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GLOSARIO DE TERIINOS
 

A(caldla: 	 Se refiere tanto a la Alcaldia Municipal, coma al gobierno
 
municipal o a la oficina del Alcalde.
 

A2risco: Corral cercaco destinado a !is ovejas.
 

Deneficiaries de Activos: Los beneficiarios d: actI;,os 	son a ICuElos 
qt,2 -on bene~iciados por un proyecto APT, a pesar de 
no :ecibir rcacio
nes aliPentcias para el trabajador y su faoilU-. Esto. brefi-io
 
directos sE. traducon en la revalorizacibn dEo s bires ralces,
 
sitadas en !as distintas arterias do la a trav~s del
ciudad, 	 2fmpe-ra
do, pero sin e;,cluir los costos del transporle en el ureA por !a
 
influencia do !a reciente mejora vial.
 

fl]u : Unidades pollticas precolombinas con kerritorios administrati
vam, nte indep-nridientes. A.lmomento abn e',ister a]gunos C-1 Soli via.
 

,vni: Sistona de ayuda mutua : travs del intercambio de trahajo. 

Saio t":Jis 	rnico: Daho para ganado ovino o dan. bDE, 

ambiido: Tbrminc geoL:rico que incluye I lamas, a)p.acaE, vi ru!as y gua
n :os, to-d2 ilos nat!,.o:; do los f'des 
 y e' sur d: Bd APcer a. 

Centro de Hadres: CeiLr,is de madres; c I uqar dondle 1a. madrs }6,ven e 
do la corunidad se reunen para desarrollar arti,i JdC Ta, Z , ,7.L, -ales 
como 1- costura, y diFcuten problemas inhe,-err.es Je la comuridad. A 
veces, este tbr,,ino tambi bn es usado par a ruf ri rse al orupo soc-a! de
 
mad-es.
 

__.onsel Tcnico: Comitb T cnico.
 
Constructor CiviI: Constructor
 

Convenio: Acuerdo formal por escrito
 

Estangqa: Tanque (para agua)
 

HAM : Honorable Alcaldla Municipal 
(Gobierno Municipal)
 

HAM-BIRF" Honorable Alcaldla de El Alto- Proyecto del ,anco Mundial. 

Ineniero APrnomo: Persona que posee el titulo Universitario en Agrb
nom!a.
 

Inyestigacibn en sistemas agrcpecuarios : idem (y extensibn).
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SUJARID EJECUTIVO
 

Este informe reporta los resultados de una avaluacibn al Programa
 

Alimentos par Trabai (APT) de Titulo II de PL-480 dependiente de
 
del 11 de Julio al
USAID/Bolivia, quo fue canducida par Devres, Inc., 


6 de Agosto de 1988. La evaluacibn incluye una revisibn de proyectos
 

concluldos y en ejecucibn, aspectos relacionados con el manejo del
 

programa, y recomendaciones para mejorar el programa.
 

En Bolivia, el programa APT Titulo II de PL-480 cobr6 gran impar

tancia al inicio de los afts 1983-84 debido a la sequia ocasionada aor
 
asistencia
la corriente del Nino. Un pequefto y oscuro programa de 


rural antes de la crisis, se convirti6 en un programa APT de Omergen

cia altamente notorio durante el periodo 1983-1986. En 1984, USAID
 

asesorb el programa de asistencia, logrando coma resultado redireccio

nar el programa, de uno asistencial a un programa de desarrollo,
 

incluyendo fondos complementarias provenientes de ia genieracidn de
 

fondos en moneda local de Titulo I y Titulo Ill de PL-480, y otorgando
 

fondos a Planning Assistance, Inc. para prestar asistencia a las
 

agencias a fin de mejorar lo5 mbtodos de administracibn de sus progra

mas. 
 El programa APT Tltulo II de PL-480 actualmonte maneja $us 9.6
 

millrnes en alimontatd/aho programados para ser administrados par
 

cuatro agencias voluntarias: ADRA, FHI, CaritasiCRS y SNDC. Debido a
 

que los fandos para los insumog complementario para el programa APT,
 

estuvieron disponibles en 1986, las cuatro agencias voluntaria5 han
 

invwrtido un tot.11 de us 3.8 millones parp iunJentar sus esfuerzo de
 

desArrillo para al progirania APT.
 

paorrs crisis. La
burante los atcs 80 Bolivia sufrib una d- zus 

sequla quo azotb el pais. dcjb dolor y sufriniiento. Pasado bsto, \vrn 

el cierre de las minas y un desempleo masivo. Los nivel s de infI.

cidn .lcanzados fueron alarmantes y recienteme te do' holadau a:otaron 

todo el aitiplano, Coma resultado, El programa APT runtinW: hac*ei

dose una realidad, creando 44,000 empleos/mes y ccntribuyando positi

vzmente a la infraestructura y desarollo agricola et, Bnli\ia.
 

El programa APT Titulo II de PL-480 tiene tres componentes:
 

proyectos de desarrollo rural, proyectos do desarrolio urbano y un 

componente 
rur31 as, 

de proyectos viales ejecutados con esfuerzos urbanos y 

El programa urbana ha tenido un bxito sin precedentes. En Boli

via, donde algunos argumentaban que la migracibn urbana es una alter

nativa para la sobrevivencla en asentamientos aislados del altiplano, 

el programa APT, no solo creb empleos para miles de personas quo 

careclan de un media de vida, sino tambibn ha contribuldo en gran 

manera al desarrullo de Infraestructura tan necesrias en las areas 

urbanas marginales. Evidentemente, mientrAs la mayorla de las traba

jadores de las proyectos APT participaban par tener ingresos, otros 

menos necesitados participaban porque necesitaban contar con los ser

vicios urbanos, tales come: alcantarillado, mejoramiento vial, agua 
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potable, proteccin de inundaciones, detalles que valorizaron sus 
siguiendo los modelos demopropiedades. Los gobiernos municipales, 


Bolivia en 1986, han sido fortalecidos por
crAticos establecidos en 


el programa APT medianto la directa participacibn coma socios en la
 

ejecucidn de los proyectos urbanos.
 

proyecto mks
El compnnente do proyectos viales, constituye el 

II de PL-480. Los esfuerzos urbanosgrande del programa APT de Titulo 

Los proyectos viales y aejoramicnto vial
 y rurales difieren mucho. 


generar empleos, pero su
 en el Area urbana IoQr6 mucho 6xito al 

es moocr al de log contratistas privados; generalmenterendimiento 
debido a que la mano do obra no es especializada y trabajan sin 

tipo de trabajoherramientas a con herracientas no adecuadas para el 

que ejecutan y no son supervisados constantemente. El rendimiento 

puede aumentar fAcilmente proveydndoles las herramientas adecuadas, 
mane deespecialmente carretillas y organizando las actividades de la 


obra en grupos de trabajos supervisados. Los proyectas viales rurales
 

tienen menos 6xito en la generaci6n de empleos, especialmente en la
 

(25 a 100 Km) en zonas montafosas.
construcci6n de caminos troncales 

del costa son para cubrir el equipo pesado.
En etues caminos, el 70% 


la mano de
Debido a Ios aislados asentamientos humanos en Ia zona, 

redimiento
obra es escasa. Se puede obtener mayor economa y mayor 

mediante la implementaci6n de una a mAs de las siguientes medidas: 1) 

MeJorar la planificaci6n de las caminos troncales para determinar la 

neccsidad de la mano do obra y la maquinaria, 2) contratar emp.-esas 
usa de maquinaria en
privladas pata los sectores que requieren mayor 

los caminu5 troncales largos, 3) dar prioridad a los caminos 

proyectos ca~m.neros apoy4dossecundarios (!-Ir km), tanto come a Ins 

cor APT. 4) planificar las carinos troncies, solamente cuando formpn 

parte d Ln proyecto de dcsarroll, integrado. ADRA es uno de los mAs 

grandps consirLntores de :amines con APT, pero su debilidad radica en 

1 falt: de olaniirALabn de proyectos viales. Per otro lz~d3, FHI ha 

desarrolladn un piarificacibo sistem~tica pare la construccibn de 

como modelo a todas las agencias queCriifnos, In cual dcebiera servir 

ejecutan pruwectos viales.
 

El bnfasis en el desarrollo post-emorgencia, es mks notable en el 

programa rural. Aqul, el rol de Planning Assistance (PA) ha sido 
susinstrumental, al alentar a los patrocinadores a planificar mejor 


plan
proyoctos. Como resultado de estos esfuerzos estA surgiendo un 

espede desarrollo integral. Los proyecto5 de prnducci~n egricola, 


criaderos de
cialmente invernaderos, y en alguno3 cases pequeflos 


animales dom*sticos, son importantes, y a menudo son esfuerzcs primi

extensibn agricola en breas rurales del altiplano. Debido a
ciales de 

que el programa APT es auto-selectiva, y Io consiguen solo aquellos
 

que realmente Io necesitan, los proyectos de extensibn agricola apoya

dos con Alimentos par trabajo estAn penetrando en Areas pobres donde
 

no cuentan con estos servicios. Si se mantlenen los esfuerzos inicia

les, y los patrocinadores y USAID hacen el seguimiento, el impacto de
 

desarrollo serl significante. Fundaci6n contra el Hambre, tiene uno
 

de los mejores programas en el Area rural eJecutado mediante sus
 

FHI debe limita,- sus programas
m6dulos do desarrollo integrado. 
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rurales a los m6dulos integradas. Una agencia tendrA mns oportunidades
 

de lograr el 6xito si limita el ndmero y a! tipa de proyectos mediante
 
enla planificaci6n y monitoreo, y concentrando sus esfuerzos un Area 

determinada. Aunque el programa del SNDC es pequefto, actualmente estA 

volcando su atenci6n a su programa rural de micro-riego, parecido a 

los mbdulos de desarrollo integrado de FHI implementados par zonas en 

una regibn. CRS/aritas y ADRA tienen programas rurales muy disper

sos que carecen de bnfasis, concentracibn y son demasiados proyectos; 

y en el caso de CRS/Caritas la falta de recursos para planificar y 

programa rural reprerenta
monitorearlos. El integrado de FHI, un
 

modelo vjara la5 otras agEncias en lo referente a la :uoncentracibn 

geogrIfica. A nivel general, hay la necesidad de reforzar !a plani

ficacibn, monitorco y evaluacibn coma instrumento de programa geren

cial en las cuatro aoencias. Se requiere un instrumento de planifica

ci6n que no s6lo identifique y priorice las necesidades de las 

comunidades, sino tambibn quo ayude a elegir la comunidad apropiada. 

Aunque existe planificacibn en algunos niveles del programa y es mbs 

fuerte en el case de FHI, ninguna de las agencias enmplea los 

instrumentos de monitoreo y evaluaci6n. Algunos de los beneficios 

que so logran par introducir un sistema de evaluaci6n y monitureo son, 

la eeeruci6n exitosa de un plan y conocerlo a fondo, a alcanzar los
 

ohjeLivos del plan.
 

La monetizacibn de alimrintos Titulo II de PL-480, puede proveer 

los recursos necesarios para poder lievar a cabo un sisteaa de plani

ficacibn, monitureo y evaluaci6n. En lugares donde tales recursos no 

est~n disponibles, las agenciaE debieran toiaar las previL'ones del 

cdbo papa genertr fondo3. Estos rondos son npcesarios para e ?rogra

ma de CRS/Caritas, qur on la actualidad carece ,6e planificaci6n, 

monitoreo y evalvacibn.
 

La ;alta de planificacibn a nivel de agencia, sc dsbe a la falt' 

de intercambio productive i'e ideas, o intercambio de experiencias 

Entre y dentro do las aqenc:a. Dubiera hacerse .iucho mAs al respec

to. Las agencias se benefiiarfan en gran manera si intercambiaran 

suc experiencias. 

A nivel mis amplio, los castos administrativos de ADRA y FHI son 

un problema para el prograra. Ambas agencias cubren gran parte de sus 

costos administrativos con foodos del Outreach, que no son renovados 

al exoirar este ahe. Es aconsejable buscar otro mecanismo quo no sea 

]a monetizacibn de alimentos de Tltulo II de PL-480, coma ser un OPG 

(Fondos para cubrir los castes Operativos del Programa) del sector 

salud, para ayudar a ADRA y FHI para cubrir esos costos y pcrmitirles 

seguir ejecLttando sus programas. Tambibn es importante quo cualquier 

medida que se tome para proporcionar fondos OPG u otros a ADRA y FHI, 

tambibn se harbn extensibles a CRS/Caritas y SNDC. Los programas APT 

do CRS/Caritas y SNDC han side mantenidas sin contar con insumos, 

fuera de sus canales normales, de apoyo administrativo, pero sus
 

programas necesitan urgentemente de estos insumos adicionales.
 



Finalmente. el programa APT Titulo II de PL-480 puede lograr
 

considerables dividendus. esperialmente para los proyectos agricolas 

y APT, si el impacto de desarrollo del programa es medido cuantitati

vamente por al gui~r otraho al programa. El protocolo debiora examinar 

los efectos pria rios , secundarios de los activos cornciuldos, y 

dos sesiones de seguimiento
debiera incluir Ios dates y por lo menos 


de recoecc ibn d -r dat's con intPrvalo do un a ho minimo. Un Lsfui.r'."o 

ser i o p-r a c ,tirt f i car el i mpacto do desarrol I a del programa APT en 

Bolivia, deor c ar .a c:ontrIbuci~n del proara ,,a aI desarriol o y 

propor-ci ola: ura base ;6lida para discutir los asuntes relac"ionados, 
tale; cmc los e:,cts de-incentivantes del proQrama APT. 
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1. INTRODUCCION
 

A partir de la crisis ocasionada por !a sequla de la Carrient? 

del Niflo en 1923, el gcbierno do los EE, UU., en cooperaci~fl con 

CRS/Caritas Baliviana, (FHI Fundaci6n contra el Haambre, (ADRA) Agen

cia de Desarrollc de Recursos (Asistenciale5, y (GUNServicio Nacional 
Tltuilo 11de Desarrollo de la 2amunidaJdcinpozb a irmporta.r alwenftos de 

ser di stribui dos bajo ci progr'41 de emrginc a (APT)de PL-48t0 p~.ra 
Trabajo. Las agenclas privadas vountarida; V emalIlimentas par 

tar el programa emprendieror: ura variedad de "'octoc de desarraila 

on Veas ruralE ycurbanas, inttntando asf Wigar N s eec~s do !a 

crisis. En 191 USID/Dulivia, on coordinacidn 'ccn los patrucinado

res, l1 cv a cabo uka evaiuaci~n del Prugrama de EnerynLa~a APT. Los 

resultadoo do la c\aluaci6n mostraron quo, si 1ws 	proyoctus Kban a
 

erz n&cewciFo pro-proporcloflar activos sustanciae2s a la comnidad, 

veer asistencia t~crica y fandoE cornplemlentarias a !no Agenc~as priva
sondas. Los eval uadores recornondaro: que 1os iogredienrta esenci al 2s 

1; planificaci6n, moitoreo y evaluaci~n adecuados. 

Inc, recibi6 fondos5 para proveerEr QW8b M-anring Assistance, 

orientaci&~ E nivel qereicl y acistcrncia ti~cnica a !as agencias 

pri vadas vol untari as, Para weicorar sus programas AiPT cono parimer paso, 

a fin de irnpleaintar Ins resiltadOs de la evaluacibrn. 3e Pisa L 

disposicidn cecursos financieros crimplrmcntarioa provenientes de 13 

ponrac1i'r do WoK~S en moned, lowal de Titulo I I~Tltjio ill do rPL

480. 	 A Tocli 0 que Planning Asni Ftancc ompre6 a t' ahajar on D~al 2vi v. 

fue camciad, de 'acactdvidad de Pnergenciael ~N~asin al progrp'a PDT, 
aos nur proqrama Jr des.arrvilIn. En 1909, lJSAIMi c .tcatt ics iyvo 

progroao I ograda en mci orar 21 waneidoc~ry n:. , Para evaluar el 

del pr~~;r s A.FT un la quE r ospecta a cJis abiet: sosj yL s~ a
 

rtrabago pe'rsonas quo no avon:. no ss,, 

rar ict'os "iahle; y austancialos on la comcridaa. &ntre 21 ild' 

juli y 6 de aigostc de 1988, un equipo do 4 personas do EcvreE inc. 

Neb cabo una ovaluacibn; el personal estaba cornpuesto por un 

cuoord najo dli equipa, un ir'aerQ C142,~i un antropbiogo rural I tan 

f'r'reb.rvido para 

especial ia en wcri cultura. 

Eon una por apoctiva do t rabajo pro.'.stz par US: ID, el equn po 

srstu;ci unlo'EW.con j ngennas del' represenftartes cliernc; lid 

Vnato, !as atiatro aopncias que traba.,wa con W proy2ama A1PT y 

S& visitarun mau 50 prclectus en los depuartasier-Nianning Usitr;Lc. 

to de La Par Orur yr Ccacbi[rra entre el 14 ;'30 de cui o/90. Se
 

vivitaron rnelAra rural y urana provectcs du infraentructura vial 

on e~ecuci br y' crcrcluldo5 rciortmc-ntc, a cargo do lab cuatro 

agor: as. !idvrntc do ofectuar una coal uacibn t.bcnica de Iloo activwo 

equipo tamnbibn logrb erntrevistar a los bersficiarios dr\initados, el 

ustos proyectas (aquellos 	 qur se berrfician diroctamenWo, y a loS 

receptcres do alirnentos A~PT qur trabajaban en !os proyrcton y recibie

ron los a> aortas en pago. Este grupo do eval yadoreo ogrb6 ntrevi 5 



cada
tar a grupos de 5 a 30 beneficiarios ylo beneficiarios de 


proyecto visitados in situm. Los 500 o mAs beneficiarios y recipien

tes entrevistados por el equipo, sin excepci6n alguna, entaban dis

todos los aspectos inherentes a!
puestos y ansiosos de discutir pro

informe detalla ]os resultauos de a evaluacibn,
grama APT. Este 


presenta historias de acontecimientos relacio--nados con algunos aspec

por el equipo, y una surio de recomendaciones para
tos observados 

mejorar el pr-grama Tituic I1de PL-480 en Bolivia.
 



II. ORGANIZACION :
 

Tltulo II de PL-420 ayudb a mejorar las condi-

El programa APT 


rea rural, dando atencibn a las eitremas nececiones econbmicas del 

La sequla de 1983 y 1984 extermino rebahos enteros
sidades humanas. 


al mismo tiempa, el pals registrb una de
 de ovejas y camt!idos. Casi 

las m&5 alItas tsas dc inflacibn registradat T: eI miurdo (I1,750% en 

eco~r:, ico y altL;,n n,ioles dOc desempleo
1985). ;eQUida pot un colapso 

de los preciol de ios n,:n1rae? e"m !os merca
de ido la 'eclinac:in 

er, parte dcle I . nf,r, cosezha de 
dos internaci rnales. Este aho, 

si crdo si que ruchoe acri cultoros 
papa fue afectad:' por !a helada. 

sin senmi Ia par Z 1 Gsemtra deI 
un as CoLiOdades se qucdarunen al 

aho y s n p.-apa n; chu ho (papa -Jesd ,h dratada I :i r:a nia ra!)
prb;: i o 

b si con du I a dieta rural. Lot, carrpesa nc': del alti p1 aro
al i mentos 

n 

c:aoi nuna han e;:perimcntado
los dedicados a1 panstoreo de animales. 


as con
Las -har-a- sosteni

taI secuencia de catcAstrao es natura'es. 

nos mues-ar cuE seQl
estos indivi duos en muchas comunidaes ruralc,,:, 

gente desmora--a da y duamparada. 

r,pesiro- han r.aLLiorad o 
Ante Ian alai dades naturalos, 1os 

jcta Ia ,.IqrafJn a los
nL 1uyurdo dsde !a migraci6n a las ctudad es 

c-n. ,,o esutado del 
centrcs de cca en Cochabamba. En alounas 

las hel sad, Ios caapesnna 'an dedicado m~s a 
efecto devastadcr de 


dajando de lads. a acricultura, como un aedio

la crianza de anifale 


el P'e: o Encr ,on:ia1 1983 a19I , cI
 
de soroeivencia. Durantc 

rl oal i ."ados, y para.ost~n para nuchias ,ne. 2E 
prraqrama TPT fue -1 

tac or f dv 1a sequla.

muchos campesino: empobre:'don por !a accin deov 


inundcisonuo 'oIadas.
 

c ?2 r oenr a ec-Ifi[ pesar de] callhid 1' enfoQL,.' dE LLn p :,3ad. 

un ;rl ,vv i mpor de APIr tina desempcp ,?n,6 

so 1oivi an ro-o t , r : I,:a! sin
zando 1986 c! programa 

-adSSy
tante on a vi da dc mush 

U ta t LuacItur
io0Utdt C3t,?d Sti~ac actUolE:L.. '! , i -IcO.,iida. 

a n vPl
seguir on el futuro. '-e estia quo Li ddepmy artua 

r u, ,r i U D a n d C2 5..-.rn snac;onal 31 can: b6 a drn 21. 

fuu I- -:4 ra .L.! t.ta i _'s (daton
s0tos da o5 f uer on obteni do dv e' 7,u u 

. r s-1t d s C. ia C a1 uaci n3ECON/USAIE sobre Pc, iva I 980C-1 98 
r 'i .tta qu"f, 0E'F,,olI ,a, de

sobre ,as neceo dades d- al ,ento ', r. 1 
,i, l:, interno

9a0 41 T n. do aE ,, t,L,'.t-qer :t i S£ Cot o991, 

i mpor tiar 255 , (EV .LI.J E U..' 50 E:EL(_ NECES I DADES11) tnn e ad ,1 iu' 


DE AL IMENTOS, ABdRIL DE 1903h).
 

. 
 oic r..-t , cficiLnt eS eno:sqraeTLos br,.f cis dl psn . 
,arias format. proyu t Lt'.,na,rb f ] .y r.1 ,-miti ar el dono,-Lcs . ot 

r
 Pan1rrnai ,' apoyb pro-
pIE'o y e haPbre de fami ia t-or erai ur h, 

I, a-l1dad dP vida 
yectos de infraustructura c nmurial logr ardn m jr ar 

de su. habditant e , y Lr 6 . cti'',-. as mrn tnd u U inor o fa miliareses o5 


de pobl adores d ir [-as urbana-, marqi u ,. Oiti du h . ontr 1ouci ones 
ma, fuc L!,d ir, I ttposn tivan dcl pror provor Cc , I Io a. A pusar de 

ur;'sdc Io uii t i on 'i mutci deI proqramau e' e t v a!pect o fuc 
r rb rnFr'L dEbido a I f.IF . 1. .,uhnr:tt co ju tas 

Af'T-U. ID5 prc LC,V 



se ejecutan 1o5 proyectas, lugares donde las
 vecinales (luares donde 

financiados por


Voluntarias Privadas implementan proyectos
Agencias 

han ayudado a fortalecer
Il)) y Alcaldlas,
PL-480 (Titulo I y Tltulo 


de los casos, las alcaldlas
 
el rol de las alcaldlas. En la mayoria 


papel de
 
en la firma de los contratos, asumen el 


a] tener parte 

activos concluidos, y por ende
 

supervisores del mantenimiento de los 


cuya obra estA representada por

antes los vecinos,
son responsables 


a cambio de los servicios o beneficios que

T! cobro de tarifas 


el programa APT-U
 
de loz actvos concluldos. Sutilmente,
recibir3n 


democraticos.
 
desempeha ut, rol constructive a] promocionar principios 

taabibn ha sido efectivo. Los prayectos AFT
El programa rural 

b grrcola, tales come inverradoros y mbdulos 
quo Iomontan Ia produ,:cin 

cnados pcr Agenri as Voluntari as, rpre-entan !a 
de desarrolo pr o:,-

agrico'aprogracas de entsnsi6n
primera intervenci 6 n sustancia! de los 

Altiplano y valles del Altiplano. 
en muchas ?,reas, es ,cc almcnte en el 

programa APT es por naturale-'a
Es sport r t tenr ca; -tenta que el 

optan por" trabajar per eli
auto---cl.cti.'o t.cl, pL-sonaE sin empleo 

una, perspectiva progranitica, esto significa quo los 
mentos. Dnsde 

en las areas ms pobres, y per las
AF-T d _bunser ejocutadosproyectes 

el area rural de Bolivia es un
del equipo do evaluaciin,observacironus 

Cl prograon promisorios, purque
case CLi. ion prayertos aQricolas 

de arr;esgar el capital permitiendc al 
ma APT rEpr[-senta ua :7orma 


in .,ert ,r En ! nueva tccnoio, ,a sin temor a perderlo. Si el
 
campesino 

rccib en su raci6rn re alimentos per trabajar
prc',,'.T: tc fa u7e. (c 'ics. 

.n p.-ey C t c u t i r;o significa p6rdIda tCta . Lo mAs sigor r 
no r-,oyecc: de Los proyectos agricolaE- APT, es que

n-f i,.: J " s 
rc. , per Lo menas en su primera etapa,

fa!L ;, F,.a .Ent, L Q pr cectc 


trz j a pr firti car i es p.ara incursioniar en el es rrolo 

est .1 

a e 

del Al t p ane sos va e F.slas c u,,: dadte-I,, r I- s-Itan V m pobr e 

r iesa r, r,ci onado anteriormente, e.
dn:) "j's ' U capP1 do 

pro r L ., a d: -_te es ur, mcdi n de er, trada a las con,unid des 

E; . t:r;- . a tricol a es ei compaflero inmedi ato del programa 
pobr 'l ,


n! u: .a .i..ses c61 i das para desarrollar ! crograa
AT, 

.-sit.das
casi todas !as Lcmunidades rurales en l'as coiun'd ades. En 

pD eI eqUtI r , Ens proectos APT agricolas: , presentan el primer 

::; .... cC..z Iundades. La respuesta positiva de as 

se -.-.das, suc ier quo los esfuer.'os realizad r, parc 
cosun;dade:. ,ce 

.

I- c stas intervenciones de extension inic.a! con 

Iogreta;:t l 
:;tensi 6n suztanc;aI, 

cons , u c'ntc trt ',C iE , ,,a cola y ,,i tao doe 


r n dc sirr c; Io dur aderoo of, ostas Loisun dades.
 
t, dr ,A , c~u:- c 

. _.IFr, I E c,-.71, r1os rfr. es entan us- intervnc.br positi va
I 

o,r 'T. dun l apoyn irgintico y ics problemas orga
para cwl 

ALun c i as Vol u, tar as para inp I e r tar 
niza c.crt _ ,i or r ,-,nt n I a-

mayormente
Ic. rj , topL 'i I.n 1r adeni s de c.ntar con perscn l 

entr enas 1 ento, los act vos creados
Int egridD p or muli ere. 5 1i n rig r 

rpr .... onab l s. 
corU par, . I t a ant 1,1dad, h an si do sumam nte 

aotron asuntosni vee do rendi mi unto yAunquec- L (ccar ic quo I cs 

g r erc aI ,. e: I -n r ',,e: tu vial e deben mejorar . los act iv s cr eados 

va n o desarro
0 S 1 f., C; 1:t rada.t, t r. ; can tr ibuyendo positi ter a! 

' 
i f: r -,_ '"'."t . '-. d - , I v a . 

http:intervnc.br


III. SISTEMA BERENCIAL DEL PROGRnfA APT DE PL-480 EN BOLIVIA
 

A. Roles X Funciynes de ]as AqaEias pjinciaLes 

1. USAID
 

Fara ei P3ora.a APT, el foco de atencibn de USAID/Polivia es el 
programa Tituic 11 de PL-480. Se propone que los al.rmento_ de 
Tltulo Ii asttn destinados para la asistencia huimai taria a aque
ios paises pobrec y necesitados, y que sean distribui dos a travhs 

de patroai naduoa va sean orqanizaciones vol untr i a, pri vadas o 
cioperativ'. L sc alimEntos de Tltulo II hF, sido programadus er 
Do' i a para o k6istribucibn durarrto muchos c-hos, crpozardo desde 
1960. Er Eoliv a, ios a]imentos de Titulo Ii har sido diistribuidus 
en for rm tradi,-,onal bajo los prgrama s M .tior-r Ina- nt1 I 

",i I, 
9tro -- sh (DN)NAlimertacibn r Durro a,,,or: y Escull ;AE) l 
parr JeI t- rpo hasta eI debut dcl prograaa f;F 'T do Earq orc i a 
en 91 -- , CRS./Caritas fue la inst tuc,,!-, que i,,anEoj a,,ayor cant.

,aad do .*io,:cntcs. Lc-sde 1963 , el SNDC ha tren:do. ur pcquarto programa 
/'T T~ 1ri I!. Cuand Ia crisis abati6 elIjvia, ADRAiEFASA y FH, 
p6r"-'-;,p ro.c,, CT , : Lt tuciones patroci ,Padoras. Antes dcl prc ram, 

--	 T tIT:ia, doAF de FC tndo P! procranj, TIttla I I 'L- O0O esta'la 
e , ,- o c,, -prc ir,adan to $us 9 r,i I anes/a(7c basdos e n v a LrEs 
to . n '- 7: lorpor ci6n de Ci ditu de A(I.,entos CCC. En 
1 , ,L-'i progra,.Ta T tu I do PL-4°0 , i mpcrtara a! i mor tLs por Ia 
uea deC I 19.C m 11ones para :,u prigrama ,eg il r de fi t c I , de 
Cs :i-]ozc,s .L minlones sordn destin-dcs AfT bus 4.5a i 

mill ':es: p. a 9 progra m.-LA)u te Estructu' a'. pr un valor total 
n- r.rp ta) dc 1u,: 21.3 ilares. En c] Cuad, I so proset. un 

an s de io Pi veI c de] prograaf ArT d T tulo 1 de PL -4£0: 
z,,: u, -:: lc 'e-!p;r:g .a " Ajuste Estructural 

. 'ol F, A D para Z cabo 	 d __ Ilc ,at rl prooris , TItLUi T ar oli
va, tae-: qe e r liucho mals que Ias furcirs tra icionales d? 
qu . cor-e s"patroc na dor s sobr e pl71-t ic: d ] pro
qIraT.a, reau a crn-E de mplr,entaci6, y pr .s tr, Jc .ursos f-i
ri TIC- ... do T II Desde su nicio de! pr aIa dc, Efrer enc 

A .
dc A T er!n I ha ta cI preserte, U Adr ha .. s 5 E.. ni, i dau dc 
.Tfec dU 1tl os0 ramb os0, nc-s'r iou. huc ayorme tc 

ali: e L'vA , uea 'u db a AER / FASA I-I para Cr icn 
l :_v t I d{O as, cuavdsu as riceP-s 1d aosF, Jo D I c,

!%, D aant dosapre,:n tc'' 196n USAUStas 'raba muy estvec u a- (r1i 	 Lu L..C a srs aaeI£ 	 , ft,].0- QS 
rlLOt'3: ;,.r t 	 supCp a. 3S dayudarla, a n11,C pri ao ir c-

-rLrol a! &uL ppIC:1"'2 I U,_I.j. 'ital1ii 01 i ai IOO dO sL's I ,, crUs 
prc','ctr C 'rbanos , proy oetoo viaiCs. US(I[, siuz6 tralajando 

,.-! _ 
.L .r , ,. p o lamas APT. La oval uac 1br ei 1794 de los orogr a-

maE W'T, dd i ,i do por USAID. La profunda r el aci6r, do U5AID con 
!a vlua'i6r,d9 programa on 1984 fuc f undamenta par i rtif car 
la- nec -C,,,Jiades do'. asistencia de) te;'t r icr p r -I fc, rta Ic c ; a admi -

Cci 	 Jrti aci dc a-

T . r ct r. CRS/Car itas y SNC (p troriFdoro. antoEg uos, para 

. ', pro r ama APT, apa',,c Io rc ,, a ,,J -, evaI, 

http:progra,.Ta
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CUADRO No. I 

PROGRAMA ALIMENTOS POR TRADAJO DE TITULO I DE PL-480 EN BOLIVIA -AND FISCAL 1988
 

DATOS POR A6ENCIAS DEL PRORRANA APT URBANO, RURAL Y TOTALES
 

A DA50 C: 955 D E F
 

No. de No. de No. FAMIL. No. BENEFIC. No. Tn CORTAS VALOR $US
 

URBANO AGENCIA PROYECTOS TRABAJ/NES RECEPTORAS de ACT!VOS de ALItENTOS EN ALIN.
 

ADRA 200 10,000 50,000 26,500 2,54 1,292,170 

ERS/Caritas 250 12,500 62,500 16,500 1,584 804,298
 

FHI 0 0 0 0 0 0
 

SNDC 0 0 0 G 0 

Sub-Total 450 22,500 112,500 43,0 0 4,128 $21095,45B
 

RURAL
 

APRA 50 2,50h !2,50A 63.220 6,069 3,080,230 
CRS/Caritas 150 7,50 37,500 37,620 3,611 1,833,5:2 
FvI B0 4,000 20,000 30,00c 2.38c 1,46j,000 
SNDC 150 7,500 37.5%) 23,050 .?21 1,137,400 

--------------------------------------I ------ ------------------------

S'ub-Toal 4300 219 ,,)' 107,5, *K 15Z9 11,481 $y71514,142 

TOTALES POR AGENCIAS
 

ADRA 250 12,500 62,500 89,22 8,613 4,371,400 
CRSlCaritas 400 20,000 1o0,00 54,120 5,195 2,637,800 
FHI 80 4,0 20,000 Z,000 2,8v 1,463,000 

SND 150 7,500 37,500 23,050 1,9L 1,137,00 

SR A N T TA L Boo 44,000 220,000 196,890 18,609 $9,609,600 

Fuente: USAID/La Paz 



cibn a nivel de Organizacibnes Voluntarias Privadas. Los fondos
 

otorgados a Planning Assistance en 1986, fueron el resultado de la
 
la misma.
evaluaci6n de 1984 y la estrecha relaci6n de USAID con 


como antes, USAID continua trabajando estrechamente con las
Ahora 

mantiene
agencias voluntarias y con Planning Assistance. USAID 


estrecho contacto con las Agencias Voluntarias Privadas CAVP). En
 

estas Agencias. Se
forma general, sostiene reuniones semanales con 


similar de contacto con las agencias estatales
mantiene un nivel 

con programas APT; 6stas son la Secretaria de
 que tienen que ver 

de Emergencia, SNDC, y entidades departamentaPL-480, Fondo Social 


les y municipales.
 

es una realidad visible en Bolivia. La estrecha
El programa APT 

el programa a niveles de planificacidn e
relacin de USAID con 

directa responsable de esta visibilidad.
implementaci6n, es la 


de USAID con Planning Assistance,
Aparentemente las relaciones 

son excelentes.
instituciones patrocinadoras y ontidades estatales, 


notrio de armonla y acuerdo entre los diversos actores
Hay un nivel 

resultadel programa APT de Tltulo II en Bolivia, es sin duda el 


do directo de la activa participacibn de USAID 3n realizar 
 sus
 

apoyo considerable al prografunciones. Y dentro de USAID, hay un 


dire tUvo mbs alto que ha hido de gran ayuda
ma, desde el nivel 


al fortalecer el manejo do todo 91 programa.
 

a Bolivia los alimentos de Tit-.lo I y
Recienteaente Fe ivportdron 

Titulo III de PL-48'. Los pro-ranas de T&tulo 7 son pr~stamos 
 a
 

y a bajos intereses en los cuaies la generacion de
lar-c plaz. 

ver usado para apoyar una variedad de
fondcs en moneda local puedh 

z:tividades - ncuyend 	 pro%.,ectnu d- deirrollo er el pals anfi

dr Titulo II! son programas de donacionestri6'n. Los programas 

donde los fondob 2n moneda local gentrados a travbs do la venta de
 

apcyar tan s6lo proyectos de
alimentos zn-pais, son usados par. 

Ill de PL-480 entre el
desarrollo. El ptimer acuerdo de Titulo 


gobierno de Bolivia y USAID, fuE firmado en Mayo de 1978. La
 

Secretarla de PL-40C fue creada con la firma de este primer acuerdo
 

do Tltulo Ill para administrar el uso de los fondos generados en
 

moneda local. El acuerdo de Tltulo I, firmado en Febrero de 1985,
 

total de $us 20 millones
enmendado en Agosto de 1985, programb un 


en aliment,s. Fue en este punto que USAID, despu~s de la evalua

cidn del programa APT, firmb un acuerdo con PL-480 para quo los
 

patrocinadores puedan oisponwr los fondos en moneda local para
 

complementar sus proyectos APT. Se pusoa disposici6n un total de
 

$ 3.5 millones para los proyectos APT de las Agencias Voluntarias
 

Privadas, de los cuales se desembolsaron $ 2.0 millones.
 

En Abril de 1986, se firm6 el segundo acuerdo de TItulo III de
 

PL-480 entre el gobierno de Bolivia y USAID. Con su eItlma enmien

da en Junio de 1988, $us 60 millones en trigo fueron traidos bajo
 

este 
 acuerdo. *us 5.0 millones han sido destinados para apoyar a
 

las Agencias Privadas a implementar el program: APT de Titulo II.
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Para manejar este enorme y dinbmica programa, la Dficina Alimentos
 

para la Paz de USAID, cuenta con un personal de: un Gerente a
 

director del programa, y tres administradores dos funcionarios a
 

nive] administrativo y logistico y un contador/tenedor de libros.
 

Adem~s. esta oficina cuenta con el total apoyo de Planning
 

Assistance para Ilevar a cabo sus responsabilidades can los
 

Organizaciones Voluntarias Privadas.
 

2. SECRETARIA OF PL-480 

se
Tal como se setalb anteriormente, la Secretarla de PL-480, coma 


la conoce comunmente, 
fue creada en 1978 con el fin de administrar 

los fondos en moneda local provenientes del prier acuerdo de 

Titulo III en 1978 y los subsiguientes acuprdos de Tltulo i y 

Segundo Acuerdo de Tltulo III en 1985 y 1986 respectivamente. De
 

los $ 3.5 millones provenientes de Tltulo I en moneda local 
 coma
 

soporte al programa APT de TItulo II, s6lo $ 2.0 millones fueron
 

desembalsados desde Enero de 1986. Debido a la inflacifn, se redu

jo la gcneraci6n de fondos en moneda local provenientes de los $ 30 

millones a.n trigo, y nc se obligb el pago d2 $ 1.5 millones. La 

Secretarla de FL-4W) no pudo cumplir con su compromiso de dotar de 

fondos per la suma de $ 3.5 millones. Fuera del segundo acuerdo de 

TItulo TI, $ 5.0 millones fueron reservados para complementar los 

proy~ctoB APT d2 Tltulo II. En resumen, la Secretarla de PL-480 ha 

pueto a dispcsicibn de los agenclas la suma de $ 7.0 

millor,3s para Epoyr sU5 proyectos APT de Tltulu Il. Hasta Marzo 

de !Q88, Ic Aoencias Voluntarias Privadat recibieron un descmbclso 
dc $ . saldo de $ 3.2 mijlones a ser progra3.0 illones, dejando un 
mados. Dc !ci : 1.8 illones gzstados, 80% fueron invcrtidos en 

costos di rc; del pr'7pcto incluyondo materiales, erramientas y 
zsitrencia t.nicR. El restante 20% fue usado para cubrir los cos
tas adinistraLivos y de asistencia tkcnica de las Agencias, rcla

cianadcs directameote con el proyecta que cuenta con foirdos 
aprobadoa.
 

ADRA, Caritas, FI1 y SNDC, han sido beneficiarias de los faondos do
 

PL-420 para ejecutar sus proyectos APT. Caritas ha logrado una
 
gran suma dc fondos provenientes do Titulo I y Tltulo III parc
 

usarlas on su programa urbane. En forma similar, ADRA ha usado una
 

gran suma de los fondos provenienteo de PL-480 para su pragrama
 
urbpno. Sin embargo, un reglamento de AID/Washington de principlos
 
de este aho, prohibe el usa de fondos en moneda de Titulo III para
 

apoyar programas urbanos. Actualmente, tan sbla ADRA y FHI esthn
 

programando fondos de PL-480 para usarlos en algunos de sus proyec

tos rurales. SNDC y Caritas no tienen en programacibn fondos de
 

PL-480, dependii-do su mejora de las operaciones administrativas
 
para cumplir los requerimientos de informacibn do PL-480. Es
 

importante notar quo con el Itlimo reglamento limitando los fondos
 
de T!tulo III para proyectos rurales, USAID tendrk que buscar al

ternativan para financiar el programa urbane. USAID ha puesto a
 



disposicibn, a corto plazo, la suma de $ 500,000 provenientes de
 
los sobrantes de los Fondos de Apoyo Econbmico (ESF) para apoyar
 
los proyectos urbanos durante 1988. Despuds de 1988, USAID tendrA
 
que obtener fondos adicionales del Fando de Apoyo Econ6mico (ESF),
 
a monetizar los alimentus de TMtulo II, para reemplazar los fondos
 
de PL-480 dispuestos para el programa urbano.
 

3. ADRA/OFASA
 

La Agencia de Desarrallo de Recursos Asistenciales (ADRA) depcn
diente de la Iglesia Adventista del 7ma. Dia, so convirti6 3n una 
institucidn patrocinadara en 1984 con su entrada al programa APT. 
Durante los cuatro abos siguientes, la Agencia proqramb 40,000 ton.
 
de alimentas de Titulo I en el programa APT y ha concluido
 
aproximadamente 1.)00 proyectos. ADRA cuenta con un personal de
 
100 empleados distribuidos en 5eis oficinas regionales incluyendo
 
La Paz, Cochabanba, Potosi, Trinidad, Cobija y Riberalta; ADRA
 
ejecuta 28 tipos de proyectos desde la crianza de animales hasta el
 
Mejoramiento vial. La construcci6n y mantenimiento de caminos de
 
acceso cortos, es el proyectolfAs grande (Informe d. Progreso de
 
ADRA 1987). La construcci6n de caminos troncales tambi~p es un
 
componente importante en su program;,.
 

Debido a la pesada actividad en la construccibn de camitio N 3liento
 
de USAID, ADRA ha llegado a ser la instituci6n patrocinadora mns
 
orande del pregra,na APT. En 1988, ADRA progra arA $ 4.4 millones
 
en alimentas de Titulo li, casi la mitad de !as $ 9.6 oillones del
 
programa APT. ADRA tambin ha cido u! maycr progr3mador do fonIdos
 
de PL-480, hablendo usado algc mls dE T 1.2 millone 3 matzo ne
 
1988. 

4. CRS/Caritas
 

Tal como se mencionb anteriormente, CRS/Caritas ha sido una insti
tucibn patrocinadara de Tltulo II de PL-480 en Bolivia por ns do
 
20 ahos. La mayor parte de este tiemp3, fue el bnico distriLuidor
 
de alimentos de Titulo II de PL-480 en el pals. Debido e que su
 
red de implementacibn es ejecutado a travbs de las 16 Dibcesis de
 
la Iglesia Catblica, virtualmente sus programas buscan alcanzar a
 
todas las provincias del pals. Un precursor de su actual programa
 
APT fue iniciado en 1972, par el cual los alimentos eran dados a
 
cambio de algunos trabajos, pera en la realidad, era un programa de
 
caridad atuda caritativa a familias pobres. No fue sina hasta la
 
crisis de 1983-84, quo el programa APT do CRS/Caritas empezb a ser
 
orientado dejando de ser en parte un programa de caridad, 6sto
 
debido a una direcci6n mAs estricta del programa de Emergencia APT.
 
El actual programa APT de CRS/Caritas tiene tres componentos. El
 
mayor de estos enfoca el desarrollo de las comunidades y activida
des de infraestructura en el brea rural. Cuenta con un programa
 
urbano ejecutado en conjuncibn con los municipios locales en las
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ciudades de Oruro, Cochabamba, Potosi, Sucre y Tarija. La tercera
 

categoria proporciona cierto alimento suplementario para los cursos
 

de capacitacibn. El programa APT de CRS/Caritas es el segundo mks
 

grande en Bolivi& y administrarh un poco mats de $ 3.6 millones en
 
AF 88. Antes de ser emitido el
alimentos de Titula II durante el 


reglamento de AID/W'ashington sabre la eliminacibn del usa de fondas
 
locales generadas bajo el programa TMtule III para ayudar programas
 

urbanos, CRS/Caritas ha sido un usuario generoso de los fondos de
 

PL-480 en su programa urbano. Antes del reglairento de AID, CRS/Ca

ritas ha programado casi $ 0.4 millones de los fondos de PL-480 en
 

su programa urbano en Cochabamba, Oruro, Potosi, Sucre y Ta-iia.
 

5. Fundaci6n contra el Hambre FHI
 

Durante el Programa de Emergencia de 1983 y 1984, FNI distribuyb 

10,000 Ton. m~tricas de alimentos de Titulo II. La agencia parti

cip6 en el programa regular en 1985 cuando expandid sus activida
des de Titulo II a cuatro categorlas de los cuales APT es el mAs 

extenso. Para 1988, FHI estA programando alrededor de $ 1.5 millo

nes en alimentas para su programa APT. Esta agencia tiene el 

tercur programa APT man orande y concentra sus esfue'zos en el 
de%,arrollo rur.I integrado en los departamentos de La Paz, Oruro y 

Potasi. Los objetivos de su programa APT, expresado en su Plan 
Operativo trienal, son aLmentar Ins ingresos de lis familias parti

e pantes en un 25% pata fines de 1989 y 'a produccifn de alimentos 
ei un 25 (agrIfcol v qanadero) para fines de 1987. Para ayudar a 
alcanzar stoas ohjetivos, FHI ha puestri cn u~o casi $ 329,000 
provenient~s de Titulo I y Ttulu II do PL-480. 

6. bervicio Nacional de Desarralle' de Comunidades SNDC 

SNDC, com Caritas, trabaja en todr el pals. Es una entidad depen
diente del gobierno boli,,iano, cuyo mandito es proporcionar servi
cios de desarrollo para las comunidades principalnente en breas
 
rurales del pais, pero iambikn en reducidas Areas urbanas. Sin
 
embargo, su participaci6n en PI programa APT estA limitada a cinco
 
departamentos incluyendo La Paz, Cochdbamba, Santa Cruz. Beni y
 
Panda. En al periodo comprendido de Junio 1986 a Diciembre/1987,
 
el SNDC completU 686 proyectos en estas cinco departamentos creando
 
16,000 jornales de trabajo, en los cuales se uaaron aproximadamente
 
1,000 tons. de alimentos. En 1988, al SNDC programarl alrededor de
 
2$000 tons. mtricas de alimentas evaluados en $ 1.1 millon. Los
 
proyectos del SNDC cubren una variedad de tipos, siendo las mayores
 

la construcci6n de caminos, puentes y construcciones. El SNDC ha
 
usado poco los fondos de PL-480 para complementar sus proyectos
 
debido mayormente a dificultades administrativas para informar a
 
PL-480, A Marzo de 1988, el SNDC ha usado tan sblo $ 85,150
 
provenientes de PL-480.
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7. Fondo social de Epergeqnia (F.S.E)
 

El Fondo Social de Emergencia ha sido creado por el Gobierno Boli
entidad a trav~s de la cual otorgar finanviano en I86, como un 


25% de
ciamiento a proyectos pdblicos y crear fuentes de emplea. 


estos fondos provienen del Tesoro Nacional de Bolivia. Suscripcio

nes can la Comunidad Internacional y gobiernos amigos cubren el
 
el que se lo conoce mbs, ha
restante 75%. El Fondo, nombre con 

apoyado sblv a pucos proyectos APT-U, hasta el momeato. Sin embar

go, tendrh un rol Muy icpcrtarte dentro de paco. En 1988, USAID 

prcveyb al FSE $ 4.5 millones en alimentos en Titulo II, de los 

cuales $ 1.0 millbn serb monetizado. Los alimentos y ls fondos
 

generados de la monetizacibn, serln usados pr.ra el programa Ajuste
 

Estructural, programa dirigido principalmente a mineros relaca

lizaduE. So implementarAn Ins proyectos APT tradicionales, pero
 

la nitad del pago recibido par los trabajadores,(70% de los cuales
 

san mineros relocalizados), serA en efectivo. Ya que la mayoria de
 

los mineros relocalizados han emigrado a las Areas urbanas, este
 

estart dirigido mayormente a cubrir las necesidades
programa 

del hrea urbana. El U'ito del programa Ajuste Estructural puede
 

inspirar a 3eguir cor. estas actividades, asegurando un apoya conti

nuo z;las Areas urbanas mAs necesitadas.
 

8. Planning Assistance
 

El Acuerdo financ'.era meiante a! cual Planninq Assistance provye
 

servicios a USAID, tiene roma meta la extens:on de los servicios
 

b~sicos de sohrevivencia infantil y prestar asistenria para mejorar
 

la prvduccibn aOrlcola y lon inaresos a !os miembros de escasos
 

recurzoi de Ia Lociedad Poliviana. El prrpbsito de los fondos de
 

Planniny Assistance es, Ptableccr tres fuertes y hien administra

das Aqsncias: tnDRA, CRS!C.aritas y FHI, para que administren en
 

:orma efectiva los alimentos de Titulo II de P.-480.
 

La actividad principal de Planning Assistance ha sido capacitar al
 

personal de las Agenclas sabre la administracibn de programas, in

cluyendo planificaci6n a largo plazo, planificaci6n anual y presu

puestus, organizacin y manejo del personal, direccion y control, y
 

control financiero e informiaci6n. AdemAs de proveer capacitacibn,
 

Planning Assistance tambiln esth encargada de la producci6n de los
 

manuales de operaciones y manuales tcnicos para todat las Areas
 

administrativas y operativas.
 

En todo sentido, Flanning Assistance, esth cumpliendo a cabalidad 

su mandato. Los informes de las Agencias revelan la buena calidad 

do capacitacibn y direccibn recibidos par parte del personal de 

Planning Assistance. Par ejemplo, AORA ha sido favorecida en forma 

especial con el asesoramiento sabre la admilnlstraci6n financlera y 

control recibida par parte de Planning Assistance. FHI ha expresa

do er forma similar su complacencia, porque Planning Assistance lIs 



ha sido de gran ayuda al planificar sus programas. 	 Los informes de
 
esto debido al
CRS/Caritas, no dan tanta importancia a! asunto, 


hecho de que Caritas no fue beneficiada con la presencia de
 

Planning Assistance. Caritas, a diferencia de las otras agencias,
 

tiene ahn que firmar una carta de Cooperacibn con Planning Assis

tance. El Director Nacional de Caritas Boliviana informb al eQuipa
 

de evaluacifn que Caritas estaria interesada en recibir la ayuda
 

que proparciona Planning Assistance, siempre y cuando pueda obtener
 

reLursos a travs do la monetizacibn de alimentos do Titulo II para
 

personal tbcnico. CRS/New York no permitirk a
fortalecer su 

CR3!Bolivia, patrocinador de Titulo II de PL-430, monetizar alimen

tas de Titulo II. La impresibn de Caritas es que podria lograr un
 

acuerdo co Planning Assistance sabre el levante de la prohibicibn
 

de monetizar alimentos de Tftulo I. Caritas/Bolivia tiene un plan
 

para los equipos tbcnicos de las tres regionales para qua ayuden a
 

Caritas a nivel de dibcesis. Estos equipos, afirmb el Director,
 

una vez que rociban fondos de la monetizacibn do alimentos de
 

Titulo II, solicitardn a Planning Assistance su orientaci6n para
 
planificaci6n e implementac46n
ayuaarles a mejorar su 


de proyectos. Caritas no ha podido implementar este plan, debido a
 

quo CRS/New York prohibib la monetizacibn de ali-mentos de Titulo
 

I.
 

B. An~lisis y Evaluaci6n de los ProgEaas APT de las Agenci as Volunt.
 

I. AORA/IFAS8
 
a. Evaluaci6n 1nst'tuciang
 

La Agencia de besdrrollo de Recursot Asiste,;cialms (ADRA) de

pendiente de laA.gl2sia Adventista d.l 7mo. Dia, estA dedicada
 

al 6cswrrollo de las comunidades Y prestar asistencia a zonas de
 

desastre. ADRA ha venido trabajando er Bolivia desde 1964. A
 

principios, esta organizaci6n se dedicaba principalmente a pro

porcionar ayua de tipo humanitario y an casos de emergencia.
 

Sin 9mbargo, en 1983, ADRA/Bolivia asumib el papei de Agencia
 

patrocinadora del programa APT de emergencia de Titulo I de
 

PL-480, dando paso a la construcci6n de infraestructura viable 

sobre la base de incentivar con alimentas. La etapa de 

t,-arisic.ibn do una organizacibn humanitaria distribuidora de ali

mentos a una instltuclbn de desarrollo, requirit cambios y adap

ta~iones a nivel instituclonal y durante el cual aprendib a 

adaptarse a su nuevo rol. El ral de ADRA coma una agencia de 

desarrallo, esth abn en etapa de formulaclbn y se requieren 

ajustes a medida qua se obtengan nuevas experienclas tanto de
 

los programas exitosos coma de los qua no lo fueron.
 

So espera quo los recientes camblos en su estrategia de desarro

11o do proyectos dnicos alslados a proyectas Integrados, incre

monte el impacto de desarrollo. Sin embargo, debido a la com

plejidad del desarrollo Integrado, so darA mayor nfasis a la
 



macro-planificacibn, implementacibn, monitoreo y evaluacibn para
 
lograr que el programa sea exitoso. Al presente, la debilidad
 
de ADRA es la planificaci~n de sus actividades, y la falta total
 
de monitoreo y evaluacibn de sus proyectos. La habilidad de
 
ADRA para acamodarse a su nuevo rol, determinark en gran medida
 
el 6xito de los programas APT canalizados a travs de esta
 
entidad.
 

b. Planificaci&i de Proyectos
 

La planificacibn de proyectas parece ser la mayor deficiencia
 
de ADRA. ADRA tiene baja su responsabilidad la construccibn de
 
mis proyectos vilaes que todas las otras agencias juntas.
 

Sin embargo, la planificacibn de carreteras hasta la fecha ha
 
sido notablemente deficiente. El nfasis sabre el dieho expe.
dite y procedimientos de cantrato con minima planificacibn, ha
 
dado coma resultado demoras en la ejecuci6n de estos proyectos.
 
El camino de Lambate-La Plazuela (ADRA Caso No. 3) al presente
 
esth retrisado, debido principaluente a que se subestimb el
 
volbmen de excavacibn de roca, y faltan estudios geothcni
cos. La disponibilidad de un excedente de mano de obra para los
 
insumos APT, fue subestimado debido a qua no se realizaran
 
encuestas formaies antes de iniciar la construccibn. Par eje.%
plo, no se consi,!er el hecho de quo Ia extracti6n de oro de
 
rfos sea una alt',rnativa de emplea mAs atractiva qie traba)ar
 
par alimentos. L falta de disefas lori.,eles, plana, cantidades
 
y cstes estimadoi, impnsibilitaron la planiflcaci~n y programa
cibn de la constracci6nr ar forma efe:tiva.
 

A inudida quo Jas estrategias de desarrollo de ADRA cambisn de
 
proyectas aislados a un enfoque integrado, la plaaiificacin de
 
proyectnq jugard el papal mAs impurfante. El equipo de evalua
cibn opina quo ADRA debiera planificar menos prayectas j concan
trarse on aquelics proyectos que tengan un impactu significante
 
on la comunidad, particularmente en lo referento a !a producci6n
 
agricola. La produccidn agricala debiera ser prioridad ndmera
 
uno de APT. Los procedimientao de planificaci6n deberAn ser
 
ampliados para incluir macra-conceptos, tales coma el ajuste de
 
las los proyectas APT al cronagrama de ojecucibn de los otrob
 
proyectos cuntemplados en la planificaci6n.
 

C. 12g-RuetaIAc ORensg
 

La implementacibn de proyectos an el contexto usado en el
 
presente, so refiere a la organizacibn y control de la ejecucibn
 

de los trabajas. Lamentablemente, en el case de los caminoas
 
rurales de ADRA, no fue posible observar y evaluar la organiza
ci6n de los grupos de trabajo en el campo, porque la mayorla del
 
trabajo era realizado par el equipo mechnico. Tal coma se indi
c6 anteriormente, la falta de pianos y diseho5 dificulta la or
gani:aci6n efectiva, porque las operaciones no pueden ser plani
ficadas con anterioridad; causendo retrasos y mala utilizacibn
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de recursos.
 

En la programacibn de multi-proyectos para proyectos integrados,
 

la implementacibn y manejo de proyectos serb a&n mks critica si
 

se espera obtener resultados satisfactorios. El trabajo debiera
 

ser organizado en grupos, con 'inlider a la cabeza, responsable
 

de la mantencibn de I a disciplina y del rendimiento. Estos
 

grupos de trabajo debieran estar debidamente organizados,
 

dimensionados, capacitados y equipados con las necesarias herra

mientas de trabajo. En el terreno, no se pudo evidenciar este
 

tipo de organizaci6n. Pa-eclera Puc csta capacidd organizativa
 

de cuadrillas de trabajo, aLn no ha sido desarrollada per ADRA,
 

y podria ser un problema al implementar los proyectos
 

integrados. Es imperiosa la necesidad de que ADRA desarrolle
 

este tipo de capacidad.
 

d. Control de Proyectas
 

El control de proyectos imp.ica que adembs de emplear la mano 

de obra on los programas APT, kstos deben ser eficientes 

contemplando los debidos niveles de rendimiento. Esto se logra

rh ni solo seleccionando 1o procedimientos m~s efectivas, sine 
tambibn hacicndo uw seguimiento en el campo para asegurarse de 

que se esthn cumpliendo los rendimentos contemplados en el 

proyecto. Aunque en los prayectos APT al trabairc es pagado con 
alimentos, estos tienen un costo y debieran ser controlados es

trictamente. Pzara controlar los costos, es necesario determinar
 

los valores de produccibn ratonables y que sean asequibler.
 

11asta cierio puptc Octo ha sido hi.cho en el rampo, ya que las
 

racions de aliment~is a cambio Jel traoajo esth ligdda al rendi

miento. Po ejemplo, en la mayor u de los provectos visitados,
 

lds rladjr'llas: de trabajo deblan cumplir ciertas tareas para
 

poder rrcihir su raci6n de alimentos. Si el trabajo era
 
termindo entps de tiempo, los trabajadorvs podlari retirarse a
 

sua hoarcs. Si par el c'3ntrario, se encontraba retrasos en el
 

mismo, entonces tambibn se retrasaba la entrega de alimentos.
 

e. Monitoreo y EMalain de Proyectgs
 

La eva!uacibn del prograca APT es esencial para determinar
 

su impacto social y econbmico y permitir la correccibn de los
 
arefectos operatives y tbcnicos. Es ne:esario un monitoreo con

tinur durante !a ejecucibn del proyecto a fin de mejorar ios
 
mbtodob de organizacibn y trabajo. Una evaluacibn del proyecto
 

despubs 6? haber sido concluldo, indicarb si las metas han sida
 

alcanzadas. Una evaluacibn post--proyecto debiera incluir una
 

evaluacibn econbmica para determinar si todo el prayecto en
 

general se jutifica econbmicamente.
 

El monitoreo del proyecto durante la construccibn generalmente
 
toma la forma de informes peri6dicos de progreso, incluyendo
 
itels tales como prugreso del trabajo, egreso de fondus y reque



rimientos anticipados de fondos. Estos son generalmente elabo

a los pardmetros operacionales de AID. Estos

rados en base 


los niveles de progreso y permiten

informes permiten determinar 


identificar los obstdculos encontrados. Los informes de evalua

forma de sumarios anuales de
 cibn son generalmente preparados en 

los suficientes
fin de aho pero son muy generales y no incluyen 


como para evaluar un proyecto especifico.
detalles 


f. Limitacianes financiea
 

limitaciones institucionales de ADRA,
Una de las principales 

la falta de suficientes fondos financieros para in

parece ser 

ADRA depende mayormente
troducir todos los cambios requeridos. 


venta de envases
de las rentas generadas internamente que son la 


los fondas del Outreach Grant prove
y aportaciones, tanto coma 


cubrir
 
niente de AID/Washington (expira a fines de 	1988), para 


Esta limitacibn serk
 sus costos administrativos y de proyecto. 

decisi~n reciente, el que permitirA a
 

aliviada en parte con una 

Titulo II, fondos que


ADRA monetizar algunos alimentos de 	
po

ademAs camprar los
 
ser usados para aliviar estos costos
dr~an 


matcriales necesarios para complementar los programas 
APT. Sin
 

embargo, ios fondoF generados de TItulo II a travbs de la
 

cubrir los cristos
tisados tan s6lo para
monetizacifn, ser'n 

ser utilizados para costos


directos del pr'yecto y no podrAn 

momento han sido cubiertos con
i d~inzstrativcs, los que haste el 


que expiren estos fondos,

fondo; del Outreach Grant. Una vez 


una serio problema financiero (Vase Parte C.

ADRA enfrentarA 

para una discusi~n sobre esto asunto).
 

g. Liitaciones f1licas 

extendido bastante geogr~ficamento, con

ADRA parcce haberse 


puede disefar, con
e! resultado dc que Rl personal asignado no 


forma eficionte. En una

trolar a monitorear los proyectos en 


tan sbln un su
visita a la oficina do Pot.nsl, se corstatb que 

Indicb que era una 
pervisor fue asignado a toda la regibn y hl 


trabajo imposible de realizar.
 

politica de concentrar los proyectos en
 
Ccno parte de la nueva 


zonas de desarrollo integradas, indudablemente habrh una retrac

la cobertura requerida, en comparaci6n con el sistema

cion en 


prevaleclan proyectos individuales aislados
antcrior donde en
 

extensas zonas geogrbficas. Este aspecto diflcultb el control.
 

quo los proyectos regio-
Este problenma ser direccionado una vez 


nales hayan sido seleccionados para su implementacibn.
 

en parte, un resultado
El cubrir amplias zonas geogrAficas es, 

sus costos administrade la necesidad que tiene ADRA de cubrir 


permite a ADRA tener mbs ingresas
ti\,os. Un programa amplio, 

re

por la venta de envases y aportaclones. Par lo tanto, una 


on la amplitud del programa de ADRA, esth relaclonado
duccibn 

manejo de su oficina y sus


i.on los costos administrativos del 
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programas. La oficina principal de ADRA en los EE. UU. debiera
 

aumentar recursos para cubrir costos administrativos, y asl
 

permitir a ADRA concentrarse en proyectos de desarrollo
 

integrado.
 

efecto
Recomendacibn # 1: El programa rural de ADRA sufre del 


picaflor - esfuerzos dispersos en demasiados proyectos peque

hos, con nada a casi nada de planificacibn estratbgica para
 

enfrentar problemas fundamentales (Ej. falta de agua)
 

o integrar diferentes proyectos en un
 comunes en much-as Areas, 

brea. ADRA debe planificar estrategias, para concertrar sus
 

esfuerzos en zonas marginales, y en proyectos que.respondan a
 
tan comdn
las necesidades bAsicas (tales coma falta de agua) 


muchas Areas. El SNDC utiliza el concepto de "micro-regioen 

(Vase la seccibn SNDC) para referirse a aquellas hreas
nes" 


donde tienen proyectos integrados par un periodo de cinco
 

a seis aftos. Este enfoque estratdgico significa menos proyec

tos y mAs grandes. ADRA, con la ayuda de USAD. debe buscar
 

fondas de OPG (Fondos para cubrir oastos Operativos del
 

Programa) para asegurarse el personal necesario, asisten

y materiales pz'ra planificar e imp)ementar su
cla tbcnica, 

a ADRA a desaestrategia. Planning Assistance debiere ayudar 


rrollar un esquema de planificaci6n para lograr este enfoque.
 

AdemAs, ADRA dehiera considerar la maontizaci6n de algunos
 
materiales
rlimentos de TItulo II de PL-480 para la comprz dL. 


costos de asiqtencia tbcnica para complementar IAPT en
v cubrir 
estos proypctus. Finalmente, la oficina central de ADRA de

debiera aumentar ,'ecursos para cubrir los costos 3dministrati

vos *qut, e fin de quc puedan emplear mks tiempo y mks
 

enerelas en ,eJorar sus proyectos.
 

2. CRS/CARITAS
 

a. Evaluacibn del EUSE19 Agcola
 

CRS y Caritas son las principales agencias voluntarias depen

dientes de la Iglesla Catblica que trabajan con alimentos en Bo

livia. CRS es un brazo de la Iglesia Catblica en los EE. UU.
 

Caritas, proviene del latin que significa "caridad", es un ins

trumento de la Conferencia Episcopal Boliviana encargada de la
 
En contexto
administraci6n y dispensaci6n de caridad. el dol
 

a menudo ,e considera a Caritas
programa de PL-480 de Bolivia, 

proyectos
coma la contraparte de CRS. Caritas implementa los 


alimentos recibidos de CRS, quin es el direc.-
APT dv PL-480 con 

to responsable ante USAID.
 

cuen-
CRS tiene una sola oficina en La Paz, mientrbs quo Caritas 


ta con una oficina en cada una de las diecisels dibcesis del
 

pals y una oficina en La Paz. La estructura de Caritas es des

centralizada: cada oficina diocesana tiene un director, aunque
 
difcesis.
El prosld-nte es el obispo, mAxima autoridad de Ia 




Los obispados gozan de completa autonomla. Cada dibcesis dirige
 

sus 
 esfuerzos de ayuda en alimentos generalmente a su manera,
 

habiendo diferencias entre las dibcesis. El anklisis y discu

sibn que siguen, sq refieren a la dibcesis de Oruro, donde el
 

equipo de evaluacibn visitb la mayorla de los proyectos APT-R
 

ejecutados por Caritas.
 

La actual estrategia APT de Caritas/Oruro es, reducir las acti

a que la gente estA emigranvidades en las Areas rurales debido 

do a las ciudades (y el Chapare). Se estA dando mAs preferencia
 

a proyectoL r ?.lz;dcv en grandes comunidades que en pequelas, y
 

par proyectos que duren - canales de riego, represas de capta

cibri, bahes antis~rnicos para ovejas, y caminos, para citar unos
 

cuantos. Contrariamente, es desfavorable la construccibn de
 

escuelas y postas sanitarias porque debido a la escasez de
 

maestros y enfermeras rurales, las estructurts destinadas a ese
 

fin per-manecen sin usa. Las invernaderos contindan siendo los
 

Concern ha colaborado financiando varias de
favoritos; Project 

estas carpas solares. La estructura de Caritas para la proyec

ci~n at campo, :ncluye un tdcnico en agricultura (perito agr6no

mc) yun supervisor, ambos hablantes del aymara y con base en 

Druru. Tam,'itn incluye el Dapartamento de Prmocibn, que afrece 

cursos anualas de 5 dias en Oruro, para lideres de los Centros 

d MEd d~spersos er, el departamento. Los curses son dictados 

en localeL provistos par la :glesia Ba'Hai. Las muieres y sus 

pequehos nifos se alojan en l local. Entre las materias de )os 

cursrs, 5e dictan clases de nutricibn, salud e higiene, y pro

dmmcci6r grlcol& y pecuaria. Los tdrnicos de Cavitas con Cierto 

ccnocir.iento de estas mat-rias, se encargan de dictar dichos 

cursos. El tkcnico en agricultura dicta curses a las mujeres 

scbre tbpicos agriculas. incluyLndo la FroducLibn de verduras 

en invernaderos Sin eba,-go, la instruccibn sigue siendo tbo

rica, ya que no cuentan con locales apropiados para los cursos
 

demosttativos.
 

los cuales trabaja Caritas a travbs
Los Centros de Hadres con 

del programa Materno-Infantil (Programa "F") son la carta de 

presentaci6n para ingresar a las comunidades rurales, y todos
 

los esfuerzos son realizados para usarlos coma vehiculos de
 

diuo un empleado de Caritas, "Los Centros de
e:itensi'n. Como 

Madras son la fuerza integrante de las comunidades. Las mujeres
 

so rennen semanalriento cada dos semanas para coser discutir
a 


pro-DbemaS comunes. Algunas veces los hombres participan de 
pals."estas rounicnes. Las rijeres son el motor econbmico dPl 


En teorla, los p[g9p1gEs rurales forman parte de la estructura
 

de proyeccibn. Son llderes comunales seleccionadas par Caritas
 

para promocionar nuevas tecnologlas en sus comunidadeb. Sin
 

embargo, tan sblo d;s (Twtora y Sajama) de las 14 provlncias,
 

tienen promotores, y parece ser qua bstos permanecon desde 1983
 

cuando Caritas Ilev6 a rabo cursos do capacitaclbn en &l campo.
 

Dcsde entonces no se han dictado cursos en el cimpo. Los lide
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res de los Centros de Madres desempehan algunas veces el papel
 
de promotoras. Caritas no hace planificacibn ni evaluaci6n de
 
proyectos. Los informes mensuales sobre los proyectos conclul
dos - cantidad de alimentos dados y ndmero de beneficiarias -
son preparados y enviados a la oficina central de Caritas en La 
Paz. Asimismo, se envian las solicitudes de los proyectos. 
Estas solicitudes son efectuadas en Caritas/Oruro par !as comu
nidades, o miembras de la comunidad que deseen ayuda para ejecu
tar un proyecto. Los personeras de Caritas revisan las solici
tudeq -in visitar las comunidades debido a la falta de recursos
 
para tal fin. Si el poyecto parece ser factible, se prepara
 
ana solicitud formal y se indica a los solicitantes que inicien
 
los trabajos. Se les recuerda que el proyecto les pertenece
 
a ellos y no a Caritas, y se les dice que si el trabajo es bueno
 
los trabajiaores recibirhn a cambio, una veZ que hayan terminado
 
el trabaja, una racibn de alimentas (40 Kg/trabajador) par
 
veinte dtas de trabajo o su equivalente. Los alimentos son un
 
incentivo y no un pago, par tanto la racibn no se aproxima al
 
jornal diario. Se les dice a los trabajaJores que Caritas ins
peccionarh el trabajo una vez qua bste hay& side concluldo y les
 
asignarb un valor en alimentos par este trabajo.
 

Un supervisor inspeccionarb estos trabajos, generalm~nte los fi-
nes de semana. Toda asistencia tkcnica, durante o despubs de la 
construcciLn, es provista por el pcrito agrlcola. La asistui,cia 
thcnica mbs allA de sus capacidades, en ocasionEs ha sido pro
porcion ada par otras agencias p(blicas o privadar, Jr operan en 
el hr~a, siempre en forma gratuita, porque Carilas 17.0tiene 
recurso: para cuntratar tbcnicos. Haj otra; limita:iones en la 
proaisibn de asisluencia thcnica, entre elias citareors ]a dispo
r-ibilhdad dE tan sbla dos vehiculos p'ra la oii(:iita Cari
tas/gruro. 

El eqLipo e eva]uacibn pidib al Director de Caritas/Oruro indi
car sus necesidad mhs imperiosas. Y bstas son la de contar con 
un local para dictar los cursos de capacitacibn en Oruro, ve
hfculos, fandos para aumentar los sueldos del personal, contra-
Lar tbcnicos y comprAr semillas (de verduras y alfalfa) ade
cuadas para el altiplano. En cuanto a las semillas (de EE. UU), 
actualmente Caritaa vende a la mitad del precio del mercado a 
las componentes de los Centros de Madres, quienes las cultivan 
en los invernaderos y venden lo almAcigos a los miembros de sus 
camunidades. 

El equipo no pudo encontrar evidencias de ]a duplicacibn de es
fuer-os o enfrentamientos entre Caritas y otras agericias que
 
implementan actividades APT. Sin embargo, histbricamente la
 
sobreposicit de zonas de accldn de las agencios ha dado lugar a
 
tensiones. Recientemente, las agencias han firmado acuerdos
 
formales (convenias) para dividir las zonas do accibn. Estos
 
convenios han eliminado gran parte de estas tensiones. Caritas
 
guarda cierto resentimlento hacia las otras agencias dobido a
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que bstas tienen una posicibn econbmica superior - mejores sala
rios, fuertes recursos para cubrir gastos operativos y acceso a
 
financiamientos complementarios para proyectos y programas.
 
Este r2sentimiento se agudiza par el hecho de qua algunas agen
cias son Protestantes, y a veces evang~licas en un media bAsica
mente Cat6lico - aunque el media se convierte cada vez mAs Ca
t6iico nominalmente a medida que penetra en las comunidades
 
rurales mas remotas.
 

Los siguientes comentarios sintbticos esthn relacionads con las
 
visitas del equipo a varies proyectos APT en las provincias de
 
Yotora y Sajama. Estas visitas fueron breves y las entrevistas
 
con los campesinos a menudo se reali:aron bajo candiciones que
 
no eran las ideales. Las observaciones en las cuales se basaron
 
los comentarios, son par tanto superficiales. Los proyectos
 
visitados incluyen obras de riego, baftos antisArnicos para
 
ovejas (a cam~lidos), corrales cubiertos (apriscos) e
 
invernaderos.
 

La promocibn del cultivo de verduras representa el mayor
 
esfuerzo de Caritas en las breas ruralea, y la gente estaba
 
dispuesta a haolar de bsto, especialmentc sabre sus problemas.
 
Muchos se quejaron de que las carpas solares no duran y que son
 
costosas y !os ingrasos por la venta de lo: productos locales no
 
son suficientes para comprar los insumos. Hay varies tipos de
 
carpas sc1 ares - con y sin Lurbujas - y hubo un debate sabre
 
:uhl de ?lla era 1a oas durable a cuhl la miejor. Hubo
 
quejaL sobra los bajos Indices dc germinacibn (sblo 50% en un
 
caso! de las semillas de verduras, y del alto costa de las
 
mismas e:r el mcrcado. in campesino, hizo notar que los comer
ciantep en Oruro para aumentar sl;5 utilidades, mezclan semillas
 
aut~nticas con las qua nc Ic son, y pidi6 ayuda para comprar
 
semillac aut6ntlcas en formd ms directa.
 

Hubo varias iolicitudes de m~s ayuda tdcnica en la produccidn de 
verduras. Una mujer 3e quej6 de .usanos que se comen las 
hojas; atro hombre indic6 que los terrenos no eran los 
adecuados para sembrar verduras. Fstas entrevistas registraran 
cierto degcontento con Ics invernaderos comunales que son promo
cionados a travbs de los Centros de adres como primer paso a 
lograr r~plica z nivel familiar. Parece haber surgido tensiones 
entre algunos participantas sabre el tiabajo compartido en los 
trabajos de producc6n. Varias campesinos exprosaron su fuerte 
deseo de construir invernaderos a nivel familiar - el equipa 
uncontr6 tan s6lo a pocos dispuestos a realizar este tipo de 
trabajo - pero actualmente los costos do las carpas solares 
parecen ser el mayor obstAculo. 

Lus Centros de Madres son el media btil para introducir el cul
tivo de verduras en las comunidades rurales, y la falta de
 
recursas obliga a Caritas a centrar su esfuerzos de extensi6n en
 
las Centros. El hecho de que lovi campesinos deseen invernaderos
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familiares, atestigua el gran interbs en la produccibn de
 

verduras en el Area. Debe mencionerse qua no toda la produc

cibn de verduras se la realiza en los invernaderos. Mluchos
 

campesinos siembran a campo abierto durante el verana, pero su
 
su experienconocimiento en horticultura proviene mayormente de 


cia en los invernaderos. Existe una marcada preferencia par
 
ser
consumir verduras en su dieta, y su cultivo parecer el
 

ideal. El altiplano es relativamente un Area libre de pestes, y
 

los beneficios nutricionales de las verduras son conside

rabies.
 

prnductas
Las comunidades visitadas por el equipo cuentan con 


agricolas y con animales (ovejas y camdlidos), aunque gene
en
ralmente predomina uno de ellos. Debido al clima adverso 


los Ultimos ahos, incluyendo devastadoras heladas, algunas comu

nidades parecen haber cambiado su dependencia econbmica do los
 

animales. Nos manifestaron qua las enfermedades en los animales
 

son un serio problema. La falta de productos veterinarios en
 

las comunidades e ignorancia sabre la manera de aplicarlos, es
 

un mal sin solucibn. Los babas antis~rnicos claramente respon

den a las necesidades de las comunidades. Sin ecbargo, un baho
 

zrtisArnico fue crinstruldo a orillas de un r1o y los componentes
 

txicos contaminaron el aqua. (Dudamos que este bafto antisArnico
 

'i-,a sioe construldo con APl dc Caritas.)
 

y
Caritas tambibn h promocionado la cunicultura, para carne 


:ueri, en algunas comunidades. La idea es qLe la cun;culturi y
 

!a aoricultura sz complemet.tan, ya que los coneins se alimentan
 

cun restoi de veaetales. Sin embargo, algunas de las cowtivida
des t.en la tradici6n prr ahos de ccnsumir came de Lurdero y
 

llama. Freguntai hechas al azar per el equipo en variof grupos 

entrevistados. -:videnciaron qu& no sufron de escasez de camne. 

Es Amprobatle que las personas que tienen un nimero razonable de 

ovelas y liamas, muestre inter~s par la cunicultura. Sin embar

go, la presencia del enuipo fue muy breve para pronunciar un
 

veredicto fina) al respecto. Pero el asunto amerita cierta con
sideraci6n posterior.
 

Los campesinos nanifestaron abn otros problemas y necesidades. 

Algunas mujeres so quejaron de la falta de toercado para sus pro

ductos de lana, y un hombre muy elocuentemente solicit6 mAs 

atenci6n en Ia la base del trabajo ysalud ya qu :anald es del
 
pr 01 reso.
 

Indudablementat la mayor necesidad de todos y expresada par casi
 

todas lis comunidades visitadas par el equipo, fue la de contat
 

con fuvntes do aquas sin contamlnaclbn - para sus ganados, huer

tas y cansume humano. Como manifestara un campesino, de nada
 

sirve implemertar un invernadera si no hay agua en las
 
cercan!as.
 

Lxs vitas al campo nos ;ugieren enftscamente que os doe 
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proyectos que mis responden a las necesidades e intereses de los
 
campesinos, 
es 	la provisibn de agua y la produccibn agricola.
 

b. Aguectos y Conclgijpf!
 

o 	En el esquema organizativo de CRS/Caritas. 
 la responsabi
lidad estA divorciada de la imp)ementacibn: Caritas im
plementa, pero CRS recibe los alimentos y es 
el 	principal

responsable 
ante USAID. Este arrpglo es materia de
 
fricci6n.
 

o 	El rol de CRS - Caritas y las relacion~s entre estas dos 
instituciones, no estAn bien definidos.
 

o 	Caritas es 
una organizacibn de caridad fundamentalmente y

no 	d'e desarrollo. 
 La misibn de la Iglesia Catblica y ahos
 
de tradicibn ]a orientaron asi, peso a los esfuerzos
 
realizados para cambiarla desde 1983. 
 Nuchos de los as
pectos y problemas aquf mencionadus, derivan er, dltima
 
instancia de esta orientaci6n.
 

o 	La descentralizaci6n do decisior&3 
a nivel de di6cefiis es
 
una bendici6n coma una maldicihn, tal como estAr las cosas
 
ahora. Es tna bendici6n ya qua las dpciiicnes a nival de
 
dibcesis pueden responder mejor a lzs .ifLrrencizs regiona
lei, abpecto zustancial en DoIlviz. Es una maldicibn, ya
que con liNmitados recursos pa-4 Ri desarrollo, y el poder
y aitonomia de los obispoa, er dificl lo-rar 
un conzenso 
resperto a la czignacibn racional de ebtos ra.:ursos entre 
)as awchas difcesis. Las autridaden diocesanas &a resistan a la plarificacibn ceptralizada, inc'luco ahl dorde es 
inperiosa !a plznific 1 ibn. Actu1lmentL, existe la nece
sidad de contar con una planificacibt c tralizadd respec
to a d6nde ae van a dirigir lcs recursos - en qu6 di6ce
sis, c sea - c6ro (en un sentidc amplioW van ser usados.
 

o 
Los esfuerzos de Caritas son disperses, sus proyectos en
 
general son a pequeffa escala. El sfndro-e del 
picaflor es
 
lo que se podria esperdr de una instituci6n carente de re
cursas y cuyo modo de respuesta es re-activo (volver a la
 
misma comunidad ejecutando otros proyectos) en lugar do
 
ser pre-activa (implemerntar un proyecto sin previa

solicitud). Es necesario planificar dirigir
y 	 los
 
limitados recursos y esfuerzos a niveleL nacional 
 y 	dio
cesanos para lograr el 
miximo ofecto de desarrallo. En

algunos casos, bsto significarl Ia preferencia par proyec
tos grandes. Sin embargo, ;sto no 
quiere decir que lao 
proyectos APT de Caritas no hayan resporidido a las necesidades ni contrkbuido, a su 
manei'a, al bienestar rural. El 
equipo piensa que estos proyectos si fnre corftribuldo. 

u 
L4 	esttuctura y procediniantos de Caritas 
uon inadecuados
 



Areas rurapara una proyeccibn de desarrollo efectivo en 


les distantes.
 

curso de cinco dias durante el aho,
o 	Tan sblo se dicta un 

lo dedica a la agricultura y
en el que parte del tiempo se 


s6lo a mujeres y no
pecuaria. En.Oruro, se dan cursos tan 


complementados con cursos prActico-demostrativos.
son 


o 	La de Caritas en campo para impulsar la
presencia el 

extension, retroalimentar, y proveer asistencia tbcnica a
 

tiempo, no es continua. La asistencia tbcnica en general
 
s6lo perito agr1cola con
es pobre, y estA a cargo de un 


base en Oruro.
 

o 	Falta el diagnbstico de un sistema comunitario agricala y
 

pecuario previo al compromiso de recursos (principalmente
 

alimentcs) para un citado proyecto. Caritas responde dni

camente sobre la base de solicitud de una comunidad, sin
 

ver el lugar. Aunque tal solicitud refleje una necesidad
 

para !a comunidad, y el proyecto no sea el mejor (el mAs
 
comunidad y a
eficiente o ain el de mayor interds para la 


largo plazo) para aliviar las necesidades. Debiera
 

basaante bien a uria comunid.id antes do ejecutar
conocerse 

un proyecto En la misma.
 

Caritas ele--ta trabaios respetabls con los
"o Pose a quc 

recurbo., qua tere A m:.no, la institucibn sufre 6c una
 

f.ila c-in1niCa J2 rL'ursos.
 

co; doa vehlcuifos.
o 	La oficipn do Orlirn cienta tan sblc 


o 	Log sup1dos de ios empleados i~n bljos.
 

o inadocuadas.
o Las instalaciones fisicas son 	estrecha 


o 	Mo existen recursos para complementar a los alimentos en
 

proyertos de desarrollo - para materiales y asistencia 

tbcnica. 

o 	Caritas no tiene una planificacibn Iformal) ni procedi

mientos de evaluaci6n.
 

n Caritas debe re:urrir a la ayuda de Planning Assistance, 
lo hara ii tuviese recursos provinientes depero dice quo 


la monetizacibn de alimentos de Titulo II par& poder mejo

rar su programa.
 

Recoeendacibn # 2: Due Planning Assistance y USAID ayuden a
 
si. Debiera darso
CRS/Caritas a definir sus roles entre 


mayor atencibn a las relaciones entre CRS/Caritas, con miras
 

a alivianar las tentiones entre estas instituclones.
 

http:comunid.id


Recomendacibn -# 3: Due ls fondos puestos a disposicibn de
 

Caritas per parte de PL-4BO (Titulo III) a USAID despubs de
 

haber mejorado su planificacibn, monitorea y evaluacibn de
 

actividades, mediante la monetizacibn de alimentos de Titulo
 

II, deben ser usados expresamente pare proyectarse en el
 

campa en forma eficiente. Los fondos debieran ser usados
 

para planificar (a nivel nacional y diocesano), prestar
 

aaistencia tbcnica, comprar vehiculos y otros equipos, 

y adquirir materiales pera complementar con los alimentas en 

sus prayectos de desarrollo. Especificamente, Caritas debie

ra seleccionar Areas marginales de cada di6cesis y centrar 

sus esfuerzos en dichas Areas, o sea proactivar en esas zo

nas. Esto enfrentarla al sindrome del "picaflor" y, en 

algunos casos, significarla el inicio de proyectos grandes 
que beneficiarlan a areas mks extensas, tales coma las "mi

cro-regiones" (VMase seccibn SNDC). Caritas podria con

tinuar siendo reactive (respondiendo a las necesidades de !a 

comunidad) en ciertas Areas, tal coma lo hace ahora. En 

breas preactivas Caritas debiera estar permanentemente pre

s-nte -par lo mnens un perito agricola. Debiera tomerse coma 

mudelo aque:los afines de FHI. En todas lo, cases, incluso a

quellas Ireas reactivas, Caritas detiera /isitar la comunidad 

arites de camprometerse a apoyar proyectos en la misma. USAID 

o PL-480 pdrIan dest.-mbolsar fondas para el nueva esquema, 

inicia]mentle para dos v tres Jibcesis. Planning Assistance 
jebivr. ayudar a Caritas a desarrollar f,btodos y una ostruc
tura de planificaci6n 3 nivei nacional y diocesano, de t01 

narerJ ;,I los esfuerzos y recursDs puedan ser conceittradas 
on cIrL e Areas Marinales a micro-ro*ionesdi~ccvis, on 
dentro d',e~tai di6cesis. 

Recomendacibn 0 4: Due CRS/New York permita a CRS/Bolivia
 
con
moneti:ar alimentot de Titulo II de PL-480 pare cumplir 

las reromendaciones indlcodas lineas arriba. USAID/Bolivia y 

CRS/Bolivia debiera impugnar este puntc en los tbrminos mhs 
convincentes con CRS/New York. Caritas no podrA ejecutar sus 

proyectos en forma efectiva en el campo sin un incremento sus 
tancial de recursos financieros. Sin contar con estos 
fondos, Caritas no podrA mejorar la administraci~n de sus 

proyectos en forma adecuada ni satisfacer 10s requerimientos 
de PL-4B0 al financier insumos complementarios. Tampoco podri 
funcionar coma una instituc1~n de desarrollo en las Areas 

rurales, Sobre todo, no podrA conclulr efectivamente ningun 
proyecto rural sin un incremento financiero que le permita 
hacer I ot. 
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3. FUNDACIO-0N CONTBRA E 06i (FHI) 

a. Evaluacin dcl EroE! A9CLE914
 

El Programa Agricola de Fundacibn contra el Hambre (FHI) es
 

uno de los m~s grande que tiene al presente, este programa
 

forma parte de sus programas de desarrollo rural integrado
 

que abarcan ademAs componentes de salud y nutrici6n. FHI es
 

una pequefta instituci6n, cuya mi.si6n es promocionar el desa-

El equipo visit6
rrollo en Areas econ6micamente marginales. 


la Provincia Pacajes del Departamenlos proyectas de FHI en 

to de La Paz, en ciertas zonas del Departamento de Oruro y la
 

Pray. Tomas Frias al norte de de Potosi.
 

La Pray. Pacajes, tan duramente golpeada par la sequia de
 

1983-1984, es la principal zona productora de ovejas y camd

dos del altiplano boliviano. El norte de Potosf es le zona
 

caminos de tierra estrechos y pelimAs aislada 	del pals, con 


curvas cerradas pendientes y accidentadas. 
 FHI
 
grosos con 


csta
estA dirigiendo sus esfuerzos para prestar atenci6n a 


zona marginal tan largamente ignorada, y al presente ss la
 

Lnica institLcibn, entre las pbblicas y privadas, que trabaja
 

en esta zona. La mayor parte de la discusibn y anklisis a
 
a los procontinuation, estAn basadas en las visitas hechas 


ci krea rural de Oruro y norte dL ?otosl, que d2yectos Pn 


pernden ae Ia OficLnrz FHI/Oruro.
 

La estructura de FHI para la pruyecci6n en el campc, incluyc
 

ingei:iero ag,'6nomo y un& rutricionitta, z
do tdcniccs: un 
tionpe completo con base en Oruro. Seqdn las necesidadss, se 

tomarAn los servicios de un m~dico veterinario, constructores
 
radicaii
y atros profesionales. 6 promotores varones, 


parmanentemente en ]as kreas rurales donde FHT tiene sus
 
en estos ceritros, y
programas. Estos permanacen 20 a 23 dias 


el resto del mes lo pasan en Oruro informando sabre las
 

actividades y recibiendo instruccianes. Estos prcmotor-es
 
varias dreas, pudiendo desempefarse
tienen entrenamiento en 


maestros rurales y peritos agricolas; y la mayorla de
coma 

ellos provienen de un media rural. (Ellos) hablan los idia

a ambos.
mas locales, ya sea el guechua o el Aymara Un agrb

nOmO a tiempo completo, tiene base permanente en la localidad
 

de Caripayo al norte de Patosil desarrvllando alli programas
 

agricolas. El agrbnomo y la nutricionista con base en Oruro,
 

realizan visitas a los proyectos una ve: al mes aproximada
mente.
 

se hacen importantes en
Los esfuerzos de extensibn de FHI 

Mbdulos de Desarrollo. Estos mbdulos est~n goneralmentu
sus 


componentes
implementados en terrenos comunales e incluyen 

otrrostales coma invernaderos (alijunos par& vorduras y 

viveros de plantas), conejeras y porquerizas, El compleJo 



modular tarbibn incluye un salbn de clases en dbnde se reunen 
las lideres do la comunidad para recibir instruccibn sabre 
salud, nutricibn y agricultura y pocuaria, &stOs cursos son 
dictados par promotores. Los componentes modulares refuorzan 
la instrucci6n. Los promotores reciben instrucci6n del per
sonal t~cnico dc FHI. 

A pesar de quo FHI no s basa exclusivamente en estas mbdulos
 
para la transferencia de tecnologia, 6stos estAn diseitados
 
para desempeftar un rol muy importante. Cada madulo sirve a
 
muchas comunidades. En el esquema ideal, las t~cnicas se
 
transfieren del m~dulo hacia la comunidad (u otra colectivi
dad), y de la comunidad a las familias. A nivel comunitario,
 
FHI trabaja a travs de los Centras de Madres quo se conside
ran coma media aptos para la transferencia do tecnologia a la
 
comunidad.
 

El equipo visitb varios proyectos en las Areas indicadas.
 
Los proyectos incluyen trabajos de riego, hahos antishrnicos
 
e invernaderos. La discusi6n y anhlisis quo a continuacidn
 
se detallan estAn basadas enoestas breves visitas.
 

Los campesinos demostraron gran interbs por la construccibn 
de invernaderos, quo durante muchos aftos i1.n significadc un 
avance importante para FHI. Los invernaderos son un copo
nente modular que parece haber logrado popularidad entre los 
cau'pesinos. FHI ha promo:ionadu ! corntruccidn dE invern3
dcros a nivel comuritaric, y ha Iabido muchas rdplicas a 
nivel de arupos y de familias. Aproximadamerte 90 de ellos 
fueran implementados en la zona de 4uanuni, inndr F-HI ha pro
vistc asistencia fcnica. Estuo parecen estar manejados y 
ser propiedad de barrios n grupos familiares. En un3 cniuni
dad so encontraron varios invernaderus familiares Que datan 
de la sequia de 1983; kstos fuoron iniciados par una nutri
cionista do FHI. Sin embargo, parece quo la rbpllca de los 
invernaderos datan de aftos anteriores - en algunos casos
 
desde la sequla de 1983-19B4. Los ccmpesinos afirmaron que
 
debido a la actual crisis econbmica, no tienen los recursos
 
suficientes pare comprar los materiales, especialmnnte aque
ls para las carpas solares. FH1 tambibn promocion6 y
 
prestd asistencia pare la producci6n de verduras sembradas a
 
campo abierto y a gran escala duranto la temporada lluviosa
 
de verano. Pubo tambibn la hobitual discusibn entre ellos
 
sabre qub tipo de carpa solar dura mhs y cuhl era la mejor.
 
Varios afirmaron que las carpas de nylon no duran.
 

En una comunidad, FH[ ha implementado cuatro invernaderos
 
para 39 familias _ aproximadamonte 9 familias en cada uno.
 
En otra comunidad haba dos invernaderos, cada una sirviendo
 
15 familias aproximadaqente. Segbn el agrbnomao de FHI, las
 
medidat limite para construir un invernadero son tres por It
 
ctros, Can ims do 15 familias en un invernadoro, la cose-.
 



cha a ser dividida entre ellas es muy reducida, y surgen di
ferencias a raiz del trabajo. Varios campesinos manifesta
ran el deseo de tener invernaderos a nivel familiar y ya no a
 
nivel comunitario. Actualmente, FHl orop'orciona semillas a
 
los Centros de Madres.
 

En lo que respecta a la pecuaria, FHI esth tratando de intro
ducir la crianza de conejos (para carne y lana) y cerdos de
 
raza - Yorkshiere y Hampshire. Los comentarios del equipo
 
sabre los programas de Caritas sabre los conejos, son aplica
oles en este contexto. En Pacajes, la maor zona productira
 
en ovejas y camblidos, es muy poco probable que los campesi
nos se interesen en la crianza de conejos. Esta zona no ca
rece de carne y hay preferencia par la carne de de cordero y
 
llama. Sin embargo, FHI parece haber tenido cierto bxito en
 
la promocifn de crianza de conejos en comunidades cerranas a
 
las minas. Existen dos razones que deben tomarse en cuenta:
 
primero, dstas son zonas pobres er. animales, par tanto es
 
probable la escasez de carne; y segundo, hay muchos qubchuas
 
en esta zona que se dedican mAs a la crian:-; de conejos, ya
 
que par tradici6n algunos de ellos crian y comen cobayos. y
 
son semejantes a los corejos, argumento muy vhlido.
 
Con la excepci6n de algunas comunidades localizadas a
 
orillas del lago los Aymaras no tieren la tradicibn de criar
 
ni comer cobayos. Los campesinoc ael norte de Potrsf
 
tendrlan cierto interks para criar conejos, debido a la poca
 
cantidad de animeles y mayot deiisidad poblacional Quechua.
 
Par tanto, scria mus aconsejjble oromn1cionar !a :rianza y
 
consupe d2 conejos ell esta 1ona. Asimismo, los cobayos pa
drfan ser ios mcjores candidata- a promcionirse, si la meta
 
principal v: ]a dz proveer came. 

Con respecto a Jos cerdos, se puede decir qus ip sustituci6n 
de cprdo de raza par criollos tiene que v~r con uu ajuste 
considerable tanto de actiLudes como de comportamiento entre 
los campesinos - ajustes que no lo harfan a menos de existir 
incentivos de peso. Evidentemente, han habido errares clAsi
cos en los esfuerzos para reemplazar los cerdos criollos par 
los de raza. En el brea de Caripuyo, norte de Potosi, los 
cerdos criollos paren en la basura libremente y par tanto no 
requieren atoici6n. En contraste, las nuevas razas re;.ueri
rin chiqueros especiales, montones de comida preparada, y 
prbcticas de administracibn que demandan tiempo. Considera
rhn los campesinos que bsto vale la pena, especi lmente si 
los cerdos son usados para proveer a la familia carne y 
grasa? A la fecha, diez campesinos han comprado cerditos de 
raza del mbdulo de Caripuyo. FHl debe manitorear de cerca la 
receptividad de los campesinas a los nuevos cerdas. 

El equipa visit6 los baffos antishrnicos y el vivero de plai.
tas en ul invernadero construldos an el Area del mddula de 
Caripuyo, pore no hubo comentarios al respec:to. 
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Los campesinos y pastores de Pacajes, tanto coma los de Orurr
 

y norte de Potosi manifestaron que la mayor necesidad de 
 sus
 

comunidades es contar con agua potable. El equipo quedb im-.
 

presionado porque todas las comunidades visitadas expresaron
 

qua la mayor necesidad de sus comunidades es el agua potable.
 

b. 	Asgectos y Scnclusiones
 

o 	La estructure actual para promocionar el desarrollo agri

cola y pecuario, es s6lida
 

coo 	A pesar de que FHI diagnostica las necesidades a nivel 


munidad y los actuales sistemas de aqricultura y pecuaria,
 

a fin de adecuar la nueva tecnologla, abn hay que mejorar
 

este proceso.
 

No 	existe un esquea formal para las evaluationes internas
o 

del impacto de los proyectos.
 

4. 	SERVICIO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD SNDC
 

a. 	Pruqie Rural
 

£ 	Servicio PJacicnal de Desarrcllo de 13 Comunidad (5NDC) es
 

una aoencia de desarrollo para !t5 comunidades patrocinado par
 

e1 	 1;inistar'o ao Asuntut; Camesinos y Agroppcuarias. El 3NDC es 
la 	anici agencia eutatal quo pzrt.;cipa Actualirent% en el progra

ma 	dp PL-480. Esta d'fi-re do 1la agencias privadas voluntarlas
 

en 	:u participaciSn: mieiitrA- las ag,nczas przvadas impleentan
 

el 	total de suprogramas de Titulc II dc PL-48C, el .NDC parti

cipa tan s6lo cel subprograa APT. Ademis de su oficina central 

en 	Le Paz, el SNDC cuenta cc1 o4icinas departamenta~es, todas 

con oficinas zonales departamentales. A travbs de las oficinas
 

zonales, el SMDC proyecta su presencia a las comunidades. La
 

discusibn y el anblisis que a continuacibn st presentan, esthn
 

basadas en las visitas del equipo de evaluacibn a la oficina
 

zonal de Patacamaya, en la localidad del mismo nombre, provincia
 

Saavedra del DepartamEnto de La Paz. Todos los proyectos visi

tados se encuentran en la provincka Loayza.
 

La oficina de Patacamaya esth dirigida par un jefe zonalg y hay
 

un asistente administrativo que depende de bl, El Je;e de una
 

oficina zonal del SNDC puede a no, ser un t~cnico. La oficina
 
tbcnica agrlcola (perito) y un consde Patacamaya cuenta con un 


tructor civil. Cada oficina zonal generalmente cuenta con tres
 

promotores; el sereno, en ocasiones, puede desempeharse como
 

promotor, si es que ustA calificado para hacerlo. Actualmente,
 

la oficina de Patacamaya tiene dos promotores porque uno de 

ollos renunci6 par un trabajo mejor remunerado (os promotores 
reciben un salario mensual de Bs 120 - Sus 50.-i. El SNDC pier
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.e Qersonal calificada a todo nivel, bstos prefieren trabajar
 
en el sector privado u organizaciones internacionales, debido a
 
los bajos salarios. El promotor es la persona clave; pasa mks
 
de 20 dlas/mes en el campo trabajando en los proyectos, y el
 
tiempo restante estA er las oficinas zonas informando y reci
biendo instructiones.
 

La oficina de Patacamaya no tiene vehiculos. En un tiempo, el
 
SNDC proporcion6 motocicletas a sus proMotores, pera debido a
 
lo5 accidentes fatales, se tuvo que retirarlos. Los promotores
 
que trabaijr. L11 "Z Provincia Loayza, se trasladan en el mejor
 
medio posible ya sea a pie, en camibn a buses. Los vi ticos son
 
bajcs e insuficientes.
 

El SNDC es dueho de la oficina de Patacamaya, qua en parte in
cluye un pequeho complejo ae viviendas para el personal. Pero 
tsto no 5P generaliza, porque los locales de las otras oficinas 
zonales y las viviandas para el personal son casi generalmente 
alquiladas. El SNDC prefiere pagar los alquileres de un local, 
debido a que la oficina zonal debe s~r trasladada a otro lugar 
cada cinco o seis aftos, para estar mis cerca de las cambiantes 
Areas de eesarro1lo. El SNDC prefiere que las oficinas zonales 
y las vivindas para el personal sean construldas con recursos 
externos, y despu~s de cinco o s~i6 aftos, ser entregadas a la 
cemunidad. Las oficinas departamentdles proporcionan ayuda 
tLcnic_. a las oficinas zunaleF. Las oficinas departamentales 
cuent~n con ingeni~ros civiles, h:drblogos, arquitectos, agrb
nomac, ecnoMistas, soci6logns - otroc profesionalos, aur.que 
aigunas de elli- cuentan ton m&s profesionales qua otras. 
Apare mente ]a oficina departamental de La Paz, es la que 
cuenta con ms p-rifesional s. 

Al preiente, el SNDC tiene dos formas de enfccar las necesidades 
de cusarrolla de las comunidades. Existe lo que se podriA 
llamz-r ai ernfoque tradicional, Lsado par el SNDC par varies 
alos. Lueqo csth el nuevo enfoque, operando desde hace un mes 
aproximadamente y que es parte vitpl de los actuales esfuerzas
 
de re-estructuraci6n del SNDC. A continuaci6n consideraremos el
 
enfoque tradicional.
 

Bajo el enfoqu tradicional, el prorotor detecta las necesida
des do la comuinidad y presonta un iniorme a su oficina zonal,
 
o urna comisibn de ]a comunidad presenta una solicitud a la 
oficina zonal. Luego, la oficina zonal envla a la comunidad a 
su t6cnicc agricola, o constructor (a ambos) para tener mAs 
informaci6n al respecto. En base a esta informaci6n, la oficina 
zonal vlabora un informe describiendo el proyecto la que es 
enviada a la oficina departamental, dbnde es revlsado par el 
Consejo Tdcnico do la Oficina de Proyectos. SI el proyecto 
es grande (Par aim. un sistema de rlego) el personal tbcnico de 
Ia oficina dopartamontal vitsita Ia comunidad y definitivamente 
dcsenpeha el rol mbs importante para disehar ?l proyecto. Una 
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vez que el Conseja Tbcnico aprobb el proyecto, es enviado para 
la aprobacibn del Director departamental y de alli al encargado 
(departamental) del monitoreo de las actividades APT. Una vez 
concluldo con estos detalles, la oficina zonal recibe la 
notificacibn y se inicia el trabajo. 

El nueva enfaque para determinar las necesidades de desarrollo 
de las comunidades estA direccionado bajo el concepto de "Micro-
Regiones". Una micro-regibn incluye varias comunidades que 
tionen casi la misma ecologla, la misma base econbmica, y 'as 
mismas tradiciones y necesidades. Tebricamente, el promaotr 
conoce las comunidades rurales y tiene noci6n de los constitu
yentes de una micro-regi6n. El generalmente selecciona las 
grupos de conunidades, reune a sus lideres (ancestrales u 
otros), discute los proyectos con ellos, y les pregunta si 
dcsean participar en una micro-regibn. Si aceptan, el promaotor 
prepara un perfil de la micro-regibn y lo presenta a su jefe 
zonal. El perfil puede contener muchos proyectos sugerentes; y 
puesto que hay tres promotores, el jefe zonal puede recibir mks 
de un perfil. El Jefe envia estas perfiles a la oficina depar
tamental, donde son revisados par el personal tbcnico de la 
Oficina de Proyectos. 

L.a Oficina de ProyectoE debe decidir en qub micro-region(es) se 
trabajarA. Pare toamar ebd decisibn puede ser necesaria visitar 
la(s) region(os). Una vez que la decisi6n ha sidu tomada, un 
equipo multid'sciplinario integrado par un economista, suc!6ilgo 
y un agr~nc4iu se hacen oresentes en la micro-regi~n, permaie
cicndu ahl par mucho! dias para rocol ctar ohs iniformacibn al 
respcto. Este equipo en base a lqs datas recoiectadas, F.'Eppra 
un infhrme , lo presenta al director dcpErtamental. Si 6ste da 
SL vibto bueno, so invita al lefe Nazionol ee ia Oflcina dp 
F'royeLt3s de' SNnC y un representante del dorante inteinacional 
(aqu!, algui~n doe la aicina de TItulc 1i de FL-4B0 USAIF' para
 
revisar el informe. 

S; el resultado de todas !as revisiones son a~n favorables, de 
nuevo se envia un equipo t4cnico do la oficina departamental a
 
la micro-regibn, para consultar con los lideres de la comunidad
 
sabre los proyectos prioritarios en el plan de la micro-regibn.
 
Es imperioso que estos lideres tomen partc activa y decisiva
 
al establecer las prioridades. Una vez logrado bsto, el equipo
 
t&cnico rotorna a su oficina departamental donde ampieza el 
diseho del primer proyecto para la micro..regibn. Una vez 
aprobado por el director departamental, el diseho del proyecto 
cs enviado a La Paz para su aprobac16n par la Oficina Nacional 
de Proyectos y par el donante internacional. Cuando el proyecto 
ha sido aprobado a tode nivel, sblo entonces estark listo pare 
su ejecucibri. El SNDC no ejecuta mks de un proyecto par micro
regibn par trimestre. 

a capacitacibn y la ayuda tbcnica pare trabajos de infraostruc



tura tales coma sistemas de riego, serhn proporcianados par los
 
promotores juntamente con el personal de apoyo t~cnico zonal y
 
departamental.
 

Es importante notar quo el SNDC no pretende que el nuevo enfoque
 
roemplace al tradicional. Ambos enfoques continuarAn, pero se
 
diferencian en los tipos de proyectos que apoyan. El enfoque
 
tradicional continuarl respandiendo a las necesidades de las
 
comunidades en proyecto. de infraestructura bnicos, tales come
 
los baftos antisArnicos y apriscos. Estas necesidades no estar~n
 
enfocadas en el contexto de las micro-regionea, aunque las
 
solicitudes de las comunidades para tener estos servicias coma
 
parte de las micro-regionales, serAn considerados sabre la
 
misma base que aquellas comunidades que no son parte de las
 
micro-regiones.
 

El enfoque de las micro-regiones centrark su atencibn en proyec
tas mayores de infraestructura - sisteras de riego, construcci6n 
de puentes y caminos. La idea es que mediante la concentracibn 
de recursos en proyectos grandes en micro-regiones cuidadosa
mente seleccionados donde el SNDC activarh durante un perindo de 
cinco a seis aftos, las ganancias del desarrollo sean auto
sostenidas y en Gltima instantia, mayarEs. Tal coma se mencionb 
ant~riarmente, el enfoque d& micro-regianes es la piedra funda
mental para la actual reestructuracibn del SNDC. Este enfoque 
tiene el apoyo y el entusiasmo de muchus jvenes balivianos con 
buena instruccidn, que d-sean que e! SNOC vuelva al status res
p~table que una vez tuvo.
 

El equipo visitb muchos proyecto3 APT dl S14DC en las camunida.
des Aymaras de ]a provincia Loavza del Departamento de La Paz. 
En la zona de Sixilla Alta, .;n va!le cerca a La Paz qu gala de 
clima templado y con graves problemas de agua - torrente;as eni 
verano y soco en invierno - el" SNDC ha Lonstrufdo ouras defen
sivos para proteger los czminos y las huertas de ia fuerza 
destructora de las inundaciancs en verano. Pera estos muros 
construidcs con piedras coinpactadas cob ramas do Arboles, ocne
ralmente no duran mAs que para una temporada de inundaciones. 
Existe la necesidad de construir muros mbs consistentes hechos
 
de hormig6n. Sin embargo, el SNDC iritiene los fondos necesa
rios para loE materiales. Par esa razbn, para reconstruir los
 
muros defensivos se acude a APT.
 

En la misma zona, el SNDC ha acudido a APT para construir un
 
sistema de riego para servir a seis comunidades. El largo canal
 
de tierra serpuntea lentamente par la empinada ladera, con oca
sionales acueductos de eucaliptos partidos y ahuecadas atrave
zando las quebradas, venciendo de esta manera !as lugares mbs
 
agrestes de la montafta. Si se Io limpla peri6dicamente, estas
 
acueductos de madera podrAn durar treinta aftos. Sin embargo,
 
una pequefta mazamorra (comunes en Ia zona) pueden ser muy
 
destructiva)en uno de los plegamientos, es una amenaza canstante
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para la integridad del acueducto coma tambibn para el camino de
 
herradura a lo largo del plegamiento. Un acueducto de hormig6n
 
aroado tipo pasarela solucionarfa este problema. Pero, el SNDC
 
no 	cuenta con lo recursos necesarios.
 

El SNDC ha construido otro sistema dc riEgo, esta vez en el 
fondo del valile crca de la comunidad de Chivisivi. El sistema 
ha .ejorado 103 culti'oEv en la zona, donde produce una variedad 
de frLtas las que son Ilevadas hasta 1os mercados urbanos del 
altiplarto. En la comunidad de Cuivivi, que tiene un liderazgo 
progresista y bien organizado, el SNDC conutruy6 una escuela 
con amplias instalaciones y viviendas contiguas Para maestros, 
con APT. La comunidad apoyb con mano de obra, estuco y calami
rha. En la misma comunidad, el SNDC tambibn apoyb con alimentos 
la construcctin del sistema de riego y aqua potable; para esta 
obra, Iris comunarios pusieron la mane de obra, la tuberia plhs
tica, los materiales para !a obra de toma situada en la parte 
alta ctel pueblo, y los materiales para el tanque de almacena
mic-ntc ubicado en las cercanfas de la escuela. Antes de con
cluir este sistema de agua, los coiunaries se vefan obligados a 
coniurit el agua salada del rfo cercano. Los Ilderes de la co
munidad ahora 2stAn hablando sobre la onstrucci6n de una posta 
sanitaria y (n nuevo cementerio - esta vez al frente del rio, 
cuyas agua. t'rrentosas destruyen In que oncuentrar a su peso 
durantc I tpoca lluvicsp. Si lus proyectns observados par el 
eouipo er it Provincia Lriayza son tIpacos del ESD, hay prefe.. 
rerc a pcr ,,2:utar proyectns 3randLS. En efta zona n hav 
invernoderns, debiD a!l'ima favcraolc qui go:an durante todo 
el &h). Los pruwvaco 3 visitaoos parecan rencnder a las npcesi
dades dc != comun;Jad. El SNDC, a pe-ar .c sur linltzciones fi
n. 	:2eras, ha sido reali-ado jbras vorpre'ies. 

b. 	A9pSectos y Sonclusione 

c, 	El SNDC tiene scries limitacionus financieras, par tanto 
no puedo cumplir a cabalidad su zandato de desarrollo. 
Loti bajos salarioD. insufiice-ntes rondos, falta de equipo 
tales crmo vehlculcs, lamdtzn los alcances del SNDC en el 
campo. Adems, el SNDC no tiene acceso a ls recursos 
para complementar con los allentos en sus proyectos da
 
desarr C lo. 

c 	La rccstructuracibn del SNDC alrededur eel concepto de 
micro-regiones es un paso positive, pero servirb de poco a 
monos que se liminen las limitaciones financieras. 

v 	E) enfoqu& de micro-regibn requiere el mhximo dv responsa
bilidad per parte de los pronotores y oficinas zonales. 
Es ra-onablo preguntarse si la actual capacidad t~cnlca a 
n'vel zonal (donde nadie ostA capacitado mAs IllI del 
pvrito, es el adecuado para encarar este nuevo enfoque de 
Sa ' ;o,- man-'ra positblo. 

'V,
 



----------

Recomendacibn # 5: Due e1 SNDC tornga iondos disponibles, 
provenientes de PL-480 (Titulo III) a USAID, a travbs de la 
maneti~icibn de alimentas de Titulci 11, para el expreso 
propbsito de proyeccibn al canipo en formna nibs efectiva, 
Esto.. fondos debieran ser usados para cubt-ir 105 costos de 
proyettos incluyendo la conipra dc- vehiculos y otros equipos, 
y coaipra juiciosa de materiales (Ejti. acero, cemlento) para
coniplemientar los alimentos en suN proyecto~s de desarrol Ia. 
inicialm~nte, USAID c PL-4280, estarian dispuestos a desembol
:3 fc l.u - para usarl1 s tan s61 a en tines de 1as cuatro 

o~icinas zonales. Asimismo, el SNDC, en su nuevo enfoque de 
n~cr-c-regicines, debiera considerar la posibilidad de contra
tar los seryicias de un tkcnico (por eim. un agr6numo)
 
superior- on nivel al perito, par& cada una de las oficinas
 
o,.nal es.
 

C. PLANIFICACIONL 	 OLI'ONT~E VEALACO 

A~ pc'sar de las grandes diferencias entre las cuatro agencias 
vD.untar.±s privzdas on su capacidad de planizficac16n, implementacifn, 
Monit'rec y evaluaci6n de proyectos, hay rnuchas s.militudes para 
9jrantiz~r- una seccibn que ternga que ver con cada uno de esto:s tbpicos
 
-?r. ;&Ilera!. Las abserviaciones hechas 5obre el ciclo dcl provecto
 
(kn:-fiacin, imnpleamertaci6n, ionitoreo y evaluaci~n) y las
 

* 	 rc1ci.c.~no5 parea cada aspecto de !os ciclos del rinayecto, estAn 
di d I s '~. trc a9e ncia s 

1. Plazificacion de Prayectgs 

Lmn- do~ l 	 fucrtes del programa APT rs su zistemra dc 
dr-v i :. I U, inAS bajos. Exceptuandod~c. ni -vlIes 

s. r~dL~"'L . D*s ar ro IIo di F H I Ia may or I a de lcs pr 0ycc tcs Ur -
LincB uru gn'rar, partE; do !os proyectos son "plar.Vicados-' por 1z. 
r,0 .11 ;d zd oD !si aartic ip ant &s. Las b&Jos niveleos de- educacibn y 
ct.cl czno!4imentos tdcnicat. de las nmienmbros do la Lanlunidad. 
aiectin seriamrente ]a plarificacibn deride abajo, Las agencias, con 
* -,ursos li'.itadws y limi~tada capac-idiid tbcnica, no han podido 

rizar e ;fuer:os para es te atfo ~que de pIan ificaci in. 

El enoniquc de plan ficac.,6n actual tonia la forma de una simple so
11i:tud qve preosentan las comunidades a 1af, agpncias para 
;r ,crinrtar ur, proyecta. Esta volicitud incluye un simple diagra
1 1 ded! privcto y' la lista de participantes y beneficiarios. La 
a,,'ChC1 rcLVI~a el1praoyecto propuesto, i1gunas veces visita la 
r : man datd pir a tin chepueo i n-si tun, pc'ro a nienudo debido la falta 

a 	 dac d~11 a agertcia, simplemente so lo aprueba y se firma un 
or n jcrkI do comunidad.r epi-e~c.ntantes la 

..sa mpI ic nt a . 16n sta inicia tan pronto como el proyeicto ha sidc 
~ ~' 6 .menudo arotecs quo so lo apruabe, o'n tivos, cuando lam 



participantes consideran que es urgente la ejecucibn del proyecto.
 
La falta de recursos y personal tdcnica es lmportante, pero un
 
factor determinante es la falta de evaluaci6n y planificaci6n par"
 
parte de las agencias, Las agencias en general, carecen de metodo
loglas y una visibn del desar-rollo local. Esta falta de visibn de
 
desarrollo local, es caracteristica del sindrome del picaflor.
 
Proyectos interesantes y aparentemente sblidos son escogidos par la
 
agencia en una u utra comunidad, sin tomar en cuenta el contexto
 
general, la factibilidad ecanbmica a el impacto potencial. A menu
do, varios proyectos son ejecutadoc en la misma comunidad, sin
 
tomar en cuenta !a inter-relarion de los prcyectas c la prioridad 
er la cual deben ser ejccutados. FHI, entre todas las agencias, es
 
quiz&5 la menos deficiente en este aspecto, especialmente en sus
 
NMdulos do Desarrollo. Sin embargo, con respecto a las otras
 
agencias, a FPII le falta un enfoque general de desarrollo fuera de
 
sus Mbdulos de Desarrollo.
 

En parte, el sindrome de picaflor es debido a I& evolucibn del
 
programa APT de un programa de emergencia a un programa do desarro
li. A principios, el alimento deb.a alcan.ar a la gente necesita
da, y el proyecto era mAs un justificativo para distribuir los
 
alimentos que un esfuerzo de desarrollo. Actualmente, las necesi.
dades "Asicas humanas ao cuilquier comunidad oue se beneficia con
 
APT sop tan grandes que cualquier proyecto tiende a alivyar una de
 
sus ,,eces'dedes haste cierto punto. A medida que l proqrama APT
 
se convierte cada 'ez mks on un prcgraa do dcfarrollo, los recur-
soE v !a atencibn dubieran ser empleados para ayudir a las aqenc4?:
 
a aumcntar su cpnacidad ticnicA a fin de ayudar a la comujnid.'d
 
p!a;.+.icar, irplemntar y mantener ei oroyecto.
 

Recomendacibn # 6: Planning Assistznce debe ayudar 
a las Ager
:ias a desarrollar un sistema de planificacibn para uua I: 
a rivel cocunitario que ayude a redireccionar sl :ifonue del 
prc' ,Yta dc proyectos aislados a uno ds desarrollo tunwnitaric. 
La :ila, i~aci n debiera prIoriar la nececidz.s colunlia
is. eP-plorar las realidades de zi r,pleentzcbn ce un proy,2c:. 

.u zinpacto p-tencial, y ls consecuenciaE de ia ejecu:zin del 
croyectv. Como parte de ese sistema do planlfIcZaci,,n, 5c podrla 
.nciuir Ia formaci6n de un grupo nuclear de consultor es a curto 
Jazc para trabajar con I personal de todas lat agoncias a 'zi 

do dc arrollar sus capacidades de planificaci6n, implemcitacilin,
 
rt-litrvfo y evaluaci6n de paquetes t~cnicom par tipoc 6c proyoc

t!'. Por ejemplo, los proyectos de riego operan Tcjor cuzndc
 
uon :onstr4!dc% come sistemas do cuenca4 de rioz, corn mnu~ioE 
operativcs y de manejo, y trabajo do extonsibn ptra logr-r 
tptymas prcducciones agrlcolas.
 

2. Ie122VOtAGIOU 49 EcguEMLgi 

L.s pro'uctlos son implementados par los patrticipante. o prir I a 
comunidades, con la excepc16n do los proyectoo urbanos donde las 
Alcaidlas Municipoles estin incluldat, y algunosaproyvctr) vura e 
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jonds' puiede estar inclulda una tercera agencia. Sin em~bargo, la 
gran mayorla de los proyectos son implementadus por !os mfisc1or 
a3embros de la comunidad, cun poca a ninguna participacibn do las 
agencias. Las agencias tienden a reducir su rohlt. on esta fase de 
lo5 proyecto. p :ra inspecconar a la conclusibn do! prciyact pars 
distribuir las racione~s de APT. 

Ccnntartente~ la plianificacibn, Ias camunidadc- r e vi t , ; 4 .-Isf-"*z 

ta darse por eja. parz !a correcta me:cla de'l L mc r to, usv de lcs 

jgonc ias Larecen de recursoE (humancs y mater ia Ic.6 par e. prop or-c.u
,ria este tipo de. acistencia. 

Sin embargo, Lin aspecto niuy serio para la implumentacibn de proyer
trjc , es la falta de atenci6n a las organ i -acioneso inititucionalos z 
rivel local. La mayorla de las proyectos son ojerutados por grupos 
do trabajadores. Estos, griipos se disperzan una ve: que cl proyecto 
ha sido conclulclo. Luego~tan pronto ha sidu cuncluldo El1pr'ayocto, 
.e presentan los probleas de mantenimienta. Aliunas vecet, la 
comunidad tierie una organizacibn informal para minejar un proyecto, 
tales curio la distribucibe de aqua en Lfl sistccma de tieQO, y' sL 
4;intenimiento reGLlar. At menudo, las, ccmnuridades comirnzari a 
:improvisar una cr ,anizacin, donde antes, nu habla, c donde !a ins
tituci6n eiistente ne es ]a mAs adecuada p~rd prettzr ianic6p a 
ur~ proivcto grarde. Uina comunidaei !ccal no vs la istitui~r 
bAsica adoctda pra mantmn'- in coi'njI r Ln 3ittcria de riz.cv- fod.A 
Irs proyectto. neres,-ta.i orgarnz :aci cres inrsti tLcioriale.. o rc iur tz
iec! -ents. LI nti. lsaryccnuir,idade, casi 
iirnprv reCEzitai nuevas y m~s institucoc. :r Li fuer dti ar t 


I..~rttuc~r.cz~runi~aria.
 

L~.r progr 4 fla. APFT dc 1z zvent ia dir I e sw ztcrci r, 4 i :r c 
s icri'o do 3ro o L- Ifluy Lfr ntr a si. dT -:r-tat 

u.;i, orgarii:Lbr Anttuciiriail o do :~ Lrtc.kn ElI air 

'adcos ;r ria4,.ZC1O'OS 110calt's, vrr cit.. qairrut loati Las 

:ct orr olIov-,a z vr baunbans y ru roa t dc. l:! i i - i ~rocrama AP 
r, ,o:e i ; ,Prdcr tuni dad par&a ncerar ruitc~s pr c: 4 r~s .)nM JL' V 
-p o -a r.z y i mposib i ta Io dr s o Iu, ,on*r t ctt p tAr T ~eria ~rc D ' jr 
s eo V r go avudar constrtud r- y ref or~.. !t;- (,. pucdT a !i r: tu: 
d ;.b;4r s;1oca i e. Sin~ una formai c jnstitu:ietr local pcran::

lot1 cbrv -u licjs nco ser!an Atantoridas en forr-a 4euadi. La 
.4I tJ c r s Fr o e t a %d*p Lnde d&' r it va rcrit v cI I,a!bz 

da0 do I cciP.,ona para generar 4ondoi. para iwatuicer IoL proy ec
tot. LC% CJAInoi, Ics si stoa~as de rjeio y ctf a, provectou que 

i  1c;fan I..ts incro-rogioes, purden scer usadus para crstr-uir ins 
t:tuciclc'L dr) ;cbzerrio local con mA. alcance quo ! A com~nitariA 

necr-.411e apovo tbcnico durontp Is ImplementAti6n de los proyoc
vo c*uoti i i que enrorntan pot, pr imera vez Ia pinpti ivrc i do 

i elr I ,,o a IflI.Unoiri. Lti t ,4r!r .~1). r,! an di t. rr.,i n or 



exiaiten estas necesidach.s. Durante esta fase, dobiera buscars! la
 
asistoncia tbrcnicz de las institu.ciones do desarrefllo, -tales como
 
las Corporaciones de Desarrollo roigionales, el Servicio Nacianal de
 
Camincs MSC), y ctras agencias.
 

3. NonitgrEg y Eyaluaci6n de Proygctgs 

*Nuovamerntet ,c-ceptuandc el sistema de h~anitoreo y E.'aluac~i~n 
01~ & E) do FH! cn' sus m~du1os do desarrollo, nirguna dc !a!; oo
cas nmoni torpa n. eva! a stvs proyectos,(c~~ ~:;r.~t v~s 

Inspcti~onado cuandu ya estb concluldc sitmplemcitr' or d' :tribuir' 
!as raciories A.PT. En; ge~neral las agenr-i~z tr atiir J& vis~tar Il 
proyoctos durante la imp1 ementacitin part, rt.vi sar el pr~tgrLesc de- last 
ri s a ti. Estas visitas 'arfan, aesde la presoncia Jiai~a e~n aigunas 
rprovectos vila~es do ADRA/OFASA, hasta una sblo inspeccibr. a la 
conclusifn del proyecto para distribuir las alimeritos. La icmpre
s~bri del grupo sobre tauch05 proyectos APT, especialmente aque--
Not dirigidos a I& produccitn zqrlcola, cs que omustran un gran~ 
potencial de impacto significativo. Las cuatra agentias necesitan 
una sistema do monitareo para ayudarles a manejar la zoplemen
.ac i n de sus proyectos, y uria si stoema do &Yal uacizbrp qua peromi ca 
modir el impacto dol proyc-cto. 

Recomendscibn #I71 Ouc USAID. a traybs de Plan~ning icitstarce~, 
desarrolle urn sistem. de oirtrec V'eyaluocion OLD DUgJa SO
usado por todas las agencias para mcritorcar laiipiemaintaci~n de 
Sur prayoctos, y medir ei inpazto. En le Plinificacijn de prc

* 	 ~~yoctos, deuivran e~tabloce-to pat.'anes esc;1' Opermtar a 
* 	 [a comunidad y a la zqtncia detvctar problecmai Je implkentciinr 

y 5 un _ pi..ruicar as!:ou,comc nmt'c de i n . cr E.s a 
t-cvaluar el imp'acto dr Lr, viy::.~ui ccn-u :j,1, c~ '.cL i .*c: :1. 
ra I evar~S ur arci !1 iJt . ;iod 	 1, en I-, i u a,iIC 
dLI ~ ~cD FHI vst A imolrb 1cm)t .nrdc .u- , 	 ii i, ~ qu c 

Uri hr va del r~anvio do proqram.as qUc- 41(-ct todaS 14:5 a~las 
c::ceptuanio &I SNDC. es e! asunto dr :os . pi z 
al PersoJnal de plmata coffc dr '. *afi( dSUja rr, v lotjp;O, 	 i 
provectot. Ac tuaIrent &, ADRA FVI ro.t~ avuda d.iW '1 elr 
londcti del Outroich Gran~t pat : tlubrir : a~o~~.Ar~7tt. dc, -:tcs do! 
pcersonai de planta y apryo .i sue.~ oici~rvV.f2: 	 C0 A 

t st, r du arralI j de prf~ve-.toc.. Er., c,4 :-ao Ic FHI. :as. doE
,' 

efr or i, partes dc, estas corst o adf., . rs c conr#trit sr_.tietus. 
fondot dvl Coutreacli Grant. ADRA ci; mcrcs dopondjents, tsto dotido a 
%fi ampl:o pra~rvta del cual recuperin fandos der lot onvaser, v aporta
rini'es, para cubr~r algurmos de sus cottoL. Sin ombarcqc. C: J&trezzh 

* 	 Grant ha tido la clave de witas dos atgenclas, para podc'r contrAtar 
personA 'itp4 al I:do par t ir a~p1w t.dir suw I i 	 V, 
Re'ri it I4!v, abf~i sut of Ic I a ref -! EstCt c,s 4 J F ran 

http:oici~rvV.f2
http:proqram.as


iir-es del AFBB, y AID/Washington dijo que no podrA ampiro n, La
 
e~piracidn dc estoL fondoE puede ser ser saludable para ADRA y FHI, Va
 
que el Outreach Grant afecta la neutralidad de las asi 1lamtadas
 
agencias voluntarias privadas. Cori la oficina de ADRA/Washingtor
 
cubriendo solanmente el salario del director nacianal de ADRA/Dohvia,
 
sut operacicnes de TitL!U 11 do PL-4e0 dependen casi camrpletanente del
 

-,in~ciami ento de 'ID. zin el soporte finanrczc'ro dc, AiDe esta s da r 
organizaciones no0 podriar, Impli-vientar cl prcigranma APT en Eaflvia. 

Los 	 program~s opcerados por ADFCA y Fil tiernen impacto de ao'sarro
110. Dobieran hacerw todos los vsfuerzoE para buscar una soluciebn a
 
los costos administrativos de estas aqerlcias. Primero, se debe alen
t~r a ADRA y FHI a obtener mayor apoyo econbomica de sus oficinas
 
matrices. Segltndo, USAID podria cansuguir fondos de OPG para cada una
 
de estas agencias do Ic5 sectores relacionvE como ser salubridad y


t
n'trici&n, para cubrir estos costos locales (State 168142). AdemAs, 
IJSAID podrla considorar monetizar un pr~rcentaie de las aliwnentos de, 
Titulo !I para cubrir algunoG de estos cestos. Esto podr'a ser hecho 
a travt-s de Id creacibn de ur, CamitLb die Mor'eti:acibri, ccn Una agencia 
quo s~irva c...mo inmplementadora dc la monetizz-ciba, y el para 
decidir ,ubre los deseinbolsno. a las agencias. Sir, embargo, debiera 
tonters& cuiiado p ,ra csegurar qt~c los fondus resultado dc: Iv otonotiza
citr. do o11 men toE;, scami usados parZ. Lf.)ti 1cs cce *-o, airetoS dF'I 

* 	 ~pr~j)ectcs, taiAe.- L.nto matoriales, &t;.zs tranpor'p-, asistencia 

Jo; 	 :or ?I prur-in'a a f Ic' ,u: estos, un,: eguc;. aseq-.rer 	 jclr 
* 	 Jestia.~u 

S 44m~porti v.. rec . ar -~:c tH ri..- 7l.l do P
r-.z± '.:str-tj i o c r i z :'cr. 3r at ~enL f i ur d1uta en Lv a 

iz pob~dcitri i.>Cbrc dvl t-nl i~fints.4 a;arc~L'n i 

elos El. UU.
 

Nra CRS/Ciritas. fcndos ', 

nr efecto han crc Jdo un caampc de jjeyci drsigud~l en t~rmi~no5 de poder 
ipp~ricntar buenos prCyect~t rim. Gracia! al financlariento de AID, 

A iAy FXI honr ; do esrtder er, fcr -it crilurab~ o a Iat iiciati as 
dV i Y'~Aihjo projvctot i,pIomen tadcsr por Panning 

F 	 los dcl DLr~C4C. G3rjt paat ADRA FHI. 

anI C:aL 16;- dv 
ArssaIv El &'4emeto oernc'jal z~u'A or, al Poder ontratar pc'rrone! 
ee~;do ara eiccutar lot aspectoc dv planific. ,A'rt ncjorada de 

ptogL'ctc ' CS/Ivita% t.c ha tenidc acLOSC a es-, recurucs, Y~ sus 
pr oqr axa APT, epici ernto en el Arco ri.wra1, vi rtucicnto caroce Cdo 

*planiicacibn, 	 mnritoroo y evaluacibri. 5i too ro.'1izarf ,esfucer."ot. para 
* 	 u'nseir foridos du) OFG par a ADRA y FHI, n'tos. tamciknt. debi~or ar, ser 

ampI i &dot para CAS!Carz tas. Esto darla un marger par# ategurar quo 
I&$a 	treL dgcnriAS tienen un trato i ual f'Icrs nisaos recursos para 

ocjt ii APT.u ~o-qremis 



*JI 

*econtricas 

Recomendacibn # 8: Due USAID explore la pcsibilidad de obtener 
fondos del OPS pat-a ADRA, FHl y Caritar, para cubrir sus castos admfi
nistvativcs; que 'JSA4D monetice un porcentaje de alimentos de TItula 
11 para cubrir costos directarnente relacionados con la implementa
cibn d~e proyectos, quo USAID aliente a ADRA y FHl a obterier ab~s 
ayuda econbii--a ie sus oiicinas matricesi. 

E. EFECTOS DEINCENTIVANTES
 

No cra minandato Jol equipo de v.valuaci bn el detc-rmircar el impacta 
r~c-~:i~sccd-_ programa de PL-480, ni siquiera el impacta micro

eortbr~ico de !as firnas y productores. TF1 evaluacibn formal implica
r~a Ur. ~ii mhs ttcrico. Adembs, hubiera necesitado tratar 105, 
trvs Titulos de PL-480 par separadu, ya que cada TItulo usa alimentos 
en una formia diierente y probablemente tengan diferentes inpactos 
,-acru Y MLro-econ~Nmicos. Sin embargo, tomaremos al azar aigunos 
camcnntarics en ba.-- a nuestras observaciones. 

Lac, I-L' mayores criticas son a merudo lleva'ias a nivel del pro
c-rano P.-45,- eupt-.'almntp Titulo 11. Primero, se argumenta que los 

;imerftD' ;ue entr.--n al pals, sont calocados an &I inercado mediante Ia 
.~n~~a~ra dis;:-ibuidos entie las famil!as dtravis de APT, croan 

I .! ,' Pcir- la produccibt agriccla en ciertos sectores de 
Bc.1 ,i a ls dcair, entre i ndivi 'os v f irmas que de otra manera pro
d uc irn ' _i: m~notos). Segundo, se ariumenta que IoE altimentos 

~:riidsc, tr., las, fjalia, a travks dri AFT, crear uria dependercia 
pel4grc's - las ianmillas benficiarias pi.weden el incerntivo de ztor 

t~-~iv3C~d~dnlt su propia producc-icn. Ant.-s de artuimentar 
r' o.. ~~~~~S C bale men-onit qu-7 aljunoe, omentat-ics sobre 

* ~~t:'2n~'Jo1s ~ d I:C ca~ipasinos y' izner~ou en EPoi via, 

El'A v . L muc~ias :oaiuril dades 'ural~e y u' rti.ns duraritz" .L 
do es 'adla er,~~'a Alquios cde n.jsotrirs hemos trabajado durante 

~ c~rUi'bl :r~~a y ~ c~ m~ca Latina. En cI ci;Mpo 
Pr C,i u! a Am orica (eXceptuandoZr3r ; i;;c los patrones de Latina 

I i t ,e;nt v.ven en c and ic.;orc&s de eYtr ma privaci6n. La 
q %':r. deter-,or-c, conepico, y dovastadorat heladas han 

ji. i, z, ea r i c r una fter :a deyastaciora. Hoy er. CIa, el 
z , -fIrs ; quv nc 'a o,,oardcidI2 en el campo. Lot camposinos so. 
t 'r,LI Ijfl i j 7 e's esperadanmnte, buscan mi;.neras do sobrev~vir 

~ d~ i~ er, Cochabamba.* rr; i ~dc! C a !us canmpos d.v coca Las 

WV rA.F gtVn t , que la distributi~n do aliimentos do Tf tulo 
:I Iv PL-49t6 crer dP-.tcvnI,.vos a I& producci6n aaricola nacloiial, el 
T.,ui~,!c r.ni.dvri como alic tc2'rico . dadas las extrenat condiciones 

qjc previlecen actualmiinte an el pals. Eate arguementol 
us LemIr. ovrt E ignora oatts estA oni.,tiiP condiciones, baiad~a una 

tf t'O " ft. ; I de 5. tot(rfI a cnm a Unu itpegna 



podria esta gente marginal obtener el poder adquisitivo para que su
 
demanda de alimentos sea efectiva en los mercados. y por ende estimule
 
la producci6n agricola?
 

HE.y algo mbE. de inbrito en el segundo argumento. Evidentemente,
 
una distribucibrn casual y descuidada de alimentos a las famili-s,
 
podrla producir una dependencia peligrosa. Sin embargo, vemos que
 
tcto no ocurrirla. En la mayorla de los casos, los alimentos 
 son 
usados pra constvuir proyectos de infraestructura - caminos, sistctmas 
dc- riego diques y promocionar la produccifn agricola. Tal infraes
:.ructu'a m'jora la producci6n a largo plazo ei; las comunidades, y
 
proporciona Ia estructura en la cual ]as familias tienen el incentiva
 
tJd.s rse a i misaas - por .jem. prrducir y comercializar sus
 
,:'durs y otros productos. De esta mane'a, l desarroll se convier
tc en auto-sostenimiento. Adn los pequeftos trabajos, como son los
 
baftos antis.rricos y apriscos, pueden set determinantes para el aumen
t: de la prcduccibn a corto plazo.
 

Er suma, el equipo de e-valuacibn cree que los argumentos en 
contra del programa Titulo I de PL-480, no son vAlidos y so requiere 
,-studios mA, profundos pare. determinar si los efectos desincentivantes 

de deprrJencia son un factor que realmente estl ocurriendo en 
ol ii,v. 

F. ASPECTOS SOBRE EL COMPONENTE VIAL
 

.uj c .L n -,or u-r e de l- prayectos de Lonstru t:bn de raminos 
por AFT Lstan .zzindo jecutados poa ADRA, las otras agercia:, espE

iteoi FH, v Ln mmntr grado CR/C.ritas y SNPC tc,,mb bn c,st';. 
. ,_...tan. - rro'ictos viales. Por tanto, los aspectos ,'re er.0:, 
d 	. o'c*; o e.::.r, in de l] siguientP d.sc, tiin, son aa1ie1 L 

,. .;:I . Durante las 4 semal;s dp evaluaci6n se vi i on 

no 
 Longitud (,o) .oenca , n!porsa:: e
 

k; :r, f I rl caI.4 	 fiDR A
 

. ca Z - fF1 

'Li c a, j:r -,5.0'. 	 ADRA
 

rJ mI sehcc rcon viajes de inspecci6n ccr, ADRA por aproximada
me tnte 7( Kx.s de vompedrado de calles en El Alto, y alrodedor de I('Km 
de, tri.La1z imile con Caritas en Potosi. Durante la visita, no solo 

o ,iron proy.-ctu, APT, sino tambitn los caminos troncales que unen 
*a Fa:-PotcI-Sucrc-Cochabamba-La Paz, que fueron transitadot con el 

i n dc obtener una referencia general de las condiciones de la actual 
rpd c n:,j, dirtancia total cubierta entre lo s cirr,.n-., tron lct sr, L.: 




y raamales sobrepasa los 3,000 Kin.
 

E~itten cuatro aspectos a corisiderar en~ el comporente vial:
 

c 	El cunmponente vial del programna APT en Bolivia, tal caino
 
se lo est& iniplemientarida actualmernte cuimple las ametac asta-
blecidas del proqrama respecto a:
 

-Crear einpleos a gran escala para la gente pobre en el Area 
urbana y rural? 

- Dnsarrollar una infraestructura caminera viable que form~e la 
ba~c par-a un desarrollo de auta-sostenimiertto a niveles 
comurutario, distrital y regional 

a 	Existts un "paquete t~cnico" viable para las cainos urbanos y 
rurales en ]as breas de proyecto? Las variacianes en el 
paquete sorn apropiadas a las existentes ci' topografla, mate
riales, patrones climAticos, y caracterlsticas econt~micas y 
demordficas del area favorecida par el cainino? Se necesita 
xej orar el control de cali dad? Son adecuados 1la p1 ani H caci bn 
de 	cAiminos y procedimientos de disetha q'ie actualnmente empltean
 
I'6 agencias?
 

: 	Son efectivos los actuales pat~uates ce canstruccibn medi~nte 
'os cualas la mraoio de obra de APT Tltula 11 se ccmbina can~ los 
pagcs do Titiuc I y Iftulo ill para cubrir lus c.ostas de 
at "iler dO) -qt'ipo y tiemn;jo, u se debi? ccrsiderar c'tra tikp& 
je c'antratos7 Es apropiada la prcporcior nmano de obri-e~uipo 
2,-~eaja aLtualiante, con~iiderando los ol-jeLivos de± F-vq ram.a 

- F locs do construc:2. n en~esctbn comp~etcindo orogrema-r, 
iae:ped~lta baljo las act alos itomasl Si es gio, quo 
~sx r-,eIsitan! 

: Q f.Alt& de manteni.iiento de carninos en 5clivia .* toiri nivell 
uSnol'or ia. ElI pr'oqrama (APf enfOca adecuadaaienta estE 
-ao I em a7 Cotenipla el. prograrna un sistotma aducad, para &:. 

nkr'.nic~tode caminos post -co.trucc i dn quc -439ure que lof 
canirnia' construldos con este prograrna so se dc'tor±'ren hasta 
:purnto de quo todo el capitil in.ertida en la 4.0rapetructi. 

rz 	 rzfiiz'ra se pierda? 

1.Otql dAL E!Qcm~ 

E; a~ipvrto de si los objetivos del Programa do PL-4801 en par
t'ILuar 140s objetivos de Tftulo 11, los componentes APT, est~r, 
-iondo curplidas, necesitan ter abordados par separado en Ics 
planteintof. urbartos y rural es. 

* 	 a. PijF1991 yr~AD91
 

La v isitas a los proyetos de construcc1iri dc, caminos. ta



* 

0y 
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laS cDoa la AV. Perifbrica de La Paz (ADRA Casa ND. 2) IDlS 
programas de emnpedrado de calles en la ciudad de La Paz, El 
Alto, Drur-c y P'otosi, indican que el'programa de proyectot 
viales en al rea urbana esth trabajando inuy bien. El emnple 
masivo de gentu de escasos, recursos de kreas urbanas rnargina
les, on su mayorifa mujeres, es muy efectivo. En conversaci6n 
con Ces traba.jadores, en general expreuaron su gratitud y 
satisfacciIbn can el programa APT y el desoo de tener un ernplec 
per manente. Los pr-oyectos viales; que vienern siendo impler.n2r
tados pareon haber sido bien seleccionados y diserados par. 
prDIPrrirnaU- benefirios a los barrios y comurnidades. Los 

~r:~s doetrabajo en elciaapo gcn'dralmnonte parecen estar
 
bien organizacas en grupos especializados con un caipata: par.
 
cada uno de I~ -rabajos. Se ha I legado & determinar bajos
 
peru asequibles rendimientos, los inisnios quo aparentemente
 
estabari siendo reforzados.
 

El niv'el de rendimiento de ]a mano de obra en proyac
t:- de e.npedradc de calles, parece ser rnuy baja, es decir, 
c.1re'dedor de un tercio do lo quo nornmalinente sa podria esperar 
de un contraitista privado (CRS/Caritas Cast) No. 1). Este 
aspec:)- es debido a una cornbinacibn de factores; empico de 
rau.~eros ;'0 Laificadas, falta de herraomientas de mano y falta 
de Lart etilizs, y deftirr, -in las enitregas de materiales. 
Es~inJoc:~ines vrelimniiaras indican que baio el programa Ajuste
Es'.rti:-tural donde se estA templeando mineras rplocalizzdas para 
e! e.:.pedracdo de calles rec-biernda a cambic parte enm alimntcs 

).at	te n efectivc, ILos nivelps de rendimienti podrion 
rarsz pr, baL'iemn losp!.. y 1 te superar a contritiLtas 

L:Qci deter ~i nar ol ni vol de rEr ai mi ento de I D 
Lj.'r roI adas c.,ol oempcodrado de ca,'Ies. Sin embargo, on 
1 	 F c:; i Pf c-es rei Iejan que l as xu; ores tr ibaj ardo 

p? c .PT capac i tada '1io cstdaar,-:*c,-. ctos se ha.*' in tan hi n 
s I L4,dcj emplIeadas pur contrat istas pri vadus para trabajor, e:pe

i . o~rs; o.i --es pec iIiz adas. de caris tru-c i n. Ad&eots, 13:i 
r- i_-,: son nmA.. ccn-iablvs y enenos sujotLE a maipulcirnes 

;j i c - deo otroa t ipo, Desde el punta de vista hutriano, las 
.1!u.1 v IS son a rnonudo la Lnica fuente de saisten pzira sus hogii

>r asi,naclones dn' al imnorn cran a asnrudo 1 Lrni r-a 
ft nt. k Subs'istencic. .', la fai Ii a. En al q;inos ca-.os, 
j et t~ amujer e tratarnor e ocultar su exbara: a pat-a crt nuar 

bir da2tI loE proyec tos APT. Cuando estas casus eran des
rct- C-t os. es t as mujirrs eram retirads de c-stos trlibajos y
"-rill isg~i~;as a respons.abiiidades de !a cocina o cuidado de 
r, Far;aiI ment t- Ila sel ec ibn de trabajadores segbn a]ni r t 

svv podr la sc-r considerado conmo discriminatoria y no estarla 

d~~~c-conc'r los conceptos actuales de derechos humnarjos. 

Cr, Fotoal, sv observ6 que estas muieree eran emnpleadas 
0~iccocircras v en, algunos casos eran asignadasi para c.uidar 



de los nihos mns pequehas, permitiendo a otras muieres traba
jar directamente en las actividades de la construccibn. Sin
 
embargo, esto nc pasaba en todos los proyectos visitados. De
 
hecho la mayor causa de reduccibn en el rendimiento, fue ver
 
a las muieres Ilevando piedras en sus mandiles porque no habla
 
carretillas, con un bobd a la espalda y otro niftP Colgando de
 
su pollera. Otra queja expresada a menudo, fue !a falta de
 
primero5 auxi1ios para casos de accidentes menores. 

En a>gunos casos, se empedraron 1as Illcs antes de L,
 
.nstalacibn de la tuberla de agua potable y alcantarilladc.
 
E' Emperado tluvo quo ser removido para permitir la coloaca
.iAu;i dc estas tuberfas.
 

Recomendacibn # 9: La3 procedimientos del prograna urbano
 
son may buenos; sin embargo, debiera mejorarse el nivel
 
de rendimiento de las cuadrillas de trabajo, compuesta
 
en su mayorla por mujeres. All! donde no se puede con
seguir herramientas de mano, en particular carretillas,
 
de !a administracin de la ciudad, se debe hater la pro
vi,_ibn mediante la moneti-acibn de alimentos para la com
pro dP 6stos. Se requiere mejor cooroinacitn entre la 
ert.-ega de materiales y los progranas de trabajo. Se Ic
grara mayor rendimiento si los alimentos fc'eran susti
tuidos er. parte por pagos en efectiv. En la posihle, el
 
empedrado de callas debiera estar coordinado con
 
programas de instalacibn do tuberhas para el sistem& de
 
6que p..tabIe, alcantarillado para evitar el re-2mpedr,
do. La participaci#n de la mujer en progra.mas 6e pro~ec
to5 vile, urbanos y otrus de inf;'aestructura. parece
 
,.,;r 'a des.,bl&, io s6lo dc-sde el punto d: .,-ista t-.mmani
t.rio sino tabibn porquc Ia mujer estL :on--i i'r,rnu 
p- ti vame, te a os prti'.ctMr urbanos; re requi: MP P --
r ttar ir; guarderla para l os oif s rterra a los Lro'ect 
dnde traba:an -_s madr.s. :Ls bar. a.uc% : te '.liciar 
con :Ds proyectos debier'an ceder un local en forra timpo
rsl. e_ podria solicitar a institucion_- educativas 
(p icas , privadas) implemcntar programzs d:-cativd,. 

para nihos en ed3d pre-escolar. Debi era incorporars. or. 
1:1! prooramas la provisibr do equipos b&:.c, s de pri ,t.-ro 
,UXi I o, Debiera habor una persona capacitada , 
]rntar:-:, Jes..gnada para prestar etos scrvicios. 

b. Carinos rurales
 

,.ee,,ntablemente, los actuales proyectos caminroL de PL-4e0 
vr - rea rural, no parecen ser tan efectivos como los 
prorLctos urbanos al cumplir los objetivos del programa. 

Las visitas al terreno, en los sitios previamente indica
dos, no habla indicativas de empleo masivo dr. mann de atra., 


r- hulho, no ms de una doceria de campeinos ertbarn trabajan
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do en un cierto camino, aunque so habla informado un nbmero
 
mayor de trabajadores en fases anteriores del proyecto. Ade
mbs, no habla indicios de esfuerzos organizados eh;.Ia cons
truccibn coma Irs observados en las Areas urbanas derde la
 
mano de obra estaba dividida en grupos de trabajos especiali
zados con un 
capataz para cada grupo de trabajo responsable de
 
la calidad y rendimiento del grupo. La participacibn de la
 
man de cbra en el Area rural, parece ser "rechttada" en lugar
 
de ser "espont~nea", aspecto bltimo presente c'n las areas
 
urbanas. Es muy importante el trabajo de lov promatores pira
 
obtener cvoy) comunal para los programas ramineros con APT.
 

En aIgunas zanas, los campesinos prefieren dedicarse
 
a otrzs actividades mAs remuneradas, come ser el lavado de
 
ore en ]os rios, que parece, ser mAs lucrativa que trabajar
 
par alimentos. Par tanto, existe la oregunta sobre si 
 los
 
alimentos de las prog-amas APT son los suficientemente atrac
tivos en comparacibn con otras fuentes de eapleo. Finalmente
 
en las aisladas regiones montahosas a travs de las cuales
 
pasan los caminos, existe la pregunta sabre si realmente hay
 
suficiente mano de abra disponibl para apoyar 
 un programa
 
cominero.
 

Surge Ia pregunta sobre si los p.-ocediwientos intensives
 
de mane de obra de AT eran realmente aplicables en la difiril
 
y montaftosa region I altiplano. AprovimaJamente 70 d BI% de
 
IDS costos de c struccibn en estl krea es invertida en
 
eqv ipos, p,sUlc un 20 
a 3)7 en mano de obt a v mater a:es. La
 
xayorla We locs manuales de planificacibn de )a obra dC malo en
 
tr aj ii d, :-mino3 rueles aconsejan que, para caminos conci
dcr-dos con nano de ob,-a inte;rsa, la pi-opo-ci6n debiera ser a 
la inversa, es decir, par lo menos 70% del costa del proyecta 
Jtbieva ::orrusponder a Iz: mane de obra. 

Lc caminos seleccionados para su construc:6n con ol
 
pr-ogra.a APT, iueron cuidadosamentA seleccionadcs para incluir
 
!:Uv aquellos cue conectan a centros importantes dc d~sarrollo
 
cor gran potencial de crecimient,. Adcmls, la alineacibn de
 
Lniin[s fuercn establecidus para conectar comunidades rurales
 
iportantes; ontre los puntos terminales para posibilitar 1.i
 
L'!ida dfasLS prouuctos. Sin embargo, no e e4tctuaran estu

fforimales pira drterminar los par~motros eccnbmicos !cbr
 
ios c.ales basar la factibilidao del proyocto. La impresi6n
 
Eneral que obtuvimos fue que ,iltr fico generado par la
 

ccnstructier del camino, no justifica 
 los altos costos dE 
ci,ctru;cni b en las -onas mantahosas del aItApIano boliviano. 
Frobiblemento Io que se necesite sea un enfoque integrado
 
dondc la inversi6n de caminos est complementada con insumos
 
ao,-Icolas y otras inversiones de infraestructura, de tal mane
ra que el potencial econbmlco del Area, beneficiada par el
 
camino, pueda dosarrollarse.
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Recomendacibn 1 10: En los caminos rurales se requiere
 
una planificacibn mbs avanzada, particularmente para
 
aquellos a ser ejecutadas en las dificiles zonas del al
tiplano, para determinar si los m~todos de construcci6n
 
dc la mano de obra de los programas APT son realmente 
aplicables. Esto debiera incluir un an~lisis de los 
requerimientos totales de mano de obra para los proyectos 
y una evaliacibn sabre si los requerimientos pueden ser 

Alr!os con un excedente de mano de obr- disponlble 
tomando en cuenta las variacifnes do estaci~n de Aste.
 
Asirismo, puede ser que hayan otras fuentes de empleo mAs
 
asequibles a los campesinos, par lo quo los alimentos no
 
son un suficiente estlimulo de trabajo. Er tales casos,
 
no se debe iniciar un prayecto APT. Adem&s, antes de
 
seleccionar la canstrucci6n de un proyecto caminero,
 
debiera cuantificarse los costes y los beneficios para
 
Ilegar a los par~metros quo indiquen si es iactib1e
 
ejecutar el camino. Los caminos son necesarios para el
 
desarrollo, sin embargo, tan s6lo los caminos no asegura
rtn este desarrollo. Se requiere ademAs inveruioties con
plementarias en agricullua, ganaderla y otras d2 infra:.s
tructura rural. Para producir un 
mAximo irpacco de desa
rrollo, la construcci6n de ut, camino no debiera conside
rarse en forma aisiada, sii1o cono parte de un progrma 
de desarrello integrado a nivel comunitario, distrital a 
regional. En lugar de intentar construir caminos tranca-. 
les o se:und-rios de 50 o 100 Kms a mAs, sert mec' de.ar 
su ronstrucci6n al sector privado y ittli~ar ios 
programas APT para caijinob m&s cortos do I a 0e Kms que 
conecten los centros pob!acicr.ales .enores P lon camincs 
troncales. Se pcdrla usar mi'or ;;n de nbra con diseftos 
mis simples y con normas de calid~d. Las comunidadei 
distantes ser".n incentivadas para p,)rr la mano de b.-a 
a.n estos :anminos y asI podcr allns t:asilxdar IaS EMcoer,-

tes de su produccibn hasta los mercadns. 

2. PagMuete Tbfnico 

Uno de los mayores aspectos a ser copsid~radoa eu; s ci 
paquete ttecnico quo 5e apiica actuiente en Iz coriztrucc:16.
dc cam inos rurales es el aprop.ado, c :i debiera ser rdifca
dc para producir una combinacibn bpti -.a. A s decbiora 
e tablcr normas de diseho aplicables a 1a conctruccibn :v 
:a Io rurales con APT, a set- L,dificadoj tonardo en c;wnta 
otros factores tales ccmo el torreno, poblacifn, trfico y 
clime? La argumentacibn quo a continuacidn so prtsenta so Ia 
considera como apropiada.
 

La consideracibn bbsic& para desarrollar normas do diseho
 
para un proyecto camlnero, es tratar de minimiar el total de
 
costos/afto del camino, en funci6n de los tres principales
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parAmetro5 de costes.
 

- Costos de construccibn
 
- Castes de mantenimiento 
- Costa operativo de los vehiculos
 

Estos factores esthn inter-relacionados y no deben 
 ser
 
consideradoas en forma independiente. Para la mayorla de los
 
camieios, digamos 
con valores de Trafico Anual Promedio encima
 
de 10, el elemento de costo predominante es el costo operative
 
de los vehiculus, que depende principalmente do la aspereza de
 
!a superficie determi°iada por Ia calidad del mantenimiento. A
 
su vez el mantenimiento de caminus es una funci6n do las
 
normas de diseho y calidad con los cuales fue construido el
 
camino. La norma "bptima" depanderl de lo5 costos totales mks
 
bajos que pueden ser determinados mediante modelos tales 
coma
 
el "lodelo de Castes de Carreteras" del Banco Mundial, el
a 

menus 
 sofisticado "Modelo de Revestimiento" del Cuerpo de
 
Ingenieros. Los beneficios entre la construcci6n de una gran
 
cantidad de caminos largos de baja calidad 
con altos castes de
 
mantenimiento versus menoas kilbmetros de cam:nos 
de mejor
 
calidad con costoas de mantenimiento comparatlvamente bajos, ha
 
side un tema de 
discusi6n durante ahos. La estrategia correc
ta puede s6Io ser determinada despu~s de la aplicaci6n de 
 un
 
an lisis de costes totales utilizando los procodimientos des
critos anteriormente.
 

La estrategia actual aplicable a la construccibn de cani
nos con APT en Blivia, par~ce ser "lograr el miximo provecho
 
per Pl dinero" construyendo tantos caminoz de baja calidad
 
coa minimas iormas de diseho. 
 Parere haber una especia dc 
competencia informal entrD entid.des comprometidas en la cons
trucidn de caminos siundarios dr ver qui~n puede construir 
Laqinob mis baratos. Pr~bablemenie, ]a mayora oe astos cami
nes sean necesarios. Sin embargo, considerando la probabiii
dad de un Mlnims a ningbn mantenimiento despubs de la cons
truccibn, queda la interrogante da i debiere modificarse esta 
p ]ltica Para producir monor nbmero caninus y de mayor 
calid d. El Departamento de Caminos de] Servicia Nacional de 
Caminos, al taner una entruvista con ellos criticaron seria
mente 
 el prcgrama de cainos con APT, especialmente per los 
motives fchalados, El SOC opina q!ue ba.to este prograama APT: 
muchos caminos de baja zabidad est~n siondo "echados" a] SNC 
para su mantenimiento y que estas caminas hasta cierto punto

no serbn mantenido a cnuando el SNC contase con los 
recurose, pero no los ti . Adenb;s, aunque no se mencionb 
espec icaente, slenten que se estA dejando de lade al SNC 
para construir caminos, aunque 
en Oltima instancla son los
 
responsables del mantenimiento.
 

En conversaclones 
con AID y otros, Indican que el SNC es 
una de las Waejres instituciones del gobierno baliviano. El 
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departamento de carreteras no est& politizado. Cuenta con
personal t~cnicamente bien capacitado. La organizaci6n
 
parece ser descentralizada t&cnicamente (aunque no financiera
mente), ya que las oficinas distritales no pueden asignar
 

recursos a un proyecto sin previa aprobacibn de su oficina
 
central. Si tendrian suficientes recursos, el departamento
 
do caminos funcionaria eficientemente.
 

Recomendacibn # 11: La actual estrategia para construir
 
una gran nomero de camino de baja calidad con el programa
 
APT, debiera ser rearientada a fin de construir menur
 
ndmero de caminos y de mejor calidad. La probabilidad de
 
minimos insumos de mantenimiento post-construccibn,
 
requiere altas normas para su construccibn, especialmente
 
&nfasis en el mejor alineamiento, mejores drenajes, medi
das para prevenir deslizamientos y quiza mejor calidad en 
el revestimiento de la carretera para ad asegurar
 
su uso en cualquier clima. Estas normas no s !o debieran
 
ser fijadas, sino tambidn ajustadAs a los requerimientos
 
en base a condiciones locales. Alt donde la construc
cidn de caminos resulta barato, debiera considerarse la
 
construccibn inicial de caminos de doble v1, en lugar de
 
la actual construccibn de caminos de una sola via.
 
Debiera mejorarse el contrcl de calidad durante nu cons
trucci6n. Las nornas de disefyo debieran compararse con
 

el "modelo de costa", para determinar si resultarA una
 
combinacidn "6ptima" de costos camineros. Finalmente, el
 
SNC responsable dcl mantenimiento de estos caminos.
 
debiera participar eii todas las fascs de la construccibn
 
- desde el esiablecimiento de normas iniciales hasta el
 
diseho y stipervisibn de los trabajos. El SNC debiera
 
tener la prerrogativa de rechazar las propuesta de manta
nimiento de todos aquellos caminos constru!dos con
 
diseftas y normas de calidad inadecuados, que resultan en
 
costos de mantenlimiento denasiado altos. Las agencias
 
quo al presente implementan programas caminoros, debieran
 
tralajar en coordinacibn con el SNC. Se puede cunsiderar
 
la posibilidad do reducir los costo3 de diseho madianto
 
el uso de un programa do Ayuda de Disefto Computarizado
 
(CAD) en el SNC, el que podr~a ser utilizado paor )as
 
agencias para implementar los ditehos y pianos de
 
caminos. Las Lostos de disefos y pianos para la CAD,
 
in tomar en cuenta el estudlo ce campos, oscila ?ntre
 
$ 200 a $ 300 par Wilbmetro, fuera do las estructuras
 
principales,
 

3. Paqete de
 

Para la implementacibn efectiva del programa de caminos con
 
APT, requiere la utilzactbn\,de un paquete de construccibn
 
adecuado, el quo debiera considerar los siguientes elementos:
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o 	El objetivo b~sico del programa APT que es beneficiar a fa
milias pobres de breas rurales y urbanas y a la vez produ
ducir infraestructura caminera viab:&.
 

a 	El balance entre los costos y el tiempo de construcci6n, a
 
sea, aunque la mano de obra empleada en la construcci6n de
 
caminos resulte ser menns costosa, el periodo de construc
cibn puede ser tan largo que la mejor alternativa podrla
 
ser.proyectos mbs caros pero con ,enor tienpo de ejecucibn.
 

o 	Adecuada combinacibn de obra do mano/equipo. Mluy pocos
 
proyectos camineros pueden ser concluldos utilizai.do el
 
100% de mnano de obra. Debiera combinarse adecuadamente la
 
maro do abra y m~quinas para optimizar el equilibria entre
 
costas/tiempo.
 

o 	Los conceptos de calidad, es decir, h, ta que punto se sa
crifica la calidad Isi es que existe) introduciendo las
 
conceptos de mano de obra intensiva de APT en lugar de las
 
operaciones de construcci6n mecanizada.
 

El actual paquete de cunstriccibn en al altiplano boli
viano en la ejecuci6n de caminos secunrarios importantes gene
ralmente consiste en una combinacibn de mani de o ra no cal.
ficada proporcionada a travbs de APT Titulo !!, con el alqui
ler de] ecuipo de constru.cibn (inrl'iycndo PI operador) de un 
contratista, cuvo pago es cubier'to con fonrdor do TItui :1 

Titulo III. El sistema parece ser aceptable. En 21 Cuadro , 
se muestra una estimacibn de custus :umpatadoF de un tipico 
camino secundario ejeautado en el altiplano. Los resaltedos 
indican Io siguientei 

Nadu de Contrato 	 csto Promedio!Km
 

a. Maro de obra APT combir,ada
 
con alquiler de equipot * 23,400
 

b. Contratacibn, mediante el
 
el actual programa del SUC,
 
ds pequefos contratistas
 
usando procedimientos We
 
capital intensivo ,39. 00
 

c. Contratos por licitacibn
 
para el sector privado do
 
la construccibn, en base a
 
procedinlentos do capital
 
intensivo, $ 35,300
 

El anilisis indica que so puede ahorrar aontas quo sabre

http:utilizai.do
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pasan el 507., mediante la cainbinacibn de APT y equipas. Sin
 
embargoa, se tendrd que hacer un an~disis estadfstica mAs
 
campleto para canfirmar este hecho. Los costos de construc
cibn varian considerablemente en el terreno, distarcias a cu
brir, canipetencia en el mercado y otros factoris, par lo que
 
as difIcil obtener precios de oferta camparativo5.
 

El eleaiento tiempo en el actual procedimiento APT/equipo 
parece scr excesiva. Los randimientas varlan deude menas 
de 50)0 metros/.nes dcnde se requicre m~ayor dinamitaci~n hauta 
6 a al~s km/mes dande adlo se necesita usna e,,caNzci~n conidn. 
Frobab) eiente, el rendiinienta estaria par el orden de 2 a 3 
Kin/mes (%Y6ase ADRA Casos No. 31y 4). El inonto de equipo 
utilizado es minisa, dos tractorzu aiquiladas y una 
compresora con perfaradora de mana coinprada, para perforar la 
roca y facilitar la dinamitaci6n, los tractores neo tietien 
escarificaciare5. Los carpesinos del lugar trabajan par 
APT colocando las dinamitas, lo que drobablentcnte ha sido la 
principal estrategia para avanzar en tesrreno mantaftosa. El 
aiquiler del equipo es pagada en base a inetro/hora con un 
minimao de garantla de horas/ines. No na~y estiinaciones compa
rativ'as para 1Aos niveles de rendimiento de ins c_,quipos em
pleadoE par el SNC a cantratisias dol %;ector puivada; tsL~ em
bar go, cons~zdorando que las pricecdunientos actuales para la 
conistrucri6n de caininou secundarict., co sst# priocclmeate 
en excavair urna IiLell1a de 5 iriatrocs dec- n en el tL'rr Pta no 
transi UL-ido. ccnttruir terrapieres a CUMPAtar y ell hecho ds 
i,o colocar nngLr mzter il -Islect-oscbv,: :a subr_-.art6 exii
tente, normalmnente su pt~ede etperar Indices: cc rer,dicraento 
per- f)! orden de 6 a 9 km per a.s. Sc rrd'.-::rta c,-nsiderable
9ente el tienpa I cs '-.o;tratvs- fuerr~Il.'~ 

La ca,,*,t1r ac ci Ln de cain os jonroralme-cte cc:rv:ci: do planos 
formi.1as, cant4 dades a costostD! Ca~cs No 2 

Lot alircanientus im'iros octan detei minado-s por los 
ortudios en inapas, rVLOrlaC~LMAento del campo y locturos de 
brbJula. La al inc'acibn no es marcada &-r, E-1 taspo. sine que 
el operador del tractor recibe irnstruccibnc-s sore dbncle debe 
ir, No se hacen estudios geoffsicus que oer-mitan locali:ar y 
ustabilizar el terreno a evitar Areas, paoncialment' desliza
blesp aunque se consulta verbalmnc a Ins resadontes 
locales. No se caioca material szlecciontdo sobre el *.at&-
rial natural de la subrasante, rl ctj siconsider'ada coma io 
tuficivrsteinonte rocoso para soportar posadas carges, una 
presunci6n alga sospechosa. Para el drenajo %c usa tuber-la 
centri~ugada de cemento de 40 cm do diAmetra coma norma. 
Esta tuberfa de dilmetro reducido estarA propenta a obstruc
ciones, y preserntarh dificuitadeu para limpiarin manualmente, 
aumentando los costos do mantenimiento. No se consideran 
aspectos amblentales, tales como el vaciamiento de grandes 
cantidades de dmsmante sobre los arroyot do las quebradas 

61
 



A
 •

 
'*

 
'li

 
t, 

l.
, 

.-
' 

.
..
 

.
*
.
 

I
 

I
1
 

0
0
0
0
0
0
t
i
 

.
*
0
 

A
 

I
d
 

td
 

H
I' 

M
l"

'
 

A
 

I.
.


A
 

uA
 

N
A

.M
 

I
 

6
 
0
4
 

3 
1
I
 

1
*
 

v
o
 

I
T
M
 

I
c
 

w
) 

w
b
 

0x
 

1
 

,, 
i 

r 
0
 

I 
X

I 
4
0
 

A
 

&
0"

&
 

O
b
b
9
b

I0
 

I
O
v
 
O
Z
M
M
O
 

f
l
 

O
O
 

'
)
1
1
 

n
l
0
'
I
 

1
.
4
 

ia
 

a 
1
 

o
oH
 

e
 

1
 o

 
b
3
 

0
 

b
 

Z
 

Z
m

I
1
 I
s
l
 

ip
 

43
 

r 
b
 

; 
4t

9 
A
O
I
I
I
"
P
C
M
'
0
2
'
0
1
C
 
,
0
 

b
l
 
0
r
'
-
'
I
'
l
 

o
a
,
 

f
l
f
Z
4
 

2
"I
,
,
 

.'
 

M
IA

 
oo

i 
* 

t 
1.

41
l
 

to
 


s
i
 I
r
 

: 
A

&
w

 
z
'
v
'r

 
o
z
 

w
 

9
 

9
m

a
. 

I 
I-

1 
4A

1 
.0

, 
to


 
M

0 
r
 

c
0
M

o
o

 
1 

M
&

 
W

 
a 



24

 
1&

v
 

n
 

&b
F
l
O
 

I



:
x
'
!
l
m
 

m
'
 
I
Y
1
O
 

0
"
0
 

N
II
c
 

0
 

m
 

00 
A

 
N

N
 

o"
N

 
.4

 
I 

0
1
 

I
 

1
 

In
 

I
 

4
. 

P
&

 
I 

C
0
I
Y
 

'm
 

5
 

r 
m

 
"1

 
e
t
 

0
 

" 
I
 
I
 

m
~ 

c
 

O
 

1
 0
 

I
m
2
 

1 
P

 
m
o
0
0
 

'
 
"

4
 

a
.
 

;
Z
r
l
 

"
 

I
 

A
 

X
I
 

1 
4 1
0
0"
,
I
0
.
,
 

QZ
3
1
"'
f
l
 

"
 

n 
t 
I
l
 

1 0 
0
 

It
 

I
 

I 
IN

 	
M
N
 

N
 

N
 

0
 

M
P

M
U

P
M

 
U

L
tM

O
 

2
 

0
1
M
 

1 
4
 

0
0
 

0
 t

e.
 	

A
 

0
 

A
 	

0
1

 
L

b
C

 
0
 

A
O
 

M
 

o
o
 

A
01

C
,0

 	
P

 
D

 
I 

I 
3
V
I
V
 

1 
0 

w
 

I 
m

 	
I 

I 
M a 

I 
I 

A
C
 

I
I
 
	

!
; 2
3
 

1
 

'
•
2
 

Z
Z
 

Z
2
 

C
I
 

X
*
O


 

to
 F

 1
; 

O
vI

. 
2
4

!

 

0 
I
 
	

0
 

in
 

I 
I 

;
Z
 

0


 

I
 

0
0
0
0
0
 

0
0
0
l
0
0
0
 

0
 

0
 

0
0

0
 

1
 

0
4
 
1
 

I
 

1 
A
 

c
m

 
v 

0
0
0
0
 
O
C
O
O
 

" 
qq

 
I
,

, 
P
 

I
 

~ 
P
 

0
0
 

1
0

A
 

0 0 
0
 

0
 

* 
1 

'Q
J.

I'.
9 

	
~ 

I~
 

I 
" 

O
O

O
,0

00
10

 	
c
~

o
A

~
~

~
~

~
~

 	
, 

r 
A
o
 

0
 k

I 
1.

 
1 

. 
V

 
0 

)I



80
 

V
01

0-
0 

00
 

v
 

I 
.
 

II.0
 

0
7
1
 
	

0$
! 

;
I
 
	

V
i 

I
'
II
 
	

0 
0 

'N
C

-C C
U

II 
02

I4
N

 	
!9

0
1

1
 

V
ii 

v.
 

.
. 

. 
~ 	

~ 
or

ll 
0 

Ii 
	

N
.A

 
Ij

 
m

 

I8
 

%
'b

IW
' 

0
0 

8
 

A
W

4
Q

0
 

0
 

-	
I 

* 
1
0
 

Pi
 I

f 
I0

p 
1*

 

I1
 

lu
 	

u 
I 

"0
II

 

*4
 

A
 

0
 

A
n
 

a 
I 

V
o ,?
 

V1
*1

 
f
i
t
V
i
 

l 
V

I 
.*

 
'' 

A
nI

a 
l 



ni el polvo del camino sobre el trifico. Aparentemente, en
 
ciertos latgares faltan tuberfas de drenaje. Las cunetas de
 
drenaje longitudinal no estAn alineadas y aparentemente son
 
insuficientes. No so ha intentando siquiera aplicar una
 
plantilla a estas cunetas durante su construccibn para
 
asegurar el adecuado mantenimiento. Se estA considerando la
 
la posibilidad de colocar gaviones en Ion canales de aqua
 
para reducir la velocidad de los arroyos que cruzan el
 
camino; sin embargo, es necesario expandir estos dispositivos
 
para controlar la erosibn. Se esti considerando la
 
colocacibn de cunetas con revestimiento en la parte superior
 
de los declives de corte; sin embargo, bsto abn no ha s.do
 
implvmentado.
 

Fundacibn contra el Hambre (FHI) ha propuesto una mejor
 
alternativa para la construccibn del camino Socara-Caripuyo
 
CPhase FHI Caso No. 1). Esta procedimiento eliminark muchos
 
de lc5 inconvenientes de los contratos de ADRA y de no encon
crarse grandes sorpresas durante la construcci~n, debiera
 
funcionar satisfactoriamente en un camino planificado, cons
truldc on tieopo razonable y a bajo costo pero a precio

competitivo.
 

Recomandacibn 0 12: El actual paquete de conctriccibn
 
:oabinando mano de obra no calificada APT y aquilere,
 
d& eonpc y ooiradu.-es apirentemn~e es un mudc de con
lrats viz~~c resuitando on ahorros que sobrepasan
 
ol 50% c mparando con los contratis de uso intensivo de
 
luipos standarJ, Sin omLa,3o, rl taempo dr, :cnstru:
:;r 2' iosr rtem3s actuales aparnnteriente et excs:vo 
dtbt.o iirincipaltente a6 uso de mtno de obra no cah1'

da ',ari lp dinamitaci6n con un mlnico comraninte
 
-1 e .. Con I& propuesta de enfatl:ar mAs IA cali

di I*a actidad i la construcci6n do cainos, Ios
 
ictua!es procedimitntos de construccl6n do ADRA detieran
 
i. r.tdifcados in luyendo las variacianes implementadas 
por FH1 en Au cam:no Socara. El equilibria bptimo entre
 
PI costo V el tiempo puede ser determinado par un anAli
sz Ic factibilidad para cada camino donde el flujo di
 
bvnof.cios y costoz son descontados an proporcibn a ]os
 
precict iimoIicos utilizados. Este tipa de anillsis
 
debiera hacerse para lo5 proyoctos importantes con una
 
eoaluacabn sensible &I tiempo de construccibn para
 
leoar a combiriacionrs adecuadas do equlpolmano de obra.
 
Toas las agenclas que tienen quo ver con la construc
*conde camino$ debieran adoptar @I mitodo propuesto par
 
FHI coma up& gufa bivica para lot paquetes du construc
cibn con modificacione; basadat en rosultadot do Ia
 
evaluacibn do factibllidad.
 



4. a3Difk
 

El tuantenaamionta do los caminos ruraIes representa 
 siempre 
un problema grande. Aparentemente los caminos rurales son 
coristruidos can rolativa facilidad par un gran n~mero do enti
dades, per.a el mantenimiento do estos caminos e3 1ravariabiij
m~ente deficiente a siffplemente no existe. Bolivia no esi la
 
['X C Zpc i bn . 

Los actuales canhinos rur~1es do tier:-a 
en Bolivii, va
 
par el orden de 15,000 Km, de los cuales quizAs el I0 a
 
1,500 Km. recibe lo que puede ser considerado un mantenimiento
 
regular pero deficiente. El otro 90% de los caminr's 
 r'irales,

irtcluye prabablemente la mayorla lie los caminos construldas 
con APT, no estAn incluldas en el prograna. 

Baja las leyes actual ez, el SNC es resparisatiAe d.-il mante
nixiento deo todos los c~x:nos tronCales y,sscundar~as en ei
pals (Q(ceptu~ndo las calles de 2z :Iudades que scn mnteridos 
par !as Alcaldla3 locaics. Fl SNC tiinr- impediment~s por ;
construir flLeVOS catai nos y debe Ihmitar qus accicnei s~la a 
prestar mlanteniaabento, rehabiitacion y aiejoras de~ lai casinos
 
yae:v:istentes. 

*Recientemente, 
 e: SNC ha rt'cibjda rcnsiderabi2 canidLd
 
d3~ equipos a tray'6s del gabicfrno Japnh1ds y c~&ditos do 
 a
 
Corparacidn AndinA. Sit, effbargc, se consider.e 
quoelc equipo

ten~a poco itapacto on 
los camirnas ruralias de tierra c~nstrull
con con APT ya quo indudablemonte se lo usarA sara refsabili
tar, reconstruir 
 y mejorar las Caminos troncale5 v),.tentes

doteriorados a falta Jo tmantenimienta.
 

Las Agencias voluntarias estAn esforzAndasw par :ntrodu
cir prActicas de mantenimlonto d& canmlnas programau de
en st-s 
construccibn. los camino; quo actualsaente se conhtrttyano

esthn slando mantonidos con 
equipos y itano de obra incentivada
 
con ilisentos. Adems, 
 una ve: que las comunidades han

4mplementado un proyecto APT, dc'bon un
firmar documi'nto garan
tisando el mantenimiento del misto 
en forma voluntaria.
 

El gobierno boliviAno nac el0 antvrniatento de cammn~is
 
a trayis do 1 l lanAda "prestacidn vial" mediante Is cual lot
 
camposinos debon trabajar tres dias/afl'o %in pago alguno, en Is
 
construcc16n y iantmnimiento do caminos. Este prcgrama es
* administrado a travis del SNC, poro rulativanente no ts ofec

* 
 tivo porque A Joe camposinos so los pormito pagar Ds l~,oo por
 
esos trot O~AS do trabajo. Estos fondos son usadoo pia
apoyar las intonsas actividAdus do) squipo posAdo, con Is comn
prd do ropuestoo, combustible y lubricantes. Adn cuAndo los

ca.Oohinos Ilogan a trabajar, los Incentivos voluntarios son

tat' #scasos quo realizan un trAbajo pocao fectivo. Adsrnhs, Ia
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aplicacibn de la "prestacibn vial" aparentemente varla en cada 
region. En aIgunas hreas no se hate nada para hacer cumplir 
tal lay, mientris que en otras, alli donde el SNC tiene sus 
oficinas, se hace cumplir. 

Par tanto, se duda que los caminos actualmente construl
dos con APT sean mantenidas al cose de este programa y en
 
forma voluntaria. El mantenimiento de caminos es una activi
da4 continua. Los incentivos y el 2spiritu comunal para la
 
nano de obra, en forma voluntaria, deben ser grandes. Aun mhs
 

l altiplano, mant niimiento
Ia mayoria de los caminas del el 

consistirb en remuver grandes cantidades de deslizamientos de
 
tierra y reparacibn de socavaciones, que generalmente deben
 
hacerse con maquinaria pesada. Los campesinos no est~n dis
puestos a comprar cemento u otras materiales requeridos para
 
el mantenimiento de caminos, debido precisamente a sus bajos
 
ingresos. AdemAs, estos nocos ingrefos scn usados para aumen
t~r su prnduccirn agrlcola y no para mantener caiinps. Par
 
dlao, es muy poco probable que inestbn tcmando !as provuib
nrxt adecua0as para %antener los caminos construidos cop AFT
 
uia .e: quT estos han sido concluldoL.
 

Recomendacibn # 13: ODie LSAiD y las agenLis p-iv&Jad vO
luntarips conoideten una de las siguientes dos op:zone,;
 
y evalden sus progresos despubs de dos a os para detvrmi
,aar si los esfuerzos reali;ados para el manteqniiento
 
apoyan ]a continuacibn de inversionea en !a construccibn
 
de caminoi usandos recursos APT. Obviamente, el mantener
 
el estado actual no es satisfactorio. Debieran presc.n
tarse opciones a largo y corto plazo.
 

Qg9sio 91 aantgniuing j iAigg g139 

El mantenimiento ideal a largo plazo debiera institucin
nalizarso on una division descentralizada de mantenimien
to de caminos rurales del SNC. En a!gunos paises, esta
 
divisibn esth completamente separada de las secciones do
 
mantenialento de caminos troncales y caminos pavimenta
dos. Esta divisi6n consistirla de un componente de mano
 
do obra intonsive provista con herramientas de mano paga
da con montos n.ominales par el trabajo (no voluntario).
 
La, mano de obra intensiva requiero ser apoyada en parte
 
con aquinaria posada. Esta maquinaria debiera estar
 
descentralizada y estrat6gicamente localizada en el Area
 
a usarse. En &I case do no contar con eut. equipo,
 
debiera desarrollarse un sistea do mantenimiento do
 
camings rurales, quizis sobre Is base do un plan piloto y
 
luego implementsado en toda Ia regibn. El marco del
 
tiompo do vita sistema estarta on &I orden do 4 a 5 afos.
 
Bajo uto sistema so datra prioridad a leo fondoe par& of
 
mantonimiento do las nuevas conutrucclones,
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SolC1 afCrt
 

Deblera mejorarse y extenderse el actual sistema de "pres
taci6n vial". Debiera extenderse el tiempo de servicios,
 

es decir, de tres a siete dias!aho. Estos dias de trabajo,
 

debieran ser incentivadas can alimentos y no tomarlas coma
 

servicios vnlurttarios. El programa debiera continuar
 

siendo administrado par e! SNC que pondria al servicia los
 

minimos equipos para lograr el hNito del programa. El
 

programa serfa implementado priAeramente en los proastos
 
camineros APT y si resulta exitoso, se incluirlan otros
 

caminos rurales. Debiera mencionarse que el nivel
 

de retorno de Jos proyectos de mantenimiento de caminos as
 

m1s grande que el logrado en la construcci~n, por cuya
 

razon la diversificaci6n de las recursos APT para 'A 
carmante-iivnto de caminor sO podria justii 


ccrp etamente.
 

En el case de quo despubs de un periooo de tlempo razona

bie, diganos dos a tres aho:, 3o cncuentre qua los zartnos
 

cotistruldos con el programa APT no est&n slendo manterli
dos. y que las inversiones en tales infraestructura se
 
estAn perdiendo, debiera retirarse el ccmponente de cons

truccibn de caminos con APT y ser diri§3dos a canstruc
clones du infraettructura mks viables.
 

Una de las mayores queja de las campesinos, especialmente 
mujeres, fue al alto costa del transporte de los alimentas 
desde los almacenes, en las ctudades, hasta sus camunidades. 
3eyin las prbctica3 actuales, los campesinos deben corrat con 
los costos. Algunas comunidades est&i aisladas y loco1i2adas 
a considerables distancias do los centros de almacenaje, 
hacibndolos prohibitivs, aspecto quo viene a ser un 
desincentivo para participar en programns do constr.Lcit:;. da 

caminos con APT. Generalmente, la comunidad reclama que los
 
raminos que so estin construyendo y manteniendo con sus
 

esfuerzos, beneficia principalmente a la colusibn do trans
portistas qua establecen fletes altos que no so ajustan a la
 

realidad. Las comunidades no reciben beneficios directos par
 
la construcc16n do caminas. Sin embargo, ksto puade ser
 
considerado un tanto exagerado, ya que las cifras del campo
 
Indican que los flutes antes usados, utilizando antmales do
 
carga, era considerable~ente superiorems a los actualmente
 
cobradas par los transportistas pbblicos y privados. Se
 
estin introduciendo economlas en el transporte. Por otro
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13do, hay casois cancretos de transpor"ti tis sindicalizadozn ep. 
algunas camunidades que fijaron altos fletes quo no condicen 
c*:,r la real 4.dad. 

La solucibn propuesta a esta situac i n saumenta- Ia 
competencia entre los transportistas permitiondo cl in.gre!tL da 

* otrc~s al rnercado. En la pr~ctica, 6sto , diflzil dc icqra-, 
debidc a quoe !os iercados rurales sort PequeNc:i qui 11 - ~U 
cornpet -nt-i a a digamecs u~no a Li -c-j tran jpcr ass qu,. . r~1 
nrte establecei I as fletes ent.,e el las. LC)S i~h I a'J r 

C.OSi desarrol Io de Ilos pro octo1s c amir r, ,s p'mr'-t ~r ar 
i,.r, ii I Lis aiiorros en 1as costas cldo.- in spor t e sun r z,%F.' -

dos a las :aonunidades en la forma le autneriti de precl,' *'!: su~r 
Prodn'it;s. Esto trae coma resultado m~s ingiesos dia nuba 

eL~perm ten~ 11a cosecha de rnds produ.c tos trad i hscor, ! 
suttit'uci6n par cosechas de idis valor. Li cadena ,,s i1 , 

cupJe s?r fL. lamentp' quebrada menos quE !us tletos _-v base~r. 
en!a precibs ctrnpeti ti vas en~ cercdc. Si c,orore 
tvlfic-sus de la construccidii ce nuev:s cam,'ngs tomw.>7 1it.n 

e qr,,ndes ,,r- dcnaraicias para lot transportista;: o~c -_br. 
r,rescs para los campesinos. 

Recouendacibn 0 M4 L~s actuales prOLediminrtos z.1allt
cosi para calcuiv- !Ijs iletcr racv'*? o~r i tcrd r, ' dr 
.-vlizd.ides con condi ci oner dr' ter reno di-lerites
riedad de asperezasi stiperficiales d"i canmino'sor. V,_Ucros. 
Estas tasas tebricas puiden ser comnpara'1as can '4os fetes 
actuales en las comunidades p.4r. >-tecrirar s-, 
c,.lus',dn y si so est.In :argarndo fic-tes arbitrarics. 91 
sp detectara alguna colu~sihn se mc~d:das4 Jeben to'mar de
 
tipo legal a bien reducir bstcs. La otra al tvrrativa 
aarA alentar a varias comuoidades a uneir~e para c.:lmprar 
-tin camibn y compet'ir directanente cone !Ds transpart~staz 
pr i adas. Adem&s , deb iora al Entar ? I .-is comtiziJad us 
s.l iCit r a Ias transporti stas .a:rtr: r todo a .t~par ci . 
cee los casto5 die transpor'to de alnoantos dados :cmc 
incentivo par los trabajas JCUtZ ,.. comio parte de su 
cotribuzidin al proyocto. 



IV. IIPACTO DEL PROGRAIA APT
 

A. PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBAND
 

La definici n dc r n ' c,,-, a ir! u-3 i i a iu'yo , . os
concttUp ; - Far. n dar cen ,, ur : 11C t dteinid o :on)o un asenta

cl~srItznta con . i"0o0 ,: z P r ') ,raas fin- admnt,.tvo y
pcb tiv. a s.Isbn: d ei n d C.ClDIL: de 1a cuai~ ,., 

a 'I t. 1p'.r enL , 1 ;,. EL;Ine ducac ara .~ , a ":e: e . f pro,,:,cia i. Para 
-!._... ' . *.-dos 'y ',':tin- ~s4 

a ar''1y?:.:-"i ]-I, : .1d e a ., aLq.z7r! .c. 3 T,c, r, t" , n;.Z t. i]0' ur b a; c.. n 

Pz~r, i:-anmaci" as~ osr i er, .-- . tenl ,r t, os i d d,. j= I 7 e  ao Ii; r E,s- e 2 s U(c 

QnC-S . h r, C - 7, 'p . L Lb.T S nar ".f " ", 'V 
C a!r n •aC " i r-,ded.cc-r-o • . aqua 

... t -r r Iaan oe,,rnure", 4 ov:siav, h agl ~i~a -:~~"ei a~~ A J tn1 daP az ac a ., !i sba. i : c F- Bj' e.s uni ,-'ra .,, i 

pri*cipal p LuuetJ c ; E. a F 4 Z o.'hi.e ant, 3 nLD CIeu can:, bIu que 
pzidr ao i cnr. i :v St"r ii U 1anr)su I.,snur . ; a 'rj rsc.ir::.:tc',r.e , ,cs de.', . s ,t. b :r; at a d.s 'e'i]e,;=, . , rb, a-uaanr, i,rs l , niv a,.aa5a ea coinc~nJa~ ~s orign ~ z
 
come dic .A.ac Ie -d.ad -aF,
a -, un a n i ,r o tv i asz/o La 
Pa d os c"uda :on pranIe d u. dzuoa raiida n urc 1 ,,.1ta ' i ca :tc-rr IEst -as Je n.e r a u ,1 '0Bolli 1 a,9 

que C!; n Perqb0 a.nro Jrban. :on tcd as "o.,a de&d,3 conper Ttourcheis "a'1.dea &" cur, v! zecp:r, anoPc, abI fl I c!a p:a:os u ni r,g6n sir,,, i a-Ir-1. anr,cpc s n ao pa v~ rcat ~ /ne nrba, ..... se- 14,ctrpAlAtrea'!.: .rbanv e ai" .ntaa 1zs nuzr entr. urai ya 

Lot. proyectos AFT L urbaro111lv ,a r ri :t'-,,i,; io s -a ? a de mejr ,ieto tienien como bjetivo-; "alIdeis ", c ""I-:,.;: ut'banjs xa rg na v s",.aMuch i f ,-i nv la mz'icr1;, de= "; reas uroa;,as ;v-qiniaies" , a 1.A 1 p 1da so c'ioa
.. .. uedia at 9.mes'. a e
per genr t,-ull 5 que zirg -Q yoa ide lrec:iLn tieen~e, 41a au int ,a a u,-a ra tear Is 
t l,. as r ur al a I 'Ar ea u-r b a n y dob l~ a Ila .
 s tInic i,3r, Lin tr-c u r. al y 
:"r rl; . 

El programia APT Urbane ha side comapletamento e.-,itosoi al aliviar 
el hambre V il generar empleos, mejorar- la cal idad dv vide y aumentar 
los ingrasas 
 do las families pobres de ascatos recursos, La mayo
rla de ]as pr'oyectos urbanos duran de 
uno a 
dos mesa- con algfin

proyecto ocasional que dura ha. ta 9 
meses. La mayorla de los
 
proyectos urbanos trabaJan 
con 
grupos de 30 a 50 receptores, con algdn

proyiecto impoartante ocastona] 
que puede emplear haste 900 receptoreE;.
 
Algunas veces es dificil 
estimar el nfumero de beneficiariot. 
 Par
ejemplo se puede subestimar el ntimero de boneficiarios en ]a
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c:mscr .tz~zn dC Lin :.er a do. arrerIo de una 11, construccitn de un 
hospital, etc. Los receptores y los beneficiarios son frecuentemente 
e m,i5mc, qru!c de 1.n te, peru no sinipr. Este hecho tambidn puede
 
on ru:Ouir ia ;a E,,betimaci6n del ndmero de benficiarlos
 

1. Recetores del 
Prgrama APT Ulrbano: Algqunas caracterlsticas
 

n , p r s t' !.,'a.. . n hoch z U1a disit nci n IZt;-
o s 
.2 ' r 7, ,o I/s r, CcptoQiZTa; S3. 2c.0 ! Pd, JIuCs .. ,. 

,:. , t !',C ns'
,a $ a g cIULCr J-,' k L7I:e -'*, an 

s r cI :. .... s.r.,m , rqv v 


a. Motivacibn P a,'ticipar
 

r .r a v. -es.r ~ ! r L er 

~~~~~~~~~.. . . . . . . . . . . . . . J....... . . V T t 5 ,..
 . . .,,j . ;,,"". . , 4~l.; 

.... : T :. . , . 2_G, ., , r- L .. , qu, c s 
! .. . . . . . . . .. . ... 2 ,.. - 

21! .,..,.'* .. ~ , jrur.V L. 4 quC cas ; .',: 1 -s r c ,2- c r eC eSt a _- , ~: r. , , a t e g o r l a El e s 
.c.,1ecs p.o A de.::, ,'FT iuetr zus ve..incari.s y

-' ,--, ".rc,,.,': i-padc er' pt,,, (1D1 proy.ct-oL 

- sc.]un Ja es-goro.' aunque " i P:th zompLosta P!r 
::n . :ada J, a i,e,, , a,, i en, l s prigr'mis 
' ric did , de s:cs vI c *c a . L adp,5e , vo1s v 
,-,:.dad de contar corn :.-etus survic",oa.4 6.1sicos urbanos, 
..ZS cm..,LaI10 , agt;a p 3t t I , al,.-antari 11ado, 125LtelaJS 
• ,j -?! u,nmo tivadm ;u Yreo ) . c- I Ds .'ecinqdarias, 
Ji.P 9-, )S P-f , s v '7 f?. Ur r,aa1 o ' ,, mI.:nt, . Estt 

Dobii. a a ab ciac 1 bn I r , as prc., t'ctas u : r,of en 'icnda--
S5 io}r2s, estas Jos categor las a mcnudo st. ericuer, tra en todos 
., p ,,ct a. Inclusa los vec nd.r ios pobre sun alg hetero-
Sr. , v no todos sus habit anrtPs tienen necesidad, de re ibir
 

;Ls raciones APT. Algunos proyctos, do mejoramiento urbano,
 
r'lw cuoo la proviti6n do servicius de alcantarillado o agua
* itable, requiern la participacibn do todos los beneficlarios,
sier, tumar en cuenta su status socio-econbmico. El citado 
tl.tdia informa que mAs del 50% de los recipiantes dieron las
 
riquientes ratones para participar 
en el progria: "no puedo
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z.:;contrar :,tro, t.rab aj"o neces i tLo ^anrno el pan". Otro 68% 
indic6 que particiPaba porque er a 'beneficioso pa.a -elI

, C.'in d~a r i1 

b. Sexo~Ea
 

~.'~TP Urb n c a tr %Id j p r ed o i nRrt e r e nte a T)U I e-

El o .attdidcoj '.-er;ri ent P. i rf ur -Ia I ue eni s pr ay2c 
c!, I Jr~ el-Ii :jdadcs do L.-a a: y Oruro :can te.a ran I a 

i z.i phc$ t,, d?7q ce mn ~eres r sp act am ente . OchOn t a 
.~~.:) 	 Pa:y 97 " 0 ru-er r.Q~ f11 1 	 en 

!- .	 ::r.j t ' n at me nta r er ~iu-,: d E a 

J1 mt
a A 

n -i a m a 	A T pa r a c o p ,1. m e nt 7r 
Mf~ "TvcPa ; 0cr prove& y prepare I a 

-ne2:i:~ ra -i g, s para :Otrat ~e*-r si-
u v ~ s i er.-' ;,rrawi a de aujeres khastL el 

-a.; in!trr, t. v~t a o.ujeres Iuyos mna r a F 
a:'. ~ ir-d. sL :tr a i d6v or ia .. o 

c.Rol de la Pluer 

L .armidal- par".cipacibn fem~nina en el programa A~PT ha 
ternidD un impto x*.ipnrtante al Cirbiar loiL rolps estergotipos 

u Ia nujervs un la iuer.:a Ilatcral. Los trabajos relacionados 
:on.a cnrtrucc! bo hat nas do de Oriio exclusivo del hom~re. 

Li operinciA del programna APT Urbanao n todas las ireas de la 
--r-urcci~n estA -ibrien~iO nue.'cs aocrtuni dades de trabajo para 

las majeres. So informb al equipO i1ULChOS casos doi mujeres tra
baj~do n umpresas const.-uctoras; pr'ivaclas en L3 Paz, Cochabamba 
Fta!:, sion 

r 3:tQ y hanr demostrado z ,! hib.-ldades para trabaiar 
f.- Un proyect.u. 4PT, ionde empresas conrts 

P. Estas tuieres quo: han aiiquirido corsucinhiontos 

Z .i *'armnrt; los Ilas 
t r urt,: j! tuvuerc-, alqi.c quz! ver, La visible participai--aP 
~:-4tA 6- i ant osi do mujerc r etiI at, proy,-ctos urbano3, e-t, 
cantribuiyerndoa una redifinicibin sccial dei los roles asterecti
poB deli homibr& y doi la Anujer. [2tvcios un inipacto importante del 
pragrana A~PT. 

* 
 Los. proyoctus APT tienmn un impacto inmediato y evident&.
 
* 	 Exivtc una, gran variedad do prayectos y escasa infonenaci6n para


diferenciar lot impactos entre las difermntus categorias de lot
 
priyectas y reaptores. Las siguientes *bservationes cualithtivas
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son las mbs evi dentes y'apoyan al bxito del programa APT. 

a. Proveer alivio al desempLeo ptobreza total 

No hay duda de que el programa APT Urbana ha ayudado a ali
viar el impacto de la aguda crisis econ6mica en Dolivia. En 
cada uno ae !as prayectos urbanas visitados, 'os beneficiarias 
del pragra,. a APT epresaron su aprecio pcr el programa rln 
t.rninos halagadores, Expresiones come: 'Des nos rland6 ayu
.a", o "salv6 a ,is s de aer de hamLre, or, conunes, 

.S I "-, I o5, as,i on cual quie r ii ctantea s ug-. es de 
trabaJo -Lie se sepa que es reospznzabl l del prcgrznia. P.r a Ia 
ayorl z, de los receptares, a pa-t,-"ipac in en l programa 

nacii6 c, a necc idzd do t 'ab jo t, de a.linen tas. A ,en udo, 
par, I.I i ,. .. ,t dsped ,.j . -sus crp.bai cs. .s r-1. onr.L dL, aL -
Iento c,'a E! ]nico ingr -s .,n ,'. hogars d'uranre un tiempo

1: :.l .Lrz&. e t Si 
gc!, ..; .3f , -',-, a a1.i sr..:t , h 3:side: ur, c on '-r It ac 6n 
du A, t bu:a~n rc~t.. i Sreso,erbar'

i:p o't,ar,t :.a los xi agr ng . zi J a a II I as. El prograia
PT 

. 
,7., 
, 

. :, -_- -m o 
Li. a-l..'I 

!j.!:I 
or 

-L,F e me r,
;A i , t 

c aY'z tn-:., 
r .C pei'.3C; 

par i I a L fzmiiias 
econbi zaa e 

pals. 

b, iejorai iento en a c Iid J de vida 

Los oroyoctos API UrbAno esthr :-ntribuyendo a lLgrar mjc-
-as 3ignificaites an Ia taliCad dc vida urbana. El empedralo 
de jl1vs, provisi6n c alcantarillda ade agua r:)..,zI/o 
:onas ,m.rainales, construccibn cle prqu.s, canaiizaciLn de 
ros v . achuelos. c9nstruccibr, de:puentes y otros, estn 
logrando impact .s notables er, las ciuidadus. 

La coincidencia entre li programaci6n de las proyectos 
APT Urbanos con el renacimniontc ro las Alcaldlas, y la organi.
zacidn de Juntas Vecinas er grupos de accibn, han contribuido 
a crear un clima favorable para nejo;-ar las Areas -irbanas. 
Los progra,,as APT fueron los pionsros en usar masiva mane do
 

-
obr desempleada, Este tis tena ests siondo seguido par otras 
progomas tals como el Fondo SciaiI de Erergencia (FSE). En 

!a -scasa y limitada cepacidad tcniica desarrallada par 
las Aqencias Voluntarias ahora eutA siendo usado par el FSE en 
cindade, come Potosl, donde 21 ,quipo tLcnico urbane de Carl 
tas es'tLA trabajando con recursos proporic'nados par el FSE. 

c. tlemat lea Laactin
 

Los proyactos do mejoramiento urbane tienan un eiecto inme
diato en el valor de los bienes ralces de un vecindario. 
Tambl6n facilitan el surgimlento do pequehos negocios come 
tiendas do abarrotes, restaurants, poluquerfas v otros. El 
meJoramiento vial facilita el masiva transporte par las nuevas
 
rutas abiertas, que se traduce en menos t'empo para ir y
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venir 31' v'2cindaric. 

3. El. 2C.qq[#% APT Urbano fortalece las Instituciones 

Dentro del inarso institucioial urbano, !a irestitucibri respon
sable del nmantenimiento de !as trahajot; es 'a Alcaldia o rSobier-no
 
Murnicipal a una de !as agencias inunicipaies. tal1s comic SEMAPA
 
,3ervicios Municipales de~ Aav3 Potable Alcrntsr4I~ado) En
 
t ua I.Tent e, scn estas i n stiJ.t ution iIa s ,-usponsa',o dalm2o~ 

Do. rarte TjA s de das dt-cad.2s, oi t ab, ji r,I aS-c udades 
er r n eros :ompr-cmi iie pal I t.i co; j I~rid I i duos nci,.i izadcy por- eI 
~.-I er n o . i L t I s'j'i1it a!- - pe.r di eron 
0 d ;u i n u Lo lr tuncvnn c ,o, t It5s 

t esr tr-a PLr a.'1t E. eE apC 
,-- -,c iJad t Itic n c: e0 

Ooa I eS. El eatado 2,tual oe 1ar rud.-idei es Ia.n:2j at e'ocia 

r-c rac og - -De 2 -i ;Y, 11I a ' a 

- e -H SGqLrar 
maritenimiento ' onstrjicci~n de sw-rviciao5 irba.-oz, 
piszt' ar, Ia a3r Jv e r- 'r. ad: co Ud I via . el 

La libre 2Alcc:iLn de gao~rocs .1ciiIE- .cn,-eiales y alcal1
*de-s) juntamnirte con la rzoforma i-qpositiva Ja 192 . iroiciaronr L~fl 

pru~ceso de ;.estauracidin .Je lzs iitaldfas aisus paplos y f un: iones, 
r.,rIg ir a I ;1E dP gobiernos local':s que prc,se de servicios a sus 
residentes. Sin embargo, los gobiernos municiPales tienen mucho 
ca~minc por recorrer anteE de convertirse --, aq llcias de servicics 
eficiente,.. El hacho dE, quo ahora inhii del 50 de Ia poblacibn 
vive en centros utbanos, no ha pacado por alto para los politicos 
ya que saben que los servicios puedag ser traducidos en votos. 
E;:c~ptuando ]as Alcaldlas de La Paz y -cl Alto, .que cuentan con el 
apoyo del Banco Nundial, todos los gobierncis iunicipales est An 
recikn sur-qiendo, despu~s de mnAs de dos ddcddas do inala adojini;s
,rack~c En estos aiomnertos, el pr-agrama AFT estl jugando un 
papal Vu~yiportante en devolvcr 1a ,i da a los 9 obie r-nocs muni c i-
P-1 1 s. 

sta resurgin'iento est' :~.'h ,n; r, re Ia i :nad o Z:on s u 
czpji:1dad do generar recursos niediarto m~puv!;tLA' pr'. vver' L~wvi 
Ciot; Al presente, las gobiernos iuicipalos so encuontran, atra
pa.dos 2n un circulo viciaso: A falta do recursos les impide 
cirecer servicios, y Ia falti do ervicios les impide cobrar 

i.p~st~ o tarifas de los usuariou. Los gobiernos municipales 
*v orc interior estin en peor cituacibn quo ]or. de )as capitalet, 

jo departamentos. Estos carecen totalniento de capacidad tbcnica 
pae-a ejecutar sus obras a para generar recur~os. 

Con respecto a este punto 'Aas actividades del programa APT 
aunque lir'itadas, son Impor-tantes; El prograama proporciona a las 
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alalld.as inversiones en obras pbiblicas (.te~oramniento via!, aqua 
potable, alcantarillado, parques) a bajo o ningbn costo. El 
progratma iAPT proporciona a las alcaldlas y sus agencias esencial
tmente el capital de arranque a de riesgo. 

Aun qUe no as el propbsi to del programa, los pr D),F- -t as APT 
Urbanos han sido capaces de i npUl sar a 'a Fuerz- a las muni:ip ;
lidadeF. a asumir sus responsabilidades a trav~s de acuerdos 
firmadrjs para la ejecuci~n de proyectos. Sin~ ur gabivrno local 
1 , s i entemen te fuerte, Ios proy~ctas: artincr3 rnn puti., ta5 
mnan t..rni dos 'Tn for'ma adecuada y por tanIt ie,. :1 probable qj.e tclos 

co'.nviertdn en obras pdblAicas durabos. 

4. Exito del prqgrjpna APT Urbana
 

a I L ~r o-ecta *7,'r jEn 	 bese a 16as v 1si tas realizaja ; " - 5~s 
~ ~ o ro'i si bn de I r-F U, iz~~~: 

3ZPTCzOS i-CXLO.&S a todos los proyectnsUt :r; ~ diI 
-r' orrionte, 1os proye::tros APT LUrb-t), s *.u.r a~ t S-i. 
01-15;ide ads c ima e;: i tosos. 141~L1%-na Di : E. 

-cir !a 	 Cun~' 

& fA r S Zl%': 
0:, 

o 	 La moti vacj ba a parti cipar en Ioa pi cy,,ctos AF T Ur b nor er 
banaia en ncv-esiAdaJ al iventb: y cIa deP s-1l eC-0I de~o>r 
r-aliuad do vida. Ei mejoramii,,ntu dc la calid--d do viLla -.rbanai 
i ene relacibi directa ::on la valori-,acibn jeo ; bicenes rE,,--

LeS, aspecto muy importi-nte para3 la mt.'E:-tbn indivIdal8. 

o 	Lz ;:structura y funcidn de los provectus APT, estAn basados en 
los gr-upos de acci~n con objetives lirnitados, ametas clar-as y 
no requieren de una organizacibn 'pormanente o !a creacibn dr 
instituciones permanentes. Aunque algunbs critica. esta 
caracteristica. de las proyectos APT, de !a +alta de permanen
cia de las grupos a sus inetas limitadas, debiera3 aclararoe 
que los proyectos APT son exitosos debido prec.±sam'ente a sus 
-bjetivos y metas limnitados, y su duracibn y rol limnitado do 
;rupos, Los centros urbanas, en cooitraste con las Areas r.~ra
!.es, cucitan con instituciones especializad2s encargadas de 
proporcionar servicios y inanterier la iniracstruc~ura qua deben 
Ber Zortalecidas. Se debe evitar la duplicidad do funcionou 
do. inrsti tuci ones anti guas y e i stvntec-. Er, vz- do bsto, todos 
l os r c Lr-sos disponiblIes deb on cs1%a,;- dbri gijoi para forta Iecur. 
las institucianes e:istentes de tal manzra que pUedan cumplir 
3ius funciones a cabalidad. A~ ralz de la debilidad institu
cional de muchas organizaciones an Bolivia, hay duplicidad 
do instituciones. 

El progranma APT debiera ser, considerada como un proveedcor de 
~recursos adicianales a las alcaldfds V agencias municipales en 

formna de inversianes en mana de obra para nmeJorar al. media 
ambiente urbana, Otra formna se reCa~tdar fondcis serlA a travIbs 
de los iinpuestos, ya qua de otra manera faltarlan recursos. 
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o 	Los proyectos APT se concentran en ejecutar bienes pbblicos. 
Este enfoque facilita la movilizaci6n de gente ya que el 
costo/beneficia puede ser distribuldo y entendido par los 
participantes. Algunos proyectos de bienes p~blicas resultan 
ganancias privadas, tales coma los sistemas de agua potable y 
AIcantarillado, aunque benefician a vecindarios enteros. De 
esta forma, la distribuci6n de beneficios tiende a ser equita
tiva, pcr ]o menos en el vecindario donde se ejecuto el pro
yectr.. Los bienes p~blicos, par su naturaleza, preseqtan 
manos ptobleiai de distribucibn costo/beneficia y f1cilmente 
justifican Ia particlpaci6n colectiva. 

c Los pruyectus APT son auto-selectivos. Seria imposible inte
resir a gente de itigresos nAs altos en proyectos APT. Estos 
grupos prefivren contribuir econ6micamente a los proyectos 
ipuestos y tarifa=). Los grup-s con bajos ingresos tienen 

b~rd~irtu nr d oira v escasos r cursos econbmico. Por 
a:.: su ccntribuci6n lo hacen con los dnicos medios qua 
pceen, es deci,; cen tu parLicipaci~n ffsiLa. Los residentes 
dz Qres uroanas ;,:brea aqan sus impuetos y tarifas en maro 
de o:a. E ta !-ct ,huci 1n benpfici& no solo 1ot bienes 
com.nres sino tambibn a] individuo en st. Los alimentos son un 

3t i -I r . incent .vo d. !a aczir, colect va. 

Eo cur-a, los oroyectos APT Urbanas proporcionan los mecanis
mcs z;ropiidos para construir infraestructuras bAsicas qua se 
necesitan en ia mayorla de las Areas urbanas de Boivia. L 
necesidad de infraestructura es tan grande qua los programas 
urbanos no necesitan cambiar sus actuales objetivos y metas. 
MientrAs persista la necesidad dual de alimentos y servicios 
b~sicos, los proyectos APT Urbanos tendrhn la seguridad de conLtr 
con la en6usiasta participacibn de receptores deseosos de 
invertir su mnaia de obra en obras pbblicas. La cantidad de mijo
ramientos urbanos eas tan grande qua hay suficiente trabajo para 
muchas veces en el actual programa. 

En opinibn del equipo, el programa APT debiera mantener su 
atencibn en la construccibn de bienes pbblicos y mecanismos 
sumamente apropiados para la movilizacibn social, los grupos de 
accidn. Algunos residentes de vecindarios heterogdneos desean 
contribuir econ6mcamente a los trabajos ::n lugar de haceilo con 
la mano de obra manual. Los alimentos no son un pago toLal par un 
dia de trabajo, sino un incentivo para las receptores(as) para 
contribuir con su mano de obra; debiera establecerse el costa en 
mercado par un d1a de trabajo. Debiera solicitarse a los resl
dentes de los vecindarios, qua se beneflclan directamente con el 
proyecto urbano y que no trabajan en los proyectos, a que contri
buyan un monto equivalente (en efectivo a especie) a la mano de 
obra de los receptores de APT. 
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5. Raciones Alimentos Par Trabag
 

Hay una marcada preferencia par trabajar a destajo en lugar de
 
jornales diarias. El trabajo a destajo permite a los beneficia
ries trabajar con los miembros de su familia para cumplir el
 
trabajo en el menor tiempo posible. Algunos prefieren esta
 
modalidad pcrque les permite ganar hasta dos raciones de
 
alimento al mes, mientras que otros esthn dedicados a labures
 
domrsticas u c'ras actividades.
 

Toda5 Ia5 agencia5 han experimentado con el pago de raciones
 
par tareas (trabajao a destajo), y tal coma se observ6 las opera
ionqs de Caritas/Potasl, ellos aprendieron a ajustar el trabajo 

a !as raciones de alimentos tan bien, que el trabajo par tarea 
refleja un monte de trabalo equivalente a los 20 dlas requeridos. 
Aurqu6 es el m,-todo preferido de page, :as racivnes par ta-eas 
tL:. i L -?nde da la disponibilidad de los alirMentas. 
C;ece-ten t. us di~icil hacer una decisibn d2 politica 
InLIorif,. 5 iz s A ai-.:!as Voluntarias deseato rontin ar con esta 
odalidad cc o..,Q deblera d:jarsL a discteci6n do elias en bass 

par'i i innzmos y mAximos que parmitan diferenciar pcra-if 
reginns PI r4ndimiento y el tanafto de la tateas. 

bade 'a e.casez do vivienda, faltz de Pinp*ias y la tradi
cin de iamilzas numerasav, ya que la mayorla di los receptores 
APT Lienon farilias nuhterosas. La ;amilia nucleada es sblo una 
part:- de Ics grupos urbanos de escasos recursas, Los grupos
familiares Psthn compuestas par nficleos familiares incluyendo 
tios, sobrinos, abuelos, ahijados, compadres, suegros, etc. Es 
combn hallar hasta 10 personas emparentadas de alguna manera 
ccmpartiendo un cuartc y una olla. 

Euta zs una de las razones par la preforencia de trabajar 
par tareas que par jornales. El trabajo par taroas cubre la 
raci6n alimenticia del ndcleo familiar, permitiendo a varios de 
sus miembros trabajar en un proyecto terminando la tarea mks
 
rApido v dando la oportunidad de trabajar par una segunda racibn
 
on el misma mes. Actualmente, se dan raciones en base a familias
 
nucleadas. Esta situacibn da lugar a dos problemas: a) Se subEs
tima mucho a loj receptores indirectos de altimentos APT, y b) las
 
racianes so dividon en un ndmero mayor al pretendido. Es par la
 
divisibn de ]as raciones en familias tan numerosas que los recep
tares se quejan par la insuficientes que son las raciones.
 

Recomendac16n # 151 
 Due USAID y las Agencias Voluntarlas 
Privadas, consideren el establecimiento do un esquema de 
pagos par tareas que tome en cuenta las diferencias de 
rendimiento y tamaho do las raciones a nivel regional en
 
base a parkmetros minimos y m&xlmas. Adem&s, que USAID, 
en
 
colaboracibn con las Agencias, estudie el fenbmeno do las
 
raciones destinadas a familias nucleares, a ser consumida
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par demasiados miembros familiares, y determinar la fac

tibilidad de aumentar el tamafto de la raci6n.
 

6. PPS99mo 99 9tS941 Ergsrn~ ONI YrO
 

La falta de documentaci6n y evaluaci6n del proyecto no permi
te establecer cuantitativamente el impacto del programa APT
 
Urbana. A veces los beneficios parecen tan obvios que todas lo
 
toman por hecho. Debiera ser relativamente fAczl documentar
 
algunas de estus impactos. E! establecimiento de un sistema de
 
monitorea y evaluacibn serla de gran ayuda para registrar la
 
historia del programa APT en las breas urbanas.
 

B. IMPACTO DEL EB§B J B1 

1. Antecedentes
 

Lps proyectos APT Rurails siguen Lina 1 ,;a traoicibn de arcibn 
-colectiva en el Area rural ioi.'.ta, ju pa-ticde ta tr.:fici6n 

pacidn colwtiva a comunitari. fue cz;,t2!:ada ;o- el S-rC dcraite 
muchos atocs, asta !a cr1 ,is de !99C: quw o)iti:b y deb.]ibila 
nsti tuti bn. El bituer.o de dcsarroll de IL co. unidad trab.jb ea 

una fbr ula qua requ,:rIa qua I s comunii,!es ; s ar,5E:0 de los 
: stos del Proyeczo en mano de obra y el otro V'! por al ENDC en 
material s no-locAles, lo2 cuales eran donados.
 

Los trabajui deA programa APT seqn !a tradicibn rural son 
ejecutaaos can esfuerzos :olectivvs a comunitirios. La diferencia 
principal radica en la falta de reccrsos de las agcncias para donar 
materiales no disponibles en la localidae- Esto ha puesto una gran 
parte de la carga sabre las comunidades. I.as comunidades tianen 
que darse modos para comprar los materiales a encontrar los su.ti
tutos, ya que ]alnica ayuda qua reciben es en alimentos. 

Las consecuenclas positivas e involuntarlas de la falta de re
cursos merece reconocimienta. Los proyectos APT pueden ser de 
hecho mks llevaderos, ya quo las couiunidadeE estin forzadas a 
trabajar con lo quo tienen a con lo quo pueden obtener con sus 
propios medios. Par ejemplo, cl teche de una escuela ahora se lo 
hace con paja y barro tmateriales jocales de ficil disponibilidad) 
en lugar de usar calamina, quo debe ser camprada a solilcitar un 
donative.
 

El verse forzadns a tomar a su cargo los costos del proyecto
 
obliga a las comunidades a usar mAs iniciativa local quo fomenta un
 
mayor sentido de propiedad. En algunos casos, asta iniciativa so
 
traduce in obtener ayuda adicional de otras agencias pfblicas u
 
privadas. En cualquier caso, una vez quo la comunidad asue la
 
responsabilidad, bsto so traduce en proyectos mks durables y saste
nibles. 
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Esto contrast3 favorablemen'e con los interiores esfuerzos de 
desarrollo rural, donde los proyectos se deterioraban tan pronto 
coma eran concluldos debido a la falta de capacidad do la comunidad 
para r'eemplazar lo!-, materiales donados. 

Aunque lat comunidades rurales tienen serias limitaciones en su
 
habilidad de generar recursos, las Agencias Voluntarias no debieran
 
perder de vista los beneficios de trabajar con rocursos de la comu
nidad. Los fondos obtenidos de Ia monetizacibn do alimentos
 
d:bieran ser usados juicriosamente. Debiera resistirse la tentaci.in
 
do lnyectar recursos externos, aunque a corto pla:o signifique
 
demoras e neficienc2a. A largo plazo, sbio las comuniJddes
 
rurales capaces de generar recursos podrAn ejecutar proyectes
 
durables y productivus.
 

2. REtptqCCI 4CI etCQQCIa RAPTRL MOM-!£aItC~isaI 

El program. APT traobja con el selenta de habitanteu rjr:iEr 
qve estdn en !z dltima jerarqufa socio-econ~mica de Bolivia Zst; 
habit-ites rurales viven do la produc.idn aqr!cc.2, c;, : 
us,=a'a n icrna mixta, r.omn medic de subsistencia le !a 
-ur-jl ' e'ective zspara genarar cie.-to: ingresos on a3ra cu.ri 

.re.Aent&vt n ccsidadnc do ir.teraci6n ei Ia econoia nacior. .
 

-1 ha ia.i;e !urA! eWtA or.ni zado en coaunidadet ,urs . LL 
coamunidader ,uraIs son un congloImerado de 40 a 60 famiIz% a!redo 
dur de una escupla, ):mites de un sindicato local o seccirn ds un 
AyIIU. Estas pejuchas comuniddes ruralcr contlunen jlrupcs d; 
4amilias emparentioas. Toda comunidad rur:l tiane una organizacibr, 
':Umuna*, semejante a 6n grupo de acci6n. La organ:acidn cowuna; 
so pone on acci6n para resolvcr problemas comunes, per jeum. cons
truccibn de una escuela, posta sanitaria, ctnal do riego, y ;ene
raliente se disgrega una vez concluldo e; proyecto. 

La comunidad rural es la unidad bhsica do la organizacibn
 
social rural. Su tamaho reducido la hace el modo preferido de
 
organizacibn, ya quo trabaja sobre Ia base del concenso, y en
 
grupos pequehas as ficil lograr el concenso.
 

El pequeho tiaaho do Ia comunidad rural limita el tipo do
 
proyecto a sr emprendido y los recursos que pueda generar. Hay
 
una evidente necesidad de romper los llmitet de la comur'aC oa,-.
 

ejecutar proyectos ms Signlificantes quo puedan ser sostenidos.
 

Las instituciones sociales ruralas qua abarcan mks dv una co
munidad, existen, y puadon ser facilmente fortalecidas a creadas,
 
Puesto que la mayor!a do los proyectos rurales ostin localizadaj on
 
las comunidades, as posible y as aconsojable, eapezar a onfocar
 
algunus proyectoo on instituciones mAs grandes. Los limites do
 
estas institucionev pueden sstar demarcadas per nexos socto-econ6
mico y culturalos entre las cnmunidades. Los mis obvios son las
 
cuencas do rfos. cominos y territorios ancestrales (ayllus). Los
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tipos de proyectos a ejecutarse an un Irea, pueden ser usados pira
 
dofinir el radio de acci6n, y el I1mite de una institucidn local.
 
Asi, un proyecto de riego es visto coma parte do un sistema de
 
cuenca de rio. Un proyecto de reforestacibn en la cuernca de un rio
 
puede ser esencial para santener los canales de riego y al nivel
 
del agua distribuida a las comunidades rio abajo. Mietris un
 
canal sirve a una comunidad, la protecci6n de la cueota del ro
 
(reforestici6n a administraci6n del aqua) es un proyecto que nece
sita la participacifn de mks de una comunidad, y necesita una
 
institucibn u organizacibn multi-comunal. Las necesidades camunes
 
pueden ser la base do organizacibn, ya sea a nivel conounal a multi
cumunal.
 

A pesar de que las comunidades rurales son generalmente pobres y
 
es bienvenida cualquier ayuda, su participacion en los proyectos
 
AFT aparentemente eut4 muy motivada per su deseo de nejarar su
 
calidad de vida y su deseo de aumentar sus ingrescs, adembs de
 
superar las penurias ocasionadas por la crisis dv los aftas 80.
 

Los proyectos APT en las comunidades ruralis qu( no est~n 
encarandc ningdn tipo de emergencia, aparentemente acfd3n coma 
estinUlantes y orqanizadores do acciones colertivas. Algunos pro
yects rurples !lan dasproporcionalmente granades e, rulacibn a los 
insums APT, que es imposible no pensar que las insumas APT Eean 
tan solo ui incentivo. Esto no quiere decir quo las rccienes AP. no 
scan apreciadas a necesitadas, pero el valor, ,Iimbolismo e impacto 
de este tipo de ayuda va mks allA del valor real y actual de los 
alimentos distritudas cn !a moycrIa de los prayectos rurales. 

Go ha observado que las camunidades ruralos responden rApida
.entq, con increible entusiasmo y dedicaci6n se interesan en las
 
agencias quo demuestran interns en sus comunidades. 9;11 !lg g
 

yi i0a ge asl enl 1j *. La Inadecuada y/a en Oltima instan
cia extemporknea, puede con gran rap'dez cauiar desilusibn, frus
tracibn y conflictos en la comunidad. A esta respecto quizhs sea
 
inportante mencionar qua las agencia debieran sprovychar las
 
recursos t~cnicos existentes. Los t~cnicos do las corporaciones de
 
dcia'rollo departamental a de otras agencias, podrian prestar 
azsstrncia t~cnica a lot proyectos APT, par los vihticoas u otros 
i* .cntivcss e: tras a sus salarios, 

Para el habitanto rural, los alimentos son Lri forma Jo ayuda 

co:cr'ta, dtil y fAcilmente comprensible. Er un conter.to social, 
politi co y cul tural 1leno do prompsas olvidada5 par t cnicos y 
polliticos urbanas, el habitanto rural aprocia la ayuda reciblda par 
la agenc4 con alimentos per trabajo. La tran jaccibi do recibir 
0eaMcntos par el trabaic roalizado, parec, ser ioterpretada rotto
 
ur i drcati va concreto do !& seriodad dp la promesi do ayudarles a 

, 21 prryecto. Esta tronsaccin es :rv , rL z'l MO(I uS:al en 
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que las broas rurales son tratadas par las &reas urbanas. General

mento log alimentos benefician a las breas urbanas y no son dis

pueLtos de otra lorma, Los alimentos proporcionados Ilevan un
 

status diferente y quizhs superior, qua los alimentos producidos en
 

la :ana. Vienen de una zona urbana. Esthn 'ya procesados y listas
 

para su uso. Altera la monotonla de la dieta local, y es un valioso
 

suplemento nutritivo.
 

un
El intercambio de alimentas en el brea rural no sblo es 

es media bien comprendido para
acto simb6lico, sino que tambi~n un 


muchas ayudas mutuas en prActicas de intercambio de trabajo. En
 

comunidades de escasos recursos, a menudo el alimento es retribu

ci6n al trabajo. Muchas tradiciones andinas de ayuda y trabajo
 

comunal mutuos son intermediadas con alimentos. Par ejemplo, el
 

Ayni, es una prActica de trabajo do ayuda mutua a menudo com

pensada con alimentos(comida), y no trabajo con trabajo, a sea,
 

todcs los vecinos que ayudan a construir una casa, a sembrar un
 

Campo, son recompensadas con generosas cantidades de comida y
 

tetida. rdsi en tcdas las camunidades pensaron que los integrantes
 

dc] equipo de evaluacibn eran funcionarios del programa par ello
 

;uern recibidos con regalos do aliento producidos en la zona.
 

Al parecer las comunidades deseaban reciprocar la aynda de alimen

tos coto aliments, par ]a menos simbblicamente.
 

El segurdo gran iotivador de la participacibn catounitaria es la 

pr:fesa (dada la minima capacidad die las agencias) do recibir 

Aunque en AuLhoS casos, los comunarios sabenaii;tencia tbcnicA. 

mis sabre los requerimientos tecnicos del proyecto ipar ejem.
 

solitrio
canstruccibn y operacibn de los sistemas de riego) que el 


promotor de la agencda qua tiene varies proyectos en toda la zona, 

p.-o adn esperan su aprobacidn, apoyo y aliontu. Cuandc se 

consu'tl a un campesino en Potosf del porqu6 ellos nocesitaban al 

tcnico de la agencia, 61 respondi :
 

"Cn esta cumunidad todos samos iguales, par tanto necesitaros
 

a alguibn que conozca mbs y sea unz autoridad, para ayudarnos
 

a ponernos de acuerdo entre nosntros para hacer algo y lo
 

hagamos."
 

4. Isaatea deL Emma~
 

Al 'gual qua con los proyectoE urbanos, la primera impresibn as
 

quo los proyecto; rurales tie;ien un considerable impacto al aliviar
 
la pobrv.a, mejorar ]a calidad de vida y aumentar los ingretos de
 

1,1pcblaci6n rural.
 

r,gran njmero do proyectos rurales han sido recibn ccmpleta

d% se entientran en plena ejecucibn, lo quo hace dificil ver los 

*j.iplns concretos de impacto. Sin datot bisicas, ea dificil medir
 

it impactoL do )os proyectas reural e, especial;.,nte do aque'l os 

c titnen qua ver con produccibn agricola. 
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Existe la necesidad de clasificar las proyectos rurales par ti

pos, y dischar un sistema de monitoreo y evaluaci6n que per mita la
 

sea posible. Tambikn existe
cuantificaci6n del impacta, ha%ta 	donde 

reprela necesidad de conducir estudios de impactos de proyectos 


a traybs
sentativos, independientemente de ls resultados obtenidos 


del sistea de monitoreo y evaluacibn.
 

Las tipos de proyectos rurales emprendidos par Agencias Volun

tarias Privadas son, debido a su naturaleza, proyectos a largo
 

plaza. Par ejem. un sistema de riego puede tener un impacto inme

mas hecthreas de terreno, pero 
 sin
diato al tener agua para regar 


una asistencia t~cnica continua en agricultura (semillas, usa de
 

se reducirb. Los proyectos rurales
insumos, etc), su impacto 


apoyados par las Agencias Voluntarias necesitan compromisas a largo
 

plaza para lograr efectivamente los impactos esperados.
 

Due USAID revise cuidadosamente su actual
Recomendaci6n # 16: 

sean tstas agricalas y
y futuro portafolio de proyectos, 


que los beneficiarias APT y
otros, para ver la forma en 


personal de implementacibn de proyectos APT se puedarn benefi

ciar coordinando inter-proyectos. Los proyectos que auspician
 

(Eim. verduras, textiles)
la comercializaci6n de productos 


pueden ser de ayuda, coma aquellos que se ocupan de la produc

cidr; - las crbditos.
 

# 17: Due el SNDC y las agencias voluntarias
Recomendacibn 

intervencizprivadas si'gan buscando medios para hacer que sus 


a nivel comunal y campa sean mAs aprcpiadas y dtiles desde
nes 

e: 	 punto de vista de los beneficiarias. Alunas de estas 

pero otras no. Existe uninstituciones han logrodo bsto, 


sistema para desarrollar y extender La adecuada tOcnolacla
 

agrlcala para agricultures pequeho y do escasos rcursos que
 

ha tenido un gran 6xito en diferentes partes del mundo durante
 

los bltimcs abos, llamado PInvestigaclbn en Sistemas Agrope

cuarios. Existe abundante literatura sabre este tema, tanto
 

So recomienda quo las institucioen Espafto coma en Ingl6s. 

ayuda
nes participantes en el programa APT de Ttula 1I, cun 


de USAID, obtengan esta literatura y lo estudien. Sus
 

principios les serbn Utiles.
 

Oue USAID, en colaboracibn con Planning
Recomendacibn # 18: 

encuesta con
Assistance, disehe e implemente dos rondas de 


los impactos cuantitativos de
intervalo de un aha, para tener 


los principales proyectos agricolas impletientados par aas
 

egencias. USAID debiera contar a la brevedad posible con un 

econamista agr1cola, a eupecialista en desarrollo rural capa: 

de captar aspectos do ayuda en alimentos coan experiencia en 

tercer mundo, a fin do eatableinvstig~cibn cuantitativa del 


cer 0 pratocolo de investigacibn a iaplemontar la recalec.zlbn
 

do datos bNsicos. Planning Assistance debicr-L proporzionar ,1
 

econamista el equipo necesario de apoyo, Idealmente, l ni:imo
 

irvst:gd:r dcbzera eslar en cada una do 14s rondos.
 



Recoamendacibn #I19: USAID y !as Ajuencias Vol-rttarias Priva'Ja 
debi eran estar preparadas para hacer caitpro7i sos a lairgo pla -o 
conl laE cumniiades oil las, cuales iician atiyidae&s APT, 
cspeciaImornto proyiectos agrlccl1as. , Uri Cpr-ornisc dIe- a If." 
atios p'ra r&f or -a r los esfuer~cus i nic ja Ie s c'an prciyoctos 
agrlcolas y dosarrollo ru!ral, ofracerila la mejor- oportunidad 
para un desarrallo sostenido en las cornunidades objetivos. 

MAcelaL.A Sinq.y Outa Fredy gyrbanaq -irt~Q ii Dely 

11. Planning Assistance, Inc. Septiembre 1987. L3 Pa:, Bolivia, 



V. HISTORIA DE PROYECTOS APT SELECCIONADOS
 

A. ADRA Casa No. 1: Co!lstEUci-ba del Cjaig de Acceso de Pacataya 

La poblacibn de Yura esth ubicada a unos 5 Ikm. de la carretera
 

Uyuni-Potosi, aproximadamente a 100 Km al sudeste de Potosi. El
 

camino do acceso desde el camino troncal a la poblaci~n era precaria,
 

usando el lecho seco del rio come camino, Es obvio que durante los
 

periodos Iluviosos, la poblacibn quedaba aislada.
 

Los pobladores de Yura solicitaron la ayuda del programa APT para
 

construir un camino de acceso. La solicitud fue aprobada y la cons

trurcibn del camino se inicib en Abril de 1987. Lamentablemente, se
 

presentb extensas zonas rocosas aspecto que obligb a solicitar la
 

ayuda a la of:cina distrital del SNC. Esta oficina proporcionb dos
 

tractores que permitieron que el camino estuviera concluido cinco
 

moses despuds, en Agosto de 1987.
 

Cuando el equipo de evaluacibn visitb el proyecto el 22 do Julia, 

]as inspecciones indicaron qua, aunque el camino ara trarsitable, 

ciertLS aspoctos tales come cunetas y muos do rarate en las alcanta

rilas, no se hablan hecho. La ausencia de estas estru'-turas de
 

dronaje p,.iede dahar el camino durante laE irc~ef.entes bpocas
 

lluviosas.
 

El dirigente de la poblacibn de Yura fue interrooado e indicb qua
 

so habla presen~ado una solc;tud a ADRA y a la ohicira di~trital del
 

SIC para concluir el traba,1o.
 

Luego la cansultores visitaran la oficina del Diitrito 7a. del 

5NC, ubicada en las cercanias de Ia poblaci6n. El ingeniero a cargo 

de Ia oficina indict que no tenfa conocimiento de esa solicitud, pero 
quo dcra cualqu~er ayudd, dentro de sus posibiildades, siempre y 

cuando s? la soliciten, El confirmb el hecho de quv si no se comple

taba el dronaje, probablemente el camino serla destruldo par el aqua. 

Es evidente la 'alta de comunicaci6n de los lidercs del pueblo de 
Yura con ent~dades quo tienen quo ver con construccibn de camiros. 
Paretiera que ls 1lderes del pueblo no estaban interesados en mejorar 

ea :zndno. ya que &I mismo era ain transitabie. No se considerb e' 
hecho de quv vl camino construldo sin las previsiones del dronaje 
adecusdo, serfa destrufdo par las 1luvias. 

Aspecto/Leccibni Sn algunos casot sc requiere un control mks 
ostrict: para asegurar qua los caminrs sean construldos con 
ncrn.;a ;dr.za.d - principalmvnte dre.ajes - ),qjo no se dejen 

trabajv5 pendiente' para ser complptados en un 4uturo, 

S:
 



B. ADRA Caso No. 2: Av. Circunvalacibn en La Paz
 

FProbablemente el provecto caminero mas visible y ambicioso ejecuta
do con !a participaci6n do Alimentos por Trabajo, es 7a construcc16n 
de 5.35 krm de Camino Perif~rico (Av. Perifdrica) on La Paz conectando 
Alto Miraflores con oi Barrio Soligno. Con )a conclusi6n do esta 
Avenida los camiones cargados de productos procedentes de los Yungas 
podrrn Ilegar a los mercados de El Alto, a arn a Oruro sin tenor que 
pasar par !a: congestionadas rilles cbntricas de la capital. La 
Avvnida tambitn servirh de distribuidar, dando acceso a diferentes 
puntoas do la ciudad par media de calles conectores. A pesar do quo 
afin no ha sido concluldo, una gran parte de esta Avenida fue inaugura
da par el Alcalde de La Paz al 15 de Julio de 1988. 

Adsmls de la construccin do la avenida, ol proyccto conteinpla
 
mejoras en Ia infraestructura general que beneficiark a mals do 150,000
 
familias quo riven en el Area de influencia. Estas incluyen
 
guarderlas irsfntiles, escuelas, aceras, postes de alumbrado, sistemas 
de drnajc ,' nyuros de contencibn. Aproximadamonte 2,000 obreros 
traba, aran en este proyecto. La inverr1bn en aste camino perifbrico 
alcanza la sume de $utl,00,000. La mano dc obra no calificada para el
 
prvyeCt, fue prc'ita par los programas AIT TltuIu 1!, U3AID. ADRA
 
estuvc e cargo de la supervisiun general dcl proyecto.
 

:r, i?86 se ii.ic~b :3 construccion de] provecto, cn 680 volunta
rios per APT hacienda trebajos do ensanche , empedrado y construccibn 
de cunetas provisionales. En 1907, el trabajo del proyecto incluy6 
obras pr~nipales de drenaje y dispositivas de contrcl d2 erosl~id. 
Los tr~bajoui do infraestructura social, tales como hnstalaciones para
 
desa-'unos infantiiet en Rosario ,-la guarderia Clipilucapa fueran
 
completadat. Er 1986 continuaron los trabajo, zantc en 1; propia
 
ccrst:ibr, del proyecto come en inve.sione do infraestrur-tura.
 

Al presi.ita, ADRA est& en proceso de hacer la eviluacibn socio
ezonbmira del impacto del proyvctu en cl des'srrollo general de la
 

Aspecto/Lecci6nr Este exito'o proyecto urbane demuestra cbmo un
 
s:stema inegrado en el d~sarrollo urbane logra imFpctos mayores
 
cI do la sola y aislada cons:rucc16n do un camino.
 



C. ADRA Casa No. 3: Construccibn del caning Lanbate-La PjiLazula 

La construcci6n del caamino Lambate-La Plazuela empez6 en Abri I de 
1986 bajo el programa AFT con ADRA supervisando la construcci~n. Ini
cialmente, el equipo pesado era proporcionado por el Departanento de 
Ingenieria del Ej.brcito. Sin embargo, debidoa 13Iimposibilidad de 
mantener este equipo, el eibrcito se retirb en Diciembre de 1986. 
Toas los trabalas, entre Diciemnbre/8b a Julio/87, fueron hechos, por 
ADRA con recursos de PL-4e& sin cQntar el equipo. abviamente que se 
logrb poco progreso durante estos 7 meses debido al terreno mnontahoso 
con alto porcentaje do cortes en~ roca. En Diciembre/87 se firob un 
contrato con una firma constructora local, SERMAD, para la provisi6n 
de dos tractores con operadores para reemplazar el equipo retirado per 
el ejhrc.itc. Con recursos de PL-480, ADRA comprb una compresora con 
dos perfaradaras para roca. 

El -urreno er el brea de' proyecto es extremadaguente dificil con 
casi. tod'o el camino en laderac do )a inontaha. Adeals, la construccibn 
deb* ser iaralizada par un periodo de tres meses, debido a las fuer'es 
I1la'ias erntre Dicienibre y Marzo. Cuando el equipo visitb el prayecto 
el 15 de Julio de 19se, apro..imaadamente 22 Km de camino se hablar. 
.erto en los 20 mevtes transcurridos desde el inicia do su construc

:itP. ScE, a hectc considerables esfuer;!os, tart s~lo para mantener 
rbiert~a la seccibn construlda, debido a 6eslizamicntas y derrunmbes. 
-a sac-.i br abiert3 atr, -r-,juiere estructuras do -4rernaje, inciuyenao 

puentes, cunetac ),arraeglo general le la superficle dei ca.,i no. Se 
puede cornsiderar que el progretio ha sidea senor al esperala.
 

E: mayor obstalculo parecE i- l e.,crav.acibr, ar r-oca. ADFRA ast I 
ratnd de hacerlo con e equi.po limitado qlie ha c.,oprado y cr.n !a
 

de cbr-a no cahifizada de los campesinos entrenadas que traba.-ar. 
por a, (,ritos. Este arreglo no hea funcionadn satiiiactoriv~ente. Los. 
tractures alquilawlos pcr un tiempo, en lugar de- lograr rendimientos 
1,uenos, no siempre sort us&Ius :!r, forma~ efectiva, porquc carecen de 

lHiertrbs un tractor es empicado para abrir la plataforma del 
c~xino, el segundo tractor le sique haciendo operaciones do terminado. 

ADRA esto tratando do zprecurar la operaci~n con diseftus comole
tidas justo antcs de !as cperacionvs do .onstruct16n. No so tionen 
pianot. formoIle ni planes tranoveriies del proyecto y ol pago es 

hWI u baso a! tiapo, E) personal de ADRA irstruye a los 
opl-oadorot do lot tractores dondo debon operar, Los allneamientos del 

I N ri estin deterrtinanadoo para tratAr do conectar todos lot centro; 
*pul;acioniles iiportantc; con a) :ami:no, So haco un, reconoL-zm1ento 
*ptvl~xitv ar plot sequidco por estudias dotailados usandunua brdjula. 

N:t intenta, hA~or estLdi,;q topogrf ita fote~ales. No SP hac..rn 
iirvviti ;ac 1:no% jcilisicAt par3 tratar de frtibili-ar o Ovltar pel)t

* ; A 4 ar Ptzrlti alata tuJCuo s cab;h GtJ~u1 t~4urCO C 



habitantes do la zona cada ve" que es necesaria y los alineamientos se
 
ajustan zeqdn 6sto.
 

Apro;:imadamente el 80. del costo del proyecto, e3 usado para el 

pag'e del equipc con solo un 20% para los insumos de mano de obra. 

Cuando el equipo visitb este proyecto, no mks de una dacena de obreros 

estaban trabajando en el proyecto, aunque inicialmente se informb IL 

participaci6n de una gran cantidad de comunarios. La mano de obra es 

generalmente escasa y en algunos casos se han levantado campamentos 

por-que las distancias a recorrer son muy grandes. Es obvo conside

rar que el proyecto no es apropiado para proveer empleos masivos a 

pobladores pobres del Area rural. 

La falta de disehos formales impide la planificacibn y programa

ciin adecuadas para Ia construccibn. Los promotores de ADRA que
 

trabajan en el proyecto, invierten mks tiempo en supervisar y contro

lar la construccibn en lugar de promocionar en las comunidaes a
 

trabajar por alimentos. Los aspectos tbcnicos del proyecto que ban
 

sidc criticados son alineamientos camineros pabres, utilizando tuberla
 

de alcantarillas de cemento de 40 cm. de diAmetro, falta de medidas
 

preventivas para deslizamientos. Generalmente no se coloca material
 

seleccionado en la superficie del camino. El trhiico pasark sabre el
 

material natural de la subrasante. Casi todo el camino estA sabre
 

quebradas. Nc se cuenta con vehiculos para la car'qa, acarreo,
 

transporte o compactaci!n
 

HOJA DE DATOS
 

Camino Lambate - La Plazuela
 

L.ong it-,c toat.i 6 5 K.Ts 

Velocidad de diseio: 30 K.P.H.
 

Radio ainimo de curvatura horizontal: 30 metros
 
Mtxima ;radierte vertical: 10*OX
 

Inclinacibn transversal normal: 2.1
 

Ancho del caminc: 5 metros minima incluyerndo las cunetas
 
Derecho de vfat 15 metros 
Carga dr iseho para estructuras: HS-20 (AASHO)
 

Talud de .arraplenes y cortess determinados par e! material 
F:evEtimiento: Ninguno, no se coloca ningdn material selecto sabre
 

lot materiales extstentes de la subtasnate.
 

5nsanchet 	 El ensanche del sector angosto del caminc es hecho a 

apro~timadamente cada 500 metros para permitir el -vuce 

de dot. vehlculos. 

Aspecta/Leccibnm La falta de j,;a p'.via planificacibrn y evalua

ci&?n tobrnada con inadecuadot paqueto% do diueho y construrcibn, 
p rvc,, svr oelmoyor fict ir limitantc pora al c r i.s meta' dl 



program& en proyectos camineros rurales.
 

D. ADRA Casa No. 4: Cqnstruccibn del camino Sita-ArcEgogg
 

Este camino, con una longitud total de 110 Km, es casi similar al 

proyecto caminero Lambate-La Flazuela (ADRA Caso No. 3). La construc

cibn del camina fue crioinalmente iniciada par CORDEPAZ (Corpor cidn 

de Desarrallo de La Pa:), pero rue abandonada despuds de los primeros 

cuatra kil6metros que fucran construldos en tres afros. 

El proyecto fue reactivado por Save the Children, qcibn solicit6 

a ADRA que completara el camino con recursos de PL-480. ADRA es el 

responsable del diseho, construccibn y supervisibn d& las facilidades 

relacionadas indirectamente con Ia construccibn del proyecto. 

El proyecto ha sido dividido en sectores. El primer sector,
 

entre Sita y Lacalaca (29 Km) fue formalmente inaugurado en
 

Diciembre/87 y actualmente estA abierta al trAnsito. La construccifn
 

de este sector fue iniciado en Noviembre/87 con un cese de actividades
 

durante el periodo Iluvioso de 1.5 mes. Se logrb un rendimiento de
 

dos kil6metros por mes aproximadamente.
 

El 5egundo sector del camino, entre Lacalaca y Frutillani (22.6 

Kn) actualmente estl en plena etapa de ccnstruccin. Cuando el equipo
 

visit6 este proyecto el 18 Je joilio de 1988, aproximadamente 9 Kim
 

astaban ya abiertos pero faltaba par terminar algunos aspectos.
 

Los procedimontos de disefo. contrato, y construcci6n de esti 

camino son muy parecidus a aquellos indicados en el camino Lanbate-l.a 

P:3zuela, ADRA Caso No. Z. Sin embergo, s, observb erar cantidad ie 

mano de obra par .li,,entos, pero no c-n las cantidades que se conside

rartan sioniiicantes. Cada comunldad a Io largo del camno designb a 

un representante para axpresar los intereses do su contunidad. Adepts, 

varias ccaunidades ue unieron para formar el Comit de Caxnos, con un 

Secretario Generrl y Tesorero elegidos par el comitb. Se Ilevan a 

cabo reuniones mensuiales entre los representantas comunalos del caminc 
, ctros intzrosados que generalmente inLluyen irtgenieros y promotares 
de ADFA y Savo the Children. Se establecen tareas para coda miembro 

d& la comunidad y se imponen multas en caso de incumplimienta. En 
esta zona paroee existir una organlzaci6n comunitaria necesarla para 
la cotistruccilin de caminor y programas de mantenimlento. 

Aspecto/Lecci6n: La masiva participaclbn comunitaria rn la 

construccibri del proyectc rural caminaro Sita-Arcopongo con apoyo 
de APT, n; parece ectar desarrollndose, a pesar do una estructu. 

ra comunal rolativamente blen organizada. Los programas APT ca
rinoros dybieran dirigir su atenc16n a Ia construccitn do caminos 
cortos de I a 10 Km, para conectar las :onas a las caminos que 

1ievan a lAs mercados, en lugar do largos :amino& trancales, 

* bid,. a la reducida mano do obra en ireas eucasamente pobladas.
 



E. CRS/Caritas Casa No. 1: Eu4edrad o de la Calle H. Vasquez en Potosi
 

El empedrado de las calles citadinas es el principal compoiiente de
 
lcs actuales programas APT financiados. Estos aroyectos son muy apru
piados para construir con abundante mano de obra y proporcionan
 
beneFiciot yenerales a la comunidad traducido5 en Forma de
 
accesibilidad, reduccibn de polvo, bajus costos de mantenimiento y
 
valorizatin de sus propiedades.
 

Probablemente un Proyecto tipico do bstos es el empedrado de la 
calle H. Vasquez en Potosi, la informacibn esth anotada en la Hoja de 
Datos. El proyecto fue completado con el programa APT con el apoyo 
del gobierno municipal con herramientas de mano, carretillas y 
transporte de piedras.
 

El proyecto fue especificamente seleccionado para beneficiar a
 
uno do los barrios mAs pobres do la ciudad. El trabajo se concluy6 in
 
aproximadamente un mes utilizando tres turnos do cinco horas por dia.
 

La evaluacidn de los rendimientas logrados en el proyecto indican
 
valores relativamente bajos, promediando alrededor de un tercio de los
 
rcndimientos alcanzadas por Ins contratistas privedos. Por ejem. el
 
rendimiento pr, a empedrado generalmente aceptado es do 0.60 m2 par
 
hora. mientrAE quT el rendimiento real del proyecto estuvo er el arden
 
de 6,24 2 par hora.
 

El bajo rendimlento resulta en costos compzraivamente altos.
 
Los valo.-Ps e~tisad inJicad2: qn la haja 41e daltos '-stAr'(n el crden
 
de u !0.61.1 par metro cuadrado. Este costo parece est.,- en ul mismo
 
orc6 ;1 da magnitudes dc lo: contraistas privadas eu trabajan cnr e 

r ea. 

Las ?azone5 para el rendlmiento relativamento bajo, puede ser 
atribuidos a Ia falta de herramientas do mano adecuadas, inexperiencia 
do los trabajadores, deficiencias organizativas v faltz de apoyo 
logj(tico, y pasiblemente al empleo mayoritario do mujeres. 

Probableamnte, otra consideracibn importante ev *I pago del 
trabijo con alimentos qup puede ser un Incentive insuficiente para 
estimular altoF rendimientos. Par ejem, bajo el programa Ajuste Es
tructural del Fondo Social do Emergencia, donde los mineros relocali
:.dos reciben coma page parte en efectivo y parte on alimentos, se 
cspora que lo! rendixientov sean igualev a superen lus rendinmientus do 
20i ontratistm privados. 
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HOJA DE DATOS
 

Calle H. Vasque:, Potosl 
Empedrado (Bi$ 2.40 - $as I.oo) 

Informacibn General
 

L.:ngitud: 252 m Fecha de inicio: 23 de Junio de 1988 
Anchc : 8 m Fecha de conclusi6n: 21 de Julia de 1989 
Area : 2016 m2 Turnos: 3 de 5 horas o 15 hs/dia 

No. de obreros empleados....... 271
 
Porcentaje de mujeres ......... 60
 

Raciones
 

20.5 Kg de Harina
 
12.5 Kg de Bulgur
 
2.5 Kg de Aceite
 
4.5 Kg de Leche en polvo
 

40.0 Kg en Total 

Valcr de la raci~n: Bs$ 38.00 ($us 15.80)
 
Una racibn es dada por 100 horas de trabajo
 
Costo de la racibn par hora ; Bs$ 3.80 ($us 1.58)
 
No. Je raciones entregadas : 1.150
 

Rendimienta
 

Pe filado 0.1) 31ura 
2 ALopio y carguic de piedras 0.1.' mlhora 
3 Compi4rtacibn de subrante 0.17 m2/hora 
4 Emp~drado 0.24 m3/hora 

Limpieza 0.1R m3/hora 

Costos
 

A. Valor de las raciones: 1150 x Bs$38.00 .......... Bs$43,700
 
B. Depreciacibn de las herramientas (5.0% x A) ..... Qs$ 2,200
 
C. 7ransporte de piedra Bs$2.00 x 322 ......... 0 D$ 600.00
 
D. Valor de .a piedra Ds$8.00 x 32.2 m3 ..4....... DO$ 2,600
 
E. Liipie:a general Bs$8.00 x 301 m3 ............ B$ 2,400
 

F. Costo Total ........ . ......... Ps$51,500.00 ($us21,500)
 
G. Costo par m2 (F/2016) ........... 2st
2.50 ($uslO.60)
 

Aspecto/Leccifn: Aunque los proyectos de mkjoramiento vial en
 
c.I krea urbana son consideradotv totalmente o,.itosoa en generar 
cmpleos, se necasita aumentar ol rendimiento do lot trabajado
res para qua estos programas APT puedan set considerados c;mo 
*jna mltcrn3tiva viable de convtrucci6n quo pueda competir eco-
I micLmtnete con el sector privado, beneficio, orientados a los 

http:Ps$51,500.00
http:Bs$38.00


cantratistas de mane de obra.
 
F. CRS/Caritas Case No. 2L [gj.q Y CQl de la1i r Case de PaLliris
 

en Potosi
 

Este caso es representativo de la mayoria de los proyectos de mejo
ramiento urbane. El impacto y los aspectos derivados de l son
 
comunes para todos los proyectos APT Urbanos.
 

LAS PALLIRIS
 

Palliri, es una palabra Qubchua que significa recolectar, es usada 
para las mujeres que trabajan en los desmontes de las minas escogiendo 
trozos que contengan mineral. Las pilliris han sido un elemento im
portante de todas las minas desdc la bpoca de la colonia. La mayorla 
de las palliris ha heredado su pcupacidn de sus padres o abuelos. 
Otras palliris son viudas de mineros, quienes se han dedicado a esta 
ocupacibn para sostener sus familias. Un gran nmero de palliris son 
jefes de familia. 

Las palLiris trabajan con herramlentas de mane en breas que 
aiquilan las empresas aineras. Los trozos conteniendo mineral tan 
laboriosamente escogido, es vendido a los RescatiriS, otro tdrmino 
pu~chua quq significa comprador de minerales, y/o empresas privadas. 
Estos compran el mineral segbn los precios dl. mercado y seefn el 
el jorcentaje de mineral contenido en una ruestra de cada toaelada de 
material. Los corpradores procesan el material copprado y extreen el 
mareea . Los ingresas de una 2aLLir4 son muy variables. Depende del 
porcentaje del contenido en los tr:os de desmonte, e! que es determi
nado a travks de una prueba de ensayo pcr el ccmprador en el mamento 
de ]a compra. Las paLlicLi son mlembros de las cooperativas mineras, 
que las provoen de transporte, herramientps y serviclos. 

Las poIliric difieren de la mayoria de las otras mujeres que 
trabajan on proyectas APT, en que Wstas son mujeres capacitadas y 
tienen un largo historial er. trabajos manuales. Las mayorla do las 
mujeres que tvabijan ei proyectos APT han tenido su primera experien
cia con mane de obra, en los proyectos IPT. Algunas ban side emplca
dzs en uro dz los muchos servicios tradiciona.es urbanos, tales come 
lavanderas, costureras, cocineras y empl.adas dombsticas. Algunas 
eran amas de casa. L4 mayorla de ellas son esposas do cineros relo
'aliadjs qui se han establecido en lot, centros urbanos. A1gunas 
participantes en los proyeetos APT son mujeres j6venes y hombres quo 
irgresan a fortar pd-te de la fuerza laboral o migrantes recientes do 
hreas rurales.
 

La qua este grupo heterogbneo de mujeres tiane on comLn ov la
 
necesidad do trabajar para aliviar su extrema pobre.a y desempleo de
 
el4 mismas y/o do sus esposos,
 

A aediados do 1986, juntament con mrn' d& "*,600 personas en todo 
el pals, cuyos ingrvsos provenfan de trabjjar en las minas, 307 
Ei i.Ld do la cludad do Potosi fueron despedidas, uindo los preciot 
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del estafo cayeron bruscamente en el mercado mundial, A consecuencia
 
de ella, muchas minas en Bolivia se cerraron. La "crisis", coma todos
 
la laman, produjo miles de desempleadas, y en la ciudad de Poos!
 
cundi6 el pAnico. Aquellos que podlan se trasladaron a otros lugares,
 
vendiendo a tratando de vender sus propiedades par una fracci6n de su
 
valor real. Las Rallhris y sus familias juntamente con otras miles de
 
familias en Potosi estaban enfrentando una situacion muy dificil.
 

Fue en este punto, casi a mediadas de 1986, que Ge acercaron al
 
Padres Custavc Evens de Caritas/Potosf para pedir ayuda.
 

Y.Lomo lc dijese Dfa Ema Quintanilla, ex-presidente del grupo de
 

2a11 iris: 

"En el pear moaento de nuestras vidas, Ilegaron los alimentos. Si 
no hubiera sido par los alimentos, nuestros niftos hubiesen 
muerto. Potosi era un desastre." 

El primer proyecto APT para las palliris, fue iniciado en octubre 
do 1986. Consistfa en limpiar una seccidn del camino do Potosi a 
Tarija. El trabajo previsto para 20 dias fue cumplido en 4 dias re
ilejando dos aspectos: La capacidad de las mujeres al usar sue herra
mientas de mano y el hecho de que pudieron usar el canibn de su coope
rative; y la falta de experiencia del sector de Obras Urbanas recien
temef-.e Lreado de CARITAS para los trabajos APT. 

Decdc cntonceL las Q21jiCi, debido a sus dnicas capacidades y a 
sue antecedentes, so]icitaron y se ies ccncedib trabajar ccmo grupa, y 
eni,uchos proyectos APT han trabajado como grupa; empedrando callas y 
avenidas, y luego plantando arbolitos en varios proyectos de refores
taci6n. En cada uno de estas oroyectos, las Palliris, tai'c coma los 
tdcnicoi de Caritas, aprendfan mientr~s hacian. LOc trabaicis fueron 
ajustAndose mAs para reflejar las habilidades y cipacidad oe trabajo 
de los receptores. Los proyectos estaban mejor disehados e implemen
tadue. Par ejeoplo, la primera reforestaci6n Ilamado "Potosd-Tara
paya" tan s6lc el 25% de los 12,000 arbolitos sobrevivi6, mientris que 
Ln proyectas posterio-es, la tasa d,? sobrevYvencia alcanz6 al 70%. 
Las Pal iri han adquirido nuevas habilidades y han domostrado que 
muchos trabajos, hasta antes reservados para lcs hombres, pueden sear 
realizadas par las mujeres. Coma dijo una Palliji: alas mujeres 
trabajan mejor que los honbros, es par eso que trabajamos coma grupo". 
"Nosotros trabajamos m~s que los hombres, coordinanos major e! 
trabajo, y nc' tcenios muchas mab@1". Las mujeroi dicen ter eik 
honestas y estrictas". 

Cuando el procio del ostaho empe:b a recuperar sus anterioras 
nivelesV con descubrimienta de atres mineralas coma plata y zinc an 
Icu dosmontes y que podia ser explotados, algunas Palliris rotornaron 
a sis OmplPo"o tradicionales, Sin embargo, &I futuro do las WMUI 
et incierto #a quo la nuova politica minara al,*.ita i use de tocnolo
gfa. Las !Ejliilj iospechan que su future coao PeILLCI OetA Ilegando
 
a su fin. Algunrs estin butcando a han encontrado zl~trnativa. de
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trabajo. Sin embargo, la mayoria espera que las cosas vuelvan a la
 
normalidad a medida que suben las precias de los minerales. Sin
 

embargo, parece clare qua la introduccibn de tecnologlas para procesar 
loE desmontes en un futuro cercano, eliminarA la ocupaci~n de las 
F1 Iiris. La mayorfa, si no todas tendrA que evertualmente cantar con 
otro trabajo. 

Desde 1986, las PLLLcLi Ian trabajado er y han dejado los pro
yactos APT. En otras palabras, el programa APT las ha ayudado a 

sobrevivir a la crisis y las puede dirigir a bu5car ctras fuentes de 

trabajo si es que ellas desean continuar trabajando en los proyectos 
APT, mientrAs buscan nuevas ocupaciones. 

Finalizando esta sesibn, se interrogb a las PalliCis sobra los
 

alimentos recibidos y su preferencia par otro tipo de alimentos. De
 
nuevo Doha Ema explicb que los alimentas eran auy adecuados coma
 
comida, poro que eran insuficientes en cantidad. Ella dijo que antes,
 
una ve:, fue receptora de los alimento, de Caritas. Fue cuando ella
 
tenla 14 ahos, su padre habla muerto y su madre estaba enferma en el
 
hospital, y ella y sus hermanitos recibieron alimientos durante algun
 
tiempo par uno de los pragramas do Caritas/Potos!. Ella dijo que
 
nunca habla imaginado que volveria a ser receptora do los mismus.
 
Agradecib porque los pobres podfan tenor osta ayuda. Ahora, como
 
cuanJo ella tenfa 14 aNOS, ella sabe, y espera que sc depenJencia de
 
los alimentos sea temporil. Se siente optimista de que podr-A t-abajar
 
nuevamente par4 dimentarse y alimentar a su familia. Dofa Ema tiene
 
aproximaJamesite 50 ahcs', le han reempldzados dos vllvulas del corazdn
 
y continda trabijando en al Lerro Ri:o. Espera poder encontrar otro
 
trabajo. Ella dice qua no tiene la fuvr:a que tenla intez.
 

Aspecto/Lecci6n: Lot proyectos APT juegan un roJ crucial &I
 
aliviar la pobreza 7 el hambre de este grupo de mujeres, y miles
 
de atras coma ellas en todo el pals. Este grupo de muJeres ven
 
los i!imentos coma un alivio temporal hasta que la ecunomla
 
vuelva a vu normalidad y ellas puedan volver a trabajar en su
 
ant.gua fort3 de vida, a encontrar otra alternativa para ganarse
 
)a vida. El caic tambitn toca en Algunos aspectos que afectan a
 
las muieres quo trabajan en proyecto; APT.
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6. 	Fundaci6n Contra el Haybre (E!) Casa No. 1: Rehabiji ticjf y

Hejorariento del cauino Socara-Caripqy
 

La informacibn general de este proyecto caminero Se indica en la
 
hoja de datos. El proyecto esth en etapa de adjudicacibn de cantrato.
 
La bnica construccibn efectuada ha sido la apertura de senda a 1o
 
largo de todo el camino, usando mano de obra, aprcximandose al linea
miento propuesto del camino. Los procedimientas de disefto y contrato
 
utilizadus por FHI difiere on algunas aspectos importantes do los de
 
ADRA para sus proyectos camineros, y se describe a continuacibn:
 

1. Conjuntamente con la apertura de senda, se completaron los
 
estudios de campo necesarios para el trabajo de diseho. Los
 
estudios do campo del camino fueron completados antes de su
 
construccibn. No hubo intencibn de tomar atajos durante la
 
construccibn, se construyb segbn los procedimientos del trabaja
 
do diseh:.
 

2. El camino estaba dividido en dos sectores, tal come se indica 
en la hoja de datos. 

3. Los estudias do diseho fueron completados y las cantidades fue
ron estimadzs. Esto incluye la identificacibn y delineamientc
 
de los sectores rocosos donde se necesita dinamitacidin;
 
dp ia roca fracturada donde probablemente se necesite usar un
 
rasgador; y tierras donde se utilizark procedimientos de exca
vaci6n normal. Como mbdida econ6micA, se decidi6 usar vados en
 
lugar de pupntes para el cruce de rios. Se disetiaron cunetas
 
de intercepci6n en la cima del talud, para controlar la erosi6n
 
cuarsdo sea recesario. Se hizo una estimacifn sobre rendimiento
 
en excdyaci6n en roca s6lica, roce fracturada y tierra comdn y
 
fue convertido en su equivalente en horas dai trabajo.
 

4, 	Se consideraron varias aOternativas do nrocedimientas de cons
truci6n, incluyendo la posibilidad do que FHI haga todo el
 
trobajo mediante la administracibn directa, comprando et equipu
 
necesario con la azignacibn de $us 450,000 de PL-480. Esta
 
alternativa fue descartada a fin do lograr ofertas competitiva%
 
de contratistas pard proveer equipo, oporadores y supervlsores
 
d2 construccibn. Estoz supervisores serlan los rosponsables do 
la direccibn general del proyecto. El equipo a ser contratada 
in:lui' lo]r necesario para los trabajos do excavacibn, dinami
tacibn y construc:lbn do vados, Un superintendente contratista 
astarla a cargo do Cada una de astas 'aset. 51 percona! espe
cial'uado requorido tambin serh prais.a par el contratist&. 
FHI tan sbla proporcionarla mano da vbra no aspociaii:ada bajo 
a) prugrana APT, pro ,niernte de to ,ona. 

5. Actualmonte -e estA Soli:ilAndc 2fortas compe:itivav It to
 
tros :nntratistar pro taltfcadol ptra el vquipc y peorsonaI
 
* p;tJ~o El page sor4 hocho seq@rn cl randimiuntr par
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metro chbico, con cuadrillas de supervisibn de FHI en el campo
 
para monitorear el pragreso y estimar las cantidades para el
 
pago.
 

6. Bajo el presupuesto asignado de us 450,000, FHI tambibn com
praria las herramientas de manc y otros materiales que se
 
requieren en la cnnstrucci~n. Estas herramientas de mano
 
ser!an usadas por la mano de obra no calificada contratada por
 
el programa APT.
 

7. El contratista ser el directo responsable del mantenimiento y
 
operaciones del equipo, tractores, compresoras, y todo equipo
 
de apayo auxiliar, tales como vehiculos para el personal, com
bustible, mantenimiento y reparacbn. Los costos de estos
 
items estarAn incluldos on las precios unitarios indicados por
 
los ofertantes.
 

2. 	 El personal de supervisibn del contratista serb el directo res
porsable de las operaciones del equipu. Estos :upervisares so
]icitarn a FHI, por articipada, mano de obra no-calificada 
baja el programa APT. Sin embargo, toda la planificacibn de 
la construccifn ser!a prerrogativa del ingeniero de FHI. 

9. El S14C y el FSE se erciiroarlan de proporcionar e instalar la
 
tuberia de drenaje en todo ei camino.
 

Aparenterente el proyecta esti bien formulado y bien planificado,
 
y doblra :e:" (xitoso. 

9"
 



HOJA DE DATOS
 

CAMIND SOCARA-CARIPUYO
 

Longitud . 53 Vfs 
Diseho de Velocidad : 30 kph in terreno montahoso 

40 kph en terreno ondulado 
Radio Minimo de Curvatura Horizontal : 20 metros 
Mdxima Gradiente Vertical : 10% 
Declive transyersal : 2% 
Ancho de la plataforma del camino incluyendo 

bermas : 5 motros
 
Derecho de Via : 15 metros
 
Cargas de Diseho para Alcantarillas: HS-20
 
Taludes laterales en torraplenes : V/H - 1/2
 
Taludes laterales en Crta : V/H - 1/1
 
Revestiniento del camino : Tiarra majorada
 
Importantes Items de Trabaju:
 

Excavacibn
 
Tierra ..... .............. 70,420 .3
 
Roca fracturada .............. 85,600 m3
 
Roca sbida ................... 98,000 m3
 

Total Excavacibrn 254,020 3
 
Excavacibn/Kni 4,800 m3
 

Drenajus wenores ................ 300 a
 
Vados . ,..4................. 80 M
 
Puentes ...... ................ Ninguno
 

Cunetas dE intercepci6n .......... 3,300 .
 

Sectores de construccifn
 

Socara-Janko Janko (33 Kin)
 

Janko Jan;.o - Caripuyo (20 Kpis) 

Aspecto/Lecc16n: El paquete do consttuccimn propuesto para 
este camino parece ser mejoraco sobre los actuales proce
dimiontos contraztualfs y podria ser usado come baie par-a la 
coritrucci.n de otro2 caninus rurales apoyados con APT, pot 
tcdas lat agoncias dedicadas a esta actividad. 

94
 



H. FHI Caso No. 2
 

Realenga, Oruro: Durante muchos ahos, las 34 fami~ias campesinas de
 
Realenga, en la Pro. Dalence, sonaron con un sistema de captacibn en
 
el arroyo cercano que riegue los cultivos durante ius meses secas
 
entre Agasto y Noviembre. Cuando acudieron a CODEOR (Corporacibn de
 
Desarrollo de Oruro), se les dijo que no hablan fondos disponibles
 
para ayudarles.
 

Tal como cuentan los campesinos, un ingeniero de una firma cons
tructara en Oruro, casualmente par6 allf en 1985 mientrAs algunos
 
hombres trabajaban en el campa. El ingenierc observ6 quo una simple
 
galpria filtranto disehada para retener el aqua subterr~nea en el
 
lecho del rio en un punto dei rio, sugiri6 que podrIa reunirse la
 
suficiente cantidad de aqua como para regar 10 hectAreas. Habiendo
 
oido sobre el trabajo que hace FHI en el Departamento de Oruro, y 
Cntusiasmados par la prediccibn del ingeniero, los representantes de 
la comunidad se dirigieron a la oficina de FHI/Oruro para solicitar 
ayuda. FHI consider6 y aprobd el proyecto sin estudiar el rendimiento 
patencial mhs allb de lo que los lideres hablan relatado. El trabajo 
empezb en Octubre de 1986. Los trabajos de diseho de la estructura, 
coento, arena, y mano de obra calif~cada que costaron $B15,350 fue 
invertido en parte con 3.:92 Kg de alimentos para cubrir los cstos de 
mano de obra. El trabajo fue concluldo en Diciembre de 1986. La 
comunidad se alegrb y comenzaron a esperar la Ilegada de ia rnukla 
primavera para poner a trabajar su nueva galerla filtrante regando sus 
arvejas y cebollas. Pero cuando lleg6 Agosto de 1987, adn despus de 
haber tenido una temarcrda luvioia, 0l siStOca pLdu retcner aqua p~ra 
regar tan sblo una hect&rea. 

Hy en dia es palpable cl desencenta entre lof campesinos de Rea
lenga. Los comunarlos no se sienten tralcionadosl pero ahora aseveran
 
que con srbia percepci6n debiera haberse hecho perforaclones de prueba
 
en el lecho del rlo para ublcar el mejor lugar para la galeria
 
filt,-ante antes de Iniciar el trabajo. Abn aseguran que hay suficien
tue &ua, y parecen estar en lo correcto porque la abundante filtraci6n
 
en !a superficie de grava rio ab io, Io suglere asf.
 

En todo Bolivia se han construldo galerfas filtrantos, Faro 
isteas de micro-rieo y agua pot.able. Esto nos enseha a quc FHI 
dobera haber rocurrido a la experiencia t~cnica antes de procedw 4 

corittuir. Tal cose esti alcaso, Ia galcr!a filtrante tendr- quo ser 
spliado pero a un costo adicional qui:As al monto original invartido 
si tv desca oue sea un activo .t1para los campesino de Rcalon~a. 
S, se hubiesc ejecutado el traba~c tootando en cuenta Ia planiflcaci6n 
Sjpuyrc tkcnico antes di inciarlo, 1z inverii6n original do on5,2tn
 
AiN?;It y 0i5,550 cn insumo omplementario no serfa necouario
 

.Ar Iut,
 i 



Aspecto/Leccibn: ET estLv c~ I 1 cccibn c,. quD si Nil hu b , es . 
recurr , do a 1 .2n , E~~n A -e~u~ LI :r yc. L't I~ I E 0 c, 

El a Ct n1L:cCci0 ; it2 i o cz u E a~r o a b !entr- huL. ,efLc~ 

p Iar.if ' c i ~ s12 L L i at~ t. cr-,ic s o r, e , i c 1 1 aA re 1-,zar 

prci yc cto c t o 



El siquiente caso as de la comunidad Aymara de Tortaroco, Provincia
 

Cercado del Departamento de Orurg. El equipo de evaluaci6n visit6 el
 

lugar el 21 de Julio de 1988. Caritas us6 APT pars conrtruir un
 

represa en Tortcroco, iniciando el trebajo en noviembre de 1986.
 

Aunque Id represa as funcional, queda amn por hacer algunos trabajos
 

de terminado. Esta represa sirve a treinta familias, que antes tenlan
 

que lievar el agua en baldes desde un arroyo cercano pare regar sue
 

huertas. Estas mismas familias apoyaron con mano de obra pare cons-


Lruir ia represa.
 

El equipo llegb a Tartoroco sin ningbn anuncio y hablb con un par 

de campesinos que ahora se esthn beneficiando con la represa. Los co

nos recibieron con entusiasmo y haHlaron animosamente de lamunartos 

represa, de su comunidad y su pasado. El Area mostraba un panorama de
 

qrandes haciendas antes de Ia Revoluci6n de 1952. Los dos hombres que
 

hablan nacido en la camunidad, nos recordaron qua sus padres y abualos
 

vivieron en servidumbre, siendo expIatados par las haciendas sin poder
 

mejorar sus vidas. Pero ellas, sus hijos y nietos, eran libres de
 

poder mejorar, abnque actualmente las autorldides no eccucha a gentie
 

como leas. Estos hombres claramente velan la represA cnaa uno parte
 

imocrtante pare mejorar.
 

Los caminos quo sirven a Tortcroco, ceica a Oruro, son muy buenos
 

y la zone ya saca sas verduras a varies mercadog urbanos Estos dos
 

comunarios hablaron todo lo concerniento a sus planes de cultivar
 

verduras - cebolla, zanahoria, repello, perujil. Sus suehes so
 

estatin convirtiendo on realIde. Sin embargo, ellos sabfan muy poco
 

qua cast Is represa no so construy6.
 

Hace tres shot, los lideres de Ia comunidad trajeron al Director
 

do Caritas/O'uro a su comunidad pare discutir el proyecto. El astabs
 

entusiaseado y fi!6 una fecha posterior pare quo CRS/Caritas visitara
 

Is comunidad; qui:%s CRS podriarcubrir los costos do materialus para
 

tal empresa, porque Caritas no contaba Lon recursos. CRS visitb I&
 

camunidad, poro decidi6 retirar su participacidn porque ol proyectu
 

era Muy costoso. Solo par azores del destinooCaritas/bolivia conocit
 

a un personal de Caritas/Suiza. Los Suizos rotpondleran favorablemen

to para financiar I material y los tostes do ingenierla del proyacto,
 

y prr'nta centrat6 a una firma local de ingen:ero% para disehar Is
 
reptesz.
 

Y Ast con Ia financiacibn del matoriai y Zostos de dischas por
 

Car 4 tas/Suaiz, la comunidad d Tortoroco proporcionnado I& man* o
 

obra, y CaritisSolivia proporcionando alimontos de TItulo 1: 4 lOs 
trbsa.adores. necid la represa dv Tortoroca. A partir do @ntorces so
 

itbr futuro brillanto par& trviata maaillaz, ntru ;up probaieui 
mante aumcntar$ en al futurol ya quo li capacidad 1v It rtpru(a 
iodrvp*aA *I uso actual. 



Aspecta/Leccibrn: Ca~ritas no cuenta con recur-sos para comprar m~a
terial para complonientar los alimntos. Este caso muestra la que 
Cari tas puede I ograr cuande di spone dA recursos; fnanci eros. La 
casual idad proporLi~nl los r ecursos para ]a Represa dp Tortoro
col pero :or. Iz KOKz plarificacibn y arrpglos irstituclonalas 
para obtener reLurSoS materialps, podria haber otros casos com~o 
Tortoroce, uwanao recursos de Tftulao III de PL-490. 

? a 



ANEXO I
 

EVALUACION DE LOS ALCANCE DE LOS TRABAJOS
 

DEL PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO
 

DE TITULO I1 DE PL-480 EN BOLIVIA
 



ANEXO A
 

(Pag. I de 4) 

Antecedentes
 

En Septiembre de 1984, USAID en cooperacibn con lus Patrocinado
res de Titulo I PL-480, condujo una evaluaci6n en el terreno de las
 
proyectos alimentos por trabajo emprendidas para mitigar los efectas
 
de la sequla de Ia Corriente del Niho durante 1983 - 84. Esta evalua
cibn mostrb que sblo el 25% de los proyectos Alimentos por Trabajo
 
concluldos en 1983 y 1984, eran proyectos de infraestructura
 
duraderos, que las Agencias Voluntarias Privadas que patrocinaban el
 
programa no tenlan la suficiente asistencia t~cnica ni acceso a
 
recursos complementarios para administrar el programa en forma
 
adecuada. La evaluacibn tambibn determinb que a las Agencias Volunta
rias Privadas les falta un procedimientas adecuados de planificacibn,
 
implementaciin y monitoreo para ejecutar proyectos viables de infraes
tructura rural y urbana. A pesar de estas limitaciones, la revisibn
 
en el campo reconoci6 que los alimentos por trabajo eran un incentivo
 
costoso para movilizar a las comunidades a tomar acciones para resol
ver sus apremiantes problemas. Los Alimentos por Trabajo tambibn
 
lograron impactar al mitigar los efectos del creciente desempleo eo
 
Bolivia a c&usa de la crisis econbmica.
 

Como resultado de esta evaludcibn, USAID decidib avudar a las
 
Agencias Voluntarias a mejorar su capacidad de administracibn, plani
ficaci~n e imnplementacidn a fin de alcanzar los objetivas del
 
programa. USAID logrb la participacibn del gobierno boliviano para
 
a:ignar en a] AF 86, el equivalente de 3.5 millones de dblares de
 
fondos de TItulo I, y en el AF 87 2.6 miilone3 de d6lares de fondos
 
de Titulo IlI para apoyar proyectos de infraestructura urbana y rural
 
unido a actividades de alimentos por trabajo. En Marzo de 1986, se
 
contratt los servicias de Planning Assistance, Inc. para proporcionar
 
asisteocia tbcnica y capacitacibn a 13 Agencias Voluntarias para
 
priorizar, desarrallar objetivas del programa, implementar plcnes, y
 
establecer unidades tbcnicas en cada una de las agencias. Desde Marzo
 
de 1986 hasta el presente, las Agencias han emprendido 500 proyectos
 
APT de infraectructura en seis ciudades y 700 proyectos en Areas
 
rurales de toda Bolivia. Aproximadamente, 50,000 obreras fueron em
pleados temparalmente mediante este programa. Las Agencias que
 
trabajan en este programa son: CRS, Fundisci6n contra el Hambre (FHI) y
 
Ia Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA). El SNDC
 
estl patrocinando un Programa APT de Gabierno a Gobierno.
 

Esta evaluacibn particular medirh el progreso tendlentes a mejo
rar el progr'ama APT en alcanzar sus objetivos de crear fuentes de
 
trabaic para desempleados y, conjuntamente, crear infraestructura
 
bhsica social y productiva en comunidades pobrev de &reas ruriles y
 
urbanas.
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ARTICULO I - TITULO
 

Proorama Alimentos par Trabajo de Tituio II de PL-480 en Bolivia
 

ARTICULa II - OBJETIVO 

Proporcionar un equipu de evaluacibn compuesto por un Lider del 
Equipo, un Ingeniero civil, un Sociblogo o Antropblogo, y un Especia
lita en Agrirultura para evaluar el Programa Alimentos por Trabajo y 
recomendar a USAID/Bolivia que mejcre su performance y su impacto. 

ARTICULO III - DECLARACION DE TRABAJO 

La E'a:uLfnge ner.I nedirl los proresos hacia el looro de los pro
p,i d, l pro r-a21 e,,al ar Ice e 1et Ivos programa contra losL1 	 del 


u ,oro s* i,,pc:tc' ern 1o- b e Fci art dc,l programa. admi ni straci &n d-l 
pr cra ra y e-, ui,--6n qenera l 'e c s xitas y 1imi tacianes del 

progr aa . E p fia a mfientE, ia 74uac i6n 

A. 	Determsrt S" el ss Ena da ;dm instrac.6n de US E, as AQenci as 
Vo3untar,rianniF,a.t , n . :ns t',ce, Titu c II! de PL-480 y otras 

. r.rtu-Iica , ,acz c - ue apoyan progra mas "IPT d c r-,eS*n
>aa 

b.	 An ;li: a loa: sistemas j - p an-.icc i. bnplementacibn, notor a.


y evaz~aci In.
 

C. 	 D -r b.r.L, las objet-v !:, evaluara 'lo progreses, e identiaicarh 
las b rreras que im. iden I,.grar lus ohiutivos. 

E-.	Deter rn.ri la uficifnca de I ni-vles del prograf, a: la aisis
te. i tbci i c crp 1 emer',,r a , us b.etivos del programa. 

E. 	EIr i r ' s , . I r5prc. i'crtos r urasentati voE para determinar,, 	 su 
dL b'ii'Jad. I s r, ca, r• Ia capa 1dad de lasi c coMuIidades 
pa can tenr - t r aL j c J e tuadcs. 

F. cc csr& ee t r ! .mcr,' 


Err. revita r .i r,r. p i E'par,tu y benefic ai s de los proyectos 
"t 1' durtacr, c, pruye c c etr beneficiando y alcan zanr 	 ua 
do 	 a los sr,.t, m& ' p:r~i dr- Elc.ivia,'- o;-.: 


1. 	,'scsrarI ' 'j:- ;an rir'r aI para muercs, qua reprecen-

'r ..1d' 	 : pr ,,cto, AF T Urb r ac, 

I 	 e a -p ir tr I cr t t, in ggit r o m rin mi;:ar los 
-	 ,
'
 C a,. aplF,d I:.dcr. .,.
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J. 	 Determinar& Ia aceptabilidad de las raciones de alimentcs par e'I 

consume de 1os bne *iciari us y corne un i ngreso sup! E.TEntari. 

K. 	Seieccionar, pr oyec tos r c.presnt ti vos de 1as areas u~rb nas urba

nas y r"r:lI-s vao rdsmente 42) de cada Agencia para vI:itarIGs 
-en te. regi Gr.- di fer ant de Dali via (La Paz Coc .ab ba y 

Oruro). , firi d u deter, nlmr :.a viabilidad de los proyectos, su 

durabli dad, mariten ,rnto, efecti vi dad de c stes , ipirtar:ci a par-a 
as co u:;i d dc . sitad3s - beneficios para los trabajadoros/be

nef Ic ari s. Er 1n,s +ot-res de oval uaci bn 5e incorporar un breve 

cstud o dC lcs prfc._ . 

ARTICULO IV - INFIRMES 

El equ , C, ' ' t s...t-dr t una reUni in de pIaVifi caci r c r 

LISA D y ., . rt-i i n t ?spartrs de conducir I-' evaIuacbr.ba artes 
An tes de ue ' 1i c , u. pais, se efectuarA una reuni6n final de 

infor uacitnr P - t i10oI, dscb r.I fentos y la recom endacioncs. 
El cI ntr I,t -al US Io i,a ur i nf orme borrado- pcr-nt-,ID. D 1 


ic tt E, a ,--,I - r,, o ds los items identii 1'Z.o
 
.. ,,
Decl -r- r : ,o r , lasI rocomerndaciorne DsuI r L de 

L ;.v '2 . .., _.- . ,, z Dospu?- s- E ; k : 

U " v A 1 f c r r c.r rey.ur ., - a1

e 2 C,: r pi acoa. ir a. i i,tc: c-d e 

S c Vr -,'opad e ,U6S rr.,,.0OT.:,nT 

co0rnt.aric S-:E ,o" ..ado-El infor m na Ce , 
L;nlir .uzar- i !F, cnmplet en fo rr..Ilar seron 	 [,,'.l ,3ci6r , un oa 

ARTICULO V - RELACIONES Y RESPONSABILIDrADES 

El Iider dc- e i o ,:scc rainr r a e aluL-ci bn er ol ,ia. E equiDo 

es.tar. bajo . re,-cibn ica Sal Gerente delDa tt.: de Pinzio, Programa 
A 1m Cn t r p'-Ir '.'F"" "e !EI, P[..... 


ARTICULO VI - PEPIODO DE TRABAJO 

U d.-c1 .:, e e de dc 
y i I'LL dotlC r:o smars caler,da: o de Ia firma Uei 

L 	 e,'a u." r E rc 1 c.aproo'imadanent 11 Julio 1988 
:aEI Ls 

o_on,- t a 
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ARrICULO VII - DIAS DE TRABAJO DISPLJESTOS 

No2. de Dias de Trabaja 

del- equipc2 j 

c c 1-0~±ICL v I 1 2 

-iio 


Scr b"~ogr, 25 

100 DT =4.6 meses
 
de trabaic
 

-PROVISIONES
ARrICULD VIII ESPECIALES
 

I'-. LorrfSo r,.,c ic~E~ 

Cc.e:i I1 )rrp.rcioL zo TtC2!"C Ti:l 

1 pi. 0 

Ln '.0h~c Uf D p- uporci Drde ai1 .LLQ:.C Cj:i p.r .1 usOE ,ae. 
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ANEXO 2
 

L1IA DE RECORENDACIONES 



ANEXO 2 

Lista de Reconendaciones
 

Recomendacibn # I: El programa rural de ADRA sufre del efecto picaflor 
- esfuerzo5 dispersos en demasiados proyectos pequehos, con nada a 
casi nada de planificaci6n estrat~gica para enfrentar problemas funda
mentales (Ejem. falta de agua), camunes en zonas extensas, a para 
integrar diferentes proyectos en un hrea. ADRA debe planificar estra
tegias que direccionen sus esfuerzos a zonas marginales, y a proyectos 
que cubran necesidades bAsicas (tales coma la falta de agua) tan comdn 
en extensas zonas. El SNDC usa el concepto de "micro-region" (Vase 
Secci6n SNDC) para referirse a tales Areas, donde ellos implementan 
proyectos integrados par un periodo de cinco a seis ahos. Este 
enfoque estrat~gico significa menos proyectos pero mis amplios. ADRA 
con la ayuda de USAID, debiera buscar la manera de lograr fondos del 
OPG para teier recursos que aseguren la contratacibn del personal 
necesaria, asistentes tdcnicos y materiales para planificar e 
implementar este sistema estratbgico. Planning Assistance debiera 
ayudar a ADRA a desarrollar un esquema de planificacibn para este 
sLstema. Ademls, ADRA debiera considerar la posibilidad de monetizar 
algiros de sus alimentos para la compra de materiales y contratacibn 
del personal t~cnico para cumolementar sus proyectos APT. 

Recomendacibn # 2: Que USAID y Planning Assistance ayuden a C y,
 
Caritas. a definir c: ;-o! d3 cada uno de ellos. Y quL se de especial
 
atenci6n a !as relaciones entre CRS-Caritas con miras a alivi.ir las
 
tensiones entre estas dos instituciones.
 

Recomendaci6n # 3: Que los iondos de PL-480 (Titulo 11) a USAID
 
puestos a iisposicibn de Caritac despabs de haber mejorado su sistima 
de planificacbn, monitoreo , evaluacion, a travbs de la monatizacibr 
de alimentos de Tltulo I1,debierar ser usados para especlficiz propb
sitos da proyeccibn en el campo,en forma mks etectiva. Estos fandos 
debieran ser usados para la planificacibn ia nivel nacionz] y 
diocesano) asistencia tdcnica, compra do vehIculos y otros equipis, y 
compra juiciosa d2 materiales para complementar a las alimentos en sus 
prcyectos de desarrollo. Especlficamente, Caritas deblera seleccionar 
Areas marginales de cada ditcesis y dirigir sus usfuerzos all; a sea 
debiera set Pre-activa en eszs zonas. Esto enfrentaria el sindrome 
picaflor , y en aIgunos cases sign:ihcaria la iniciaci6n de proyectos 
importantes que tervirlan a zonas eutenszs -"micro- egiones,' pur 
ejempIo (V ase stcci-n SNDO). Caritas podria contir, ,ar slendc re
activa (responder a las necesidades de la cumunidad) en atrs Areas, 
tal come Io hasta ahora. En Areas preactivas, Caritas debiera mante
ner en forma peri,1anente per Io menos un tbcnlco (perito) en agricul
tura, 
casos, 
antel d

Su presencia tomaria los modelos afines do 
ain aquellas re-activas. Carita. debiera v

su apo'o a lose compromot 

FHI. 
icitar 

En todes los 
la comunidad 
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proyectos do esas Areas. USAID o PL-480 podria desembolsar fondos
 
para este nuevo esquema tan s6lo para dos a tres di6cesis,
 
iniciaimente. Planning Assistance debiera ayudar a.Caritas a desarro
lHar una estructura y mktodas de planificacibn, a nivel nacional y
 
diacesano, de tal manera que los esfuerzos y las recursos puedan estar
 
dirigidos efectivamente a ciertas di6cesis y Areas marginales 
micro-regianes, es decir - dentro de esas di6cesis.
 

Recomendaci6n # 4: Que CRS/Nueva York permita CRS/Bolivia monetizar
 
alimentos de Titula II para cumplir con las recomendaciones indicadas
 
anteriormente. USAID/Bolivia y CR8/Balivia deben argumentar este
 
punto en tdrminos convincentes con CRS/Nueva York. Caritas no puede
 
realizar proyectos en el hrea rural en forma e4ectiva par st misma,
 
sin contar con un suqtancial incremento de recursas financieros. Sin
 
estas recursos no podrA mejorar su administraci6n de proyectos en
 
forma adecuada para cumplir los requerimientos de PL-480 para fondos
 
complementarios. Y sin ellos no padrA funcionar coma una institucibn
 
dE desarrollo en hreas rurales. Sabre todo, no podrA completar
 
efectivamente ningn prayecto rural sin que so incrementen sus re
cursos financieros.
 

Recomendacibn # 5: Que PL-480 a USAID pongan a disposicibn del SNDC
 
fondos a travbs de la ronetizacibn de alimentos de Titulo II, para el
 
propbsito expreso de proyectarse en el campa. Estos fondos serIan
 
usados para cubr'r castes de prayectoc incluycndo compra de vehiculas
 
y atras equipas, y compra juiciosa de materiales (Ejem. ace.t,
 
cprnenta) a fin de cnmpleientar las alimentos en sLs proye:tas de
 
dosarrollo. USAID a PL-480 ettarlan dispuestas a desembolsar fandos
 
para tres a cuatro oficinas zonaias, inicialmnente. Asimismo, el SNDC
 
en Ei nuevo enfoque de mnicra-region debiera considerar la permarencia
 
de pur la mencs un tccnicc (-j,. un agr6noma, con mAs expweienciA que
 
un perite) en sus oficinas :anales.
 

Recomendacibn # 6: Planning Assistance debiera ayudar a las Agencias
 
Valuntarias Privadas a desarrollar un intrumento de planificacibn a
 
nivel a nivel comunitaria para ayudar a dirigir sus programas de
 
prayectos aislados a un plan de desarrola Comunitaria. El plan daria
 
prioridad a las necesidades comunitarias, exploraria las realidades de
 
is implementaci6n de un proyecto, su potencial de impacto, y las con
secuencias de implementar el prayecta. Parte de este instrumento de
 
planificaci6n incluirb la formaci6n de un grupo de consultores contra
tades a carte plaza qu puedan trabdiar con el personal de todas las 
agencias para desarrallar 5us copacidados de planlficacibn, implemcl
tacimn, monit-roo y evluaci6n de las normas t~cnicas pa" tipa de 
prcyecto. Par ejemplo, los prayectos de riego operan major cuando son 
vistas coma sistemas que afectan )as cuencas de ros, qua necesitan 
manuales de operzciones y administraci6n, y extensi6n del trabajo para
 
lc;rar producciones agrlcolas 6ptimas,
 

Recomendaclbn No. 7: Due USAID, a travbs de Planning Assistance,
 

2-2
 



desarrolle un sistema simple de monitoreo y evaluacibn que pueda ser
 
usado par.. cada una de las aoencias para monitorear la implementaci6n
 
de sus prayectas, y registrar sus impactas. En la planificaci6n de
 
proyectos,' se debe establecer patrones especificas que permitan a la
 
comunidad y a la agencia detectar los problemas de implementaci6n y
 
la soluci6n a los mismas, tanto coma los indicadores para evaluar el
 
impacto una vez concluido el mismo. Debiera llevarse un archivo de la
 
"camunidad" en lugar 
 de un archiva de proyecto. FHI est&
 
implementando un archiva comunitario, el que podria ser usado coma
 
modelo par las otras agencias. Los archivbs de proyectos son muy
 
limitados y no permiten la evaluacibn del impacto del proyecto. Este
 
archivo comunitario podria ser ampliado al archivo de micro-regiones,
 
en forma apropiada.
 

Recomendacibn # 8: Que USAID explore 'a posibilidad de obtener fondos
 
de OPG para ADRA, FHI y Caritas para ayudarles a cubrir sus costns de
 
administraci6n; que USAID monetice un cierto porcentaje de alimentos
 
de Tltulo II para cubrir los costos administrativos para implementar
 
proyectos; que USA!D aliente a ADRA y FHI a lograr mks apayo de sus
 
oficinas matrices para sus costas administrativos.
 

Recomendacibn # 9: El programa urbana estA trabajando muy bien, sin
 
embargo, el rendimiento de las cuadrillas, compuesta generalmente par
 
mujeres, debiera mejorar. Allf donde no hay herramientas de mano,
 
particularmente carretillas proporcionadas par las alcaldfas citadi
nas, debiera tomarse Lis previsiones para cciprar con fandas de monE
tizacibr. 7e requirre mayor coardinacibn entre la entrega dc mzte
r!alas con loz programas de trabjo. Podria lograrse mayor rendi-

Miento si los alimentos fucsen reemplazados cn parte par dinero en
 
efectivu. Dentro de ]a posible, el ompedrado de las calles debiera
 
sier coordinado con programa-; de colocaci6n de intalaciones para
 
sistemas de ague potaLle, alcantarillaJo y drenaje para uvitar el re
empedrado. La oarticipacibn de auje,-es en programas viales y Lc
 
intraestructura urbana, os deseable no -Dl desde el punto de vista
 
humanitario sina tambi6n porque elias estAn contribuyendo en fcrma
 
pocitiva al desarrollo de ls proyectas urbanos. Es necesario cuntar
 
con guarderlas cercanan a los piovocto; donde trabajan las madres.
 
Los veclndarios banefIciarios curt los proyectas debieran dotar un
 
iugar en forma temporal. Due se solicite a instituclones educativas
 
(pblicas y privadas) p'oporcion.r programas educativos para nihos
 
pre-zscolares. Debiera incorporarse a! programa equipos bksicas de
 
crimeros auxilios para cada grupo de trabajo. Debiera designarse a
 
una porsona o voluntario para recibir entrenmipnta en procedimierntos
 
bAsicos de primeros auxilios.
 

Recomendacibn # 10: En los caninon rUrales se requiere una mayor 
planificacibn, particularmente en Areas del altiplano, para determiner 
si los mbtodos do contruccibn con mano do obra intensiva bajo el 
programa APT son realmentoe aplicables. Esto debiera incluir un in~li
sit do los requerimentos totales do mana do obra para los proyectos y 



una evaluacibn de si estos requerimientos pueden ser cumplidos
 

mediante el excedente de mano de obra disponible tomando en cuenta las
 

de dste dltimo segdn las 6pocas del afto. Asimismo, es
variaciones 

posible que los campesinos locales tengan tnAs a disposicibn otras
 

fuentes de trabajo, que los alimentos no sean un suficiente incentivo
 

a su trabajo. En tales casos, no debiera intentarse implementar
 

proyectcs APT. AdemAs, antes de seleccionar un proyecto- vial para
 

construir, debiera cuantificarse los costos y los beneficios en base a
 
es realmente fadtible. La
par'Ametros que indiquen si el proyecto vial 


de caminos es un elemento necesaria para el d6sarrollo;
construccibn 

sin embargo, sblo los caminos, no asegurarti, este desarrollo. Se
 

necesita inversiones en agricultura, pecuaria y otro tipo de infraes
desarrollo, la
tructura rural. Para producir mAximos impactos de 


construcci6n del camino no debiera ser considerada por separado, sino 

cono parte de un programa de desarroll0 integrado dentro de una co

munidad, distrito u oficina regional. En lugar de tratar de construir 

caminos troncales de 50 o 100 o mks ki]bn'etros, seria mejor dejar la 
los programas APTconstruccibn de bstos a empresas pri vadas y utilizar 


mano de obra si los disefros y !os 


en caminos ma's cortas de I a 10 kilbmetros que comunicarian pobla

ciones menores al camino troncal. Se invertirk mayores insumos de 
normas de calidad son inadecuados. 

wano
Debiera ircentivarse a las comunidades alejadas a participar con 


d obrz en ios proyectos viales lo que les permitiria Ilevar sus
 

productos excedentes a los mercados.
 

un gran nUmero
Recomendacibn # II: La actual estrategia para construir 


de :aminoE de baja calida con el programa APT, debiera ser reorierta

da hazia construcciooes de calidad yeer menos cantedid. La probabi

lidad de hiantenimiento minimo despubs dc la c3rFtruccibn, requerir
 

mayorE5 normpfs de construccibn, particularmente tafasis en el meiar
 

allneanientc, mejoramiento del erenaje, medidas de prevencibn Ie 

dcslizatoiento y quizAs mejor calidad del rewetimiento dcl camino para 

resguard,'rsr de las inclemencias climatclbgicas. Estas normas no sblo 

dubieran fijarse, 5ino ajustarsue a las condic!ones locales. Alli donde 
I construccibn del camino us barata, d-tiera consider-arse la posibi

unzldad de construir uno do dable via en lLgar de los actuales dr 

Sc.a via. Debiera mejorarse el control dc calioad durante la cons

trucci6n. Las normas do diseho debierin ser probados en ol "modelo d: 

crsto" aprox:imado para determinar si resultarb la combinacibn bptima 

de insumos de costos viales. Finalmente, el SNC, responsable directc 

del mantenimiento de ostos caminos, dobiera participar en todas las 

fasos del cazinc - desde el estiblecimiento de las normas Iniciales 

nsta al dise? o construccibn y supervlsibn. E! SHC debipra tener la 

prerrogativa de negarse a prestar servicios do mantenimiento a todos 
aqu'llo, caminos construldos con diseffor a normas de calidad inadecua

dos que resultan en excesivamente altos costos de mantenimlento. Las 

Agencias Voluntarias Privadas, que act-ia]mente implementan programa7 

viaes, debieran coordinar con el SNC. Esta posibilidad podria re

ducir los costos de diseft modiante !a instalaci6n de un programa de 

Ayuda de Diseho Computari:?da (CAD) en ol SNC, el mismo que podria ser 



utilizado por las Agencias al elaborar los disehos y planes 
de los
 
caminos. Los castes de los disehos y planos mediante el CAD, exclu
yendo los estudios de campo, est~n par el orden de $200 a $300 

kil6metro de camino, excluyendo las estructuras principales. 

par
 

Recomendacibn N 12: El actual paquete de construccibn de combinar mane
 
de obra no calificada con APT, con el alquiler del equipo y operadores

de un contratista privado, parece ser un mode de contrato viable
 
resultando en 
un ahorro de mbs del 50% en los castos si comparamos con
 
los contratas de equipos standard. Sin embargo, el cronograma de
 
construcci6n bajc Ai sistema actual parece ser excesivo debido princi
palmente al use de man de obra no-calificada en la dinamitacibn y

minima equipo. Enfatizando la calidad en lugar de la cantidad de
 
caminos construldos, los actuales procedimientos de construccibn de
 
ADRA debieran modificarse e incluir las variaciones implementados par
 
FHI en su camino de Socara. Un balance entre el co~to y el tiempo

puede ser determinado sblamente par un anilisis de factibilidad de
 
cada camina donde los beneficios y las costes son descontados propor
cionalmente de los precios utiliwados. Para proyectos eayores, este
 
anblisis debiera hacerse con un estudio del cronograma de ejecucibn
 
para liegar a combinaciones de equipo/labor en forma adecuada. Todas
 
las Agencias compronctidas con la construcci6n de caminos, debieran
 
adoptar el m~todo propuesto par FHI, tomrndolo come una guia bAsica
 
para paquetes do construcci6n con las modificaciones requeridas en
 
base a los resultados de la evluacidn de fa:tibilidad.
 

Recomendaci6n # !3: Que USAID y lis Agencias Voluntarias 
Privadas
 
consideren u~a dc las siguientew dos opiiones; y evalten los progresos

obtenidos despuds de dos ahos de trabajo para determinar si los
 
Psfuerzos invertias para el mantenimienta, apoyan la continuacibn de
 
inversiones on crr'tru::iones viales con recursos APT. Es obvio aue
 
mantener el status quo no e5 satisfactcrio. Sp deben presentar
 
opciones a largo y crrto plazo.
 

Recomendacibn # 14: Los orocedimlentos analiticos pare calcular los 
fletes de toda tioo de vehiculos en condiciones de terronos diferentes 
y diferentes tipas de revestimiento vial son actual!tente validas. 
Estos niveles tabricos pueden ser comparados con los actuales fletes 
qua se cobran en las oamunidades para determinar si existen colusibn 
de transportistas que est~n imponiendo fletes fuera de lo normal. 
 Si
 
hubiese este tipo do transportistas entonces debiera recurrirse la
a 
ley u otro mediv para reducir eWtos fletes. La otra alternativa seria 
alentar a varlas comunidades a unirse para comFrar un camidn 7 
competir directamente con lis camioneros privados establecidcs laen 

zona. Adenm debiera alentarse a las comunidades a solicitar a los 
transportists, come contribucibn al proyccto, transportar losa 
allmentos totaItnte gratis a Paoandc parte del flete, 

Recomendaclbn N 5= Que USAID y las Agenciao Voluntarias Privadas,

establican un cronograma de papes que pormita diferenciar !os rendi

2.*At, 



mientos regionales y el tamafYo de las raciones en base a parhmetros
 
minimos y mAximos. AdamAs, qua USAID en colaboracibn con las Agencias
 
estudie el fen6meno de las raciones destinadas a ndcleos familiares
 
que cuentan con numerosos miembros, y determinar la factibilidad de
 
aumentar el tamaho de la racibn.
 

Recomendacibn # 16: Qua USAID cuidadosamnte revise su portafolio dQ 
actuales y futures proyectos agricolas y de otro tipo, para ver la 
manera en qua los beneficiarios APT y el personal de implEmentacibn 
APT pueden beneficiarse de a coordinaci6n inter-proyectos. Los 
proyectos que promocionan la comercializaci~n de los productos (Ejem. 
verduras, textiles) podrian ser tiles tanto como los proyectos 
productivos y de credito.
 

Recomendacibn # 17: Due el SNDC y las Agencias Voluntarias Privadas 
continben buscando formas para que las irtervenciones de su comunidad 
y de campo sean apropiadas y Utiles desde el punto de vista de los 
beneficiarias. A pesar de que a1gunas de estas instituciones han 
di.-igido su atenci6n a este enfoque, otras nc lo han hecho. Existe un 
enfoque para el desarrollo y extensibn apropiada de tecnologia agrico
la para agricultores pequehos y de escasos recursos, que recientemente 
ha logrado mucho xito en varias partes del mundo. Se llama "Investi
gacibn en Sistemas Agropecuarios". HKy bastante literatura al 
:rspecto, en Espahol y en Inglbs. Se recomienda que las instituciones 
participantes en el programa APT dc Titulo II, con la ayuda de USAID, 
obtengan esta literatura y se empapen de su contenido. Sus principios
 
:erAn muy Mtiles.
 

Recomendacibn 1 18: Due USAID :n colaboracibn con Planning Assistance, 
61seen e implementen un estudio de dos rondas de segumionto con 
intervalp do un ahi a fin de tener los impactos cuantitativos de los 
principales proyectos agricoles implementados par las Agencias 
Frivadas. USAID debiera contratar los servicios de un ecoromista 
agricola, o esoecialista en desarrollo rural con capacidad de notar 
las necesidades de aliments, con experiencia en investigaci', 
cuantitativa del tercer mundo, Ia ms pronto posible, a fin de 
establecer el protocolc de in.estigaci~n e implementar la ronda b~sica 
de lW recolecci6n de dates. Planning Assistanc:e debiera proporcionar 
al economista el equipo de apoyc ne:esario. Idealmente, el mismo 
investigador deberA volver estar on cada una de las rondas. 

Recomendacibn # 19: USAID y las Agenciar Privadas debieran astar pre
paradas para hater compromisos a largo pla~o con las camunidides donda 
iniciaron actividades con APT, especialmente proyoctos agricolas. Un 
comprcmiso de 5 a 10 ahos que refuerce los esfuerzos iniciales con 
proyectos agricolas y de desarrallo rural, ofrecerla la major opurtu-
nidad para sostener proyectos dv dearrollo en las comunidades 
Ob . tivo. 
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ANEXD 3
 

Fotografla No. 1 - Equipo de Devres Inc.; AKA "El Grupo Salvaje" 
de izquierda a derecha: 

Ivo Kraljevic,
 

John Paul Chudy,

AI Lubino,~y 

J ia Jor , s. 

Fotografia No. 2 - Entrevistando a campesinos en el Pro'jecto de 
Tortoroco, ejecutado por Caritas/Oruro. 

Fotograf tic; 7 	 MSj oraciLnto vialN'. 
£R3S/Carita ., Oru.
 

Fotoqrafia No. I - Invernadero, en el Centro de Madrcs de Soro-

Sora, Tortcra, Departamento de Oruro.
 
Constru, do por Car it s/Oruro con i a coo
pe racib d_ las fapil ias de So:- a-Sora. 

Fota raf a Nc. 5 - )ppertura d !,;ra naIp e -t 0 ruro apovado 
rc. 112ntos por Ttbajo. Ejecuta6o 

par CRS/Critas "Hijo del Sol ", Oruro. 

Fotografla No. 6 - flpertura de ;na calie an ,Oruro apoy-Ddo 
c rv Al i nto, pot" Trabajo. E: ecutadC 
por rS /CaritasHi Ja de l ,A. ",Durc. 

Fotogr af I a N1o. 7 - LduI- Departamiental df. -FHI en nua 
R LE.a. Pro,,rci P-caj uc :,to. de La F'a . 

F Ct; cr )Ena 	 En -.I ti -,tr ior d- u n ir;vcr, adeo - or el 
MLd L Dii. d.: I e Fi--a.de arr a 	 Fua 

Fotogr-ai'a Nv. o _ ,bdI]c.do Dosarril], d,:-. FH! or; .iahaca.

a r zc, Oruro, Irt , o,aiaciLr m.: ino 
te c2n1c par a provoer Ou.i- 0 la s iver
,"aderoi.. 

>-!
 



Fotografla No. 10 - Invernadero en el Mbdulo de Desarrollo de 
FHI en Machacamarca, Oruro, 

Fotografla No. 11 - Rppresa de Tortoroco, construlda por CRS/ 
Caritas Oruro y la asistencia t~cnica de 
Caritas/Suiza. 

Fotografia No. 12 - Canal principal de la represa dc Tortoroco. 

3-2
 



ANEXO 4
 

PERSONAS ENTREVISTADAS
 



PERSONAS ENTREVISTADAS ENTRE EL 12 - 29 DE JULIO DE 1988
 

N 0 N B R E AGENCIA/IOFICINA C A R G6 

InQ. Gu2lerno Justiniano Ministerio de hsunt. Ministro de la 
Campes. y Agrop. misma 

Mr. Reginald Van Ralte USAID/Folivia Director 
Mr. Robert Kramer USAID/Bolivia Vice-Director 
Mr. MiKe Hrl,'er L.AID/pulivia Jefe Serv'cios 

Hum. y Salud 
ing. Gonzaio Fernandez USAiE/Boliv'a IngEniero Jefe 

Mr. Ben Hoesins AiD!Washrgton Furcionario de 
Alire. ra !a P. 

Mr. 5l Finzinc USiID/Bii Ia Jefe Of. A'in 

para Ia 'z 
Dr. Cr ios Bro: kmann FL-42C Director 
Lic. J orge Nodl M. PL--48 Jefe Unid. Fin. 

Lic. Lus E. Jcrdan F.F'L-4 EQ Jefe Dpto. T~c. 
Liz. Ferra,1c; F- oc r,_ FSE Director 
iz. Mauri: oi -,,caaa-r ISE Sub-Directcr 
Lc. 7ernandc Cairero FSE SuL-Dir-ctor 
Arq , E.,.e ",-'rane P! an . Assi t.LF irector 

Ing. JorgE Mc tailero ZDREEFiz Jefe lnfraE[tr. 
Ing. Mario nteza;, a 

Ira :f_ I3EL!rG. J, l. [.L-p jj 
SNCIL a 
SNC11L a 

Paz 
F'aPa-

Jefe de Cperac. 
Fi1 . 3dvAs,. . J , ar, 

1nO . F.e, 9ch 5 SNCILa 'z Jefe Cami r, 
I ng. .i I . C .!)C.as SHC/7c Dto Yura in1 . reiiden te 

Sra. Tore-,-, Yargas StIC Coordinadora 
Mr. ivan 
In,;. Dswc 
InnL'- sE 

t 
.- lIn 

;y
Jrnez 
te'lone r:: 

SNC 
StlE 

Owi:La 

Gerpr,'e Dpt
Dir'ector 

. d f,r 

LF 

nrg . Cc c ucEu .to SERMAO/La Paz 3 df r Opr a.,_ores 

r na i: L. :-{oag HI D2- ctor ,I. 
... .f'-e,: , F/i JLfe tPaa d: F ,. 
,it", £I5 ' :C. Y-, 'Dr"*-o .rJc: . , dv r,F 

t:. 
n: 

£ -rr:c 
,:: 

Wa, aa 
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FHIIP.:tasi 
HFHI/D rT, 

(,d',.,. hps,. 
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Er. I io H u c;,ata AFT Or urc, Super V, s 
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PROYECTDS VISITADOS ENTRE 12-29 DE JULIO DE 1988
 

COPIUNIDAD P R 0 Y F C T 0 UBICACIDN
 

Eaewee Plaza 21 de Dnianre lAl: 

Tawantinsuy Villa Esper,,nza APT-U El Al.to 

Fran: Tamnayo Constr. Plaz~a Junita Tuitiiva E! Ailto 

Via Adela Eval, Plaza Sim&r holia El Al1to 

Rowas Pampa Eval uac i~n dc:vraeo El Atc 

Ei AIRtc Eva. A~rea W? dn: L&Hru El AIR 

El Alto Mejoraniiente vi'l, La Paiz 

El !Atr Lambate. La Pis pl1 La Paz 
El Alto Sit Arcop~ La Paz 

El Alto Evaluaci6n Tfl vrracur La Paz 

El Al~to Camt~inoS )iMrd'd ripJVo Oruro-Potosi 

F: P1t o Kan 1, ac r' tK 
El N t ,: Cal 1 E 0, La "K 
El A; to E:0 u-, LaPa 

E'ita-(hrcoponga Win (1 ccjn . 1rqu~siv 

La Poz l'urcn K~ cn~tn-- Av. NN.UU, LaFa 

L.~~ F e . 2 . F -1i2r:.. . La F 

Q: 1a A fl"j 0 c r . n p -n c . 

ccyivi FMu11taqv~w r Lanzo TZ 

1.;.P - r 11 d- L1C U~ 

Hiuhd K Ui Dferuib d&triotwiaallai Or Pa: 

Yi do So A pa t .!Tbruo 

Cal auy MdulcU Or Urr,TL 1aai 

Machadcdt r a EW'er0 de Nqs- , j.'~' Or ur o 

Wala !:1c MdI ria. 1 1 - r rAIarO urc, 

Ka: 9VB I OF1 dr r i ,iOOruro) 

Rca 02rc. a1 crn ns x to a c Or urc, 
L le L r ; D, Orur i-1vrn.!ri n 

Repva CiA 

Lcntiv W. " anuzc Druro! 
Ra Patza 0 rurc

1nr-n~rrr T, qe 

EpaihCjEihriparar a ani or 4 tn ru o Orurz 
Circm M~ . Dcr :K 50w Wzs arn, rur 

f:icaucallo 1sa1l 10 !Ivy DrL'ro 

Nyqc Tamrbo FNnai dr r:q cno Forsi
 



COIIINIDAD P R 0 Y E C T 0 IBICACION 

Po t uIMej oraf. vi a, Fo't CoE 

F ur H: i ( Canal r~e~o y rerc-e.& Fotc; I~> 

act~u~ Cn~ic ca rioc~n 

invernaderoE conri ta-i cs jc~n D~c ou/Fit. 
Chul1 1xri Tarique de -l Imacenami ontu do 

agua Para huertaj 1nutric. F 
e~t:,IU. 

Lchwi£ isterna do riego Dn Djvc/Fct. 
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RESUEN DE LA EVALUACION
 



El Proraa h imcctao par Trabo (APT de Tituo 1: do FL'460 el 

501 vU, sE e#nt1 oc6 atn a acti dad. do w arrall u.er~'cia m2~y 

vis~iblee or, ueta a !a seuad El N.nv' on i907-J'i. E: ragr ama 
mTovi~2 , mliunek en: a1 rontun< pot Slo, or aa ad a a :,av On d! *r 
cuatro anowins . Eza revaluacibn iWu ronducida ;&r: !.urwo, 0Ci. , er 

base a enrav'''1' :on &i persua do las aqencar., oinitas a Wr~ de 

50 cytcI I' ont-virst cor qrupicr Ki trart~ran Ar. doa 5 )0 
IMron W.0 L a±,01 apfJv.-Wu' Lonc APT. Lai pr;qEc. :c dccu 

*USAIn h , zr~ crnc bi 6 unr;ogr airs p ouoso ; que resun nde a 1a S 
necesidadoc. apmiantrs do! pain. c; anj5 amp] ens ~a rap 44,000 

ob'-rcr or omc V contrAauy,'ndr. al desart-ci c dc ['2A 1 a 

Ca£ds ans K~ let WenciaCs5 cbivrc. AM, :cc rvorn de mni~torea 

Se Mnna oeprender un natudi dedimp4act a cuant itivor i ndeper
dierto i dcaarrco 10 de ins. proyfctos 2n bas~e a dos randas de 
rcol eor2i W do Mo ' cinUi s i s. 

Lo- cv a unjr es apror wi r on 1 as siuiertL: ic~cnesr: 

I Lot ;.rcyma rc'uralpsr son was wfer:Kui. :uarda la7 .anr:a: se 

OubID. rscltcc1 cnan !inqF depr oyctuC q~ua ray~onda? a Ia s 

necesi dador. comcinor do la zonra. 

I Los. rocrutsc.Iprcr dur,~Ti 1 H.06 de PL-43'0 or,Ty I 

mnc2 licVs unJmn car isaasi wocia z. nio par a menicrarj r u:. ku 
S* aOr. 

tot se or :cwrn a! sr 
inadmifl~rt:uTC2 HIc pr cgr ara non:cONC p~r. i..o l proyec 

ew l! L. 

I 	La muoretia.ncitr do al inintrjo de Tituli Ql de PL-460 puede prroveer a 
!ac A arlc 1or rescurse ne pare oru capacidadrceiarior forar 1ecr. 

adwri ~ i ~Ora 



CO TOS
 

Evaluaci6n do Costc
 

I. Equipo dc, Eva!.uaci6, ! N. Ctz.o I Cos.o d Cto I Fuernte di 
Nombre Afilliibr, 1 c cuttos d, , n.cPer-rnas c.,I Fc 

I asigrn. tempor I a Ei gn . tempor. I 
I 	 I 
! I 	 I 
I I i 
I I I 
[ I 	 I 

I I 	 I 
T I 	 I 

F'ersonas-DAc ( LiT, a d.7 

.. 	Prestatar o/Ccnc.se i on ro 

personaslDias (ert rado) 

SUMARID DE EVALUACION A.I.D. - PARTE 1I 

CU4I F IEI 

j, 	 SLMarior dr Ios dL .'C-."z - .c:, isJnes , ecROmenndaciosr de 

i1 Evi.,lutcl .Nc E.-ceda 1 , t ..c ) p g iras) 

R i as c a D r e . Lfl,'u ,, 

I Pr p s t. dL I) : ,t .i n J e 	 r 1ua d a 

SPr- F. rc, Tie r. c c c: 
G
o cEr'c r,~n c, F d cOU.~ d ~~r:n~s r-ui~ 

* Lec~ onc's . ~'i.- .
 

fMisi.ln c C, 	 I Focho do Proparaci6n dt.l preieorto 
I Informs.: 

T t uic , :h ci ,',rc.r,rc:c Ev.uar:i r,: 

Propbsito de la F I 	 raEa i tas Tr a r t ,1I:Actividad: 'r Ar.,',, j)or bjo Ic 

d- P p. :r, 2I 	 'rpr i :,tdr or di. .rd40:.ri. 	 :,p ur t.rc i i , 

tt 

.r,U. F0 ,r Im, V ir~;:: iT, r dkir e 1 L: ,jL 
r s '.{ ,,. F. ::,, tF'
p!'o .],. .,'la~::: . .; "t . d : 	 ~~~s,'sSr ;, 

P! ,r a ert4 v si tIc ar. c .,r', o( 

9 0'V
 

http:fMisi.ln


::r~ii para Bolivia. y Cma 496. Los ahos 003( han sido S~on de 

ro'2ul do. el proyrama APFT 5P his muz' ''ibl muy 5ecceni t do que 

r e? ca 4 tria j 3de "c'pr eF , cntr':hjy pasiT ivatrN ara , 000 r 
mantu~:1 un~ iru iriai inknri w cI po 

$9. 	 5 !ru es' eA : 'metcipr i h pr Carnmad ni trE'.Mi 2F' at ' 

K F 	 1~i'tritW 0 , F u r.w~ futr V' 0 he Wh : C''FP1 y 

WD0 E:V Fr C'C" fC 
-ocoNjon du Dpeai r cllo do :o Qnirt 

w iiicv FTO 
* 	 ret : I a! 7ri~ Titt 1 n !- a 

grete :a~ E hP Dussirr li1e ., :W i nu u n ; 

wrpu 'a,en' Eo t uc~ C'c' pL oy~ ar t' GL V : a' 1 n ! ' r u r a 1 es. 

Des 4 eF quo' '''C rpuro { rancipron iuro pJe~ E d.i'',rweInr dcl 

prry' 	o U'(T 219, !at ruatrc '](']' n hapit va''rtido 'in total dc 

9 m 11<nr pta wvirrtar co Fniwit Qr ~arr le con este 

Propbsito de la Evaluacibni: F2.E Dvun n A *aserut'.eto don N 

rT ,do2 in1 W oqup~ de cmergurtv' a uri L'fcqur de desarro7tJ.,E2 	prgrm 


n r 

CVeryncflt, , p1o yr1liandie t j,3 lpij t~ Ar~ Dr v v ; di d M E...t't 
eeca' '' n'~;r 3u : end un W u ciI erK 10 r r g a & A T d 

aAjw 1 rL , d' a at - a, '.'-. c!t P Ct0 0ii z , r o !F 	 itA aC 1t 

br: ints 	 K0 CQ. Tirne haLPr: n':.C:5drI toc~s~ns 


: ;w' Mt 	 ,I ylv . AC aw I - 0:5 V' _onecedt' t tf2', F' Q)'. 	 a r V 1 : S 

;I ?-I .:r cCILt n p k t:C~;.'c Ci c ' sr NCI aru do 
1 rL:M ~L. ~. ':ib.']IiOM WVrnp'' A rricr2 der 

(F t (ivcnc onlc;dit,0FaL'Cf ns ::f )rr2 al'Ior ofl 

- r *, I'onwr do MUCne JiL I pfrri CLt9 nc eoi n t zr ac*t !' 	 e 

r.r 	 rck ; u'di o drikprrn ont nucho 15i'.lcprye'atinrvtC(tteilici yo 

I-.6 	 



Los PrcYectoo vial es rural es son nonos MKtosos al generar rampl ECS, 
especams'nte on C! caso do coamiros trnn~al~s 125 a 10i0 Karl en e 
altipiano. En WasoE caminos, el 70V de Ws costas son para cubri el 

El suc Qo pc1 (rao de obra se Woue prinif:pai Wn te a !a pablavk 
dia s En el Area rural. El mantcniminjrtu de caninas us un Sir c 
p.rob!ima , co to podr !a soIu usi c ar se eN p a:' e, r oduc lend o Wos K 1 brat c: 
tv zarninos n:otruldos y cs:roontrindooi mbs en la 051: dad de Wos 

E! enoqu 5~os -'ocrwci; or Q desir rol es mbLS notableo on elO s 
prog'n ra ruil Au 0 rol de Pl anning (icisi nce ha sido 

3fundamnotal V hertr a a ( y<c z p - ificir meor zs proyec-
US. Dor psu wu-:c ust rvoluc:2ndc ur dosarrulio integrado. 

Los proyeztso. ag~~z e ueialmevtt in-or dcos, en aKgunos 

; v 5 i ptes.C z. soC :atz do ;r. a ds rv ' n ' ci v a on iudos 

raqreontz rc pti o L- on:oe : y c7 w. n n;-i n i r 1col a en Aea 
nurs':cn cc! 1 1 ii a : U 11 n ! W O u o-o -lecti \', 'y 00' 
Mido ciK' Par aqueln - v rre r'ct :eceiadas,pcnia Mo 

prnyecto5 do' untriU ;Wt Vvetn ,' ir s do APT, WE~n 
enonor~nV 1 furi. dc inur Lc ~r od en- t I a f Yocha 

no :0 Or roi adv F; -' 7 cc spli - K -1 3~ 

P 1S S -. O C A p t w U 1 V L N- YL W , I n 'tt irAP ! ~ q e Y IOn'sCO 


-z ~ ru***lr i son je c ; V z- v ti rec on Cc: r''LUFEWa 

P t a1 Cwr ,nnii U : 1 .p n t KP: ore 5q r a ?cproddo F h. 
eS Un W210u pd:Lla WIL Qjwla :VLLU a. un 01 qut de concen

t~~~~ ~ r' adl rMero t:po doc 
pry w w yo,:a 1S a 'a~ - A I i cr o, ,' cnt a 

dovs 75.6 ci; Arco jealra~ :c~a js P Ayca~ ie Uis u~orn LLr;,yn 

tun i KL ar5 C<1 r % :sga : 

Hiismo L'S ?C7Efoi~i puoo uw~rD hqc.L nrr duzcsr; &nr Lus 

,p. .<4 ama. :0raE so mvituric Veo :uaL.. La -on~zac~ de 

c ;1r Ti!L vyi 2 -c.u bon neocsar: v-,O;O a~ para 21 p-ogams. Q 

V~M, I a: sia! :cifr' de un: falts mu~l du: iri-a.v 

Lon:n~::~:v 02 c in KRA v.;'~Fml' ste.L' n,U u; n u lia . E':ts
:i . en v du v u. s t n/0 or,d :. ac . t c ri£ yr. to soiL s n: v .7L~ 

Wks-~; de! Ou)L'. G-rant Uc-S c-n nc; SUc r&'ro Wr h c'- nor Wet 340. 
Para ,7 'rj.r e AD V,- FI a cwhr;!: on cum;s, tobc-no r .;cntnse 

t. aK. . r L QF C TadrE q!p! Lon. gn on tc o7 V i. deli Fr ogrima) .Fio 

rln2: rotc, v!2 proyran.I p':d-1 Kgrr so:,-.: K '~bRneficio, si zto 



i mp 1emontar cEtudios indepeni entes para cuant; f" car El mpa C- d& 
desar-rr o i ..,-os d7src rimi ento s c aramente demfstrar n 1as r .t. uccnt: 
c on,c-s ,ro1f.: a s a! 	 cL a'.- 1. uq -. :a: L cndc deEsarrc-	 V , 

I 	 es .: t isJp C, ; , e eL cos d s rc:t \'aft-sL c au,' .e d' r :Ic. 	 v a rt i 

Principales Recomendaciones:
 

Lss . :-1 1 :,, d ccran dtiaZr-rco :a ur,a , 0 co.t r 
,. , que Lsf uer z s E .t J& rC rltradoEur 5u- c);C 

recc ... rr -,-:. .ct, a a: es.dads. c s - r , 

razjecrc -C;.-da -1s . s de biera adoptar un teir.L de rvaIuaci6n 

(3) 	 Debiera airtarse a 1as Agenzas L- generar ford os a travbs de Ia 
fr-;1!:t z L c a, 1iT,e t, e d c. tT I uL-T4 dr . papa rubri" Ecs 
c tto - fc r_c s s tE a du pianatscacp . , mni t.r eo y a1 uai ;.E 

4, 	 :, LA quE I , dcl ,I c)s 	 fcnd s -- rosEu-rL, c ub r ns c 0perat. s ProQr-in a 
debieran sEr c 	 i a r.,r as :ubr ra i r) d c, rn C ar a 

.....s t aoflll.2 srat~vcr al c;pirar IGE act.ae 
fV- I 	 r: t

,. .	 .,rd .E:c. -; :r ; :.,e~tc ,' .mejaram lem s vial.es ubir s 

puaJtc uu vr, sre t 	 a 6n ntasE T2 d i an t e pruvi s E: h2rraam~ 
a1 cuacL:, a-:r.--3 a I , y rsaraI P.nd Q 1 a fCC u1arr M : 
cr .. :u r 5upc.', a rV, 

Se 	 p:.C: 2 '("n',_2r a , iC.;j,-r ".r_''ct: r' 

-, 	 . t 2 ,' C' 2 C Cl . - (i " , 

. ,-1.. .. V r , . u 	 0 i. a eL, r nac 	 irCa 

t~ a . ;'3',It:'tTLl.'lE dE e 5 up' w. ad) (cE~dci, c : ,: :', : a a.:.. 
, r- ,, !1.: 

a i .c i, rCtur ;ia JC ,L.] .cs 

7 3Db e a ::.: < :,:e r-! d', ", l c.eI:. t~ fdc ,,ur.s's.ruQ u 

pCc Ga 

I,'2I%:,nco:, . _ u arLAf - 2 da s 

I1 ;;act_' 	 ]c do I 0:car:,i LSs '7 'It: in '1AI. . y 

Lecciones aprendidas: 

uolilnff I r ;oE cos v 
c, d:' 1.tI 

a. r :<ar;rM 1)'c t a T cn~ b d. 
. : . 1:rdl sr- T I y T t L 1II de P.L 3 , canj r;

r.,v n*e , i2;n -a r ,c a par mcj:-ar Ia adna stra cIr del 
" Cr j!r , eCa nc I al para orientar I AFT a pro ra .os sC 

o.arrai .-. 



2)La tmoreti:_a icbn de aiIlnentc5 dL Tituic I' de PL-480, puade propor

1 ornar !cis recuss nlecc'ar,.os a I ar, Agerc-Aas para f Ortal ecer sus 

()Los P.- Di.'aras r ur a e son mt- ef eclt.i voa cu indo I as Arenc as erfC;
car, 5r: cterc I hn :1. reas qeogrm~f i cs de mayor rnecesi dad, y !; eec 

r i onri ,r 10o5 c d& pr oye ctos r ..spond Prn neco-si 6adest 2RE, qu e a ls 

cocru ncs del ?ircE,
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