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PARTE I. II{TRODT]CCIOI{

t'TNTRoDUCCTóN A LA INvESTtcaclóN

* METoDoLocÍa Y FUENTES



1

TNTRoDUCCIóx A LA INvESTIGAcIÓx

La investigación se centró en el análisis de las causas y los efectos que el

Programa de Desarrollo Comunitario para laPaz, obtuvo en los cuatro años de ejecución,

se hizo un análisis de los componentes de inversión social y productivo, tomando como

base los ciclos de inversión; se estableció como estudio de caso el municipio de San Juan

Ixcoy, Huehuetenango, Guatemala, Centro América, realiándose una delimitación

temporal comprendida del año 1998 al año 2,AAl, se empleo indicadores de cobertura,

utilización, eficiencia y eficacia con el objetivo de analirar su impacto.

La tesis fundamental de esta investigación fue demostrar que el programa que se

desarrolló no cumplió con las metas establecidas en el tiempo programado. La estmctura

del argumento se dividió en cinco partes, siendo la primera el capítulo uno, que consiste

en la Introducción a la Investigación, capítulo dos que consiste en Metodologías y

Fuentes, se realizó una descripción de las características del área, diseño de

investigación, se expuso que es una investigación no experimental, descriptiva,

utiliándose el método funcional estructuralista, empleándose técnicas, como análisis de

documentos, obseryación, entrevistas a informantes claves y grupos focales.

La parte dos enfoca el Marco Teórico de la Investigación, iniciando con el

capítulo tres que hace referencia a los Métodos de desarrollo contemporáneo, tomando



como ejemplo el Neoliberal, Neoestructuralista, Desarrollo Humano del

Naciones Unidas para el Desarrollo y el de Desarrollo Alternativo, estos

seleccionados con el objetivo de relacionarlos con el Programa,

La parte cuatro se expusieron los resultados,

análisis comparativo del Programa de apoyo al

emergencia entre Perú y Guatemala.

2

Programa de las

modelos fueron

iniciando con el capítulo diez hace un

repoblamiento y desarrollo de zonas de

t.,'

En el capítulo cuatro describe las causas que dieron origen a la ejecución del Programa

de Desarrollo Comunitario para laPaz, haciendo énfasis en la confrontación armada que

sufrió el país.

El capitulo cinco está entbcado a una descripción del Programa de Desarrollo

Comunitario para la Paz.

En el capítulo seis se realizó una descripción teórica de los indicadores de evaluacién

social. La parte tres en el capítulo siete se realizo un análisis de la ejecución del

Prosrama en GLratemala. haciendo éntasis en el modelo de ejecucién en el pais. En el

capítulo ocho se expuso la metodología del Programa de desarrollo comunitario para la

paz en Guatemala, el capítulo nueve describe las características del municipio de San

Juan Ixcoy', Huehutenango, Guatemala

En el capítulo once trata sobre los proyectos productivos en Guatemala, haciendo

hincapié en el análisis de indicadores. El capítulo doce presenta las conclusiones y por

último la parte cinco que consiste en Bibliografiay anexos.



l.l LOS ESCENARIOS DE LOS PROYECTOS EN GTIATEMALA

En relación a los antecedentes del Programa de Desarrollo Comunitario para Ia

Paz, y pionero a nivel centroamericano, fue el Programa de Desarrollo para Refugiados y

Repatriados en Centroaméricat - Guatemala (CAlW8gfi26), que inició en el año 1990.

Con una duración de 6 años y un monto de inversión de US$ 26,654,557, siendo la

aportación de la siguiente manera: Gobierno de Italia US$ 22,900,619; PNUD: US$

6A9,496; Gobierno deGuatemala: US$ 3,144,442.A0, la agencia principal fue el Programa

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la agencia ejecutora fue la Oficina

de Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS); PNUDIOSP y las agencias asociadas fue

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),

organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización Panamericana de la Salud

(OPS) y la OrganizaciónMundial de la Salud (OMS).

Siendo contraparte nacional el Ministerio de Desarrollo, (MINDES) y la

Secretaria General de Planifi cación Económica, (SEGEPLAN)

La contraparte local fueron las municipalidades de Chajul, Cotzal,Ixcán y Nebaj;

Comités comunales; Casas de Ia Cultura; Cooperativas; ONGs locales; Agencias de

Desarrollo Económico Local.

' Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas; " Programa de desarrollo para refugiados, desplazados y
repatriados en Centroamérica - Guatemala
2000:http://ww"u,'.unops,org gt/unopslrrodere htm (2 enero 200 I)

i,r
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El ¿írea geográfica de intervención fue Triángulo Ixil, Ixcán, mixto; Acciones de nivel

nacional, departamento del Quiché, siendo los beneficiarios aproximadamente 200,000

personas.

Sus antecedentes fueron la Cumbre de Esquipulas II y proceso dePaz El objetivo general

fue facilitar el desarrollo local de las áreas de Centroamérica más afectada por los

enfrentamientos armados y los procesos de desarraigo. Facilitar la inserción y/o

reasentamiento de las poblaciones desarraigadas a causa de la violencia.

En Huehuetenango antes de la ejecución del Programa de Desarrollo Comunitario

para la Paz, estuvo el Programa Fortalecimiento de la Institucionalidad Local, Derechos

Humanos y Género (FIDHEG)2, identitlcándose. como el Proyecto GUA/96/08.

lniciándose en el mes de agosto del año 199ó- con un tiernpo de duración de 33 meses y

con un financiamiento de tlSS 1"277,747 con las contribuciones siguientes: Gobierno de

Hcrlanda US$ I ,247 ^747'. PNUD US$ 30,000, siendo la agencia prrncipal el Programa de

las Naciones LInidas para el Desarrollo y la agencia ejecutora la Ot-rona de Proyectos de

las Naciones Unidas (LNOPS), la contraparte nacional fue el Fondo Nacional para la

Paz.

La contraparte local fueron los Consejos de Desarrollo Departamental, Consejos de

Desarrollo Municipal, Corporaciones Municipales, Asociaciones Microregionales

Organizaciones de la Sociedad Civil.

' Oficina de Proyectos de las Naciones unidas; "Fortalecimiento de la institucionalidad local, derechos
humanos y género en Huehuetenango; (GtlA/96108)"2000; http://www.unops.org.stlunops fidhes,.htm
(3 de enero 2001).



El área geográfica de intervención fueron 9 municipios del departamento de

Huehuetenango, siendo Jacaltenango, Concepción Huista, San Juan lxcoy, Todos Santos

Cuchumatán, San Pedro Soloma, Chiantla, Santa Eulalia, La Libertad y Cuilco.

En relación a los antecedentes, se considera que el territorio de acción se caracterizó por

la débil difusión de los acuerdos de Paz" la escasa participación de la mujer y de la

comunidad en general en la toma de decisión en cuanto a su desarrollo, la poca capacidad

de identificar,pnonzar y formular programas, proyectos y agendas de desarrollo, el débil

funcionamiento de los consejos de desarrollo, a los niveles municipal y departamental y

por último la carencia en el departamento de modalidad de asesoría legal para la

población de escasos recursos.

El objetivo general del proyecto fue aqyar el cumplimiento de los Acuerdos de

PM, facilitando la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones,

fortaleciendo la Institucionalidad local, promoviendo la protección de los derechos

humanos y la inclusión de la prspectiva de género en sus iniciativas"

Y se logró incrementar la participación ciudadana por medio de conformación de las

microregionales y su integración a los Consejos Municipales de Desarrollo.

Se promovieron espacios de planeación participativa a nivel municipal, fortaleciendo la

integración de los Consejos Municipales de Desarrollo y sus unidades Técnicas.

Se impulsó a nivel municipal la realización de Agenda de desarrollo. Se amplió la

participación en el seno de los Consejos de Desarrollo a sectores históricamente excluidos

(mujeres indígenas). Se contribuyó a la formulación de un proyecto de apoyo a la

descentralización para el departamento de Huehuetenango. Se fortaleció el acceso a la

ln



justicia por medio de la creación de un Bufete Popular y se sistematizó la experiencia del

proyecto para promover su replicabilidad.

LAS COMUNIDADES Y LA I¡iIVERSTÓX DE LOS
PROYECTOS E¡{ GUATEMALA

A continuación se hace una descripción de los Programas de la Unión Europea y

la modalidad del Programa de Desarrollo Comunitario para laPaz, implementado por el

Banco Interamericano de Desarrollo.

La cooperación de la Unión Europea con Guatemala comenzó a ser relativamente

importante en el año de 1986, coincidiendo con la elección del Presidente Vinicio Cerezo

y la restauración de un régimen democrático en el país con el inicio de las negociaciones

de paz con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). En aquel año , la

cooperación europea alcanzaba los 15 millones de ecus, lo que suponía un snoñne salto,

ya que en el período anterior (1976-1985) sólo se habían financiado pequeños proyectos

de ONG prr valor de 1.18 millones.3

En los años siguientes esta cooperación se mantuvo con pequeñas altibajos, debidos,

curiosamente, al desvío de recursos de la UE hacia el proceso de paz en Nicaraguay ala

lentitud de Ias conversaciones de paz enGuatemala. En cualquier caso en los años 1988 y

1989 se iniciaron proyectos destinados a favorecer el retorno de los refugiados y

desplazados, y en 1990 se pusieron en práctica acciones de defensa de los derechos

humanos y medidas para favorecer la consolidación del sistema democrático.

3 Dominic Wyatt y Dominique Saillard, (iuerra y, I)e.wrrollo: La recr¡nslrtrcción pr.tst-conflicto, (Bilbao,
España. Berekintza,S L, 2000), p 76

i,t
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pero, no fue hasta lgg3 cuando la comisión Europea su atención y apoyo al proceso de

pM,y de esto es reflejo la cooperación, que se duplicó al pasar a34'52 millones de ecus'

y que apoyó tanto proyectos de desarrollo rural integral como de intervenciones a favor

de refugiados y desplazados. En aquel año, los procesos de paz en Nicaragua y el

salvador habian concluido, la experiencia de esos procesos hizo ver a la cE la

importancia de un apoyo sostenido y no ocasional de la comunidad internacional, y en el

caso de Guatemala, la fragilidad del proceso de paz se hizo evidente con el intento de

autogolpe de Estado del Presidente serrano aquel mismo año.

En 1994 el aumento se consolidó, llegando a los 56.23 millones de ecusa e

iniciando acciones especificas de rehabilitación para fltnanciar proyectos de Ia Comisión

Presidencial para la atencién a poblaciones repatriadas (cEAR) y de la secretaria de

planificación (sEGEPLAN). A ello se sumó una mayor actividad de apoyo político por

parte de la CE, coincidiendo con el nombramiento de León Carpio como Procurador de
,

derechos humanos-

En los años 1995 y 1996,año de la firma de los Acuerdos dePaz,la cooperación europea

continuó en la misma línea, pero adecuándose a nuevos problemas, Como la necesidad de

reasentar a poblaciones desplazadas por el conflicto. Así, la CE contribuyó a la compra de

fincas para el asentamiento de exrefugiados/as y la realización en ellas de actividades

productivas y de reactivación económica. El enfoque de estas acciones, financiadas por la

CE, consistía en salir de un lógica de emergencia e iniciar una acción de autentica

rehabilitación orientada al desarrollo. En estas acciones, la CE ha usado diversos

instrumentos, que van desde el apoyo por parte de ECHO (Oficina humanitaria de la LIE)

o rbid,.p.11



a proyectos de ONG, hasta la puesta en marcha de proyectos de desarrollo rural integral

(DRI o proyectos ALA).

Entre los años 1986 y 1997 lacooperación europea con Guatemala sumó 270 millones de

ecus', de los cuales aproximadamente la mitad han servido para apoyo a áreas y sectores

relevantes, posteriormente incluidos en el Plan de Paz. Al final de este periodo la CE

realizó una Evaluación Global de la Ayuda Comunitaria a Guatemala, en Ia que se

plantean algunas autocríticas y se proponen vías de revisión y rectificación. Por ejemplo,

se estima que no se ha prestado suficiente atención a los "factores que podrían

desencadenar procesos de desarrollo social y econémicos autosostenidos" y se propone

dar una mayor coherencia a las acciones de la Comunidad, definiendo sectores

estratégicos para consolidar las condiciones de desarrollo económico en ura sociedad

democrática- Muchas de estas recomendaciones se incluirán en Ia Declaración Conjunta

relativa a la puesta en práctica de la contribución de la Comunidad Europea al proceso de

pazen Guatemala.

Luego de la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera en Guatemala el 29 de

diciembre de 1996, la UE aceleró las conversaciones con el gobierno Guatemalteco de

caÍa a definir y concretar el apoyo de la UE al proceso de paz y el modo de contribuir de

forma más efectiva al mismo. Conjunta en julio de 1997 entre el Ministerio de Asuntos

Exteriores de Guatemala, Eduardo Stein, y el Vicepresidente de la Comisión Europea,

Manuel Marin.

La Declaración Conjunta que define las orientaciones de la cooperación UE/Guatemala

para el período 1997t0A0 recoge el espíritu de la Declaración Solemne de Florencia,

, l.

' tuia ,p zs
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relativa a la renovación del proceso de San José, que prevé la necesidad de programación

plurianuales que perrnitan una mejor asignación de recursos a los distintos ejes y sectores

de cooperación. Además, la UE hace suyas las recomendaciones del llamado Grupo

Consultivo de Bruselas, en el que están representados otros organismos donantes, en el

sentido de acompañar y solidarizarse con el pueblo de Guatemala en el cumplimiento de

los Acuerdos de Paz. Puede considerarse, por tanto, que en el caso del proceso de paz en

Guatemala la UE se plantea el apoyo con mayor coherencia y rigor que en casos

anteriores, tratando de movilizar tanto recursos y apoyo técnico como de ser más activa

en la esfera politica y en el seguimiento de los Acuerdos. Guatemala es, tal vez, el primer

caso para la UE de un intento de enfoque global y coherente de acciones de apoyo a un

proceso ds rehabilitación post-confl icto.

Desde su inicio, la Declaración conjunta expresa su compromiso de apoyo al

Acuerdo de Paz firme y duradera y a los acuerdos parciales en él integrados: Derechos

Humanos, Poblaciones Desarraigadas, Esclarecimiento Histórico, Pueblos Indígenas,

Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, Poder Ciül y Función del Ejercito,

Reformas Constitucionales, Cese al fuego, lncorporación de la URNG y Cronograma, que

constifuyen, se dice, una agenda global orientada a superar las causas del enfrentamiento

y sentar las bases de un nuevo desarrollo. El acuerdo dePaz se concreta en un Plan de Paz

con cuatro ejes:

Reinserción y desmovilizacién de poblaciones desarraigadas, URNG y Ejército.

Desarrollo humano integral: lucha contra lapobreza, fortalecimiento de políticas sociales,

infraestructuras.
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Desarrollo productivo sostenible: capacitación profesional, desarrollo agropecuario,

forestal, pesquero y ambiental, exportaciones.

Fortalecimiento y modernización del estado democrático: reforma de la Administración

de Justicia, constitución de la Policía Nacional Civil, fortalecimiento municipal,

modernización del organismo ejecutivo.

El programa de Desarrollo Comunitario para laPaz,(968lOC-GU y 984/SF-GU) 
6 con un

costo total de US$ 55.6 millones distribuidos en la siguiente forma BID US$ 50-0

millones; Local US$ 5.6 millones, aprobado el 13 de noüembre de 1996. El objetivo del

programa fue la recapitalización fisica, humana y social de las áreas afectadas

severamente por el conflicto armadoen el país. El programa se basa en un proceso

comunitario de planiflrcación participativa, en el cual las comunidades definen sus

proyectos prioritarios y ejecutan los proyectos o contratan los servicios corespondientes.

El Programa comprende los tres elementos siguientes:

a) Delegación efectiva a los beneficiarios a nivel local del poder de decisión sobre:la

selección, ejecución y financiamiento de inversiones; b) un proceso de capacitación

intensivo en el ejercicio efectivo de gestión de proyectos; c) la incorporación del proceso

de planificación participativapara fomentaruna cultura de paz.

EI Programa delega en las comunidades la preidentificación, selección,

planificación y ejecución de los proyectos considerados como prioritarios a nivel local.

Para lograrlo, el programa se basa en lo siguiente: a) un arreglo institucional participativo,

ó Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas; "Programa de desqrrollo comunitario para la paz;
(965/OC-GU y 9SliSF-GU) "2000; http:l/www.unops.org.gtlunops- decopaz.htm
(2 de enero 2002).
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eficiente y transparente para la asignación de recursos del gobierno a las comunidades; b)

la conformación de un equipo técnico que apoya a las comunidades para que identif,rquen

consensualmente sus propias prioridades, definan las inversiones colrespondientes y las

ejecuten; y c) el uso de una metodología que permita trabajar sistemáticamente en forma

participativa y que favorezca el desarrollo de las capacidades locales que le darán soporte

al proceso de desarrollo a nivel local.

Con recursos del programa se financiaron: a) los costos para cubrir su administración,

incluyendo la Junta Directiva, la Secretaría Ejecutiva y Ia Unidad Técnica;b) capacitación

y servicio técnicos a las comunidades; c) la preinversión y ejecución de proyectos de

inversión en capital humano y fisico; d) proyectos productivos a través de créditos

concedidos, que se complementarán con recursos de asistencia técnica; y e) los costos

de administración y vigilancia. El programa financió obras de consffucción, la mayoría de

las cuales eran pequeñas. Entre los ejemplos de dichos proyectos figuran construcción de

escuelas, reparación de clínicas de salud, programÍIs de construcción o reparación de

instalaciones de agua y saneamiento y construcción de instalaciones comunitarias y áreas

de recreación.

CARACTNNÍSTTCAS DE LA POBLACIÓN
GUATEMALTECA

Contexto socioeconómico, político y demográfico antes del inicio del

Programa:

La República de Guatemala tiene una extensión de 108,889 k*' y limita al norte y

noroeste con México, al este con Honduras y El Salvadoq al noreste con Belice y al sur

con el Océano Pacífico. Estí dividida politica y administrativamente en 330 municipios,

r.3
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distribuidos en 22 departamentos y estos a su vez en 8 regiones. La población se estimó

en 1995 en 9,98 millones de habitantes. El crecimiento demográfico anual es de 2,87o. Un

650A de la problación vive en zonas n¡rales en las que 80o/o cle los ní¡cleos habitaclos tienen

menos de 500 habitantes.

Durante la presente década Guatemala ha recuperado lentamente el ritmo de

crecimiento económico. Entre 1990 y 1996 el crecimiento del producto interno bruto

(PtB), ajustado respecto de ta inflación, ha sido de entre 3% y 5y1o, mientras que el PIB

per cápita creció entre 0,1olo y l,9Yo. En 1994, el producto nacional bruto (PNB) fue

de US$ 1.190 por habitante.T

EI desempleo total se ha mantenido en torno a 37o/o. EI desempleo abierto, que fue de

6,50/o en 1990, disminuyó a 2,5o/o en 1993 y subió a 5To en 1996. La inflación

experimentó una reducción sensíble en el período 199G-199ó, en el que la variacién anuat

del indice de precios al consumidor pasé de cerca de 60% a oscilar entre 8olo y l4%.

La política fiscal mantuvo el control sobre el déficit del sector público, que en 1990 fue

4% delPIB y en 1996 solo 1,2Yo. Esta reducción se debió más a la austeridad en el gasto

que al crecimiento de la recaudación tributaria, a pesar de las reformas en este terreno

que incluyeron el incremento del impuesto sobre valor añadido de 7o/o a 10%. Los

indicadores macroeconómicos favorables no se tradujeron sin embargo en Ia reducción de

la pobreza, en la que viven ffes de cada cuaffo guatemaltecos.

' Argaúraaór¡ Panamericana de la Salud, "Resumen del Analisis
Salud" 1 998, http :/lwww. ops. org. comlresumen (6 de agosto de 2OO2).

Situación y Tendencias
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Segun datos de 1989, la proporción de población que vive en condiciones de pobreza fue

de75oA a nivel nacional, con 58 oA de extrema pobreza. Tanto la pobreza como la

extrema pobreza son más frecuentes en las zonas rurales y en la población indígena, de

la que 93Yo vivía en 1989 en condiciones de pobreza y 9l% en extrema pobreza. En la

población no indígena las proporciones correspondientes eran solo 66%y 45%.

En 1994la tasa de alfabetización fue de 7lo/o en hombres y de 57oA en mujeres,

con una tasa general a nivel nacional de 64Yo. La tasa bruta de matrícula primaria fue de

79Yo en 1991, 83Vo en 1992 y 85o/o en 1995. Las regiones norte, noroccidental y

suroccidental tienen un'desarrollo relativo menor que el resto del país. En esas regiones

viven casi la mitad de los habitantes, especialmente indígenas. En la capital del país vive

22% de Ia población.

La tasa de natalidad fue de 37,3 por 1.000 habitantes en 1995 y la tasa global de

fecundidad 5,1 hijos por mujer (6,2 en las zonas rurales y 3,8 en las urbanas). La tasa de

fecundidad de Ia población indígena se ha mantenido estable entre 198ó y 1995, mientras

que en el gupo no indígena se observó una disminución de 5,0 hijos por mujer en 1987 a

4,3 en 1995. En 1994 el subregistro de la natalidad se estimó en3oA. La esperanza de vida

al nacer que en 1992 era de 62,4 años para los varones y 67,3 años para las mujeres, en

1995 fue de 64,7 para los varones, 69,8 para las mujeresy 67,1 para el conjunto de la

población. En 1995 las mujeres representaban 49,5a/o de la población y las mujeres en

edad fertil, 22Yo.La población guatemalteca es muy joven:45 oá son menores de l5 años

y solo 30á son mayores de 60.

t_
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Los indígenas representan 43Yo de la población del país y estrin distribuidos en más de

2l grupos lingüísticos. Al grupo lingüístico quiché pertenece 29oA dela población

indígena, 25o/o prtenece al kakchiquel, 14o/o al kekchí, 4Yo al matn, 24% al pocomchi,

pocomam y tzutuhil, y 4oA hablan otras lenguas. Cerca de 32oA de la población indígena

habla únicamente alguna lengua maya.

Desde 1987, época en la que comenzó el proceso de repatriación de manera

individual y voluntaria, se intensificó el rsg{eso de poblaciones guatemaltecas

establecidas durante años en países vecinos, principalmente México. Se estima que entre

1993 y 1995 retornaron unas 20.000 personas y en 1996, con motivo de la ñrma de los

Acuerdos dePaz, el retorno se hizo m¿is fluido. Los que regresan en general se establecen

en zonas selváticas, inaccesibles, sin servicios basicos y en muy precarias condiciones de

vida.

Mortalidad

En 1995 la tasa bruta de mortalidad fue de 7,4 pr 1.000 habitantes. En el período 1985-

1995 la mortalidad infantil fue de 51,0 por 1.000 nacidos vivos (mortalidad neonatal,26

por 1.000; mortalidad posneonatal, 25,0 por 1.000) . En t994 se registraron 65.535

defunciones, lo que supone una tasa bruta de mortalidad de 6,8 por 1.000 habitantes. Del

total de defunciones,27,3o/o correspondieron a menores de 1 año; 3,9oA al grupo de I a 4

años;2,704 al de 5 a 14;2l,\Yo al de l5 a59;y36Yo,al de 60 años o más.

Del total de defunciones registradas en 1994, 58 o/o ocurrieron en hombres y 42Yo

en mujeres;24% se produjeron en hospitales, 66Yo endomicilios, So/o enlaviapública y 2

oA en sanatorios. Las causas principales de muerte fueron la neumonia y Ia influenza
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(16,50/0), las afecciones originadas en el período perinatal (13,8yo), las enfermedades

infecciosas intestinales (8,9%) y las deficiencias de la nutrición (5,7Ya).Las enfermedades

infecciosas, las carenciales y las afecciones relacionadas con el embarazo y el parto

explican aproximadamente 45o/o de las defunciones.

En 1994, 57oA de las defunciones fueron notificadas o registradas por médicos, 28o/o por

otro personal de salud y fi% por personal ajeno al sector salud. Se desconoce quién

certificó 4,5o/o de las muertes. Se estima que en 1993 hubo un subregistro de mortalidad

de 2,8Vo.

OBJETIVOS

I.4.I OBJETIVOS GENERALES

Analizar las diferentes fases de ejecución del Programa Desarrollo Comunitario para la

Paz sus ciclos de inversión, metodologtay aplicación de indicadores de evaluación social,

utilizando como estudio de caso el municipio de San Juan Ixcoy, Huehutenango,

Guatemala. Centroamérica.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

¡ Analizar los ciclos de inversión del Programa de Desarrollo Comunitario para la

Paz.

Medir el impacto en Ia ejecución del Programa utilizando indicadores de

cobertura, eficiencia, eficacia y utilización.

i.
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Realizar un

Guatemala.

Comparar el

otro pais.

diagnostico del municipio de San Juan Ixcoy, Huehuetenango,

Programa de Desarrollo Comunitario para laPaz con Programas de

1.5 HIPÓTESIS

La ejecución del Programa de Desarrollo Comunitario para laPaz, tomando como

estudio de caso el municipio de San Juan Ixcoy, Huehutenango, Guatemala, fue

deficiente e ineficaz y con baja cobertura.

El Programa de Desarrollo Comunitario parala Paz, implementado por el Banco

lnteramericano de Desarrollo, está dentro del modelo de Rehabilitación , que se

encuentra entre la etapade Emergencia y Desarrollo, diferente a los establecidos

por la Unión Europea que son de desarrollo Integral. 
,

Las características del Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de

Zonas de Ernergencia ejecutado en Peru, son similares con el Programa de

Desarrollo Comunitario para la Paz realizado en Ia parte de Huehuetenango,

Guatemala, Centroamérica.

Algunos de los problemas más graves surgen de los conflictos o, en el mejor de

Ios casos, de los procesos o intentos de reconstrucción, sino del choque entre Ia

tendencia global del mercado internacional y la reconstrucción post-belica.

f,.t'
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METODOLOGIAY FUENTES

2.1 LOS ASPECTOS METODOLÓGTCOS

Con relación a los aspectos metodológicos la investigación que se realizó es no

experimental; ya que se obtuvo sin manipular las variables del fenómeno de estudio, se

basa en variables que ya ocurrieron o se dieron en la realidad sin la intervención directa

del investigador. Lo que se hizo en esta investigación es observar fenémenos, tal y como

se dieron en el contexto natural que después fueron analizados.

En este estudio no se construyó ninguna situación, sino que se observaron situaciones ya

existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. En esta investigación, las

variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, porque no se

.

tuvo control directo de dichas variables. No se pudo influir sobre ellas, porque ya

sucedieron al igual que sus efectos.

Se realizo un diseño transaccional ya que se ejecutaron observaciones en un

momento único en el tiempo.

En esencia se plasmó el sistema objeto de estudio en un momento histórico. Con ello se

pretende describir las variables que determinan el fenómeno que se estudió, explicar

como interactuaron para producir el problema y en función a ello se pretende pronosticar

el futuro desarrollo del objeto de estudio según sus conclusiones y recomendaciones.l

t Baldomero Arriaga, Métodos y Técnicas de Investigación (Quetzaltenango, Guatemala: Editorial Itzmaná
1987) p.1 I 0
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La investigación es Descriptiva ya que se orienta a determinar los datos en que se

manifiesta la presencia de una o más variables en un fenómeno dado.

La meta es describir como se dio el fenómeno.

El método General es el Metafisico, Funcional Estructuralista:

La postura funcionalista, procede a estudiar los fenómenos de la realidad, buscando

establecer las funciones del sistema del objeto de estudio.

La investigación se concretó a explicar como funcionó el sistema del objeto de estudio.

La postura Estructuralista, procede a estudiar los fenómenos de Ia realidad, buscando

entender como estii organizado el sistema del objeto de estudio.

Los Métodos Particulares que se utilizaron son:

Método Deductivo:

Es un proceso esencialmente discursivo, que partiendo de un todo problemático, logra

descubrir un conocimiento nuevo de menor dimensión. El Método Deductivo se utilizó en

esta investigación, ya que explora el objeto de estudio, partiendo de 1o General a lo

Particular.

Método Inductivo:

Es un proceso de análisis que construye un conocimiento nuevo a partir del análisis

pormenorizado de las partes hasta llegar a una Síntesis Generalizadora. Para éste estudio,

la Inducción se fortalece en el análisis de los componentes particulares que conforman el

sistema del objeto de estudio. El método Inductivo es el que explora el objeto de estudio,

partiendo de lo Particular a lo General.2

2 Fernando Cortes, 'l'endencios tle la [nv'estigttción en la.r ('ienci¿ls Sociale.; (España. Editorial Alianza,
1982) p 180



l9

Las Técnicas que se utilizaron son las siguientes.

o Análisis de documentos

o Observación

o Entrevistas a Informantes Claves

. Grupos Focales

. Tabulación

Es importante puntualizar que para cumplir con los objetivos de la investigación se

sistematizo, realizando las siguientes actiüdades:

o Entrevistas con profesionales, técnicos y usuarios del Programa de

Desarrollo Comunitario Para la Paz.

o Revisión de bibliografra relacionada existente en el Proyecto y fuera de

éste.

o Elaboración y validación de instrumentos (cualitativos).

o Procesamiento y análisis de la información.

. Revisión y análisis de resultados.

o Present¿ción de informe preliminar (primer borrador).

. Revisión y ajustes al Informe.

o Presentación de lnforme Final Impreso y en disquetes.
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z.z cARACTERÍsrrcAS DEL Ánne DE LA rNvcsTrcrcróx

El Programa Desarrollo Comunitario para laPaz, cubrió l6 municipios del Norte

de Huehuetenango y uno del Quiché, utilizando un financiamiento de 50 millones de

dólares de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y 5.6 millones de dólares de

contrapartida del gobiemo, su periodo de ejecución fue de 4 años, con una metodología

innovadora3 ldi.igrda por la demanda de las comunidades, para lograr el desarrollo

integral de los diecisiete municipios).

Resolviendo las necesidades de las comunidades mediante:

- La atención integral a una de Ias áreas más severamente afectadas por el

confl icto armado interno.

- Recapitalizacionde la actividad económica local

- Reconstrucción del tejido social y el fomento de cultura depaz

Los Objetivos del Programa de Desarrollo Comunit¿rio para la Pae fueron los siguientes:

Rehacer el tejido social a través del trabajo comunitario y de objetivos comr¡nes.

Capacitar a las comunidades en la autogestión

Dejar calidad en la organizacioncomunitaria local.

- Promover la construcción de la economía local.

- Elevar el nivel de vida y acceso a servicios de las comunidades afectadas

por el conflicto armado interno.

3 Documento Inédito
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San Juan Ixcoy, municipio del departamento de Huehuetenango. Esta clasificado como

municipio de 3era categoría. El municipio cuenta con un área aproximada de 224

Kilómetros cuadrados, su nombre geográfico oficial: San Juan Ixcoy.

Colinda al oeste con Todos Santos Cuchumatán y Concepción Huista, al norte con

Soloma y Santa Eulalia, al este con Nebaj (Quiché), al sur con Chiantla. La cabecera

municipal esüi en los márgenes del Río San Juan, Sierra de los Cuchumatanes. Se

encuentra a una altura de 2,195 metros sobre el nivel del mar, Iatitud 15 grados 36

minutos 00 segundos y longitud 91 gmdos, 26 minutos, 47 segundos. Cuenta con

caminos, roderas y veredas que une a sus poblados y propiedades rurales ente si y con

los municipios vecinos. La cabecera municipal de San Juan Ixcoy a la ciudad de

Huehuetenango dista 6 I Kilómetros.

Se delimitó espacial y temporalmente este municipio debido a que fue uno de los

m¿ás afectados por el conflicto armado intemo y de los que se encuentra en pobreza y

extrema pobreza.

LOS INSTRUMENTOS

Los instrumentos que se utilizaron fueron los cuestionarios y Guías de entrevista,

Informes financieros, Auditorias, Informes Contables de los Contadores de las

Asociaciones de las Seis Microregiones.

La metodología contempló los siguientes pasos:

¡"'

2.3

Revisión bibliográfica relacionada con los Componentes bajo estudio
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Para sistematizar las actividades del Componente de Infraestructura, se utilizó la

metodología del estudio de caso tomando en cuenta las comunidades favorecidas

Elaboración de los instrumentos de recolección de información para sistematizar los

Componentes.

Consulta a ñ.mcionarios del Proyecto sobre los instrumentos de recolección de

información, principalmente a la Entidad de Primer piso.

se realizó una prueba piloto de los instrumentos para la recolección de

información.

Con relación ala recopilación de información secundaria, se realizó a agentes indirectos

a los Componentes.

Se consolidóy analizo la información,

Se presentaron los avances de los resultados obtenidos.

Elaboración de diferentes informes para su revisión en borradores y finalmente

se estructuró el producto , que es la presente Tesis doctoral.

i/'
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2.3.1 LAS VARIABLES

Las variables que se utilizaron fueron los Ciclos de inversién y

El Programa de Desarrollo Comunitario para laPaz

2.3.2 LOS INDICADORES

Los indicadores p¿ra el caso de la Variable de los Ciclos de Inversión

fueron Cobertura" eficacia, eñciencia y efectividad.

Los indicadores en el caso del Programa de Desarrollo Comunitario

paralaPaz fueron, rubros que se financiaron, el dimensionamiento,

focalización, viabilidad técnica

2.3.3 LA MEDICIÓN DE LOS II\DICADORES

En el caso del indicador de Cobertura; se utilizó el instrumento que fue la

revisión de documentos con una escala de medición ordinal y con la medida estadistica de

proporción, en el caso del indicador de Eficacia el in§trumento fue la revisión de á

documentos y la escala de medición es ordinal y las medidas estadÍsticas son

proporcién, en el caso de Eficiencia el instrumento es la revisión de documentos y la

escala de medición es ordinal y las medidas de estadística es análisis univariado, el

indicador de Efectiüdad el instrumento es la revisión de documentos, la escala de

medición es la razén y Ias medidas estadísticas es el análisis univariado.
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Para el caso de la variable Programa de Desarrollo Comunitario para la Paz en todos sus

indicadores el instrumento fue revisión de documentos la escala de medición fue ordinal

y la medida estadística fue Proporción y Análisis univariado.

EL A]\ÁLTSIS ESTADÍSTTCO

Aunque es una investigación No Experimental se procedió a realizar un análisis

estadístico utilizando el software Epi info, Stats y se interpretó un análisis univariado.

2.4

La recolección de los datos se llevó a cabo

ejecutaron las inversiones de los proyectos.

Ias diferentes comunidades donde se

realizó por medio de Grupos Focales,

en

Se

Entrevista a Informantes Claves, que en este caso ftieron los miembros de las Juntas

Directivas de las Seis Microregiones del Municipio de San Juan lxcoy, Huehuetenango,

Guatemala, Centro América. Se recopiló información de los Documentos Contables,

Financieros, Auditorías e Información de Infraestruetura del Municipio se elaboraron

entrevistas con los contadores de las diferentes Microregiones del municipio de San Juan

Ixcoy, del departamento de Huehuetenango. El procesamiento y análisis estadístico se

realizó con software con el Epi info y el Estats-

2.5 LOS SUJETOS

Los sujetos son la población beneficiaria de las seis Microregiones que comprende el

municipio de San Juan lxcoy, del departamento de Huehuetenango, Guatemala, Centro

América. En los tres ciclos de inversión se programaron 84 proyectos de inversión.
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Este número fue el universo, del cual se extrajo la muestra por medio del software Stats y

Epi info.

2.6 FT]ENTES DE II\FORMACIÓNT

2.6.I FITENTES PRIMARIAS

Las fuentes de información primaria que se utilizaron, fueron entrevistas a

informantes claves que fueron los miembros de la Junta Directiva de las Asociaciones

de Desarrollo Microregional del municipio de San Juan Ixcoy, Huehuetenango,

Guatemala.

Se entreüstaron a beneficiarios de los Proyectos a través de grupos

focales.

Se realizaron entrevistas a profesionales, tecnicos del Programa de

Desarrollo Comunitario para la P az.

2.6.2 FUENTES SECUNDARIAS

Revisión de bibliografia existente relacionada con el Programa de

Desarrollo Comunitario para la Paz.

Se reüsaron Informes Financieros de las seis Microregiones

Se analizó informes de auditoría del Programa en el municipio de San Juan Ixcoy,

Huehuetenango, Guatemala.

Análisis de los diferentes reportes de la Gerencia de Proyectos de la EPP.

Análisis de los informes de los contadores de las seis Microregiones.

it'
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LOS MODELOS DE DESARROLLO
coNTEMPonÁxno

El objetivo del presente capituló es hacer una análisis de los diferentes Modelos de

Desarrollo contemporiineo, tomando como punto de partida el Modelo Neoliberal, que ss

el que encaja dentro de la presente investigación ya que el Banco Interamericano de

Desarrollo (BD) y el Banco Mundial (BM) son los instrumentos financieros que ejecutan

la Política del Fondo Monetario Internacional'

Se realizó una descripción del Modelo Neostructuralista impulsado por Ia CEPAL, luego

se enfoca el Modelo de Desarrollo Humano impulsado por el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo y se finaliza con el Modelo Alternativo impulsado por ONG'S'

EL MODELO NEOLIBERAL

El neoliberalismo, modelo que propone ausencia de coerción gubernamental para la

producción, rlistribución, y consumo de bienes y serviciosl. AI igual que otros modelos

(aunque en diferente forma) propagados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano

de Desarrollo, critica fuertemente el funcionamiento distorsionado de los mecanismos de

mercado y las políticas económicas fracasadas en América Latina. El rol de Ios bancos

multilaterales, como las únicas instituciones financieras a las cuales los deudores se

I René Villare al, Ltt Contrarrew¡lución monetdr¡r;td (México, D.F Fondo de Cultura Económica' 1986),

p 182.

3.1
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podían aferrar, aumentó su importancia durante la recesión económica mundial y cuando

se cayó en la cuenta que los problemas financieros de muchos países latinoamericanos no

eran temporales.2 El planteamiento neoliberal del desarrollo se volvió dominante en este

período. El Fondo Monetario Intemacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano

de Desarrollo comparten presupuestos similares respecto al desarrollo. Estas

coincidencias son conocidas como el consenso de Washington, el cual comprende tres

tipos de políticas Ia reforma de la política Macroeconómica, la reforma del régimen

comercial y la política para fomentar el desarrollo del sector privado @anco

Interamericano de Desarrollo, 1993b)- A estos factores pueden agfegarse la orienkción

hacia el Exterior y la integración hemisferica, la reforma del sector público y el desarrollo

de los recursos humanos (ANCLA, 1993), Recientemente, se agregé la política para

aliviar lapobreza.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han sido criticados no sólo

por no haber resuelto Ia crisis de América Latin4 sino también por haberla agravado. Una

de las criticas principales señala Ia falta de responsabilidad por las consecuencias sociales

de sus políticas.

Ahora parece que las instituciones financieras internacionales quieren (o tienen que)

encarar la llamada "deuda social", causada por los cortes drasticos en el gasto público y

las tasas de crecimiento negativas. En efecto, en los últimos afios se ha prestado mayor

atención a los recursos humanos, a la infraestructura y aliüar de la pobreza. La idea de

que el mercado no lo puede hacer todo y que el Estado tiene una tarea importante en el

2 Estudios Centroamericanog" Una Comparación de cuatro Modelos Contemporáneos de Desarrollo en

América Latina, " Revista de F,conomía No. 131 , ( Enero/Tvfarzo 1997): Editorial USAC, p 64.

,r
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campo de la salud y la educación, ha sido resultado de las críticas a las políticas del

Banco Mundial por instituciones como UMCEF y PNUD3.

EI Banco Interamericano de Desarrollo en particular ha empezado a revisar su

política social recientemente. En 1993, inició un nuevo programa llamado "Grupo de la

agenda social". Este grupo reconoce la necesidad de la incorporación de nuevos

elementos tomando como base el consenso de Washington. Subraya la necesidad de

procesos innovadores como eje central de las políticas de desarrollo, así como también

un reforma socio-económica.

El Banco lnteramericano de Desarrollo declara que la idea de "alcanzar primero el

crecimiento económico, porque todo lo demas vendrá después", ya no es válida y que

debe definirse "'una serie equilibrada e integrada de politicas económicas, financieras y

sociales". (Emmemerij,1993 ). También establece que la simple *añadidura del análisis

de la pobreza a un análisis preexistente de estrategias de desarrollo no es suficiente."

Una de las medidas propuestas por la política del Banco Interamericano de Desarrollo es,

entre otras, el anuncio de un nuevo canal de préstamo, el llamado Fondo para el

Desarrollo Socio-Económ i co.

Sin embargo, puede cuestionarse si los cambios en las propuestas del Banco

Interamericano de Desarrollo, Ilevarán a un desarrollo que combine los objetivos del

crecimiento económico con los de equidad social.a

'tbid., p. os

o tbid., p oo



29

En las oficinas del Banco Mundial hay interés creciente por las políticas sociales y

por la reducción de la pobreza. La afirmación del informe de 1993 de que la reducción de

la pobreza debe ser el criterio por el cual juzgar el desempeño del Banco como

institución de desarrollo es un ejemplo. El mismo informe menciona que la porción de

los préstamos de ajuste destinados a asuntos sociales subió de un 5 To en el año fiscal

1984 - 1986, a un 50 por ciento, en el año 1990 - 1992.

El Banco Mundial enfatiza tradicionalmente el "Ajuste con crecimiento "como el

objetivo principal de sus esfuerzos, Sin embargo, en un informe reciente establece que Ia

reducción de la pbreza deberia ser el punto de referencia de las actiüdades de la

institución. Esta reducción de la pobreza debe tener lugar dentro de un marco de ajuste y

crecimiento económico.

El Banco Mundial, fundado en 1944, se compone de cinco instituciones afiliadas,

su misión es combatir la pobreza para obtener resultados duraderos y a{u a la gente a

ayudarse a si misma y al medio ambiente que la rodea, suministrando recursos,

entregando conocimientos, creando capacidad y forjando asociaciones en el sector

público y privado.

Desde 1985, el interés del Banco mundial por reducir la pobrezaa aumentado, pero los

críticos alegan que estas estrategias no están integradas en los paquetes de manera que

tocan Ias causas m¿ás esffucturales de Ia pobreza. Simult¿ineamente, los programas de

reducción de la pobreza son criticados por su nafiiralezapolitica, tal como Gibbon ( 1991)

señala: "Pareciera que su principal propósito es ayudar a algunos gobiemos que esán a

favor del ajuste a neutralizar críticas potenciales, más que atacar las formas más

profundamente arraigadas, resistentes y típicas de la pobreza".
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También se dice que el Banco Mundial mejora su imagen y responde a sus criticos

enfrentando sólo los síntomas: (Gibbon, 1993; Bye, 1992). Debe señalarse que la

integración de las políticas sociales y económicas puede hacerse de maneras diferentes.

Ademas, es especialmente interesante "el grado y Ia clase de integracién" de objetivos no

económicos. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mtrndial ponen su

conftanza principal en el mercado y prefieren hablar de la reduccién de la pobreza en

términos económicos. El Banco Mundial, por ejemplo, escribe que quiere "promover un

patrón de crecimiento que permita a los pobres participar por medio de su trabajo y

apoyar la inversión en los pobres por medio de la expansión de acceso a la salu{ la

educacién y a otros servicios sociales ".

El creciente apoyo a los muy populares "fondos sociales" por aparte del Banco

Mundial y del Banco lnteramericano de Desarrollo dice mucho acerca de la manera como

estas instituciones han desarrollado hasta ahora la estrategia para reducir la pobreza. Los

fondos sociales son instituciones semi - públicas que buscan apoyar a los sectores más

golpeados por las políticas del ajuste estructural.

A largo plazo el mecanismo del mercado debe resolver los problemas y las políticas de

fondos sociales son , en principio, de nafuraleza temporal.

Las Organizaciones no gubernamentales parecen ser, cada uno de los planteamientos, un

vehículo importante en la estrategia del desarrollo el cual debería ¿Isegurar el carácter

participativo de esas estrategias. En particular, este es el caso de los programas para

aliviar la pobreza. Pero hay diferencias importantes en el rol atribuido a estas

organizaciones no gubernamentales.
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Segun el discurso del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el rol de

las organizaciones no gubemamentales se define primariamente en términos de

eficiencia, eficacia y parcialmente, como una alternativa de las politicas sociales del

Estado. Este es el tipo de organización no gubernamental que básicamente "implementa"

proyectos, y en menor medida, participa en su diseño.

EL MODELO IiIEOESTRUCTTTRALISTA

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe fue firndada en febrero de 1948

como una agencia de Naciones Unidas. En particular, la comisión Económíca atacó

fuertemente la división internacional del trabajo, sobre el deterioro de los térrninos de

intercambio comercial en AméricaLatina. Este ataque se basaba en una buen parte del

trabajo de Raúl Prebisch,. Economista argentino, (1901/1936). Fue subsecretario de

Hacienda (193011932), primer director general del Banco Central de la República de la

Argentina, asesor del gobiemo provisional que derrocó al presidente Perón (1955/1956) y

posteriormenfe colaborador del presidente Alfonsín. Fue miembro de la CEPAL

(Comisión Económica para América Latina) y en los escritos de Hans Singer ,

ciudadano Inglés nació el29 denoviembre 1936, posee un Ph D de Cambridge ,realizó

un análisis sobre la caída de los precios de los alimentos y de las materias primas, en los

países subdesarrollados ( la tesis de Prebisch y Singer ). Prebisch introdujo conceptos

como centro industrial y perifena agraria.

La Comisión Económica no se redujo a los factores económicos al explicar los

problemas de América Latina, sino que adoptó una perspectiva estructuralista. Aunque

los escritos de la Comisión Econémica fueron muy importantes para el surgimiento
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posterior de las teorías sobre el subdesarrollo (la llamada escuela de la "dependencia"),

sus enfoques han sido muy tradicionales y optimistas en cuanto a Ias posibilidades para

poner fin al subdesarrollo.

En las décadas de 1950 y l960,la idea de que la industrialización para sustituir las

importaciones podría reducir la vulnerabilidad externa de América Latina, fue muy

importante en el pnsamiento de la Comisión Económica para América Latina.-t

Precisamente, como los términos del intercambio comercial internacional eran

desfavorables, la protección era necesariapara estimular un proceso de industrialización.

El rol planificador del Estado dentro de este proceso se consideraba muy importante, así

como se desconfiaba de las interacciones espontáneas de las fuerzas del mercado.

El estructuralismo est¿ba preocupado, básicamente, por las políticas de largo

plazo, pero falló en la concreción de los instrumentos de política económica de corto

plazo, en Ia importancia de las cuestiones financieras y monetarias y en su noción más

bien idealizada de la intervención del estado. En estos puntos, entre otros, el pensamiento

estructuralista fue cuestionado, particularmente en la segunda mitad de la década de los

setenta y en la de los ochenta.

En respuesta, el estrucfuralismo empezo a concentrarse cada vez más en los

problemas y las políticas de corto plazo ( ejemplo de ello son los llamados paquetes de

ajuste heterodoxo ). Y aunque ésta puede haber sido una reacción natural a los paquetes

ortodoxos de estabilización, las estrategias de desarrollo de largo plazo perdieron

importancia en el pensamiento de la Comisión Económica para AméricaLatina.

t tbid., p.oe
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El neoestructuralismo puede ser llamado "estrucfuralismo acfualizado", que busca

una estrategia de desarrollo (a largo plazo) para enfrentar los problemas contemporáneos

de América Latina y al mismo tiempo desea proporcionar una alternativa a las políticas

neoliberales de corto plazo. Así, el neoestructuralismo combina la llamada "herencia

estructuralista de la segunda postguerra" con las respuestas de corto plazo que intentó dar

en los ochenta.

La relación entre los insffumentos de corto y largo plazo llevó a una estrategia

renovada, etiquetada por Owaldo Sunkel como desarrollo desde adentro. Osvaldo Sunkel

nació en el sur de Chile (Puerto Montt) en 1929. Estudio Economía y Administración en

Ia Universidad de Chile y posgrados en CEPAL y London School of Economics and

Political Science. Vinculado a CEPAL desde los primeros años de la institucion {1953168

y desde 1978 hasta el presente) trabajó en México, Brasil, Panamá y Centroamérica.

La serie de informes publicados por la Comisión Económica para América Latina,

en la cual se analiza el desarrollo latinoamericano y se hacen recomendaciones para los

noventa, es un claro exponente de este nuevo acercamiento neoestructuralista. Las

publicaciones se concentran en temas diferentes cemo el medio ambiente, los recursos

humanos o las políticas económicas y sociales, pero tiene como denominador común

"cambiar los patrones de producción con equidad social.

La transformación de las estructuras productivas de la región en un contexto de

una igualdad social mayor y gradual es en opinión de la Comisión Económica,latarea

primana y común del desarrollo de América Latina y del Caribe en los noventa.

Añadiendo que tal procesos intenta crear nuevas fuentes de dinamismo los cuales, a su
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yez, harán posible conseguir algunos de los objetivos inherentes a una concepción de

desarrollo contemporáneo. crecimiento, mejoramiento de la distribución del ingreso,

consolidación del proceso de democratización, mayor autonomia, establecimiento de

condiciones que detendrán el deterioro del medio ambiente y mejoramiento de Ia calidad

de vida de la población.

El núcleo de la propuesta de la Comisión Económica para América Latina para

cambiar los patrones de producción con equidad social está descrito en las siguientes

líneas:

Primera línea política:

Enfatiza el carácter único de cada país y la necesidad de que cada uno cuente con su

propia política mixta (debido a la creciente heterogeneidad de los procesos de desarrollo

de los países latinoamericanos).

La segunda línea política:

Pide apoyar una competitividad genuina. Esto debería conseguirse devaluando la moneda

nacional, racionalizando la política comercial, integrando políticas tecnológicas y

capacitando el potencial humano (los recursos humanos).

En tercer lugar:

Se enfatiza el fortalecimiento de los vínculos de la producción. Esto debe tener

lugar "en un proceso de apertura gradual y selectiva y para pasar de una política de

sustitución de importaciones relativamente indiscriminada, acompañada por esfueruos

aislados para promover las exportaciones, al desarrollo sistemático de las exportaciones

industriales y ala sustitución eficiente de las importaciones6. El gobierno puede apoyar

la creación de vínculos intersectoriales, fortaleciendo las actividades de capacitación el

u tbid, p oo
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desarrollo de una infraestructura técnica, de mercado y de financiamiento internacional.

Otras propuestas se ocupan, entre otras cosas, de la relación entre la agricultura y Ia

producción de los servicios de apoyo básico y del sistema financiero. Una cuarta

reeomendación política tiene que ver con la interacción entre los agentes públicos y

privados.

El rol del estado debería centrarse en la superación de las deficiencias acumuladas

en dos área cruciales. La intervención del estado debería ser tanto selectiva como efectiva

(CEPAL, 1990). Además de estas cuatro recomendaciones politicas se presta atención

espcial a Ia importancia de la integración regional, como medio especial para

incrementar la competencia internacional. También se hace hincapié en Ia necesidad de

construir consensos nacionales alrededor de temas socioeconómicos importantes, Ios

cuales deberian llevar a una estabilidad mayor.

3.3 EL DESARROLLO HUMANO: PhIIJI)

El desarrollo Humano es definido por el Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo, (PNUD), como un "Proceso para ampliar las opciones de la gente. La más

criticada de estas opciones de amplio rango es tener una vida larga y saludable, educarse

y acceder a los recursos necesarios para un nivel de vida decsnte. Opciones adicionales

incluyen la libertad política, los derechos humanos garantizados". LJn aspecto importante

del enfoque del desarrollo humano es que considera la expansión del ingreso y de la

riqueza sólo como una parte del desarrollo y señala que Ia simple verdad es que no hay un

vínculo automático entre el crecimiento del ingreso y el progreso humano . El desarrollo

t"'''
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humano se concentra en la gente y su rol en el proceso de desarrollo. El desarrollo

participativo es fuertemente recomendado: "Las necesidades y los intereses de la gente

deben guiar la dirección del desarrollo y la gente debería participar plenamente en el

esfuerzo por el crecimiento económico y el progreso social". 'El desarrollo humano se

distingue de los planteamientos convencionales, es decir del planteamiento que se

concentra en el crecimiento económico (que, de acuerdo con el Programa de Naciones

Unidas para el Desarrollo, es necesario, pero no suficiente), del que insiste en la

formación del capital humano (que considera a los seres humanos primariamente como

medios y no como fines), del que enfattza el bienestar humano (que considera a los seres

humanos más como beneficiarios que como participantes) o del enfoque de las

necesidades básicas (que se dedica a proporcionar bienes y servicios, en lugar de

concentrarse en opciones humanas).

-El concepto de desarrollo humano puede aplicarse a todos los países y comprende

aspectos sociales, económicos y políticos. Por eso mismo, los informes cubren el rango

completo de elementos, desde opciones personales hasta relaciones internacionales.

El planteamiento se fundamenta tanto en las corrientes teóricas principales como en las

perspectivas alternativas. El concepto de desarrollo humano está orientado claramente

hacia la modernización, aunque no a cualquier costo; parte del sistema mundial tal como

es, pero también critica la desigualdad de oportunidades, integra las iniciativas populares

y las de las de las organizaciones no gubernamentales, pero no comparte sus aspiraciones

transformadoras radicales.

i'¡
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En general, se debería dar prioridad a la educación y la salud primana, al agua, al

higiene y a los subsidios alimentarios para los sectores más pobres.

Otro punto concierne a la distribución desigual del ingreso. El crecimiento con equidad es

normativo y una necesidad práctica. Sin esto, el crecimiento económico excluirá a

grandes sectores de la población, probablemente causará tensiones sociales y políticas 4

largo plazo, amenazando las expectativas domésticas del crecimiento económico.

Un tercer aspecto los constituyen los obstiículos en el campo internacional, cuya

superación resulta más dificil. EI Fondo Monetario lnternacional, y el Banco Mundial

son criticados por su incapacidad para proporcionar recursos a los países subdesarrollados

cuando estos más los necesitan o necesitaban.

3.4 EL DESARROLLO ALTERNATIVO

EI incremento enorme de las actividades relacionadas con el desarrollo de la base,

promovidas por movimientos sociales como los sindicatos, los vecindarios, las

organizaciones comunitanas y campesinas, las iglesias, las comunidades cristianas etc.,

dio pie a diversas teorías y estrategias de desarrollo "desde abajo".8

Hernando de Soto, nacido en l94l en Arequipa, Perú, egresado de Institut

Universitaire des Hautes Etudes Intemationales, Ginebra, estudió Economía, diplomático

internacional y gerente de grandes empresas, trabajó para el GATT, fue Presidente del

Comité Ejecutivo de la Confederación de Países Exportadores de Cobre (CIPEC) y

Gobernador del Banco Central del Peru. Hace una interpretación del fenómeno.

t.,
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Se trata de una interpretación neoliberal de las actividades empresariales del sector

informal de Lima, Perú, en la cual señala la importancia de los mercados libres, del

comportamiento individual y de un estado pequeño. Sin embargo, otros autores

interpretan el aumento de las actividades de base como los bloques para edificar una

nueva sociedad, basada en valores como la comunidad, la democracia real y la justicia

económica y social (por ejemplo, la teolog¡a de la liberación).

En esta sección, el énfasis estií puesto en iniciativas de base que se esfuerzan por

encontrar soluciones alternativas a los problemas sentidos por los pobres, las cuales

cuestionan las principales concepciones del desa¡rollo (por ejemplo, los planteamientos

neoliberales y neoestructurales, que se concentran en el estado y el mercado). Estas

iniciativas de desarrollo ser¿in llamadas desarrollo alternativo.

La novedad de estas actividades auto - dirigidas se deriva del hecho de que son

independientes del aparato del Estado. ( Lehmann, 1990, p. 151). Se dice que estas

actividades son parte del renacer de la sociedad civil.e

3.5 REFLEXTONES FTNALES: Los Acuerdos de Paz y los modelos de
desarrollo contemporáneo

I,a investigacion realizada corresponde a Programas que pertenecen al Modelo

Contemporáneo de Desarrollo Neoliberal, ya que el Programa de Desarrollo

Comunitario, es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, para el

cumplimiento de los Acuerdos dePaz. Los Acuerdos, fue un proceso que se concluyó

el29 de diciembre con la firma de la Paz. Y por consiguiente el fin formal y definitivo de

Ia guerra en Guatemal4 fue posible a partir de la definición que este proceso tiene como

'Ibid., p.zs
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objetivo fundamental sentar las bases de solución a las causas que dieron origen al

enfrentamiento armado interno, que indudablemente tuvo origen en un modelo

económico, político y social basado en la exclusión permanente de la mayoría de la

población, para el beneficio de un reducido grupo y que han provocado Ia crisis

estrucfural generulizadaen la que se vive actualmente. Este Programa tiene como objetivo

principal rehacer el tejido social a través del trabajo comunitario como una alternativa de

Desarrollo regional en un iárea donde afectó el conflicto armado. El préstamo se

distribuye de la siguiente manera:

Plan de financiamiento:

Prestatario: US$ 5.6 millones

BID (FOE, Moneda Local): US$33.0 millones

BrD (FFr):

Total:

US$17.6 millones

US$55.6 millones

El Modelo Contemporáneo Neoestructuralista tiene como denominador común

cambiar los patrones de producción con eqüdad social, impulsando el desarrollo

contemporáneo: crecimiento, mejoramiento de la distribución del ingreso, consolidación

del proceso de democratización, mayor autonomía, establecimiento de condiciones que

detendrán el deterioro del medio ambiente y mejoramiento de la calidad de vida de la

población.

El Modelo Contemporáneo de Desarrollo Humano se diferencia de los otros

planteamientos por que no se concentra en el crecimiento económico, insiste en la

formación del capital humano, enfatiza el bienestar humano, el concepto puede aplicarse

a todos los países y comprende aspectos económicos, sociales y políticos. Expone que



una de las prioridades es la educación y salud primaria, al ag¡a, a

subsidios alimentarios para los sectores miís pobres'

El Modelo Alternativo prioriza las necesidades humanas, la

sustentabilidad ecológica y el poder de la gente para efectuar
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la higiene y los

autogestión, la

transformaciones

t

estructurales.

Un ejemplo para Guatemala es el papel que ha tenido la Iglesia Católica en la

construcción del Desarrollo de aquellas regiones que fueron marginadas por el Estado

durante mucho tiemPo.

La hrma de la paz y por consiguiente el fin formal y definitivo de la guelra en

Guatemala, fue posible a partir de la definición que este proceso tiene como objetivo

fi.rndamental sentar las bases de solución a las causas que dieron origen al enfrentamiento

armado interno, que indudablemente tuvo origen en un modelo económico, político y

social basado en la exclusión permanente de la mayoría de la población, para el beneficio

de un reducido grupo y que han provocado la crisis estructural generulizada en la que se

vive actualmente. El proceso de solución de esta crisis y de construcción de la paz y la

democracia sólo puede ser producto de un esfuerzo nacional, que ataque sus causas, con

el esfuerzo y participación de los diferentes sectores sociales para hacer posible la

redefinición de un Proyecto de Nación y un modelo de desarrollo influyente'

El programa de Desarrollo Comunitario para laPaz, es parte del proceso de construcción

de la paz y la Democracia con el objetivo de rehacer el tejido social mediante la

participación del trabajo comunitario.
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EL PROGRAMA DE, DESARROLLO
COMUNITARIO PARA LA PAZ

En el presente capituló se analizó los efectos de la confrontación armadfl, que dio

origen a un severo proceso de descapitalizacion que dañó los stocks de capital fisico,

humano, social y como consecuencia de la violencia, se produjo el aislamiento de las

comunidades fortaleciendo la desarticulación.

4.I ANTECEDENTES

Por poblacíón y Producto lntemo Bruto (PIB), Guatemala es la economía mas grande de

Centro América. Hay cinco características del pais que merecen destacarse:

( i ) Gran diversidad étnica

( ii ) Pobreza severa y generalizada;

( iii ) Concentración del ingreso marcado a favor de poblaciones

urbanas y no indígenas

( iv ) Los indicadores sociales son muy bajos

( v ) Firma de la paz entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional

Guatemaltecapara poner fin a 35 años de confrontación armada interna.



En Guatemala son pobres el 75 Yo y viven en extrema pobreza el 58 oA de

población. Estos índices le confieren a Guatemala el primer lugar en incidencia

pobreza para países del mundo con similares ingresos per cápitar.

La distribución del ingreso es muy desigual y refleja el aislamiento de las poblaciones

rurales, en particular las indigenas, del proceso de desarrollo.

Los tres primeros cuadros tienen fecha 1995 debido a que esta información es la que

prevalecía antes de la firma de los Acuerdos dePaz.

Tabla 4.1 Lapobrezaen Guatemal4 año 1995.

Fuente: "Guatemala. An Assessmente of Pove§". World Bank. 1995

A la desigualdad en distribución del ingreso se suma la desigualdad en la distribución de

la tierra. Se estima que 2.5 % de las fincas (grandes, con una tamaño promedio de 200

hectiíreas) ocupan el 65 oA de Ia tiena agrícola mientras que el 95.8 % de las fincas
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Población Extremadamente

Pobre

Pobre Otros Total

Urbana 33.7 o/o 57.2 % 42.8 % 40%

Rural 71.9 0Á 85.7 % 14.3 % 60%

No indígena 45.2 % 65.8 % 34.2 o/o 61%

Indígena 81.3 % 92.6 % 7.4 % 40%

TOTAL 57.9 % 75.2 % 24.8 %

I Fuente: "Guatemala: An Assessament of Poverty". World Bank 1995
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(minifundios) ocupan el 28 oA de la tierra cultivable. A pesar de que la agricultura

representa en promedio el 25 oA del PIB anual y el sector primario genera el 40 oA de los

ingresos por exportaciones, el86 oA de los productores agricolas viven bajo la línea de Ia

pobreza. La concenffación del acceso a la propiedad de la tierra y la inseguridad jurídica

de su tenencia son un foco importante de las tensiones políticas en el país.

La politica fiscal ha sido poco efectiva para propiciar una mejor distribución del

crecimiento económico a través de inversiones públicas. A la reducida base fiscal (cerca

de 7 oA en 1995) se añade severas ineficiencias e inequidades de la política de asignación

del gasto público.

Ademas de la baja eficiencia interna en la prestación de los servicios y la reducida

capacidad de los ministerios de línea para ejecutar oportunamente sus presupuestos, la

inversión social ha sido sistemáticamente baja. Los indicadores sociales son

inconsistentes con esa política.

LA CO]\FROI{TACIÓT\I ARMA DA

"Las causas que condujeron al enfrentamiento armado interno en Guatemala son

estructurales. Entre ellas, las mas importantes son: la fragmentación y los altos niveles de

pobreza de la población; la incapacidad del sistema político para democratizar sus

estructuras y para hacer efectivos los derechos humanos y la igualdad ante la ley; los

bajos niveles de participación de la población civil en los procesos de decisión y su

limitado acceso a los beneficios del crecimiento económico. Desde la colonia hasta la

transición democnítica de 1985 - con excepción del breve período democrático de 1944 a

1954 * prevaleció un sistema político autoritario y excluyente, caracterizado por altos

i,.'
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grados de represión social, discriminación étnica y de género, inestabilidad política, y

falta de mecanismos institucionales para la resolución pacífica de conflictos a través del

dialogo y de canales legales. Este ambiente político, junto con el clima intemacional

propiciado por la gueffa fría, alentó el surgimiento de varios movimientos guerrilleros en

1960. Los cuales se unificaron en 1980 como la Unidad Revolucionaria Nacional

Guatemalteca (URNG). El período mas crítico de la lucha guerrillera tuvo lugar entre

1979 y 1984-La respuesta del gobierno, basada en las políticas de contrainsurgencia y

seguridad nacional, solo refor¿aron las características tradicionales del sistema político,

creando un círculo vicioso:

Por una parte, la confrontación armada interna sofocaba la sociedad y a su vez las

limitaciones de esta última intensificaban la confrontación armada interna"2 .

El conflicto fue mils agudo en departamentos del norte y oeste del país, zonas

mayoritariamente rurales y con alta representación de poblaciones indígenas.

Tabla4.2 Distribución de la población, año 1995.

Area Población

Rural

Población

Indígena

Extrema

Pobreza

Pobres

Norte 82.1% 84.3 % 83.4 % 91.3 o/a

Suroeste * 76.1% 46.2Yo 6s.0 % 82..7 %

Noroeste 85.0 o/n 84.6 % 87.9 % 93 7%

Petén 70.8 % 12.7 % s8.4 % 75.4 %

Fuente: "Guatemala: An Assessment of Povertv". World Bank. 1995.

2 República de Guatemala. Hacia la Firma de una Paz Duradera para Guatemala". Reporte Encuentro
Informal de Dona¡rtes. Paris, Junio 21, 1995,

t /!"
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(*) Incluye a Suchitepequez y Retalhuleu, que han sido menos afectados por el conflicto

cuando se compara con otros departamentos del suroeste del país. Dada la homogeneidad

de la zona los indicadores sociales son representativos.

La dimensión del desarraigo y de la destrucción ñsica y social resultante del

enfrentamiento armado es enorrne, sobre todo cuando se considera que la población rural

afectada directamente por el conflicto es de 3.1 millones de habitantes. Aunque no hay

estadísticas definitivas, se estima que, como consecuencia del enfrentamiento armado, se

desplazaron internamente ertre 300,000 y un millón de habitantes, murieron más de 150

mil personas, cientos de niños quedaron huérfanos, un número indeterminado ( pero

considerable ) de mujeres quedaron viudas, se arrasaron los cimientos de 440 aldeas y

salieron del pais un número indefinido de refugiados, de los cuales cerca de 45,000 fueron

a campos de refugiados en, México y 2,000 a Belice. EI número de retornados, desde

1985 hasta 1995, es de 30,000 personas. A la desarticulación de las redes de cooperación

económica y social se sumó la desconfianza y la división entre comunidades, grupos

afectados y estratos sociales. Con excepción delas formas de colaboración asociada ala

subsistenciay al control militaq las formas de cooperación, colaboración y comunicación

social dejaron de funcionar, erosionando la capacidad local de gestionar sus propias

soluciones de desarrollo económico.

A pesar de las ayudas de urgencia recibidas en los últimos años, los años de violencia

política, la exclusión de las poblaciones rurales e indigenas del proceso de desarrollo y la

suspensión por décadas de casi toda la inversión social, dejan a las comunidades afectadas

por el enfrentamiento en condiciones muy precarias.

,"
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LA HERENCIA DEL ENFRENTAMIEI\TO ARMADO EN LAS
COMUNIDADES

Descapitalización

Las áreas afectadas por el enfrentamiento armado han sufrido un severo proceso

de descapitalización que afecta los estocks de capital fisico, humano y social'

4.3.1 Capital Físico

La destrucción de capital fisico puede agruparse en cuatro grupos:

a) Infraestructura fisica de comunicaciones y servicios: Contrario a otros conflictos

armados, [a destrucción fue poca debido a que los estocks iniciales eran mínimos. Los

costos están más asociados al costo de oportunidad de las inversiones que dejaron de

realizarse enlazona.

b) Infraestructura de servicios sociales basicos: Como resultado del cese en la

prestación de servicios de educación y salud, la infraestructura correspondiente

(construcción, instalaciones y equipo) se deterioró considerablemente. En aldeas

afectadas directamente por el enfrentamiento armado (cerca de 440 aldeas) se destruyeron

escuelas, centros de salud construcciones de servicio comunitario, y sistemas de provisión

y drenaje de aguas.

c) Infraestructura Productiva: En el noroccidente del país se registro una severa

destrucción de infraestructura productiva. Adicionalmente, la destrucción de las

asociaciones civiles y comerciales se tradujo en el deterioro de la infraestructura

productiva de propiedad colectiv4 en particular de las exitosas cooperativas de

productores del norte de El Quiché (Ixcán Grande).
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d) Viüenda: A la destrucción directa de vivienda en algunas aldeas se suman las

pérdidas generadas por el abandono, voluntario o forzado.

4-3.2 Capital Humano

Las pérdidas de capital humano pueden agruparse así:

a) Destrucción de Capital Humano: La magnitud de las perdidas humanas aun no ha

sido establecida y deberá reevaluarse a la luz de los resultados obtenidos por la Comisión

de Ia Verdad. Sin embargo, hay evidencia de que Ia destrucción fue significativa. Algunos

municipios afectados en forma directa por el enfrentamiento armado sufrieron la perdida

de hasta el3 Yo de la población3. Se estima que alrededor del 75 Yo a95 o/o de los muertos

tenían de 17 a 60 años e incluyeron frecuentemente a los líderes comunitarios (con

niveles de capacitación formal yio inforrnal superior al promedio).

b) Fuga de Capital humano: Además del desplazamiento masivo de la población en

busca de refugio, hay una considerable perdida de capital humano originada en el éxodo

de algunos de los actores locales mejor capacitados, entre ellos los profesores, personal de

salud, médicos, etc. que abandonaron Ia región por temor.

c) Reposición Regular de Capital Humano: Una pérdida muy severa resulta de la

suspensión parcial de la inversión y de la prestación de servicios sociales. A los costos de

oportunidad resultantes de la falta de expansión de los servicios educativos, se suma el

deterioro del stock de capital humano porque las nuevas generaciones tienen niveles

promedio de educación y salud menores a las generaciones precedentes.

3 Por ejanplo los municipios de Nebaj e Ixcán en El Quiché
lnvestigaciones del centro Internacional para la Investigación
Apoyo Mutuo (1996) y de Ricardo Falla (1992)

y Rabinal en AIta Yerapaz. Asi lo indican
en Derechos Humanos con el Grupo de
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4.3.3 El capital sociala

Definido como la calidad, profundidad y extensión de las relaciones individuales y de

gupos de individuos, se basa en la conftarz.a de los individuos en su entomo familiar y

comunitario. Ese capital social, que permite la acción organizada de una sociedad se

desarrolla en el ejercicio de formas activas de participación para la búsqueda de

soluciones y acuerdos de beneficio colectivo.

La existencia de un capital social mínimo es crítico para el funcionamiento normal de los

mercados de bienes y servicios y para que se establezcan las instituciones públicas y

privadas que les dan apoyo.

En Guatemal4 la estrategia de desarticulación de las formas de asociación civil

(económicas, sociales o políticas), la generación de un ambiente de desconfiafizay miedo,

los límites impuestos a las actividades de comercialización, entre otras, causaron una

destrucción severa de capital social.

Pocas organizaciones y sistemas de apoyo mutuo fueron capaces de sobrevivir el

conflicto. Por ejemplo, Ia mitad de las 50 cooperativas existentes en 1979 en el

departamento de Huehuetenango habían dejado de operar a mediados de los 80 a causa de

la violencia. Las cooperativas sobrevivientes han sido incapaces de aumentar el número

de miembros y, por lo tanto, incapaces de extender servicios,

Por otra parte, la presencia militar y paramilitar en zonas de conflicto debilitó la

capacidad mediadora y administrativa de los Gobiernos Municipales. El ritmo de

recuperaciones del capital social se ve afectado por un número de factores que incluyen,

t Col"*an J. Putnman R. Y Fukiyama F. La Teoría de Capital SociaL .México: DF:1995.
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desde la localización de la comunidad y la diversidad étnica hasta la intensidad de la

violencia de la confrontación armada en esa área. Por ejemplo, en Huehuetenango, la

escasa comunicación (que afecta inclusive la diseminación de los acuerdos dePaz) y el

profundo temor sobre las consecuencias de organizarse social y económicamente,

explican la lentitud de la reactivación de las actividades de asociación de las comunidades

aisladas. En el caso del Triangulo lxil, la unidad étnica y la cultura de trabajo comunitario

han favorecído una más nápida asociación de los individuos en la búsqueda de soluciones

colectivas. Por el contrario, en tierras bajas de la parte norte del país (zona de colonizaje

desde 1970) hay una gran heterogeneidad étnica-cultural y los espacios de diálogo y

consenso son pocos, lo cual explica las profundas divisiones sobre los recursos

disponibles. En esta zana, habitada por comunidades seveftimente divididas, se están

reintegrando los desplazados y refugiados.

En un sentido positivo, es importante anotar que, como resultado de la desarticulación

social y el aumento de mujeres viudas, la mujer adquiere un papel predominante en

mantener formas de cohesión familiar y comunitariq que llegan ocasionalmente a niveles

de agrupación nacionaless.

La participación de la mujer en proyectos de la comunidad ha aumentado en forma
&

considerable. A pesar de estos cambios, muchas de las posiciones de lideruzgo siguen

siendo asignadas a los hombres.

Dos ejemplos ilustran el papel crítico del capital social en el proceso de recuperación

post-conflicto. En primer término, la ayuda internacional y nacional discriminada para

favorecer a grupos afectados por la guerra (refugiados, retornados, desplazados, "los que

5 Organización dc Muleres Yiadas (CONAWGUA) y Organización de Mujeres Refugtadas (Mama Maquin
), Documentos.
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se quedaron", viudas, indígenas, etc.) que subestima la dinámica generada por la

coexistencia de esos grupos, han creado tensiones adicionales y debilita la búsqueda de

soluciones colectivas.

Por otra parte, la falta de capacidad de establecer programas prioritarios y soluciones

sostenibles, se genera un fenómeno de "demanda inducida "por la oferta de proyectos. El

caso 1o ilustra muy bien un comentario de un líder comunitario en lxcán: "Necesitábamos

un puesto de salud, pero lo que daban era escuela, lo aceptamos. Ahora queremos ver si

nos ayudan a conseguir maestro". La falta de orgamzación y capacidad local limita

severamente los progfilmas de mantenimiento y generación de proyectos

complementarios. Por otra parte, se propici4 unas veces con paciencia y otras con

beligerancia, una actitud pasiva que espra siempre las respuestas de afuera.

Las propias comunidades asignan gran importancia al capital social como tema especifico

de las negociaciones de paz. Por ejemplo, el Acuerdo para el Reasentamiento establece

que se deberá "promover el desarrollo de las organizaciones y de las instituciones locales

y la planificación racional del uso de los recursos disponibles". Acciones para el

fortalecimiento de los mecanismos de participación comunitariatambién se encuentran en

el Acuerdo Indígena y en el Acuerdo Socioeconómico.

4.4 LA DESARTICTTLACIÓN DE LA ORGA¡{IZACIÓN
COMTI¡{ITARIA EI\ GTTATEMALA

Los departamentos más afectados durante la década de los ochenta por el conflicto

armado se encuenffan en el norte y noroeste del país, regiones tradicionalmente aisladas

fisica, cultural y económicamente del resto del país.

¡,-



Con excepción de una frágil red de servicios públicos (profesores y extensionistas

salud), la presencia del Estado no militar ha sido, y continúa siendo, mínima. Con

excepción de la infraestructura necesaria para el control militar de la zona, las inversiones

en comunicación (carreteras y teléfonos) son muy pocas y recientes.

Como sonsesuencia de la violencia, el aislamiento de las comunidades refuerza la

desarticulación que se inició por abandono, Así por ejemplo, algunos retornados han

creado "zonas de retorno "dentro del país pero rechazan la vinculación no solo con el

Gobierno Central sino que también con los gobiernos locales.

El flujo de ayuda internacional ha contribuido inadvertidamente a refarzar la

desarticulación de las comunidades. Efectivamente, los progrÍImas de ayuda directa han

creado la ficción de una relación directa de las comunidades con la llamada "comtrnidad

internacional" y a menospreciar el desarrollo de relaciones institucionales más exigentes

pro mas estables en el mediano y largo plazo.

En ausencia de mecanismos de vinculación cultural, económica e institucional

con el resto del país, Ia dependencia de recursos internacionales y relaciones

institucionales volátiles será un ejercicio frustrante. Es necesario construir los puentes

institucionales y cultwales que permitan la ejecución de los planes de inversión en la

región con la participación activa de los actores locales. La percepción de la

desarticulación y la urgencia de la vinculación se refleja en el primer capitulo del

Acuerdo Socioeconómico que se dedica exclusivamente a los acuerdos necesarios para

fortalece el desarrollo participativo a nivel local, regional y nacional que incorporan a la

sociedad civil y a las instituciones del Estado.

5t
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4.5 REFLEXIOI\rES FINALES: Causas que dieron origen al
Programa de Desarrollo Comunitario para laPaz en Guatemala

4.5.1 El caso específico de las guerras civiles6

El Banco de Desarrollo Interamericano no tenía experiencia en el diseño y ejecución de

programas de recuperación económica y social post-conflicto. Pero existen lecciones

importantes de las iniciativas de reconstrucción en países de Centroaménca,Asia y África

que resurgen después de una guerra ciüI.

a) hnportancia del Capital Social. La reconstrucción fisica es insuficiente para

garanttzar una rápida recuperación económica, debido a que las guerras civiles tienden a

debilitar la autoridad del Estado, desgastan las instituciones de la sociedad civil y generan

desconfianza entre los agentes económicos, Por ello es necesario hacer una inversión en

la recuperación de las redes de participación y en la recuperación de la -confianza

colectiva, orientándolos a actividades de alta productividad.

b) No discriminacién: En comunidades dívididas y palanzadas por un conflicto, la

discriminación de grupos afectados para recibir ayuda puede agravaÍ las divisiones ya

existentes. Es necesario trabajar con todos los agentes que conviven en una comunidad.

c) Neutralidad, Transparencia y Credibilidad: El ejecutor de los programas

respectivos debe ser imparcial y ser percibido como tal para lograr una vinculación de

todos los actores locales. La información sobre el Programa (alcance, acceso y

u Azarrr,Jean-Paul, Et. Al., Some economic consequences of lhe transitionfrom civil war to peace, (l\orkt
Bank:1995) No 1995.
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resultados) debe ser accesible y transparente. Para no erosionar la confianza, el Programa

debe estar en condición de responder oportunamente a los compromisos adquiridos.

d) Capacidad Local: La sostenibilidad de las soluciones depende de Ia generación de

capacidad local para continuar el proceso de recuperación y desarrollo. Se deben realizar

acciones explícitas para crear y/o fortalecer espacios locales de asociación y para

fortalecer la capacidad institucional local para la realización de proyectos. La

participación no debe entenderse únicamente como aporte de mano de obra no calificada

sino como la participación activa de actores locales (hombres y mujeres) en todo el ciclo

de proyectos. Adicionalmente, se debe evitar desplazar a actores e instituciones locales

que sobreviven al conflicto o que surgen en el proceso de paz.

e) El rol de la mujer: Las mujeres cumplen un papel fundamental en mantener

formas de cohesión y solidaridad social y debe incorporarse activamente a los programas

de reconstrucción.

4.5.2 La experiencia de Guatemala:

En Guatemila bay dos experiencias relevantes para el diseño del Programa: el FIS-

Guatemala y PRODERE. El Trabajo de FIS en las zonas de conflicto aporta &es lecciones

importantes. En primer lugar, el FIS tiene dificultad de trabajar directamente con las

comunidades cuando su capacidad local es muy débil, en esas comunidades requiere de

organismos de apoyo parala identificación de proyectos. En segundo lugar, dado que la

unidad de trabajo es la comunidad, se pierden oportunidades valiosas de cooperación

Inter.-comunitaria. En tercer lugar, en ausencia de mecanismos de planificación, las

inversiones se generan con frecuencia por oferta y no por las demandas locales. Por
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último, las intervenciones FIS se hacen una vez, con lo cual los procesos de aprendizaje

pierden sentido.

De la experiencia de PRODERE se destaca la importancia de (i) la imparcialidad para

lograr una convocatoria amplia; (ii) la importancia de involvcÍar a todos los actores

locales ( públicos y privados ) para garantizar la sostenibilidad de los programas; (iii) la

importancia de la concentración geográfica para "ejemplificar " las ventajas del trabajo

conjunto; (iv) reconocer Ia claridad, no formalizada, de las comunidades sobre sus propias

prioridades; (v) la importancia de la creación de capacidades locales mediante la

planeación participativa, que permitió la creación de comités de desarrollo micro-regional

y la incorporación de planes locales en el proceso de planificación a nivel nacional; (vi)

propiciar programas de difusión y apoyo a los derechos humanos pÍra favorecer el

reestablecimiento de la confianza selectiva; (vii) la urgencia de favorecer una articulación

directa entre las comunidades y otros fondos ( uno de los errores de PRODERE fue

mantener su carácter de intermediario ); (viii ) la importancia del idioma y del personal

local; y (ix) la existencia de un valioso capital humano local para actuar como promotores

de los procesos de inversión.'Dos lecciones adicionales merecen destacarse: el éxito del

Programa depende del respeto al proceso de gestión de las comunidades locales y del

apoyo continuo a ese proceso. En el caso de PRODERE se invirtieron cinco años de

trabajo en las mismas comunidades.

7 Fundación Aias, Informe de la Evaluación Extenw del Programa de Dewrcollc¡ para Desplazados,
Refirgtados y Repatriados en Centroqnérica -PRODERE-,( San José, Costa Rica, 1995)
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El objetivo de este Programa fue la recapitalización fisica, humana y social de las

áreas afectadas más severarnente por el conflicto armado.

Para lograr la recapitalizaciín fisic4 al tiempo que se reconstituye y fortalece el tejido

social, fue necesario involucrar a las comunidades en Ia pre - identificación, selección,

planeación y ejecución de los proyectos considerados como prioritarios a nivel local. La

vinculación de los beneficiarios locales en el ciclo de proyectos cumple el triple propósito

de fortalecer el capital social, de estimular la busqueda de soluciones conjuntas y de

incrementar Ia viabilidad, la pertinencia y la eficiencia de la inversión pública. Por eso, Ia

forma en que se resuelven los problemas es tan importante como la solución de los

mismos.

El Programa está conformado por un grupo técnico que apoya a las comunidades

para que identifique consensualmente sus propias prioridades, definan las inversiones

correspondientes y las ejecuten. Tres elementos del Programa son muy novedosos:

La delegación real a los beneficiarios a nivel local del poder de decisión sobre la

selección, ejecución y financiamiento de inversiones. EI proceso de capacitación en el

ejercicio efectivo de gestión de proyectos
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La incorporación de proceso de planificación participativaparafomentar un cultura

de trabajo conjunto en un entorno de paz.

LA ESTRL]CTURA II\STTTL]CIOI{AL

Se contó con una dirección del Programa que fue participativa, imparcial,

representativa y transparente tomando en cuenta un soporte técnico e institucional

flexible, sin crear instituciones de carácter permanente para la administración del

Programa.

Por ello se conformó un fideicomiso para la administración del Programa de

Desarrollo Comunitario para la Paz (DECOPAZ), cuya dirección fue delegada a una

Junta Directiva nombrada paratal efecto. La Junta Directiva estuvo compuesta por cinco

a siete miembros que sean representativos del Gobierno (Ministerio de Finanzas, quien la

presidié), de ia sociedad Guatemalteca (Sector Empresarial Privado, Sectores Indígenas,

Sectores Asociados a los procesos de desarrollo local y planificación territorial) y de los

actores estrechamente vinculados al proceso de paz (Secretaría de Paz y dos

representantes civiles del mismo proceso). Los miembros de la Junta Directiva (y sus

suplentes) fueron nombrados por el presidente de la republica y no podrán delegar sus

funciones.

La junta Directiva, decidió sobre la base de consenso, determinar los presupuestos

globales, supervisar la evolución del Programa y manejar las relaciones con el Banco. La

Junta tuvo un carácter ejecutivo y se reunía mensualmente para realizar sus tareas. La

Junta invitaba a asesores o participantes externos, incluyendo a un representante del

equipo del BID, cuando lo estimaba conveniente Wra la eficiente realización de sus

tareas.

t-

5.1
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El soporte operativo de la Junta Directiva fue una Secretaría E¡""utirru. La Secretaría

Ejecutiva contó con los servicios de apoyo de una Unidad Técnica. Las funciones y

términos de referencia de la Secretaría Ejecutiva y la Unidad Tecnica fueron

incorporados en el Reglamento del Fideicomiso. Para capitalizar Ia experiencia de

FONAPAZ en favor del Programa, la Secretaria Ejecutiva de la Junta Directiva estuvo a

cargo del Director de FONAPAZ.

La Unidad Técnica estuvo descentralizada para realizar sus labores en forma m¿ís

eficiente y en contacto directo con los beneficiarios del Programa, El Director de la

unidad técnica cumplió las labores de enlace entre las unidades descentralizadas y la

Secretaría Ejecutiva.

La junta contrató tres entidades que brindaron los servicios de asistencia técnica a las

comunidades. Dado que estas entidades estuvieron trabajando en el terreno con las

comunidades, se llamaron Entidades de Primer Piso (EPP). Las EPP realizaron

actividades que proporcionan el trabajo conjunto de las comunidades, y acompañaron y

capacitaron a las comunidades en Ia gestión del ciclo de proyectos. Las EPP velaron por

Ia calidad técnica de los proyectos y asistieron a las comunidades en el seguimiento

financiero y se constituyeron en el enlace con el ramo técnico de la Junta que les

supervisó. Adicionalmente, las EPP prestaron asistencia técnica a las comunidades para

que accedieran a otros fondos, programas e instituciones para el financiamiento de los

proyectos locales prioritarios.

Las EPP estuvieron presentes durante los tres años de trabajo en cada municipio y

realizaron las acciones de capacitación que a) garantizaron una participación amplia e

informativa ( intensiva en el primer año ); b) permitieron la formulación y ejecución de

proyectos a nivel local ( intensiva en el segundo año ), y c) permitieron la vinculación de
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los actores locales con las instituciones y programas de desarrollo ( intensivas en el tercer

año ).

Las EPP fueron entidades internacionales con equipos técnicos multidisciplinarios que

srafi e{pecialistas en programas de planificación participativa y con experiencia en el

manejo del ciclo de proyectos. La metodología participativa requiere que el personal de

base sea fundamentalmente de carácter local. Como parte de ese equipo es indispensable

contar con un grupo de promotores locales de Ios procesos de planificación ( tanto

hombres como mujeres ). La inclusión de personal local fue clave para el logro de los

objetivos del Programa por ües motivos. a) conocer la realidad local y sus características

lingüísticas y culturales; b) el programa construye sobre las capacidades locales y no las

desplaza; y c) se cumplió con el objetivo de desarrollar y promocionar la capacidad de

gestión y manejo de pro-vectos a nivel local,

Las EPP, tuvieron las siguientes características, a) fueron imparciales y tuvieron

capacidad de convocatoria; b) tenían una organizacióny capacidad institucional suficiente

parala realizacion de las labores de campo y de los informes de seguimiento operacional

y financiero que reqürió en forma regular el BID; c) conocían el área de trabajo; y d)

demostraron experiencia en el manejo y aplicación de las metodologías de desarrollo

participativo, bajo las modalidades de desarrollo de capital social y humano previstas en

el Programa.

Partiendo de un trabajo preparatorio de campo, se delegó a los beneficiarios el

poder de decisión sobre la selección, ejecución y financiamiento de inversiones

específicas, con Ia coordinación y apoyo de las EPP. EI manejo de recursos se realizó en

t'-
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tres ejercicios presupuestarios sucesivos. En cada uno, y en un contexto de planificación

participativa, se realizó tres etapas: planificación preliminar ( para la aprobación de

presupuesto preliminar por parte de la Junta Directiva ), formulación de proyectos, y

evaluación de logros, con lo cual se dio inicio a otro ciclo de planificación participativa-

Sobre la base de los presupuestos preliminares aprobados por la Junta Directiva,

se abrió una cuenta bancaria en una entidad financiera local con ur cupo de gasto

equivalente al presupuesto aprobado, Mediando una carta en la cual la Unidad Técnica da

constancia de la calidad tecnica de los proyectos respectivos, los beneficiarios tienen

acceso directo a los recursos con la firma de su representante y del representante

autorizado por la EPP. El banco efectuó los desembolsos correspondientes para pagar a

los proveedores corespondientes.

Las entidades de primer piso, en conjunto con los representantes de las

microregiones, contrataron proveedores privados para a) la provisión de capacitaciones en

asuntos específicos; b) la elaboración de proyectos; c) la construcción de obras; d) el

suministro de equipo; e) la proüsión de servicios para el análisis de proyectos

productivos y la operación de las cuentas locales del programa.

5.1,1 Rubros que se Planificaron Financiar:

Bajo el Programa se planificó financiar a) los costos para cubrir su administración ( US$

3.1 millones ); b) contratos de servicios de asistencia técnica con las EPP (US$ 10.6

millones ), c) la preinversión y ejecución de proyectos de inversión en capital humano y

fisico (US$ 30.4 millones); d) proyectos productivos a través de créditos concedidos por

t ,''
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las comunidades a asociaciones de productores locales, que se complementarán con

recursos de asistencia técnica (US$ 10 millones); y e) los costos de administración y

vigilancia (US$ 0.5 millones)

Para cubrir el espectro más amplio de proyectos elegibles para ser financiados con

recgrsos del Programa, dentro de las inversiones en capital humano y fisico ( US$ 30.4

millones ), se preüó tres gtandes categorías de inversión:

a) Proyectos y Paquetes de Servicios para la prestación de servicios sociales básicos

de educación y salud ( US$ 20.2 millones), como son por ejemplo la construcción de

escuelas, la prestación de servicios educativos, becas de estudio, campañas de

vacunación, programas de atención materno-infantil, progr¿Lmas de nutrición infantil,

erradicación de rabia, reparación de centros de salud, programas de agua y saneamiento.

Etc. (50 % de los recursos de inversión aprobados a cada micro región).

b) Programas y Proyectos considerados como prioritarios por la comunidad ( US$

8.7 millones), que son de libre disponibilidad para financiar actividades consideradas

como prioritarias a nivel local y que puede incluir, por ejemplo, diversas actividades en

el área de prestación de servicios sociales, proyectos productivos, promoción de justicia,

desarrollo cultural, salones comunales, área recreacionales, etc. (25 % de los recursos de

inversión aprobados a cada microregión ).

c) Apoyo a Proyectos Productivos (US$ 10 millones ), que cumplan con los

requisitos de viabilidad financiera (evaluados por una entidad financiera) y que sean

presentados por organizacianes de productores, organizaciones no gubernamentales,

i¿
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cooperativas y otras asociaciones de apoyo al sector productivo local ( 25 %de los

recursos de inversión aprobados a cada microregión ). Los recursos fueron asignados en

forma de crédito, de la comunidad a las organizaciones locales, complementando con

recursos no reembolsables para realizar acciones de asistencia técnica asociada al

proyecto. El capital recuperado revertirá a la comunidad para la financiación de proyectos

estimados como prioritarios a nivel local incluyendo la posibilidad de reactivar la línea de

crédito.

d) Criterios de elegibilidad de los proyectos financiables:

Los proyectos fueron aprobados, dentro de los límites globales definidos por la junta

directiva palra cada microregión, por las comunidades que estariín actuando en forma

conjunta en los foros microregionales. La unidad técnica del Programa revisará los

requisitos técnicos de los proyectos para garantizar su factibilidad.

Para los proyectos y Paquetes de Servicios Sociales y otros programas de Libre

Definición, las propuestas fueron: a) definidas como prioritarias en los foros de

planificación participativa que se realicen a nivel microregional: b) soluciones

especificas a problemas identificados a nivel local; c) incorporaron la participación de la

comunidad en al ejecución, administración y seguimiento del proyecto d) ser técnica y

financieramente factibles; e) cumplieron con las políticas y normÍrs técnicas de carácter

nacional, definidas por los ministerios correspondientes; f) cumplieron con los pre-

requisítos técnicos de obra definidos por la Unidad Técnica; g) contaron con un plan de

mantenimiento y sostenibilidad; h) incorporaron un programa de coordinación e

información con los ministerios de línea correspondientes.
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i) Presentaron una ficha ambiental, de acuerdo a prototipo preparado por la Unidad

Técnica, incluyendo las acciones de control o mitigación ambiental correspondientes; j)

presentados por los representantes de la microregión, con un concepto técnico de la

entidad de primer piso y con la revisión y aprobación técnica de la Unidad Tecnica.

Para los Programas de Apoyo a Proyectos Productivos, este componente no funcionó y

es parte de las debilidades de este programa se discutirá mris adelante las causas y los

efectos del fracaso, pero se pretendía hacerlo de la siguiente forma y parte de la propuesta

es causa de su fracaso los proyectos financiables deberán a) ser rentables en condiciones

de mercado (determinado por el análisis de la institución financiera local); b) ser

representados por organizaciones (por ejemplo cooperativas, asociaciones, organizaciones

no gubernamentales); c) ser aceptados por un comité de crédito local ( constituido por tres

representantes de la microregión, un representante de la institución financiera Iocal y un

representante autorizado de la entidad de primer piso); d) no ser destinado a la

financiación de productos agrícolas brásicos; c) ser colocados en condiciones equivalentes

'
a las ügentes en el mercado local y en ningún caso podrían ser inferiores a la tasa de

captación del mercado; y d) ser recuperables en ufl plazo no mayor de 12 meses (de

acuerdo con los récord de recuperación del pnmer ciclo presupuestal se podrán extender

Ios plazos de recuperación en los ciclos sucesivos, pero no podrán exceder 24 meses).

5.2 LA DIMENTSTÓN DEL PROYECTO EI{ LAS COMTTNTDADES

Los altos niveles de descapitalización y la baja inversión social en las zonas de

conflicto, hace que las necesidades de inversión en dichas zonas sean considerable.
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De acuerdo a los planes de inversión para cumplimiento de los acuerdos de paz, el

gobierno asigno al Programa un presupuesto de US$ 55.6 millones de dólares,90 o/o de

los cuales fue financiado por el BID. Una vez deducidos los gastos administrativos y los

imprevistos del Programa, los recursos dirigidos a las comunidades, las modalidades de

asistencia técnica y financiación de proyectos asciende a US$ 5l millones de dólares.

Para que el ejercicio de capitalización a nivel local tuviese efecto se deñnió una meta de

capitalización anual per capita ( por tres años consecutivos ) del orden de 30 o/o del

ingreso promedio anual PER d. En las zonas mii§ afectadas por el conflicto, ese ingreso

se ha estimado en US$ 150 dólares. Con transferencias anuales per de US$ 43 (US$ 129

en tres años ) y disponibilidades de US$ 51 millones, se esperaba beneficiar a una

población estimada de 390 mil habitantes, equivalentes a 11 o/o de la población

concentrada en los flueve departamentos más afectados por el conflicto armado.

Bajo el principio de no discriminación, en los municipios seleccionados paralaacción del

Programa, se trabajó con todas las comunidades en grupos de 6 a 8 comunidades

(microregión). De acuerdo con una estimación preliminar, atendiendo acerca de 468 a

624 comtntdades agrupadas en 78 microregiones.

5.3 LA FOC ALIZACTÓX DEL PROYECTO EN GTIATEMALA

El programa estuvo dirigido a zonas miís afectadas por el enÍientamiento armado,

donde los procesos sociales de la paz sean más exigentes (retorno, desplazamiento, etc.),

donde las necesidades de reconstrucción y articulación social fueron mayores, donde la

destrucción de activos fijos haya sido más severa que, de acuerdo con los indicadores

t./'
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disponibles, se concentran en el norte y el noroeste del país y son particularmente agudos

en los departamentos de Alta Yerapaz, El Quiche y Huehuetenango.

De acuerdo con los indicadores de nivel municipal, e incorporando el principio de no

duplicación de esfuerzos, el Programa se concentro en 16 municipios del norte de

Huehuetenango, severamente afectados por el conflicto, receptores importantes de los

retornados (45 % del total nacional ) y caracterizados por bajos índices de desarrollo

social. Huehuetenango tiene una alta concentración rural (85 %) e indígena (82o/o), donde

el92o/a de la población es pobre.

Para capitatízar el trabajo preparatorio de campo realizado bajo el Programa de

Desarrollo Sostenible ( que incluye la convocatoria para los ejercicios de planificación

territorial, la definición de microregiones y la realización de ejercicios previos de

planificación participativa), el Programa se inició en los cinco municipios del área Huista

(Jacaltenango, Nentór¡ Concepción Huista, San Antonio Huista y Santa Ana Huista). En

el primer año de ejecución se iniciaron los trabajos en todos los municipios que tuvo una

duración de tres años, por Io cual el Programa en su conjunto se ejecuto en 4 años.

La unidad geográfica de trabajo es la agrupación de comunidades en microregiones y los

municipios a los cuales pertenecen. En dichas áreas se rcalizó un trabajo de campo para

reunir a los actores locales, públicos y privados" que identihcaron conjuntamente las

necesidades, prioridades y recursos disponibles para la resolución de los problemas

locales.
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5.4 LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

El capital social se basa en la existencia de espacios de colaboraciÓn y

participación social. Para fomentarlo se requiere (i) la creación de pasos sucesivos que la

hagan posible y (ii) la introducción de incentivos económicos derivados de dicha

participación. La disponibilidad de recursos para financiar obras prioritarias cumple un

triple propósito: En primer lugar, crea los incentivos adecuados para la vinculación de la

comunidad en la búsqueda de soluciones participativas; en segundo lugar da credibilidad

y contenido al proceso de consenso y participación; y por ultimo contribuye a la

reconstrucción de los servicios sociales y alapromoción del sector privado local.

La argauzación de la participación de la población local en la planificación y

ejecución de inversiones, representa una orientación novedosa que tiene que solucionar

los problemas de falta de experiencia de los actores locales y la ausencia de estructuras

institucionales tradicionales que le den soporte. Por ello, las EPP realizó dos labores

fundamentales e íntimamente relacionadas: fortalecer la organizacrón sociai que permite

ia búsqued a organizaúa tie soiuuioncs y apryar a it¡s aotores losales en la formulaciór1

e;eci"ición y supei-uisión de proy'ecios pnoritarios, flinanciados úon Íeúiirsüs del progranta

y de otras fuentes disponibles para su financiamiento.

Partiendo de un trabajo preparatorio de campo y de un análisis de necesidades locales, el

proceso de planificación participativa para larealización de proyectos requiere cubrir tres

etapas: Planificación preliminar, formulación y ejecución de proyectos, y evaluación de

logros, con lo cual se podrá dar inicio a otro ciclo de planificación participativa.
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5.5 EL TRABAJO PREPARATORIO DE CAMPO

En esta etapa las Entidades de Primer Piso (EPP's), se acercaron a las

comunidades para compartir información, identificar los actores locales, propiciar

ejercicios de identificación de necesidades, fortalecer la capacidad de planificación a

nivel comunitario y establecer el Programa de trabajo a nivel microregional.

Adicionalmente se informa, y se recopiló información, de las autoridades municipales y

departamentales, se define un programa de trabajo para fortalecer las instancias de

planificación municipal y se crearon los espacios de trabajo para definir, con las

comunidades,las agrupaciones micoregionales. La EPP realiza un análisis detallado de la

inforrnación de los actores sociales y el entorno socioeconómico del área proporcionando

encuentros para favorecer el diálogo y el consenso en el contexto de la planificación

participativa. Como parte de la información local relevante, se pre-identificó proveedores

de bienes y servicios. l

Con la participación de las comunidades, las autoridades municipales y otros

actores locales se realizan reuniones a nivel microregional en los cuales se difunden los

principios del Programa, se fortalecen los vínculos y formas de cooperación entre los

actores locales, se conforman las microregiones que agrupan la población beneficiaria

(incluyendo la legalización de la entidades que las representan y donde estián

necesariamente representadas las comunidades, las autoridades municipales y otros

actores locales), se realizaron foros amplios parala difusión de los acuerdos de pazy de

Ios derechos humanos, se crearon encuentros para difundir la importancia de los aspectos
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de medio ambiente y, se promueven las ventajas y posibilidades de trabajo conjunto en la

búsqueda de soluciones locales.

5.6 EL ANÁLI$S DE NECESIDADES A NIYEL
MICROREGIONAL

Sobre la base del trabajo preparatorio de campo, la EPP promovió la realización

de los ejercicios de planificación participativa Wa que las comunidades (agrupadas en

microrgiones) establecieran objetivos comunes, definieron sus prioridades, se informó

sobre las normas técnicas de carácter sectorial, para tomar decisiones sobre la asignación

prioritaria de recursos e identiñcación de las fuentes de financiamiento disponibles,

dentro y fuera del Programa.

La EPP promovió la realización de los ejercicios de planificación participativa con las

comunidades a nivel municipal, en los cuales se establezcan mecanismos ágiles de

comunicación entre comunidades y entre niveles políticos de diverso grado ( comunidad,

municipio, departamento, gobiemo central ). Adicionalmente, la EPP recolecta y difunde

la información relevante sobre las políticas y planes nacionales, noÍnas tecnicas de los

ministerios de línea de los sectores salud, educación, agua, saneamiento y otros sectores

que ssan, potencialmente, considerados como prioritarios por la comunidad.

Este proceso se acompañó con acciones de fortalecimiento de las entidades públicas

locales de planificación y de la capacitación activa de las comunidades locales en los

aspectos de planificación participativa. En particular, se financiará el fortalecimiento,

durante tres años, de las unidades técnicas de las corporaciones municipales que son los

ejes del proceso de descentraliración en la planificación y ejecución del gasto público.
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5.7 LAPLAI'IIFICACIÓXPNTLIMI]\AR

Las comunidades, agrupadas en microregiones, identificaron consensualmente las

áreas de inversión prioritarias necesarias para cada microregión. Como resultado de los

ejercicios de planificación participativa, y con base en un presupuesto indicativo que la

Junta Directiva da como referencia a la microregión, los actores locales prepararon un

plan microregíonal de inversiones (con los perfiles de proyecto y el presupuesto

correspondiente) para ser f,rnanciado con recursos del Programa.

Ese presupuesto fue sometido a la Junta Directiva para su consideración y aprobación. El

plan incluía proyectos que abarcaron más de una microregión cuando así lo hayan

convenido las microregioens involucradas. Igualmente, se preparó un plan de inversión

para movilizar otras fuentes de financiamiento. La EPP apoyó a las microregiones en la

formulación de los perfiles y los presupuestos correspondientes a la legalización de las

microregiones para que puedan operar como personas jurídicas susceptibles de formalizar

relaciones contractual es.

Como parte fundamental de sus funciones, la EPP debera apoyar a las microregiones en la

preparación y presentación de los paquetes de información, propuestas y estimaciones

financieras que se constituyen en el plan de inversiones dirigido a movilizar otras fuentes

de financiamiento.

La EPP también realizó progrcmas de capacitación sobre proceso de planiflrcación

participativa, incluyendo el proceso asociado al ciclo de proyectos; animó los encuentros

de planificación a diversos niveles territoriales y realizó acciones a la incorporación de la

t'
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metodología de planificación con la intervención de la comunidad en las instancias de

desarrollo local.

Una parte primordial del proceso de planificación es el desarrollo de canales de

información y comunicación eficiente (entre niveles territoriales y entre territorios, entre

el sector público y el sector privado, etc.). La EPP desarrollo los mecanismos que

promoüeron el desarrollo de esos canales.

REFLEXIONES FINALES: La descripción del Programa de
Desarrollo Comunitario para laPaz en Guatemala

Los ejercicios de consulta participativa generalmente se suspenden un vez

identificadas las inversiones prioritarias. Sin embargo, el Programa involucró a los

actores locales en la formulación, ejecución y supervisión de las obras y de las

contrataciones de bienes y servicios. Por ello, la aprobación del presupuesto ( no de los

proyectos individuales) propuestos en el plan de inversiones dotó a las comunidades con

los recursos necesarios para que en forma autónoma, con el apoyo de la EPP, formule los

proyectos, supervise los contratistas y pueda comprar los bienes y contratar los servicios

que permitan su ejecución efectiva.

La aprobación del presupuesto se convierte en la autonzación de gasto para que

los proyectos específicos sean aprobados a nivel local. Con base en este "cupo de gasto",

los actores locales agrupados en microregiones con personería jurídica

Se Formularon y ejecutaron los proyectos específicos, siempre y cuando se ajustaran a

noñnas técnicas y financieras pre-establecidas.
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La EPP acfuó como "ejecutor sombra" que acompañó y apoyó las comunidades en todo el

ciclo de proyectos, tanto del Programa como de proyectos presentados a otras agencias.

La EPP asesoró a las microregiones para garantizar las solidez técnica y financiera de los

proyectos, para identificar proveedores de bienes y servicios, para mantener la

documentación contable correspondiente y para difundir en forma amplia a las

comunidades sobre los recursos disponibles, los proyectos f,rnanciados y el cronograma

de ejecución previsto.

Para facilitar el trabajo y agilizar el proceso de ejecución de inversiones, en el programa

se establecieron guías y formatos basicos para facilitar la evaluación técnica y financiera

de los proyectos.

La EPP asesoró a las comunidades en la selección de proveedores y en diseño de un

sistema de seguimiento de la prestación de servicios correspondientes y realizó acciones

de coordinación necesaria para la ejecución de obras y contratación de servicios.

Igualmente, ayudará a las microregioens a mantener la documentación técnica y contable

correspondiente al proceso de ejecución de obras y contratación de servicios y a ias

recuperaciones asociadas al programa de apoyo al sector productivo.

Adem¿is de la financiación de proyectos y paquetes de servicios de beneficio colectivo, en

el Programa se planificó la asignación de recursos de apoyo al sector productivo. La

asignación de esos recursos difiere marginalmente de la asignación de recursos para

proyectos comunitarios. Con base al cupo de gasto disponible para las actividades de

apoyo al sector productivo, intermediario financiero formal con presencia local actuó

como administrador del componente.

Con el apoyo de la EPP, se difundió el componente y se realizaron dos convocatorias

anuales para recibir solicitudes para el uso de los recursos. Los recursos fueron asignados

t"-



71

en forma de crédito a organizaciones locales y el financiamiento se acompañó con

recnrsos no reembolsables paru realizar acciones de capacitación asociados al proyecto

finzurciado. La efitiriad financiera local realiza las gestiones de seguimiento y

recuperación de cartera.

Se tenía planificado que el capital recuperado se revertiría a la comunidad para la

ñnanciación de proyectos estimados como prioritarios a nivel local incluyendo la

posibilidad de reactivar la línea de crédito- Esto no fue así. El proceso de formulación y

ejecución de proyectos se acompañó con acciones de fortalecimiento de las

organizaciones locales que promueven o realizaron acciones de desarrollo participativo y

que fueron, en último término, las instancias locales que psrmanecerán en la región una

vez terminado el proyecto.

Adicionalmente la EPP realizaron a nivel microregional programÍLs continuos de

capitalización sobre la gerencia del ciclo de proyectos. Se realizaron reuniones de

intercambio de experiencias en el proceso de planificación participativa entre diversas

microregiones y diversos municipios vinculados al Programa y, también con otros

programas vinculados al desarrollo local.

El Programa no pudo, resolver todas las necesidades de inversión locales. El Programa

debió de promover una autonomia creciente y el desarrollo de instituciones que hagan

sostenible y perdurable el proceso de desarrollo a nivel local. Por ello, es esencial dar

asistencia técnica a las comunidades para que acudan otras fuentes de financiación para la

realización de las inversiones prioritarias que no han sido financiadas directamente con

recursos del programa.

lt'
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PRINCIPALES INDICADORES DE,
EVALUACION SOCIAL

El objetivo del presente capítulo es describir la base teórica que sustenta los

principales indicadores de evaluación social que se utilizan en los progtamas de

desarrollo comunitario, los cuales son coberfu ra, utilizacién, eficiencia y eficac ia, para

luego aplicarlos en el campo de ejecución de los componentes del Programa de

Desarrollo Comunitario para laPaz, en el municipio de San Juan Ixcoy, Huehuetenango,

Guatemala, Centroaméica, como los son los Proyectos sociales y de libre disponibilidad

en el caso de proyectos productivos se utilizaron pero no tiene la objetividad necesaria

debido a que la ejecución fue mínima en alguna Microregiones y nula en otras.

LA COBERTURA

Dado que buena parte de los proyectos sociales tienen como objetivo proveer

servicios a un grupo focal, un concepto esencial par4 determinar su alcance es la

cobertura. Los servicios del proyecto se prestan para satisfacer las necesidades del grupo

focal.l

Ellas no deben confundirse con Ia demanda por dicho servicio, que puede ser efectiva o

potencial. La demanda efectiva expresa la existencia de capacidad de pago para satisfacer

' Coh"n Ernesto, Franco Rolando.' Ev,aluacit¡n cle Prtryecto.s Sociale.s ( México. Editorial Siglo Veintiuno,
1992), p 95

6.1
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las necesidades a través del mercado. En el caso de los servicios sociales, que no

necesariamente tienen un precio determinado por su costo de producción, puede

considerarse que su demanda efectiva está representada por el conjunto de solicitudes de

dicho servicio.

La demanda potencial para el proyecto (o servicio) depende de la capacidad para

llegar a la población-objetivo definida para el mismo. Ésta, a su vez, es función tanto de

una oferta adecuada en cantidad y calidad en relación al tamaño y las carencias del grupo

a servir (disponibilidad de los recursos), como de la accesibilidad en sus distintas

dimensiones (económica, social, espacial y cultural).

La cobertura es la proprción que existe entre la población que forma parte del grupo

meta, tiene Ia necesidad y recibe los servicios dividida por la población total del grupo

meta que tiene la necesidad que el proyecto pretende atender.

Hay varios problemas involucrados en la determinación de la cobertura. La solución de

los mismos exige una previa clarificación conceptual. La gráfrca No. 6.1 destaca las

áif"."n"iu, existente sntre coberfura y otros conceptos, y permite reflexionar sobre el

gasto en la implementación del proyecto.

La cobertura es igual a lc/b, y hay que diferenciarla de la extensión de uso, igual a d,/a.

El gasto total del proyecto (D) es función de la magnitud de la población que recibe los

servicios del mismo. En la gráfrcaNo. I corresponde al área d.

Una parte de ese gasto total (D') se destina a la población que necesita, recibe los

servicios del proyecto y forma parte de la población-objetivo, que estií representada por la

superficie,t
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Por último, el gasto (D"), constituido por el costo de la prestación de los servicios a

quienes no son parte de la población-objetivo del proyecto o est¿ín inadecuadamente

incluidos en la misma (f), está indicada en el iírea d-k, que es igual af+g+¡ de la gráfica

De lo anterior puede deducirse lo siguiente:

*D'iD: Proporción de los gastos del proyecto según sus objetivos.

*D"/D: Proporción de los gastos del proyecto subutilizados o que se pierden

como resultado de la mala selección de la población beneficiaria o de

errores en el diseño o implementación de la prestación de los servicios.

A continuación se ejemplificará el contenido de la gráfrca No.6.l recurriendo al

ejemplo de un programa de comedores escolares que tiene por objetivo proveer la

satisfacción de las necesidades alimentario-nutricionales de una población-objetivo,

cuyos integrantes se definen por i) estar en edad escolar, ii) concurrir a la escuela

pública, iii) ser miembros de una familia que se ubica por debajo de Ia línea de pobreza o

ser desnutridos.

El grupo a está constituido por la población en edad escolar.

EI grupo á es el subconjunto que tiene necesidades alimentario-nutricionales

insatisfechas o pertenece a una familia que está por debajo ds la lÍnea de pobreza, que

pueden o no asistir a la escuela.

El grupo c es la población -objetivo definida por quienes diseñaron el programa

en función de los criterios previamente establecidos.
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El gmpo d es la población que recibe los servicios del programa, tenga o no satisfechas

las necesidades alimentarías o forme parte de una familia ubicada debajo de la línea de

pobreza, o que haya sido incluido en la población-objetivo.

El grupo e lo conforman quienes tienen necesidades alimentario-nutricionales

insatisfechas o son miembros de una familia pobre, han sido incluidos en la población-

objetivo pero no reciben los servicios del programa. Esto puede suceder ya sea por

insuficiencia de la oferta o por mala asignación del los recursos disponible, ya porque no

demandan en el servicio (para eütar la estigmatizaeión, por falta de información, o por

rechazo).

El gupo,fes una categoría que lógicamente no debería existir, ya que si no tienen

necesidades insatisfechas no debe formar parte de la población objetivo. Sin embargo,

puede darse el caso como consecuencia de una mala definición del grupo focal, por

ejemplo, cuando se usa un criterio exclusivamente espacial y, dentro del área en cuestión,

existe una población de composición social heterogénea.

El gupo g está conformado por aquella parte de la población que tiene la necesidad

insatisfecha y que recibe los bienes alimentarios que proporciona el programa, pero no

forma parte de la población-objetivo, por ejemplo, por no asistir a la escuela. Es la

situación tipica de hermanos de los asistentes a los comedores escolares y que consurren a

éstos en horas en que prestan los servicios y reciben raciones alimentarías.

EI grupo á es el subconjunto de quienes tienen las necesidades alimentario-nutricionales

insatisfechas, pero no forman parte de la población-objetivo (por ejemplo, por no

concurrir a la escuela) y que no reciben las prestaciones del programa.

t-
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parte de la población-objetivo a la que no llegan los servicios del

se autoexcluyen del mismo, por n0 tener necesidades alimentarías

El grupoT está constituido por la población que no ha sido definida como grupo

focal ni tiene necesidades alimentarías insatisfechas pero que recibe los servicios del

pfograma. Es el caso de alumnos que atienden a una clientela de clase media, que son

grafuitas o subvencionadas por el Estado, y que no se autoexcluyen de las prestaciones'

El grupo É es la población legítimamente usuaria del proyecto por ser el gupo objetivo,

tener necesidades alimentario-nutricionales insatisfechas u utilizar los servicios que se le

brinda. Debe buscarse que la población usuaria se superponga con la población-objetivo

y que ésta, a su vez, abarque a los sectores con las necesidades insatisfechas que

presenten un mayor grado de urgencia-2

Grafica 6.1 Cobertura y extensión de uso.

'tbid., p. ee
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a: Población total o universo (Población en edad escolar)

b: Población que tiene una necesidad x insatisfecha

c: Población objetivo del proyecto

d: Población usuaria del proyecto

e. Población con necesidad x insatisfecha, es población-objetivo, pero no recibe los

beneficios del proyecto

f: Población-objetivo usuaria del proyecto que no tiene necesidad x insatisfecha.

g: Población con necesidad x insatisfecha usuaria del proyecto pero no población-

objetivo.

h: Población con necesidad x insatisfecha que no es población-objetivo y no es

usuaria

i: Poblacién-objetivo y no usuaria del proyecto.

j: Población usuaria, que no tiene necesidad x insatisfecha y no es población

objetivo.

k: Población con necesidad x insatisfecha, es población objeüvo y usuaria del

proyecto.

6.2 EL COEFICTENTE DE UTÍLÍZACIÓN

El proyecto requiere alimentos para suplement¿r o complementar la nutrición, o

camas de hospital para prestar los servicios de salud. No quiere decir que ellos realmente

sean utilizados. La utilización es el uso efectivo que se hace de un recurso que se

encuentra disponible y, en ese sentido, podría definirse un coeficiente de utilización camo

i.,'
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la relación existente entre los recursos efectivamente utilizados y los recursos disponibles

para una actividad del programa en cierta unidad de tiempo.

Si Ues el coeficiente de utilización,3

¡¡ =vl9*{/T
URD

donde URU: unidad de recurso utilizado

URD: unidad de recurso disponible

UT: Unidad de tiempo

Coeficiente de utilización de camas hospitalarias

Camas ocupadas por unidad de tiempo
Camas disponibles por unidad de tiempo

6.3 LA PRODUCTIYIDAI}

Este coeficiente se pretendía aplicar en el componente de proyectos productivos

pero no se obtuvieron los datos necesarios para su aplicación, por lo que se describe solo

como referencia teórica. La productividad se deriva de la relación existente entre un

producto y un insumo. Depende, por lo tanto, de la tecnología, la organización, el

comportamiento de los actores sociales involucrados, etcétera.

Como el producto, normalmente, es consecuencia de Ia combinación de varios insumos,

la productividad suele referirse a Ia contribución de cada uno de ellos en la generación del

resultado. Siempre se hace referencia a la unidad de tiempo en que se aplica el insumo.

Suele diferenciarse la productividad (Pr) det rendimiento (Re), en función de dos

conceptos ya mencionados: la disponibilidad u oferÍa, y la utilización- Si el producto es

i"

t rbid., p.too
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un servicio, la productividad es igual al número de prestaciones realizadas (PR) sobre la

unidad (o unidades) de recursos disponibles (URD) por unidad de tiempo (tlT).

Pr = PR *(17'
URI)

El rendimiento es igual al número de prestaciones realizadas sobre Ia unidad de recurso

utilizada ([IRU) por unidad de tiempo.

F(E: PR XU|'
URU

Analizando la productividad y el rendimiento pueden extraerse conclusiones sobre

los requerimientos necesarios para mejorar el proyecto: incrementar los recursos fisico o

aumentar la "optimalidad" del factor trabajo (mayor número de servicios personales de la

misma calidad), lo que es complejo, porque depende tanto de factores objetivos (la

organización y administración del proyecto) como subjetivos (grados de motivación de

los actores intervinientes).

La utilización plena de Ia capacidad instalada potencial (optimalidad) de un consultorio

médico supondría que el número de horas contratado para la consulta de los médicos

fuera igual al número de horas trabajadas por éstos en la consulta. Este segundo término

es habitualmente, menor al primero, por lo cual la productividad es inferior al

rendimiento.a

Dado que los numeradores de las relaciones defecciónales (l) y (2) son iguales y

. QUe, por definición, URD > IIRU.

o tbid.,p. toz
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PR PII
URU URt)

O, lo que es lo mismo, Re > Pr.

El rendimiento es mayor o igual que la productividad. Dado que el cálculo de la

productividad es aceptablc de acrrcrdo eon los patrones vigentes, no es necesario calcular

el rendimiento que siempre será mayor o igual.

Por otra parte, relacionando (1) y (2) se tiene lo siguiente:

Pr URU -- - -- uRe URD

En dicha ecuación U es el coeficiente de utilización, tal como ftle definrclo en el pr"ruto del

mismo nombre de e-ste capítulo. De ello se desprende que:

Pr=[/xRe

Y, por tanto, el aumento de Pr se puede lograr sea a través del incremento

de U, sea (alternativa o complementariamente) aumentando Re.

6.4 T A EFICACIA

La razonúltima del proyecto os producir cambios en alguna prcola de la realidad,

solucionar un problema social, o prestar un servicio a un subconjunto poblacional

determinado.

Operacionalmente, la eficacia es el grado en que se alcanzan lo-s objetivos y meta-s del

proyecto en la población beneficiaria en un período determinado, independientemente de

los costos que ello implique.
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La definición presentada tiene dos notas fundamentales: metas y tiempo. La

programación se realiza sobre la base de normas estándares que han determinado la

asignación de recursos para el logro de las metas.

Siguiendo a Hernández Orozco ( 1986) se utilizará Ia siguiente notación:

, L.TP
M.Tr

Z: unidades de meta logradas

M: widades de meta programadas

T,: tiempo real para llegar al logro obtenido

To: tiempo planeado para alcanzar la meta total

A : eftcacia

Los resultados que se obtengan deben interpretarse de Ia manera que sigue:

Si A > 1, el proyecto es más que eficaz:

Si A: 1, el proyecto es eficaz,

Si A < 1, el proyecto es ineficaz.

t;'
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En cada una de las relaciones anteriores se supone que la programación está

correctamente realizada. Si los estándares son inadecuados o los cálculos de tiempo

erróneos, las metas resultarán arbitrarias y, por lo tanto, el cálculo del grado de eficacia en

alcanzarlas tendrá la misma validez que el de los tiempo y metas a partir de los cuales se

la ha determinado.

Un ejemplo permitirá aclarar lo expuesto. Se trata de un programa destinado a atacar el

mal de chagas. Este tiene como vector a la vinchuca, insecto que prolifera sobre todo en

los ranchos y construcciones precarias del área rwal. Para disminuir Ia incidencia de esta

enfermedad, la meta es desinfectar 2000 casas rurales, agrupadas en caseríos de una zona

deprimida del país. El tiempo previsto para la realización de tal actividad fue de 22

semanas y se calculó un costo total de $12 por casa desinfectada. A las 15 semanas de

iniciadas las acciones se verificó que habian sido tratadas 1500 viviendas y el costo

unitario había resultado ser $14.

Si se aplica la formula definida para la eficacia, se tiene:

, L.TP

lul -7'r
1500x22 : 1.10
2000 x 15

Dado que A es mayor que 1, las actividades del programa están siendo más eficaces que

Ia programación realizada. En este caso se ha elevado la eficacia en 70o/o por unidad de

tiempo.

El resultado anterior se torna más evidente si se Io interpreta desde una óptica

complementaria: la relación de desinfección prog amada fue de 2 casas en22 semanas, lo

que da aproximadamente 91 casas por semana. La relación de desinfección real alcarr;ó a



1500 casas en 15 semanas, a un promedio de 100 casas semanales.

la ejecución fue 10% superior a la progtamación realizada.
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Tal como se afirmó,

,.s-'

6.5 LA BFICIE¡{CIA

El concepto de eficiencia puede considerarse desde dos perspectivas

complementarias: si la canüdad de producto está predeterminada, se persigue minimizar

el costo total o medio que se requiere para generarlo; si el gasto total está fijado de

antemano, se busca optimizar la combinación de insumos para maximizar elproducto.

El caso presentado permite ejemplificar lo dicho. Si el objetivo del programa es

desinfectar 2 casas, el análisis de la eficiencia busca minimizar el costo por casa

desinfectada. Alternativamente, puede suceder que para el mismo objetivo no se

establezca una meta en cÍIsrls sino que asigne un monto dado de recursos. Si se destinaron

$24000 paratal propósito, se pretende maximizar el número de casas desinfectadas con el

presupuesto di sponible,

El concepto de eficiencia se utiliza predominantemente en el análisis financiero y

tiene un parentesco cercano con la noción de óptimo. Éste se refiere a las cantidades

fisicas mínimas de recursos requeridos para generar una cierta cantidad de producto,

asumiendo una tecnología constante. Cuando se introduce el costo de los insumos, se

homogeniza esta dimensión y se pasa a la consideración de la eficiencia.

Los insumos requeridos por rm proyecto pueden expresarse en unidades monetarias. A

partir de ello, la eficiencia puede definirse como la relación existente entre los productos

y los costos de los insumos. Por lo tanto, el resultado será siempre el costo de una unidad

de producto final recibida por un beneficiario en cierta unidad de tiempo.
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Eficiencia y productividad son conceptos semejantes, dado que relacionan recursos con

resultados. Pero la productividad considera los recursos en tanto unidades fisicas (lo

mismo que el óptimo en el análisis económico), mientras que la eficiencia traduce los

insumos a unidades monetarias.

Retomando el análisis anterior y recurriendo a la misma notación, hay que

considerar dos conceptos adicionales para definir formalmente la eficiencia:

C,: costo real

Cr: costo programado

B: eficiencia

!!'er =
M = 

L!?'!? ,('p
=A

Cr
B_ M Tr .Cr itl .I'r .(lr

Tp-Cp Tp-Cp

Análogamente a lo planteado parala eficacia se tiene que:

Si B > l, el proyecto es más que eficiente,

Si B: 1, el proyecto es eficiente,

Si B < 1, el proyecto es ineficiente,

Aplicando esta fórmula al ejemplo del acápite anterior, resulta lo siguiente:

1500.22.12ll- - -=0.9429
2000. 1 5. t4
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Ello significa que las actividades del programa tienen un94.29Yo de eficiencia. O, lo que

es lo mismo, ellas se están ejecutando con un 5.71o/o de ineficiencia relativa a su

programación original. 5

Este resultado tiene las mismas restricciones que se apuntaron con relación a la eficacia.

6.6 REFLEXIONES FINALES: Los beneficiarios en las comunidades

. En relación a las reflexiones finales de los principales indicadores de evaluación

social teriemos los siguientes.

r/ Los resultados obtenidos aplicando las formas de cálculo presentadas tienen la

misma validez que la progftimación que les sirve de marco, ya que ésta es el patrón de

comparación qtle permite determinar tanto la eficacia como al eflrciencia. Las

conclusiones que se obtenga tendrán idénticos alcances y restricciones que el patrón

utilizado.

i) Los proyectos (o actividades) que persiguen los mismos objetivos solo son

comparables si tiene la misma programación común. En caso contrario, se estarán

realizando comparaciones sin contar con un denominador común.

iii) La eficiencia y la eficacia pueden y deben ser determinadas en cada nivel del

proyecto, midiendo el grado de racionalidad en Ia asignación de recursos en cada uno de

ellos. Por 1o mismo hay que determinar las correspondientes a las actividades realizadas

para alcanzar los productos y los objetivos intermedios. Un alto grado de eficacia y

eficiencia en objetivos y metas intermedias es una condición necesaria pero no suficiente

para la consecución de los objetivos finales. En el ejemplo uülizado podría suceder que

t tbid., p. too
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las actividades de desinfección fueran muy eficaces y eficientes, pero aun cuando se las

determinara mediante una adecuada programación, el impacto del proyecto podría ser

bajo o inclusive nulo si, por ejemplo, la desinfección no se realizara regularmente.

iv) Las expresiones algebraicas de A y B son adecuadas para medir Ia eficacia y Ia

eficiencia de actividades especificas de los proyectos o servicios sociales, a condición

que la experiencia acumulada haya permitido una normatización válida. No constituyen,

en modo alguno, una metodología para la evaluación de proyectos sociales.

Dadas las restricciones apuntadas, caber preguntarse si se justifica la inclusión de las

nociones de eficacia y eficiencia. Las rÍLzones básica para hacerlo están, por un lado, en

que se fiata de conceptos esenciales en la evaluación, lo que exige su clariñcación y

definición operacional; y, por otro, en que dentro del marco previamente definido, ambas

resultan herramientas útiles para establecer el grado de racionalidad en la asignación de

recursos en actividades de proyectos sociales.

Tabla 6.1 Relación entre lo programado y lo logrado por un Proyecto

t".'

Programado (estándares)
Logrado (resultados de la

supervisión)

Metas

Tiempo

Costo

2000 casas desinfectadas

22 semanas

$ 12 porcasa

I 500 casas desinfectadas

15 semanas

$ 14 por casa

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo
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6.7 FUTURo DE LA MEDrcró¡s v LA BvAruacróN socrAr,
DE LOS PROYECTOS

Con la firma de los Acuerdos dePaz, en Guatemala en el año de 1996 se obtuvo recursos

financieros de países amigos, una parte en forma de crédito y la otra en donación,

En el caso del Programa de Desarrollo Comunitario para laPaz, fue financiado a través de

un préstamo concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Esta entidad financiera recomienda uttlizar los indicadores para evaluar el impacto en la

ejecución del proyecto y el buen uso de los recursos financieros.

Actualmente los pocos Programas de Desarrollo Comunitario que quedan en

Guatemala est¿tblecieron sus unidades de Monitoreo y Evaluación, con el objetivo de

poner en practica las lecciones aprendidas de Ia ejecución de otros Programas en cuanto

alaaplicación de indicadores como el de eficiencia, eficaci4 utilización y cobertura ,para

el caso del indicador de productividad no es representativo cuando se utilüa en

proyectos de infraestructura.

Los indicadores de eficiencia, eficacia, vtllización y cobertura son de flicil aplicación en

la evaluación de los Proyectos y de un gran significado en sus resultados y son aceptados

por el banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo.

t ''''
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E,L MODELO DE, EJECUCION EN
GUATEMALA

El objetivo del presente capítulo es hacer un análisis del Modelo de ejecución del

Programa en Guatemal4 para realizailo, se hizo una descripción de los componentes,

procesos y subprocesos que integra el modelo a ejecutar. lniciando con la

operacionalizaciín del Programq paru dar paso a la descripción de la estructura

institucional en ese momento, luego se efectua un esbozo del arreglo financiero, para dar

paso al proceso de adquisiciones de bienes y servicios, tomando en cuenta los límites

operacionales del programa, se describe la ejecución del programa en Guatemala en un

breve resumen, luego se realiza la descripción de los plazos de compromiso, haciendo

énfasis en el punto siguiente sobre el Mantenimiento y sostenibilidad de las inversiones,

es importante hacer notar que el Programa incluye el componente de Seguimiento y

supervisión que va enlazado con el componente de auditoria y ñscalización y su

respectivo Plan de Financiamiento.

7.1 LA OPERACIONALIZACIÓN DEL
GUATEMALA

PROGRAMA EI\

La modalidad operacional del Programa financió inversiones de carácter global cüya

ejecución se normó por criterios de selección y procedimientos operacionales
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comprendidas en un Reglamento de Operaciones. Este capítulo incluye un resumen de

los grandes lineamientos del eventual reglamento.

Concepto Central

Cabe hacer notar el carácter bi-polar del esquema de ejecución: en que, de un lado, se

delegó a los beneficiarios (con el apoyo de entidades técnicas) el poder de decisión sobre

la selección, ejecución y ñnanciamiento de inversiones específicas; mientras que, del otro

lado, a nivel gerencial se determinaron los presupuestos globales, se supervisó la calidad

de las inversiones y se manejaron las relaciones con el Banco.

De acuerdo con el concepto central del Programa la delegación de las decisiones

operacionales a los beneficiarios, se aprobó a estos un presupuesto con el cual se

financiaron proyectos de capacitación y de inversiones en capital humano, fisico y

productivo. El Reglamento incluyó tanto las pautas técnicas de esas inversiones como

una lista de rubros no-elegibles (armas, terrenos, ciclo agrícola, etc.).

Estructwa Institucional
.

Para garantizar un manejo gerencial representativo y transparente, sin crear una capacidad

institucional permanente a nivel central se decidió formar una Junta Directiva nombrada

exclusivamente para la gerencia de este Programa. La Junta tenía representatividad del

gobierno y de Ia sociedad Guatemalteca, y veló por la aplicación de los principios

centrales del Programa de Desarrollo Comunitario para laPaz (DECOPAZ). Bajo esas

premisas, el Programa se constituyó en Ia forma de un fideicomiso, establecido

únicamente para el programa de DECOPAZ, que fue administrado por la Junta Directiva.

Existe una Secretaría Ejecutiva responsable de efectuar las decisiones de la Junta y

representarla frente al Prestatario, el Banco y las entidades responsables de la ejecución.

Dicha Secretaría veló por el cumplimiento con los lineamientos establecidos en el
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Reglamento de Operaciones y en los contratos de préstamo con el Banco. Para la

administración de la ejecución del Programa, la Secretaría contó con el apoyo de una

Unidad Técnica (UT) que tuvo independencia operacional en la supervisión de las

entidades responsables de la ejecución y el manejo operacional y financiero del

Programa.

Para la supervisión directa de la ejecución a nivel local se decidió contratar los servicios

de Entidades de Primer Piso (EPP) para impulsar la organización de las comunidades y

para coordinar, asesorar y acompañarlas en los procesos de: a) propiciar la planificación

participativa; b) identificar y prepa.rar proyectos; c) seleccionar proveedores; d) efectuar

pagos para los bienes y servicios; y e) elaborar informes y llevar Ia contabilidad

financiera correspondiente. Dichas entidades garantizaron la calidad técnica, la

transparencia del proceso y constituyó el enlace con la UT que monitoreo pero no

controló estos procedimientos.

Selección de las EPP's: (Entidades de Primer Piso).

En vista de la disponibilidad limitada de EPP's técnicamente capacitadas, se recomendó

una dispensa de los procedimientos de Iicitación del BID para permitir la conffatación sin

competencia del LfNOPS para el primero de un total de tres grupos de municipios. Con

tiempo, otras EPP's podrían unirse en consorcios así habilitándose para trabajar con el

Programa, Por lo tanto, para el segundo y tercer grupo de municipios se efecfuó una

Iicitación internacional para los servicios de primer piso. Se esperaba que el UNOPS

también participaría en la licitación. Se indicaba que hubo una alta probabilidad de que

EPP's podrían fortalecerse u organizarse en consorcios a tiempo para ser

preseleccionadas.
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Inicio de la Ejecución

La eiecución se inició con la constitución del fideicomiso y de la Junta Directiva

(incluyendo la Secretaria Ejecutiva y su Unidad Técnica); la formalización del

Reglamento de Operaciones; la identificación de un total de tres grupos de municipios

donde se inició la ejecución; y la contratación de la EPP para el primer grupo. Estas

iniciativas se formalizaron como condiciones previas al primer desembolso del

financiamiento.

Arranque anticipado

El gobierno indicó su intención de formalizar los contratos con la EPP para el primer

grupo de municipios, antes de Ia aprobacién del financiamiento, con sus propios recursos

(los cuales se reembolsarían si se aplicaban procedímientos aceptables al Banco). Se

efectuó ese affanque anticipado, la primera EPP comenzlron atrabajar en noviembre del

1996 y terminó en noviembre del 1999. Las siguientes EPP's fueron contratadas al

término de una licitación intemacional (funio 1997) y terminarían tres años después.

Duración de la Intervención

Las EPP's permanecieron en cada municipio por un período de tres años y un año de

ampliación. ( Para LINOPS Y CECI ). La planificación participativa duró entre uno a

tres trimestres dependiendo del avance ya adquirido por los beneficiarios en organizarse.

Subsecuentemente, se llevó a cabo, por Io menos, tres ciclos presupuestarios (cada uno de

ocho meses) durante los cuales se flnanciaron proyectos de inversión y de índole

productivo. Aún si se agotan los recursos asignados a financiar esos proyectos antes de

cumplir el período de tres años, Ias EPP's todavía permanecieron en el municipio

capacitando a las microregiones; asesorándolas en la aplicación de los recursos
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provenientes de los créditos; y apoyándolas en captar recursos de otras fuentes públicas y

privadas, nacionales e internacionales.

El Primer Ciclo Presupuestario

IJnavez que las EPP's recolectaron la información básica sobre el municipio; se

organizaron las comunidades en agrupaciones a nivel de micro región; las prioridades

comunitarias quedaron establecidas; y se elaboraron perhles de los proyectos

correspondientes, se presentaron a la Junta ese paquete para la aprobación del presupuesto

global y de una proyección de gastos correspondientes a cada micro región. Se estimó

que este proceso tomó un mínimo de tres messs para las microregiones más organizadas.

La Junta tuvo un plazo de hasta 45 días para recibir el paquete para establecer el

presupuesto total de Ia micro región y solicitar al Banco el desembolso para cubrir las

proyecciones.

Después que se aprobó el presupuesto y la proyección de gastos, las microregiones

tendrán la autoridad de aprobar todos los proyectos y no se fijó un mínimo para el valor

de los proyectos que se pueden financiar. Para la confirmación de la calidad técnica se

f4ó inicialmente un límite autónomo del equivalente a US$ 50.000 hasta el cual las

microregiones podrrin evaluar proyectos y conceder créditos sin consultar formalmente

con la UT. La UT solo efectuó el análisis, y dio el visto bueno de la viabilidad técnica de

los proyectos con valores entre US$ 50.000 y 250.000. Para proyectos mayores, la

Secretaria dio el visto bueno técnico de la UT. Estos límites también se aplican a la

dotación de créditos bajo el componente productivo.
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Rubros que financian

Se financiaron a) los costos de formar y operar la Junta Directiva (incluyendo la

Secretaría Ejecutiva y la Unidad Tecnica); b) Ios servicios de las EPP's; c) la preinversión

y ejecución de inversiones en proyectos de desarrollo de capital humano y fisico; y d)

proyectos productivos a través de créditos concedidos por las microregiones a entidades

privadas locales.

Una vez confirmada la viabilidad técnica de los proyectos, las microregiones

seleccionaron (con el apoyo de las EPP's) Ios procedimientos plasmados en el

reglamento para la selección y contratación de los proveedores de bienes y servicios

relacionados con los programas de capacitación y con las inversiones físicas y

productivas. La UT efectuó un monitoreo continuo de esos procesos.

Plazos de Desembolso y Compromiso

Se firmaron los contratos de préstamo a finales de 1996, y el trabajo en el segundo grupo

de municipios terminó en junio del 2000, el periodo de desembolso del Programa total se

'
fijó en cuatro años.

El plazo de compromiso del componente productivo se fijó en tres años para acomodar el

plazo correspondiente para los desembolsos de los créditos. El plazo de compromiso de

las otras inversiones fue de tres años y medio dado que su ejecución tomó un promedio de

seis meses.

Manejo Financiero

Con base en proyecciones de gastos elaborados por las microregiones (con el apoyo de las

EPP's) la UT elaboró y firmó las solicitudes de desembolso, ante el BID, parala firma de

la Secretaría (en representación del fideicomiso) y su envío al Banco. Las microregiones

tienen cuentas en Ia existente red local de bancos comerciales a través de las cuales la
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Junta desembolsó los recursos aprobados. Las cuentas estaban a nombre de la entidad

representativa de la micro-región (ERM) que (conjuntamente con las EPP's) giraron

cheques a favor de los proveedores. Las EPP's tuvieron la responsabilidad de asistir a las

microregiones en mantener los registros contables y presentar oportunamente a Ia Unidad

Técnica las justificaciones (liquidaciones) de los recursos utilizados.

En consistencia con el concepto central de delegacién a los beneficiarios, estos tendrían

autonomía en la identificación y aprobación de proyectos; y la selección, contratación y

pago de proveedores. La Unidad Tecnica monitoreaba pero no controlaba estos

procedimientos. Dado que las EPP's controlaron y participaron en la aplicación cabal de

los procedimientos, estuvieron sujetos a sanciones (terminaciones de contracto) en caso

de comprobarse repetidas inconsistencias operacionales que resultan en el financiamiento

de gastos no elegibles (basados en procedimientos de selección incorrectos; proyectos no

viables hasta US$ 50.000; rubros de la lista negativa; o incapacidad de presentar

comprobantes) que no podrían formar parte del Programa. El valor de gastos no elegibles

se descontaría del presupuesto global de Ia micro región correspondiente.

LA ESTRUCTURA II\STITUCIONAL

La administración Central

La Junta Directiva

A pesar de que actuó a través de su Secretaría ejecutiva, la Junta tuvo funciones de línea

en la ejecución del Programa. Por lo tanto, tenía que reunirse mensualmente para: a)

seleccionar los municipios a participar en el Programa; b) supervisar las actividades de la

Secretaría Ejecutiva; c) aprobar recomendaciones para la selección de entidades de primer

t.,

7.2
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piso; d) aprobar los presupuestos globales de cada micro región; e) efectuar un monitoreo

constante de la ejecucién (para lo cual se previó la necesidad de efectuar visitas de

campo); Operaciones; f) velar por la actttalización del Reglamento de Operaciones; y g)

difundir los resultados del Programa. Para efectuar cualquiera modificación del

Reglamento de Operaciones, la Junta requirió el consentimiento previo del Banco.

La formalización del fideicomiso y la constitución de la Junta (con el reglamento

correspondiente) constituyó condiciones previas a la presentación del Programa a

consideración del Directorio. La formalizaciondel Reglamento de Operaciones fue una

condición previa para el primer desembolso del financiamiento del Banco. El Ministerio

de Finanzas presidió la Junta.

La Secretaría Ejecutiva

La frgura institucional responsable de efectuar las decisiones de la Junta fue la Secretaria

Ejecutiva que respondió al Presidente de la Junta. Dicha Secretaría consistía de un

Secretario, dos alternos y personal administrativo. Además contó con las oficinas y

equipo correspondientes. La Secretaría tuvo las responsabilidades de: a) solicitar los

desembolsos del Banco y efectuar las transferencias correspondientes; b) seleccionar y

establecer convenios con las instituciones financieras locales que manejaron las cuentas

especiales de la micro región; c) velar por la aplicación del Reglamento de Operaciones;

d) servir de enlace con el Banco; y e) supervisar la Unidad Técnica. Para capitalizar la

experiencia de FONAPAZ a favor del Programa, el Director de FONAPAZ tuvo el cargo

de Secretario. La formalización del arreglo institucional para que la Secretaría ejecutiva

de la Junta Directiva esté a cargo del Director de FONAPAZ fue una condición previa a

la presentación del crédito al Directorio del BID. La constitución de la Secretaría

Ejecutiva fue una condición previa a los desembolsos del financiamiento del BID.



96

2. La Administración de la Ejecución

La Unidad Técnica

Para la administración de la ejecución del Program4 la Secretaría contó con el apoyo de

una Unidad Técnica (UT) cuyo Director participo en todas las sesiones operacionales de

la Junta. La UT tenía independencia operacional en las siguientes responsabilidades: a)

evaluar los paquetes que las comunidades presentarán a la Junta para la aprobación de los

presupuestos globales y las proyecciones de gastos de las microregiones; b) evaluar los

aspectos técnicos de los proyectos preparados; c) actualizar e interpretar los criterios

técnicos de los proyectos; d) monitorear la selección y el pago de proveedores de bienes y

servicios; e) elaborar y presentar las solicitudes de desembolso e informes a la Secretaría

Ejecutiva; y f¡ presentar informes a la Junta sobre la evolución del Programa a nivel local.

La Unidad Técnica tenía su oficina principal en el área del Programa, también una

presencial permanente en la ciudad de Guatemala para manejar las relaciones con la

Secretaría, la Junta y el Banco (únicamente para los desembolsos). La UT se conformó

por dos secciones: administración financiera y seguimiento técnico. En vista de la

importancia de ag¡lizar el cumplimiento de las condiciones previas a los desembolsos, se

acordó con el Gobiemo el nombramiento del Director de Ia UT antes de Ia presentación

de Ia operación al Directorio. La formación de la UT fue una condición previa al primer

desembolsos del financiamiento del Banco.

Antes de la presentación de la operación al Comité de Préstamos, el Gobierno presentó al

Banco: el procedimiento de selección, el borrador de contrato, los términos de referencia;

y el presupuesto para la contratación del personal de la Secretaríay la UT, También para

t t.
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esa fecha, se lanzó el anuncio en la prensa nacional de las posiciones de director, Gerente

Técnico y Gerente Financiero. Se consideró que la UT debía ser constituida una vez que:

a) hayan sido contratados y empezado atrabajar, por lo menos, el Director, el Gerente de

Administración Financiera y el Gerente Tecnico; y b) su oficina principal haya sido

establecida con el equipo y personal de apoyo correspondiente.

3. Las Actividades de Primer Piso

Responsabilidades de las EPP's:

Se celebraron contratos de servicios profesionales entre la Secretaría Ejecutiva (en

representación de la Junta) y las EPP's las cuales tuüeron la responsabilidad de aplicar

los lineamientos establecidos en el Reglamento de Operaciones en la ejecución a nivel

local y seguir los lineamientos metodológicos establecidos en sus términos de referencia.

Las funciones de las EPP's se detallan en el Anexo IIIB de esta Propuesta de Préstamo, lo

cual sirvió como base de los términos de referencia para los contratos entre Ia Junta y las

EPP's. Los contratos a celebrarse con las EPP's relacionaron los pagos recibidos con sus

costos reales, más un margen de administración (ove¡head).

Las responsabilidades brásicas de las EPP's incluyeron: a) levantar la información basica

que se presenta en la ficha municipal; b) efectuar el proceso de organización y

capacitación de las comunidades incluyendo como prioridad apoyo a la creación de las

entidades legales que representan las microregiones; c) acompañar y apoyar la

autogestión de proyectos y seleccionar proveedores; d) acompañar la elaboración y

ejecución de los proyectos, e) autorizar y efectuar, en conjunto con las entidades que

representan las microregiones, el desembolso de recursos; y f) preparar, en consulta con
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los representantes de los municipios y las comunidades, los informes de avance

financieros requeridos para justiñcar los desembolsos del BID.

4. Proveedores de Bienes y Servicios

Las EPP's asesoraron a los representantes de las microregiones, en la contratación de

proveedores privados para: a) la provisión de capacitación en asuntos específicos; b) la

elaboración de proyectos; c) la consffucción de obras; d) Ios costos de operación y

mantenimiento; e) el suministro de equipo; f) la provisión de servicios para: el análisis de

proyectos productivos y la operación de las cuentas locales del Programa.

5, Responsabilidades de los Beneficiarios

La unidad básica con la cual se trabajó fue la micro región la cual se conformó

geográñcamente por agrupaciones de comunidades a ser determinadas por las mismas

comunidades, en consulta con las autoridades municipales y con el apoyo de las EPP's.

Las microregiones tienen la responsabilidad de. a) participar en las actividades iniciales

de planificacién participativ4 capacitacrón y priori zacionde proyectos; b) la constitución

legal de una entidad local (ERM) autorizadaparacomprometer y utilizar los presupuestos

de las microregiones; c) participar y colaborar con las EPP's en Ia fase de preinversión, en

la selección, contratación y supervisión de proveedores de bienes y servicios; d) autorizar,

en conjunto con las entidades de primer piso, el desembolso de dichos recursos; f) velar

por la operación y mantenimiento de los bienes adquiridos, g) preparar, en consulta con

las entidades de primer piso, los informes de avance fisico y financiero requeridos para

tt"
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justificar los desembolsos del BID, y h) aportar en efectivo (movilización de recursos del

municipio o de otros programas) o especie (mano de obra calificada o no calificada,

terrenos, etc.) un minimo de 10% del valor del presupuesto de la micro región- Este

aporte fue incremental al presupuesto y el cumplimiento de ese pari-passu será un

condición para iniciar cada ciclo presupuestario.

La constitución legal de las ERM's fue un punto clave dado que fue una condición para

aprobar el presupuesto global de la micro región, sus proyecciones de gastos y ejecutar

las iniciativas a nivel local. Su conformación requirió de Ia suscripción de la entidad por

la Municipalidad y lalegaliración a nivel departamental. En vista de la importancia de no

a6asar la creación de las entidades legales, el Gobierno se comprometió a def,inir, en la

Carta de Políticas, las iniciativas que tomara para ag¡lizar el proceso de aprobación a

nivel central como una condición previa a Ia presentación de la operación al Directorio.

7.3

L

EL ARREGLO FINANCIERO

Reembolso y Reconocimiento de Gastos Anteriores

El gobierno decidió iniciar la ejecución del DECOPAZ en ciertos municipios antes de la

aprobación del crédito utilizando sus propios recursos, Se considera que esa iniciativa

para anticipar la ejecución se justifica por la importancia de un alranque temprano de las

inversiones previstas. Por lo tanto se recomendó que se reconozca, como aporte local,

hasta el equivalente de US$ 1.0 millón en gastos que se efectuaron a partir de la solicitud

de financiamiento y antes de la aprobación del financiamiento, en conformidad con los

lineamientos a establecerse para inversiones con los recursos del aporte local.
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Bajo la condición de que se hayan aplicado procedimientos consistentes con los

lineamientos a establecerse para inversiones elegibles de ser financiadas con los recursos

del préstamo, se recomendó que se autonzara el reembolso de gastos de hasta el

equivalente d US$1.0 millón, con los recursos del financiamiento, para inversiones

efectuadas por el Prestatario a partir de la fecha de la solicitud de financiamiento y antes

de la aprobacién por parte del Directorio del banco.

2. Los Desembolsos

Todas las solicitudes de desembolsos fueron firmadas por representantes autorizados de

la Secretaría Ejecutiva y de la Unidad Técnica. Fue una condición previa al primer

desembolso del financiamiento del Banco la presertación de la lista de ñrmas autorizadas

para representar al Prestatario en todos Ios actos relacionados con la ejecución del

Programa, incluyendo los desembolsos.

Las suiieiiuries dc riesembolso para las inversiones a nivel local se basaron en

proyecciones de gastos a efectuarse en los próximos cuatro meses, elaborados por Ias

microregiones con el apoyo de las EPP's y revisadas y consolidados por Ia UT. La

primera de esas proyecciones se incluirá en el paquete a ser aprobado por la Junta

Directiva. Las proyecciones subsecuentes fueron presentadas al Banco por la Secretaría

sin necesidad de la aprobación previa de la junta- Con base en estimaciones del

cronograma de gastos, se recomendó el establecimiento de un Anticipo de Fondos con un

valor de hasta el l0% del valor total del financiamiento.

El eventual reglamento tenía una descripción detallada del procedimiento para la

justificación de gastos a nivel local, lo cual consistía en la presentación de una lista de los

gastos amparados en comprobantes archivados en las oficinas de la UT. Dichas listas

t.,
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incluía: el nombre de la entidad o persona que recibió el pago; el monto y la fecha del

pago; la clasificación del gasto; la micro región beneficiaría (número asignado); EPP

correspondiente; y el monto asignado a la microregión y el monto de desembolsos

acumulados por la microregión a la fecha.

Flujo de Fondos

Los recursos que provienen del Banco se depositaron en una cuenta especial denominada

en Quetzales, en nombre de la Junta. Cuando se trató de los recursos del Banco en

moneda local, el banco emitió una orden al Banco Central para que efectuara la

transferencia correspondiente a la cuenta especial del Programa. El establecimiento de la

cuenta especial y el código de cuentas correspondiente fueron condiciones previas al

primer desembolso del fi nanciamiento.

En caso de los recursos del Capital Ordinario, dado que en Guatemala en ese momento no

eran permitidas las cuflitas bancarias en divisas, los mismos fueron depositadas en la

cuenta del Banco Central en el extranjero y se hicieron depósitos correspondientes en

quetzales a la cuenta especial del Programa. Se manfuvo el valor de la cuenta especial en

dólares equivalente y el Prestatario se rsspons abilizo del riesgo cambiario. Cuando se

trata de gastos en diüsas, el Prestatario podría optar entre: a) efectuar el pago de Ia cuenta

del Programa (el Prestario tendría que absorber los gastos de transacción y el riesgo

cambiario asociados); o b) utilizar la modalidad de solicitar al Banco el desembolso

directo de divisas a proveedores.

J.
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Dado que una proporción importante de los recursos del financiamiento se originaría de

los recursos del Fondo de Operaciones Especiales (FOE) en moneda local existió el

riesgo de que se paralizara el Programa por razones de control monetario. Si las metas

gubernamentales concernientes a la emisión monet¿ria en ese momento hubieran llegado

a ser inconsistentes con la necesidad de generar moneda local para transferirlo a la cuenta

especial del Programa, se intem¡mpiría la ejecución: Por lo tanto, en la Carta de Politicas

que se presentó al Banco como condición para la presentación al Directorio, el Prestatario

se comprometió a efectuar dichas transferencias en el value date de Ia instrucción de pago

del Banco. Para mitigar posibles desfases entre las políticas monetarias y las referentes al

proceso de paz se permitió la utilización indiscriminada de los recursos del Capital

Ordinario (en divisas) y los del FOE para el financiamiento de los varios rubros del

Programa.

Se establecieron cuentas en bancos locales en nombre de la entidad que representa a cada

micro región. En el interés de agilizar el proceso de desembolso de recursos a nivel local,

el Programa permitió que solo se requirieran las firmas de los representantes de la micro

región y de la EPP para girar cheques sobre eias cuentas" A solicitud del Gobierno, se

diseñó un sistema para la transferencia de recursos de la cuenta especial del DECOPAZ a

las cuentas locales de las microregiones, bajo lo cual no se hicieron depósitos reales a las

cuentas locales, sino se abrieron cupos de gastos a favor de las entidades que representan

las microregiones. Cuando los proveedores presentaron cheques a los bancos locales,

esos descontaron electrónicamente de la cuenta especial del Programa en el Banco

Central, el monto correspondiente y cancelaron los cheques.

Bajo este esquema, y para dotar a los beneficiarios con autonomia en la selección,

contratación y pago de proveedores, el conffol financiero fue efectuado a posteriori por Ia

;t
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Unidad Técnica. La Unidad Técnica monitoreo pero no controló estos procedimientos.

Dado que las EPP's controlaron y participaron en la aplicación cabal de los

procedimientos, estuvieron sujetos a sanciones (terminación de contracto) en caso de

comprobarse repetidas inconsistencias operacionales que resultan en el financiamiento de

gastos no elegibles (basados en procedimientos de selección incorrectos, proyectos no

viables hasta US$50.000; rubros de la lista negativa; o incapacidad de presentar

comprobantes) que no podrían formar parte del Programa. EI Valor de gastos no

elegibles se descontani del presupuesto global de la micro región correspondiente.

LAS AI}QIIISICIONES DE II\iYERSIONES EN EL
PROGRAMA DECAPLZ EN GUATEMALA

Procedimientos de Licitaciones Diferenciados

Por las diversas características de los destinatarios de los diferentes bienes y servicios a

ser adquiridos para las varias actividades previstas en el Programa, se consideró necesario

proponer modalidades distintas pamcaóa una de ellas.

Gastos de Administración

Con respecto a las adqüsiciones para establecer y operar la Junta Directiva, la Secretaría

Ejecutiva y la Unidad Tecnic4 se previó que el valor del paquete de compras mas grande

no superara el equivalente de US$ 250.000. Por esta razón, el Equipo de Proyecto

recomendó que: a) se permitierat la utilizactón de una modalidad de competencia de

prccitrs yarala compnr «lc equi¡ru (ia cuai rcqucrirá ia adjudicación a la mejor de por lo

7.4
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menos tres ofertas); b) la contratación directa para servicios específicos (transporte,

reuniones, seminarios, publicidad, consultores, etc.) y para el personal administrativo; y

c) Ia concurrencia local para las posiciones técnicas.

Servicios de Primer Piso

Dada la naturaleza particular de la metodología a ser aplicada a través del Programa de

DE;CAPAZ y latarea doble de aplicación de la metodologay gerencia del ciclo de

proyecto, Ia oferta institucional de este tipo de servicios se mostró muy limitada.

En recotocimiento de esta situación el Equipo de Proyecto con base en un análisis de la

oferta institucional y en consulta con el Gobierno llegó a la conclusión de que la única

manera comprobada de iniciar la ejecución del Programa sería por medio de la

contratación sin competencia del UNOPS. En conformidad con los lineamientos sobre Ia

selección de agencias especializadas (GS-603) el Equipo de Proyecto confirmó la ventaja

técnica del UNOPS a través de un análisis comparativo de la idoneidad y experiencia de

otras agencias en Guatemala.

El análisis de la oferta institucional consistió en una invitación de expresiones de interés a

través de contactos directos y de una publicación en la prensa nacional. En total se

recibieron respuestas de 35 entidades nacionales e internacionales (la lista completa y los

resultados del análisis se encuentran en los archivos de la división con responsabilidad

técnica por esta operación. Los criterios más importantes aplicados en el análisis fueron:

a) experiencia reciente en trabajo similar en Guatemala; b) capacidad financiera y

operacional; y c) capacidad técnica de proveer los servicios requeridos por la

Metodología de DECOPAZ. Los resultados indican que, en este momento, únicamente el

UNOPS reúne todas las habilidades y experiencias necesarias para proveer todos los

it'
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ninguno la demostró para la totalidad de los servicios.
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competencia parcial,

En este sentido, el Equipo de Proyecto confirmó: a) el UNOPS posee la capacidad y

experiencia de renombre parala metodologia preüsta, no encontrado al nivel requerido,

en otras agencias; b) el personal que asignaría el UNOPS poseen una experiencia en

calificaciones singulares no encontradas al nivel requerido en okas agencias; c) el

UNOPS es capaz de coordinar en forma efectiv4 a varios especialistas individuales, y

prepara informes consolidados especializados; y d) la evaluación promedia de servicios

en trabajos realizados por el UNOPS para el Banco es de por lo menos Bueno según el

sistema de evaluación de servicios del Banco.

La forrnalización del contrato de servicios entre Ia Secretaría y el UNOPS será condición

previa al primer desembolso de los recursos del financiamiento y tendrá que referirse

específicamente a los municipios donde trabajaron.

Aunque el análisis de la disponibilidad de otras EPP's indicó que ninguna está en

condiciones de proveer todos los servicios necesarios, se confirmó que algunos podrían

proveer los servicios requeridos si trabajan en conjunto con ofras entidades que tienen las

capacidades complementarias. Por ejemplo, las EPf's que son capacitadas p¿¡ra proveer

servicios de trabajo de campo pero que no tiene la experiencia adecuada en el manejo del

ciclo del proyecto, podrían asociarse con otra EPP que tenga dicha experiencia

Consecuentemente, para dar un plazo razonable parula formación de esos consorcios, se

{rjará un plazo de nueve meses, a partir la firma de los contratos de préstamos para que la

Junta celebre contratos de servicios con otras EPP's. Los contratos con las EPP tendrán

que referirse específicamente a los municipios donde ellas trabajanfur.
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Para los servicios de primer piso referentes al segundo grupo de municipios se efectuó

una licitación internacional, en la cual se espera que las entidades pre-identificadas

durante el análisis, entre otras, participen. Para coordinar la adjudicación de los contratos

que surgen de la licitación con la meta de firma los contratos con las EPP's nueve meses

después de la firma se requirió que: a) se presenten al Banco los documentos de licitación

(términos de referencia, borrador de conúato y procedimiento de evaluación) y el

presupuesio det¿llado antes de ia presentación del crédito al Comité de Préstamos; y b) el

lanzamiento de Ia publicidad se efectue antes de la presentación al Directorio.

En la opinión del Equipo de Proyecto el UNOPS no tenía la capacidad operacional de

asumir la responsabilidad del trabajo de primer piso en más de ur grupo de municipios.

Por lo tanto, no se espsro que el UNOPS participara en la ejecución en los otros

municipios que se incorporariin araiz de Ia licitación. Con base en el análisis de la oferta

institucional efectuado durante la preparación de esta operación se pudo identificar por lo

menos tres entidades con buenas posibilidades de formar consorcios capaces de ejecutar

Ios otros dos grupos de municipios.

Gastos a nivel Local

Para facilitar el proceso de selección y contratación de los bienes y servicios a ser

adquiridos por las microregiones, las EPP's elaboraron, como parte del trabajo de campo

inicial, listas de personas y entidades activos en el medio local para:la preinversión; la

construcción; el suministro de materiales y otros bienes; la capacitación; el análisis de

proyectos productivos; y el manejo de las cuentas bancarias donde se depositaron los

recursos asignados a cada municipio. l,as listas o regisúos fueron aprobados por la Junta
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Directiva.

Para obras civiles, bienes y servicios (tales como alimentación complementaria para

menores, alfabetización, contratación temporal de maestros, capacitación y actualización

de maestros y directores, capacitación para la transformación de entidades legales, entre

otros), el Programa permitió la contratación directa, en base a precios simulados de

prototipos de inversiones hasta US$ 50.000 por proyecto. Asimismo, permitirá la

cotización y comparación de precios, con base en ofertas solicitadas a un mínimo de

cinco (o a todas las entidades pertinentes registrados, de ser menos de cinco en el registro)

entidades registradas con el Programa, para inversiones hasta US$ 250.000 por proyecto.

Para adquisiciones con valores entre 250,001 y 500.000 se requerirá la licitación pública

nacional (sin exclür la participación de firmas de los países miembros del Banco).

En vista de la localización aislada de las microregiones a participar en el Programa

DECOPAZ, existieron proyectos cuya naturaleza dificultó el recibo de tres ofertas. Por lo

tanto, se recomendó que se autorizara la contratación directa para inversiones hasta

US$250.000 por proyecto en el caso de no recibir ofertas de más de una entidad.

Como condición previa a los desembolsos del financiamiento, se presentó al Banco copia

del Acuerdo Gubernativo correspondiente a la formalización de esto procedimientos de

adquisiciones para el fideicomiso del DECOPAZ.

2. EI Componente Productivo

La Entidad Representativa de la Microregión (ERM) publicó cada seis meses anuncios

invitando la presentación de solicitudes de crédito de entidades privadas activas en el

municipio. Se permitió tur período de 45 días a partir de la primera publicación para la
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preparación de solicitudes. En el término de dos días hábiles, la ERM presentó las

solicitudes (sin revisión) a la entidad financiera elegida para analizar las solicitudes y esa

tendrá 30 días para identificar las que son financieramente viables, y mandar su dictamen

a la ERM que, a su vez, tenía un período de cinco días hábiles para aceptar o rechazar el

dictamen de la entidad financiera (no podría introducir modificaciones del dictamen).

Las entidades solicitantes entonces fuvieron 30 días para formalizar los contratos

correspondientes con la ERM. Todos los desembolsos tendriín que efectuarse dentro del

plazo de desembolso del financiamiento del BID.

3. Evaluación de Ofertas

Con el propósito de agslizar la evaluación de ofertas, se incluyó en Ia invitación el

presupuesto indicativo correspondiente; la UT actualizó la lista de precios (por lo menos )

trimestralrnente, y el Reglamento de Operaciones incluyó especificaciones tipo para los

paquetes de inversión. El Reglamento de Operaciones contenía los lineamientos básicos

para dichas evaluaciones. Para facilitar los proceso de contratación de proveedores el

Reglamento de Operaciones también incluyó modelos de contratos para cada tipo de

adquisición.

4. Propiedad de los Bienes Adquindos

Los bienes adquiridos con los recursos del Programa pertenecen a: Junta Directiva, las

entidades, municipalidades, microregiones que los reciben. Todos los bienes adquiridos

para la operación de la Junta, la Secretaría, Ia UT y las EPP's pertenecen a Ia Junta que,
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por lo menos sesenta dias antes de la expiración del plazo de desembolso del

financiamiento del BlD, tenía que informar al Banco de sus decisiones con respecto a la

disposición de esos bienes. Se espra que los bienes ubicados en el área del Programa se

transfieran a los municipios beneficiarios. Con respecto a los bienes adquiridos por las

ERM's, esas tuvieron la autoridad de decidir sobre la disposición de los mismos. En el

caso del componente productivo, las recuperaciones serán de la ERM y los bienes

adquiridos ser¿Ín de las entidades que recibieron los créditos. Salvo autonzación expresa

del Banco, los bienes adquiridos con los recursos del financiamiento deber¿án dedicarse

exclusivamente para los fines del Programa. Concluida la ejecución, se podrían

emplearse para otros fines.

Se transfirié la pertenencia de inmóviles (sistema de agua, escuela, puesto de salud, etc.)

de las microregiones a entidades públicas (ministerios, departamentos o municipios) para

permitir su incorporación a la red de la entidad correspondiente (para que se

responsabilicen de su operación y mantenimiento).

5. Propiedad de los Terrenos.

Para las inversiones hjas con los recursos del Programa fue una condición el aval técnico

de ia UT y ura deriiosiracién dc que la micro región tenía el adecuado acceso al terreno

en que se pretende construir. Para estos efectos, se admitieron bienes inmuebles cuya

titularidad estaba respaldado por uno de los siguientes: a) Título de Propiedad o de

usufructo; b) Certificación donde consta el derecho hereditario declarado judicial o

notoriamente, c) Certificación donde consta que se han iniciado diligencias de titulación y

que el plazo para presentar oposiciones haya expirado sin recibir oposiciones; d)
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Documentos que acreditan la titularidad del inmueble obtenida por herencia,

compraventa, donación, usufructo, contrato o cualquier otro título; o e) Declaración

jurada prestada en escritura pública acerca de la titularidad del bien inmueble.

6. Obras por Administración

En caso de obras menores que los municipios y/o las microregiones tenían la capacidad

de ejecutar por su cuenta (a un precio igual o menor de los precios de referencia

establecidos por la UT), o en que la adquisición de esa capacidad sea un objetivo del

proceso de capacitación, se permitió la ejecución por administración hasta un 30% del

total asignado a cada micro región para inversiones. El Reglamento de Operaciones

incluyó precios unitarios indicativos para este tipo de obra que se aplicarían tanto a las

obras por administracién como las que se ejecutarían en las entidades privadas,

7. Sistema de Información sobre las Adquisiciones

Con respecto al Sistema de Información sobre las Adquisiciones, el Equipo de

Proyecto recomendó que el Banco otorgue una dispensa para que en este aspecto se

presentara información resumida sobre las adquisiciones efectuadas por las

microregiones. Esto se justifica por: a) la cantidad de adquisiciones de muy pequeña

envergadura ; y b) la decisión de hacer uso de recursos en moneda local en el paquete de

financiamiento del Banco. Y por otro en una carga de trabajo excesivo para la

Representación (además la información se recogió de todas formas en los informes

periódicos y en las solicitudes de desembolso); introduciendo una complejidad

innecesaria en tener que discriminar entre gastos efectuados con recursos del OC y del
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FOE (por que el informe no se aplica para gastos en moneda local y la mayoría del

paquete de financiamiento está conformada por recursos del FOE en moneda local).

7.5 LOS TÍNTTTTNS OPERACIONALES

En relación a las áreas de inversión existen límites operacionales que se formalizaron en

la versión final del Reglamento de Operaciones, se resume a continuación:

Tabla 7.1 Limites operacionales

it

Límites Montos Nivel de Autoridad
Máximo asignado a
una micro región por
cada ciclo
presupuestario de 8

meses-

US$ 30 per capita
Junta podrá aprobar una
variación de hasta 20Vo del
total por ciclo

Límites Máximo de
los Recursos
asignados a cada
micro regrón para un
orovecto.

us$ 500,000 N/a

Límite autónomo de
las ERM para
confirmar viabilidad
técnica de un
proyecto.

us$ 50,000 ERM

Límite autónomo de
las ERM's para
confirmar
aceptabilidad de un
crédito

us$ 250,000 ERM

Límite autónomo de
la UT para confirmar
viabilidad técnica de

un proyecto

us$ 250,000 UT

Mínimo asignado al
componente
productivo por micro
región por ciclo

2s% del total
asignado por ciclo
presupuestario

Junta podrá aprobar
variación de hasta 5%
total asignado por ciclo.

una
del



Mínimo asignado a

salud y educación por
micro región por ciclo
(incluye agua y
saneamiento)

50Vo del total
asignado por ciclo
presupuestario.

Junta podrá aprobar
variación de hasta 50á

total asignado por ciclo.

una
del

Mínimo asignado a la
libre discreción de la
micro región por ciclo

2s% del total
asignado por ciclo
presupuestario

Junta podrá aprobar
variación de hasta 15%o

total asignado por ciclo.

una
del

Desembolso máximo
anual en una micro
región por ciclo

45% del total
asignado

Junta podrá aprobar
variación de hasta 15%
total asisrado Dor ciclo.

una
del

Desembolso mínimo
anual en una micro
resión por ciclo

25% del total
asignado

Junta podrá aprobar
variación de hasta l57o
total asignado por ciclo.

una
del

Multa por no cumplir
con la utilización
mlnima anual

l0% del total
asignado

Junta podrá aprobar
variación de hasta 15%
total asignado por ciclo.

una
del

Limites Montos Nivel de Autondad
Máximo a ser
ejecutado por
Administración
directa en cada
municipio

l5o/o del total
asignado

Junta podrá aprobar
variación de hasta 15%
total asignado por ciclo.

una
del

Mínimo para la
participación
comunitaria (mano de
obra)

ta%
una
del

Junta podrá aprobar
variación de hasta 10olo

total asignado por ciclo.

t12

7.6

L

Fuente: Informe financiero DECOPAZ .

LA EJBCUCIÓN DEL PROGRAMA El\{ GUATEMALA

Cronograma de Ej ecución

La proyección de las inversiones se presenta a continuación. Los desembolsos del primer

año comprendieron básicamente: a) el establecimiento de la Junta, la Secretaria y la

Unidad Técnica; b) la movilizaciónde las tres EPP's; y c) un ciclo de presupuestario en el

primer grupo de municipios- En el segundo año los desembolsos alcanzar¿ín su punto
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m¿íximo debido principalmente a que se estarán ejecutando ciclos presupuestarios en

todos los tres grupos de municipios. En el cuarto y último año se prevén desembolsos

menores para el último ciclo presupuestario en dos gupos de municipios y la

desmovilización de I a estructura administrativa.

Tabla 7.2 Cronograma de inversiones (miles de US$)

Fuentes de

Recursos
Año I Año 2 Año 3

r i.ooo

Año 4

0

Total

li.ooó--BID/FOE 8.800 8.2üA

BID/OC 0 6,800 5,ó00 4,6A0 17,00a

Aporte

Local
7AA 2,500 2,440 355 5 555

Total 9,500 22,504 18,600 4 qs§ 55 5§5

O//o 17,loÁ 40,50/o 33,5yo 8,9S 700,4o/o

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo.

Dado que el aporte local se calculó como un porcentaje fijo de los recursos invertidos en

el componente de inversiones {13,75%) el pari passu con respecto a los aportes locales

del Banco podrá fluctuar de un año a otro. La relacién de 10:90 entre los recursos del

aporte local y el financiamiento solo se aplicará en el último año. Como condición previa

al desembolso del financiamiento el Prestatario demostró que se han asignado los

recursos suficientes para atender oportunamgote, por lo menos durante lgg|, la

contribución local necesaria para la ejecución del Programa de acuerdo con el

cronograma de inversiones arriba presentado.
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Para hacer efectivo su compromiso de hacer disponible los recursos del FOE en moneda

local de acuerdo con las necesidades del Programa e independientemente de otras

consideraciones de la política monetaria, el Gobierno indicó su intención de solicitar

desembolsos de los recursos del FOE en montos iguales durante los primeros tres años ele

ejecución. Por lo tanto, el cronograma arriba presentado asume el desembolso de US$

11,0 millones por año en recursos FOE durante los primeros tres años.

) Procedimientos

Con el propósito de garantizar el arranque nípido de la operación, el Prestatario presentó,

como parte de la carta de Politica a ser presentada antes de la presentación del crédito al

Directorio del Banco, la lista de municipios seleccionados para parficipar en el Programa

Las EPP tuvo un período máximo de seis meses a partir de su movilización en un

municipio para presentar el primer paquete de información, propueslas y proyecciones

para la aprobación de la Junta que a su vez tendrá que responder dentro de seis semanas.

La Junta tuvo la autoridad de modificar las recomendaciones de la EPP en el proceso de

fijar el presupuesto indicativo para cada microregión. Una vez que se aprobaron los

presupuestos de las rnicroregiones las proyecciones fueron incluidos en una solicitud de

desembolso que la Secretaría presentó al Banco.

Los recursos de los desembolsos fueron depositados en la cuenta del Programa en el

Banco Central y de allí a las cuentas locales. Se calculó que el período entre la

presentación de una proyección de gastos de una microregión a la Junta y el deposito de

los recursos en la cuenta local de la microregión, podría variar entre tres y seis semanas.
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3. Los Proyectos de Capacitación e Inversión

Para los proyectos de capacitación y de inversión: aproximadamente en el séptimo mes

después de la movilización de la EPP inicio la fase de preinversión (fue más nípido en las

microregiones con un mayor grado de organización); en el noveno se comenzó la

selección de proveedores; y en el décimo se comenzó la ejecución de los proyectos. Se

estima que el periodo de ejecución varió entre un mínimo de dos y un máximo de diez

meses (para las inversiones de mayor envergadura). Dado que se repitió el ciclo de

proyecto tres veces en cada micro región se fijó un plazo máximo de Ees años para todo

el proceso a prtir de la movilización de la EPP hasta la conclusión del último proyecto.

4. Los Proyectos Productivos

Para los proyectos productivos: Las EPP's, en coordinación con las ERM's, fuvieron un

plazo máximo de tres meses a partir de la definición de las prioridades de la microregión

para emitir la invitación a entidades interesadas en recibir préstamos (no se permitió la

presentación de solicitudes por personas). El Reglamento de Operaciones incluyó los

procedimientos a seguir para esas invit¿ciones que serán transparentes y difundidas por lo

menos en todas las comunidades del municipio.

Se fijó un plazo de tres meses para la elaboración de propuestas por parte de las entidades

interesadas; y un plazo de un mes para el análisis de las propuestas por Ia entidad privada

contratada prira esa finalidad. A partir de la entrega de los resultados del análisis, la ERM

tuvo un miíximo de una semana para pronunciarse sobre la aceptabilidad de los proyectos

viables (solo tuvo las opciones de aceptar o rechazar, pero no de modificarlos o

¿".



sustituirlas) y una semana adicional para efectuar el desembolso a las

presentaros los proyectos viables que se aprueben.

tt6
entidades que

La implicación es que entre la presentación de propuestas de proyectos (en respuesta a

anuncios trimestrales emitidos por las ERM's) y el desembolso correspondiente podrán

transcurrir más de cuatro meses. Dado que las proyecciones de gastos para los proyectos

productivos se basó en Ia lista de proyectos recibidos se podní iniciar el procedimiento de

solicitar el desembolso correspondiente del Banco mientras que se efectue el análisis y

aprobación de los proyectos. Las transferencias de recursos a las entidades que

recibieron créditos de las microregiones se efectuaron de acuerdo con los cronogramas de

inversión aprobadas ptara caüproyecto productivo.

Los plazos para el desembolso de los recursos prestados no podían exceder el plazo de

desembolso del financiamiento del Banco. Consecuentemente, en vista de que se estima

el plazo de gestión de los proyectos productivos en un promedio de 12 meses, el último

compromiso que se podían formalizar una microregión fué doce meses antes del

vencimiento del plazo de desembolso del financiamiento.

Las recuperaciones de los créditos concedidos por las microregiones se depositaron en

cuentas bancarias de las entidades que representan las microregiones. La disposición de

dichas recuperaciones será a la discreción de las microregiones.
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7.7 PLAZOS DE COMPROMISOS

El plazo de desembolso fue de cuatro años y el plazo de compromiso fue de tres

años y medio; con la excepción de los proyectos productivos para los cuales el plazo de

compromiso será de 3 años Se fijó el plazo de desembolsos en vista del ciclo de

interveneiones en Ias mieroregiones de tres años v ele aeuerdo con el objetivo de permitir

la- iaclusión de nuevos mumcipios hasta el final del -segurdo año de ejecución. El plazo

de compromisos se fijó con base en el tiempo promedio de ejecución de la intervención

en las microregiones.

En relación al componente de Proyectos Productivos, tuvo una ejecución casi

nula en relación a su programación, ya que en el último año de ejecución (2001), la

Unidad Técnica del gobierno hizo un estrategia de reorientarlos ( la inversión en

Proyectos productivos) al componente de proyectos sociales con miras políticas siendo

ya que era un año preelectoral, desvirtuándose el verdadero objetivo dg este componente,

el Banco Interamericano de desarrollo no hizo ninguna objeción a este cambio que de

hecho hace que este componente pierda su objetivo y se desvirtué el Programa.

7.8 MANTE1YIMIENTO Y SOSTEI§IBILIDAD DE LAS
INYERSIONES

En el interés de la sostenibilidad de las inversiones, solo se financiaron proyectos que

presentan un plan de operación y mantenimiento viable. La evaluación de los proyectos

de inversión fisica comprendió una apreciación de las medidas propuestas para garantizar

la operación y mantenimiento de los bienes adquiridos con los recursos del Programa. Se

podría financiar esos costos con los recursos del Programa durante el periodo de tres años

t"
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de vigencia en cada municipio. En todos los casos el Programa exigió garantías estrictas

de operación y mantenimiento para cada tipo de proyecto.

En el caso de inversiones en escuelas o equipo o infraestructura de salud, se requirió del

compromiso del ministerio de línea de garantizar la operación y mantenimiento de los

bienes. En adición, los beneficiarios del proyecto tendrían que crear un fondo para

sufragar gastos de mantenimiento del mobiliario y equipo del proyecto.

t'

7.9

1.

SEGUIMMNTO Y SUPERVISIÓN

Seguimiento Interno

Se entiende por seguimiento el proceso encaminado a determinar sistemática y

objetivamente la pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividades a la

luz de sus objetivos. Se trata de un proceso orgauzativo para mejorar las actividades

todavía en marcha y ayudar a la administración en la planificación, programación y toma

de decisiones.l

Supervisión es un proceso continuo de análisis, observación y sugerencias de

alustes prlra assgurar que el proyecto este encausado para alcanzar sus resultados

planificados.2

El seguimiento interno del Programa se efectuó a varios niveles. La Secretaría Ejecutiva

supervisó la Unidad Técnica y dependió de ella para el monitoreo de la actuación de las

EPP's que, a su vez, efecfuó Ia supervisión de los representantes de las microregiones y

de los proveedores.

I Naciones Unidas, Pautas Bdsicos para el seguimiento y evaluqción de programas.(1984)2 Banco Interamericano de Désarrollo "Curso electrónico de 
- 

Mónitoreo y Évaluación,"2003,
http:l/www.iadb.org/inlrtc/ecourseyesfl ( 4 de enero 2003)
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El concepto básico es de una delegación sustantiva a las EPP's de la supervisión directa

de las actividades de ejecución llevadas a cabo por las ERM's. Dicha supervisión se

efectuó a través del asesoramiento continuo de los procesos de identificación, preparación

y ejecución de proyectos de inversión y de crédito.

Para monitorear efectivamente la actuación de las EPP's sin diluir la delegación deseada;

y para ejecutar eficientemente sus responsabilidades operacionales sin atrasar la

ejecución, La Unidad Tecnica mantuvo una presencia permanente en la región en que se

ejecuta el Programa ubicando allí su oñcina central y equipos móviles que circularán

constantemente entre las microregiones. La Unidad Técnica monitoreo Ia actuación de

las EPP's a través de un acompañamientos continuo combinado con las siguientes

instancias de intervención puntuales : a) la revisión de los paquetes de proyectos y

proyecciones de qastos de las ERM's; b) evaluación de los aspectos técnicos de los

proyectos con valores encima del equivalente de US$ 50,000' c) reüsión ex - post de los

procesos de adq-t,isiciones y pagos a proveedores; y d) revisión de los documentos que

servirán como base de las justificaciones de los desembolsos del Banco.

La UT presentó informes (consolidados para todas las microregiones) mensualmente y

anualmente sobre: las adquisiciones, el avance fisico, la ejecución financiera y el impacto

de desarrollo de la intervención a nivel local. En üsta del número elevado de

microregiones, su dispersión fisica y las dificultades de acceso que caractenzarcn el iírea

del Programa, se diseñaron los términos de referencia de la UT para simpliñcar al

máximo los informes de monitoreo y de revisión. De esta manera se espera permitir a la

UT concentrarse también en la eliminación de obstáculos y ala apreciación del logro de

los objetivos de desarrollo del Programa.

tn"
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Para que fuera efectivo el sistema de monitoreo de la ejecución, la Secretaría tuvo que

reaccionar oportunamente a omisiones o demoras en la presentación de informes. Este

aspecto es particularmente pertinente con respecto a las justificaciones de los

desembolsos, dado que por demoras resultara en una intemrpción de los desembolsos.

Para no atrasar indebidamente la ejecución en microregiones que cumplen con los

lineamientos del Programa se decidió condicionar los desembolsos en cada microregión a

la entrega oportuna por esa micro región de las justificaciones (liquidaciones). Esta

condición se aplicó aun cuando el Prestatario pudo reemplazar las justificaciones

atrasadas.

Las EPP's elaboraron informes mensuales y anuales mostrando el avance fisico y

financiero (las pautas de esos informes se detallaron en el Reglamento de Operaciones) de

la ejecucién a nivel local. En general, los informes relacionaron las adquisiciones con

los pagos y el avance fisico. Adem¿is, Ias EPP's mantuvieron archivos de los

comprobantes de las transacciones efectuadas en conjunto con las ERM's. La Unidad

Técnica unli,zará estos informes y los resultados de sus actividades constantes de

acompañamiento de la ejecución actividades en los municipios en los informes que

emitirá la Secretaría. Se implementó un sistema integral de gerencia computarizada

(management information system) para relacionar la ejecución a nivel local con la

gerencia.
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2. Seguimiento por el Banco

Contexto de la Ejecución

Por los aspectos novedosos que tuvo el Programa y la necesidad de asegurar que se

ejecutara en un contexto adecuado para su éxito el seguimiento por el Gobierno, en la

Carta de Políticas que se presentó al Banco como condición previa a la presentación del

crédito al Directorio, se comprometió a mantener dicho contexto durante Ia ejecución Se

monitoreo el mantenimiento de este compromiso a ffaves del sistema de seguimiento a ser

llevado a cabo por el Banco que se describe a continuación.

Informe Inicial

El informe inicial que el Prestatario presentó al Banco como condición previa al primer

desembolso del financiamiento fue elaborado de acuerdo con los lineamientos de la

Propuesta de Préstamo" En adición a los presentados, el informe inicial también

comprendió. a) un plan de la realización fisica y financiera del progrÍrma , b) un

cronograma de trabajo señalando las iniciativa necesarias para cumplir con el plaq c) un

cuadro de origen y aplicación de fondos en el que consten el calendario de inversiones

detallado y el señalamiento de los aportes anuales de cada fuente de ñnanciamiento

previsto.

Informe de Progreso

Durante la ejecución, e[ Prestatario presentó informes mensuales y anuales utilizando el

formato y con el contenido establecido en el informe inicial. Simultáneamente se

presentó los informes financieros sobre todos las transferencias y transacciones



efectuadas con los recursos del Programa. En adición a los otros aspectos u"ordudor,'l11

informes anuales incluían: a) el resultado de las inversiones; b) los procedimientos

aplicados; c) recomendaciones sobre acciones correctivas, d) la aplicación de los índices

de avance y de impacto de desarrollo; y d) aspectos relacionados con Ia población

indígena, asuntos ambientales y de género.

Supervisión

La Representación del Banco en Guatemala se encargó de Ia inspección y supervisión de

la ejecución del Programa. El Banco asignó un especialista sectorial, a tiempo completo

durante el primer año de desembolso, a supervisar la ejecución del Programa. Ese

especialista colaboró estrechamente con la Secretaría en todas las etapas de la

implementación, incluyendo el mantenimiento del contexto propicio para la ejecucién.

Se esperó que la Junta invitara la presencia del Especialista, como espectador, en algunas

de sus sesiones. En vista de la delegación a los beneficiaros de la autoridad de identificar,

contratar y ejecutar sus propias inversiones y la decisión de ubicar la sede de la UT en el

área del Programa, cabe hacer notar la importancia primordial de efectuar üsitas de

crimpo con frecuencia de por lo menos cada mes con una duración promedia de tres dias.

Se pudo identificar los siguientes puntos claves en la ejecución del Programa, el

cumplimiento con los cuales es ütal para lograr el impacto deseado de una manera

oportuna: a) el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso fueron

particularmente dificil en vista de que se trata de la creación de una capacidad

institucional actualmente no existente; b) la contratación de las entidades de primer piso

se efectuó en un contexto comprobado de oferta restringida, dependió de la aplicación

correcta y oportuna de una licitación pública intemacional por una entidad ejecutora

i.t
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nueva, y su éxito dependió de la formación de nuevos consorcios; c) una vez que se haya

alcanzada la etapa de la ejecución de inversiones en todas la microregiones fue posible

efectuar una re-programación del cronograma del Programa.

Para minimizar el riesgo de demoras que se originen de problemas en alcanzar estos

puntos clave se propuso: a) que se fortalezca la capacidad de supervisión de la

Representación a través de la asignación de un profesioml, a tiempo completo por un

período de hasta tres meses, pffa asistir el Prestatario con el cumplimiento de las

condiciones previas (especialmente Ia formación de la Secretarí ay laUT y la elaboración

del Reglamento de Operaciones); b) que se efectue una misión especial de la sede para

participar en una reunión programada para coincidir con la contratación de la últimas

EPP's que actualizaron el cronograma de ejecución y propusieron modificaciones en las

cláusulas contractuales o el Reglamento de Operaciones con el pro$sito de ag¡lizar la

ejecución; y c) que se efectue otra misión de medio término que coincide con el inicio de

las inversiones en las últimas microregiones, que tendrá el propósito de reasignar los

recursos ociosos, eliminar obstáculos y re-programar el cronograma de ejecución.

7.IO AUDITORIA Y FISCALIZACTÓN

Los est¿dos financieros del Programa fueron presentados anualmente, dentro de un plazo

de 120 días contados a partir del cierre del ejercicio fiscal que termina el 31 de

diciembre, certificados por una firma independiente de contadores públicos, aceptable al

Banco.

Esta obligación estuvo vigente durante el período de desembolso del Programa. Los

primeros de estos estados financieros debieron corresponder al ejercicio que termina el 3l
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de diciembre de 1997. Será una condición previa al desembolso del financiamiento del

Banco, que el Prestatario haya convenido con el Banco respecto de la firma de

contadores públicos independiente que realice las funciones de auditoría.

7.II PLAIT{ DE FI¡{AI{CIAMIEI{TO

I. Financiamiento del Banco

Los Recursos del financiamiento del BID se aplicaron de acuerdo con el siguiente cuadro

de costos. Eo vista de que el Programa benefició principalmente a personas de bajos

ingresos, el Banco ñnanció hasta el 90% delcosto total. En vista del carácter global del

componente de inversiones, solo se incluyó la provisión de US$959,000 para cubrir el

costo de impreüstos en los rubros de administración y servicios de primer piso.

2. Aporte Local

La contrapartida local se fijó en un mínimo del equivalente de US$ 5,555,55ó que se

aplicó exclusivamente al financiamiento del componente de inversiones. De ser necesario

para la completa e inintem¡mpida ejecución del Programa efectuó inversiones adicionales

a las previstas en este plan de financiamiento, el Prestatario se comprometió a aportar

oportunamente los recursos correspondientes.

3. El aporte de los Beneficiarios

Se reconoció el valor de las contribuciones de los beneficiarios hasta un valor

equivalente al 1006 del costo total del Programa. En todo caso esas aportaciones fueron

increméntales a los recursos de contrapartida local oriundos del Prestatario. Esto se

aplica a las aportaciones en efectivo o en especie. Dado que fueron elegibles tanto el

t.r'
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costo de la mano de obra no calificada como la calificada, esto significa que se podía

considerar como parte del aporte de los beneficiarios, el valor del tiempo que dedican a la

planificación; el acompañamiento del ciclo de proyecto; y la elaboración de informes" El

Reglamento de Operaciones incluyó valores indicativos del tiempo de cada clase de

intewención por los representantes de las microregiones'

Tabla 7.3 Costos US§ miles

Carcgortas de
Gastos

BID/FOE BID/OC
BID
Total

Aporte
I-ocal

Total o,//o

Administración 2.04s 1.054 3.099 0 ? 0gg 5.6%

Servicios de
Primer Piso

6,999 1,605 10,604 0 10,604 19.t%

lnversiones y
Crédito

22,993 11,845 34,838 5,555 40,393 7Z.7Yo

Imprevistos
/Escalamiento

633 326 959 0 9s9 l.7o/o

Inspección y
Visilancia

330 t70 s00 0 s00 0.9o/o

Total 33.000 17.000 50.000 5 555 55.555 i00 0%

Porcentaie 59,40/o 3A.60/" 9A.Ao/o IA.Ao/o 100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a informes de DECOPAZ.

7.12 REFLEXIONES FINALES: El modelo de ejecución del Programa
de Desarrollo Comunitario en Guatemala

El Programa financió inversiones de carácter global cuya ejecución se normó por

criterios de selección y procedimientos operacionales comprendidas en un Reglamento de

Operaciones. Este capítulo incluyó un resumen de los grandes lineamientos del eventual

reglamento.
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De acuerdo con el concepto central del Programa la delegación de las decisiones

operacionales a los beneficiarios, se aprobó a estos r¡n presupuesto con el cual se

financiaron proyectos de capacitación y de inversiones en capital humano, ñsico y

productivo. El Reglamento incluyó tanto las pautas técnicas de esas inversiones como

una lista de rubros no-elegibles (armas, terrenos, ciclo agricola, etc.).

Los desembolsos del primer año comprendieron basicamente: a) el establecimiento de Ia

Junta, la Secreüaríay la Unidad Técnica, b) la movilización de las fres EPP's; y c) un

ciclo de presupuestario en el primer grupo de municipios. En el segundo año los

desembolsos alcawarátn su punto máximo debido principalmente a que se estarán

ejecutando ciclos presupuestarios en todos los tres grupos de municipios.

En el cuarto y último año se prevén desembolsos menores para el ultimo ciclo

presupuestario en dos grupos de municipios y la desmovilización de la estructura

administrativa.

De esta parte de la investigación se puede analizar cuales ñleron las fortalezas y

debilidades del Programa de Desarrollo Comunitario para laPaz y tomarlas como pafe

de la lecciones aprendidas en Ie ejecución del Programa socializanda los resultados para

los futuros proyectos que se estaran realizando en Guatemala o en cualquier otro país que

haya sufrido un conflicto armado.

Es importante tener este tipo de información ya que esta no existe en el campo comercial

ya que son datos recopilados de la fuente responsable de su ejecución.

t.,
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METODOLOGÍA DEL PROGRAMA

t¡

DE,SARROLLO COMTINITARIO PARA LA
PAZ E,N GUATEMALA

B.r LA GUÍA METoDot ócrca DE DECoeAZ

Con este programa se trata de delegar a las comruridades las herramientas para

su propio desarrollo. Ctuíles herramientas? El dinero, el poder de decisión, los

conocimientos y destrezas ptra opertr proyectos.Un Proyecto es rm conjunto de

actividades con un ñn social y/o productivos. Se guía por un plan, Se usan reflrsos

financieros (dinero), recursos materiales y recursos humanos para la realización de un

Proyecto. Ejemplos de proyectos son: la construcción de una clínica de salud,

reforestación de un iárea, talleres sobre derechos humanos, la comercialización de

productos de una cooperativa.

La Metodología participativa es darle voz a las comuridades y respet¿r sus

costumbres, tradiciones, organización en la toma de decisiones, actuar con

transparencia en'todo el proceso, propiciar la coordinación entre sw entidades

represeritativas con las diferentes instancias de gobierno. En pocas palabras se trabaja

para facilitar el protagonismo de las propias comunidades en la administración de

DECAPAZ.
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La gaía metodología de DECOPAZ se concreta en siete guías que se presentan a

continuación en una forma resumida en cuadros sinópticos: i,>-

Introducciór¡. Donde se proporciona la información general del Programa y el

contenido de Ia Metodología:

Promoción: Define las etapas de la promoción y los pasos a seguir para la

presentación de DECOPAZ, con el propósito de incentivar la participación de todos

los actores sociales, establece los pasos a seguir para levantar el diagnóstico comunal

participativamente. (ejernplo: grupos etiireos, grupos organizados, ubicación

geográfrc4 servicios básicos, relaciones productivas identifica necesidades, etc.

Micro regionalización: Define la microregión y los pasos a seguir en la forrnación de

las microregiones, ffffi mecmismos de coordinación comunitmia y define las

entidades representativas mmo actores principales, establece los pasos a seguir para

levantar el diagnéstico de la microregión y municipal.

Planeación: En este se informa sobre como generar la participación de las

comunidades en definir la priorización de sus necesidades, como elegir los proyectos

de su interés y como solicitar los fondos de DECOP /úpwa su ejecución.

Ejecución: Define la forma para organtzar la participación comtmitaria y

Monitoreo y Evaluación: se trata de una guía para detectm problernas a tiempo,

implementar la auditoría social y orientar el próximo ciclo de proyectos.

Diagnóstico: Para establecer el punto de partida con respecto a la situación real de las

comunidades, y posteriormente, medir el impacto del programa.
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8.3 LOS BEI{EFICIOS DE LA TJTILTZACIÓNT LA GUÍA
MBTODOLÓGICA DB DECOPAZ

Como su nombre Io indica la Guía Metodológica de DECOPAZ, es el instrumento

que orienta y dirige el Programa a través de Momentos, Etapas y Pasos.

La fortaleza de esta Guía es que ya fue validada en la ejecución del Programa de

Desarrollo Comunitario para la Paz en la zona de Huehuetenango y Quiché, Guatemala.

Centroamérica.

Durante la ejecucién del programa se formé un equipo de técnicos que detectaba los errores

y hacía las propuestas de enmienda o de correcciones, validándolas en el campo definitivo,

una de las fortaleza de esta Guía es que fue hecha por personal profesional de mucha

experiencia en la ejecución del PRODERE .

Esta Guía puede ser utilizada en otro Programas de Desarrollo Comunitario Para ser

ejecutados en Guatemala como en cualquier otro país, que haya sido afectado por un

conflicto armado.

Su estructura es sencilla inicia con el momento de Promoción, luego sigue el proceso de

ordenamiento territorial a fravés de la Micro regionalización, luego le procede el

momento de Planeación, hasta llegar a la Ejecución.

t'
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8.4 REFLEXIONES FINALES: La metodología del Programa de
Desarrollo Comunitario en Guatemala

La melodología se concretó a las guía-t que se presentan a continuación:

o Introducción: se dio información general del Programa y sobre el contenido de la

metodología.

. Promoción: para establecer una participación ampli4 y relaciones productivas son

actores en el desarrollo local.

. Microregionalización: para crear alternativas de coordinación comunitaria y deñnir

los mecanismos de representatividad.

' Planeación: para generar la participación de las comunidades en definir sus

necesidades, elegir los proyectos de su interés, planear su ejecución y conseguir los

fondos de DECOPAZ para su realización.

. Ejecución. de forma participativa comunit¿ria y municipal.

o Monitoreo y Eval¿ración: para detectar problemas a tiempo y orientar el próximo

ciclo de proyectos.

r Proyectos Productivos: para profundizar sobre el manejo del25 oá de los fondos por

micro regién, dedicado a proyectos de organizaciones de productores.

o Diagnostico: para establecer el punto de partida mn respecto a la situación real de

las comunidades y posteriormente, medir el impacto del programa.

rt"
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9.t

CARACTE,RISTICAS DE,L MUNICIPIO DE
SAI{ JUAI{ IXCOY HUEHUETENANGO

San Juan Ixcoy, municipio del departamento de Huehuetenango. Esta clasificada

como municipalidad de Tercera Categoría. El municipio cuenta con un área aproximada

de224 Kilémetros cuadrados, su nombre geográfico oficial: San Juan Ixcoy.

TIBICACTÓX Y COLU\DAI\CIAS

El municipio de San Juan Ixcoy, colinda al oeste con Todos Santos Cuchumatán y

Concepción Huista, al norte con Soloma y Santa Eulalia, al este con Nebaj (El Qüché), al

sur con Chiantla. La cabecera municipal está en los márgenes del Rio San Juan, Sierra de

los Cuchumatanes. Se encuentra a una altura de 2,195 metros sobre el nivel del mar,

latitud 15 grados, 36 minutos, 00 segundos y longitud 9l grados, 26 minutos, 47

segundos, Cuenta con caminos, roderos y veredas que unen a sus poblados y propiedades

rurales entre sí y con los municipios vecinos. De cabecera de San Juan Ixcoy a Ia ciudad

de Huehuetenango distan 61 Km.' lver mapa en anexos).

I Fundación Ce¡troamericana de Desarrollo, Diagnosfico y Ptan de Desarrollo del municipio de San Juan
Ixcay, Deparamenlo de HuebuetenangdCfudad de Guatemala: 1995, p. 12.
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9.2 DATOS CLIMÁTICOS

La fisiografia de San Juan [xcoy corresponde a las tierras altas sedimentarias, de

la cordillera de los Cuchumatanes, con montañas fuertemente escarpadas. Durante el

período hispánico se conoció como Yich Kó'x (en el asiento de un maxan), San Juan

Ixcoy. Transpuesta Ia sierra de los Cuchumatanes, en el camino de Chiantla a Chancol o a

Todos Santos Cuchumatán, escalada cumbres del Rosario o de Chémal, se desciende

hacia el norte por una brusca pendiente que lleva a los valles de Rio San Juan,

consideradas las primeras fuentes del Ixcán y Lacantún.2

Aquí principia una región de frío temperamento, densamente poblada. El clima es

frío y en las alturas ha sido común la escarcha en los meses de diciembre y enero. La

regtón ha sido rica en maderas de tierra fría, que han crecido en frondosos bosques en las

faldas de la sierra. Los grandes arboles, coniferas gigantescas, el -roble, laurel, encino,

madrón y ceÍezo, abundaban por todo el municipio, aunque en los últimos años ha sido

talado en parte el bosque, debido a cortes de árboles realizados sin haberse procedido a la

reforestación. Los habitantes han cultivado maí2, trigo, papas o patatas, legumbres, etc.

Produciéndose excelentes manzanas en los alrededores de la cabecera. La industria, en

pequeña escala, consistió en la fabricación de jarcia y tejidos de lana.

' Ibid, p to

i'
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este municipio tienen las siguientesLas unidades bioclimáticas predominantes en

características:

&

b.

c.

ú

a.

b.

c.

d-

La pendiente está en los rangos de 12 a32Yo y más de 45oA. El potencial es para bosque

de coníferas, frutales deciduos con alto requerimiento de frio, como fnarv:;na y melocotén

también papa, hortaliza, bosque energético y cereales.

Bosque muy Húmedo Montano Bajo Subtropical (BMHMBS)

Bosque húmedo Montano Bajo Subtropical (BHMBS)

Altitud: 2000 a2500 metros sobre el nivel del mar.

Precipitación pluvial anual: 1000 a 2000 milímetros.

Temperatura media anual: 12 a 18 grados centígrados.

Suelos: Son superficiales, de textura pesada, de color gris oscuro a negro.

Altitud: 20A0 a3000 metros sobre el nivel del mar.

Precipitación pluvial anual: 1000 a 2000 milímetros.

Temperatura media anual: 12 a 18 grados centígrados.

Suelos: son superficiales, de textura pesada, bien drenados, de color pardo,

aunque en partes onduladas el drenaje puede ser deficiente, las pendientes oscilan entre

12 a32o6y 32 a45%. El potencial agrícola es similar a la unidad bioclimática anterior.
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El municipio en sus inicios fue habitado de manera tradicional por los indigenas de la

etnia Q'anjob e idioma Chuj, actualmente el idioma que predomina es el Q'anjob'al que

casi ya no varía en toda la cuenca del Río San Juan hasta Ixcán y el antiguo San Ramón.

DATOS HISTORICOS

Habiendo sido corregidor de Totonicapiín unos 20 años antes, por la última década

del siglo XVII el historiador Fuentes y Guzmán describió al Pueblo: "desde Soloma a San

Juan Ixcoy se hacejornada de 3 leguas", si bien penosas por ser su senda y su viaje por

laderas de piedra y lodo, sin embargo, más tratables y sin peligro que las ya referidas y

más hacederas por la cercanía de su jornada, aunque en ella no falta palizadas y grandes

breñas y arcabucos que van a dar con labajada de la palizada al admirable río Poh, que

significa río de arena. Son sus aguas maravillosas y agradables, por el color azul celeste

de que se tiñen, rozándose en infinitos troncos de taray y raices de sulchipati. De paso a

la profundidad de la caja de este río por su angosto puente de barras de madera muy

fuerte, no tanto por una cuchillas negras que abriendo en punta y navajones cortan con

grande actividad y vehemencia los pies de los hombres y las ranillas de las mulas. 3

"Su situación de este poblado yace plantada entre dos cordilleras de grande celsitud y

dilatado término hasta Huehuetenango, compuestas ambas de peñascos lisos y de la que

se goza al frente de la casa del vicario.

t tbid,p rz

t 
/!i
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Don Joseph Domingo Hidalgo publicó en la Gaceta de Guatemala del lunes 23 de

julio de 1798 una descripción de la provincia de Totonicapán, en que se refiere al poblado

como San Juan lxcoy; Este pueblo es el más meridional del curato y cercano al de

Chiantla. Distan de Soloma ffes leguas hacia el sur oeste y es entrada forzosa para los

demás de curato, o se ha de rodear por Jacaltenango.

Su temperatura es fría sin exceso, se dan en su suelo ciruelas, peras, duramos y buenas

milpas, que es el único arbitrio y comercio de estos naturales. Tiene doscientos treinta y

tres tributarios y de todas clases mil ciento seis individuos. En los años inmediatos de mil

setecientos noventa y cinco y noventa y seis, los pueblos conhnantes con los despoblados

de Yxtatrín, Santa Eulalia, Acatán y Coatrín, en el de Jacaltenango, los Huistas y San

Andrés; y en Ia provincia de Quetzaltenango y Tajumulco, se infesto del terrible contagio

de la viruela, peste devoradora y causa principal de que en este reino en 275 años que

lleva de conquistado, no haya tenido el debido incremento la propagación, pues destruye

los renuevos y apenas deja el diezrno para la subsistencia para las poblaciones. Pero esta

vez, a esfuerzos del muy ilustre Señor Presidente, Capitán General del Reino Don José

Domas y Valle, se aisló el contagio, se entablo la inoculación y se sofoco la peste en

medio de su mayor ardor, con grata admiración de los indígenas, con inesperada

redención del reino, con servicios del rey, y finalmente con notorio y ejemplar obsequio

de Ia humanidad, la cual se quejaría justamente si estas saludables providencias se la

niegan en igual caso". Al haberse escrito en 1798 deben haber sido274 años, por haber

sido la Conquista en 1524.

i.t
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En el compendio escrito por el bachiller, sacerdote Domingo Juarros por 800, San Juan

Ixcoy aparece perteneciente al curato de Soloma, partido de Huehuetenango. También

aparece así entre los pueblos del Estado de Guatemala, adscrito a Jacaltenango para la

administración de Justicia por el sistema de jurados, según decreto de la Asamblea del27

de agosto de 1836 copiado por Pineda Montt en su Recopilación de Leyes. Como San

Juan lxcoy, Círculo San Pedro Saoloma (hoy Soloma), aparecen en la tabla para la

elección de diputados a la Asamblea Constituyente, decreto 225 del9 de noviembre de

1878. En la actualidad forma parte del decimoquinto distrito electoral.

En el año de 1898, fue particularmente memorable para el pueblo. Las habilitaciones de

mozos, con su cortejo de violencias para los indígenas y las odiosas cargas que pesaban

sobre ellos, dieron como result¿do Ia protesta de los indigenas. Los malos tratos, tributos

inocuos, deudas contraídas en las fincas y cuestiones raciales, moüeron a los naturales a

levantarse y exterminar a todos los habitantes ladinos, lo que se verificó con ferocidad

salvaje en la noche de julio de ese año.

Un solo ladino logró escapar esa noche, ya que comprendiendo la gravedad del caso por

el asesinato de los demás se refugió en la iglesia abierta por los indígenas.

Corrió al altar mayor y se ocultó tras la imagen en bulto de San Juan. La justicia pesó

rigurosa sobre los indígenas y consumó la ruina del pueblo. La construcción de la

carretera que ahora la une con los demás poblados ha venido a dar nueva vida a la

cabecera.

EI acuerdo Gubernativo del 20 de septiembre de 1909 se refiere a la reposición del título

del terreno municipal y adjudicación de sus excesos. El terreno Mixlá o Yajampuc, según

t;'
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acuerdo del 5 de mayo de 1938 fue donado al Estado por los Señores Nottebohm

Hermanos. El predio para un mercado fue adjudicado al tenor del acuerdo gubernativo

del 7 de mayo de 1959. San Juan Ixcoy es probablemente un pueblo de origen

precolombino. En 1531, bajo el nombre de Yscos, aparece enffe los pueblos de la región

de Huehuetenango que fue otorgado en encomienda. En este caso, el encomendero fue

Marcos Ruiz. Hacia el año 1600 figwa entre los pueblos de Huehuetenango que estaban

a cargo de los padres de la Orden de Nuestra Señora de La Merced (Mercedarios), en

calidad de pueblo de visita que dependía de la parroquia o cabecera de doctrina de San

Pedro Zulumá (hoy Soloma).

Tanto el historiador Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán (S. XVID como el Obispo

Pedro Cortés y Lanaz (S. XVm), asi como otros cronistas e historiadores posteriores, se

refieren a San Juan Ixcoy en sus crónicas y relaciones. En particular, el Obispo Cortés

destacó que posiblemente "puede ser que la sencillez y candor de estos indios consista en
;

no vivir, ni haber vivido entre ladinos", añadiendo otros comentarios críticos al trato

discriminatorio y explotador que los ladinos daban a los indígenas.

Lo anterior, aunque anecdótico, constifuye un antecedente remoto de los sucesos

ocurridos en San Juan Ixcoy en julio de 1898. Entonces, araíz de las habilitaciones de

mozos, con su cortejo de violencias para los indígenas y las odiosas cargas que pesaban

sobre ellos, dio como resultado la protesta de los indios. Los malos tratos, tributos,

deudas contraídas en las fincas y cuestiones raciales, movieron a los naturales a levantarse

y exterminar a todos los habitantes ladinos, lo que se verificó en la noche del 17 de julio.
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9.4 LOS SERVIüOS

El 4 de junio de 1949 se abrió al servicio público oficina de cuarta categoría de

Correos y Telecomunicaciones. Conforme a datos recabados ahora funciona una oficina

postal de cuarta categoría de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Si bien el

servicio eléctrico fue introducido en l97l por el Instituto Nacional de Electrificación

(INDE), en 1974 indicó dicha dependencia que con dos plantas Diesel más interconecto

San Juan Ixcoy así como Soloma a la Hidroeléctrica de Santa Eulalia, por la línea Santa

Eulalia- Soloma de 10 Km y Soloma- San Juan Ixcoy de 8 Km.

Cuenta con un puesto de salud. También existe un Centro Regional de Formación

Ocupacional, dentro del programa de Desarrollo de la Comunidad de la Presidencia de la

República en que, de manera especial se imparte cursos sobre confección de ropa,

conservación de alimentos, panadería y repostería.

Sitios Arqueológicos:

San Juan lxco¡ Xanlucax, Tz'Ib'aj, Yajauk'a, Tontaj, Q'ata'.

Accidentes orográfi cos :

Sierra los Cuchumatanes.

o Montañas:

'fxitrajau, Los Chivos, Madrón, Chiantla, Tojquiá, Tz'ib'aj', Tz'uqanká

. Cerros:

t?'



t46

Agua seca, Chelb'al, Tz'ib'aj', Yichk'u, Tinimá, Bacú, Chichajau, Jolotes,

Yaxcol, Canchicú, Chujb'al, Ojch'en, Chémal, Captzin, Pepajau, Yaxanil,

Cnupan, El Marinero, Poxlac.

. AccidentesHidrográficos:

. Ríos.

Captzin, Yulk'u, Yula'zunil, Guajb'al, Ocheval, Jolomk'u, Nub'ilá, Pepajau,

Quisil, San Juan, Magdalena, Naranjo

o Arroyos:

Chelb'al, Quinini, Tojquilá.

o Quebradas:

Jolotes, Majb'alpotz, Nab'aj, Pepajau

o Lagunetas:

Cantelá, Colorada, Chitamil, Los Chivos, Ocheval, Tu nima'.

9.5 LOS ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

El municipio de San Juan Ixcoy tiene las siguientes aldeas con sus respectivos caserios:

o Canchicú, con los caseríos Canjá, Pinú, Xacal, Yulchecán.

o Chancocal, con los caseríos: Buena Vista, Ocheval, Quinini, Toiquiá.

. Jolomhütz, con los caserios: Chujbal, Tixap, Toche, Xejché, Xobilá, Yaxanil,

Yaxcoj.



. 147

La Brisa, con los caseríos: Cap-Tzin, Chamchén, Mixlaj, Poxlac, Sacchó, Xichalé.

Pie de la Cuesta, con los caserios: Pann, Quixaj, Salchej, Tichó, Tzibaj, Yulcú.

Quisil, con los caseríos: El Marinero, Puente Quemado, Tajá Yaxeu.

Sacan, con los caseríos: Candelaria, Chitamil, Ichji,Ixquisis, Petlac, Tichacán.

Tocal, con los caseríos: El Rodeo, Ixjoyom, Jolotes, Pepajau, Yulhuitz.

Xopacal, con los caseríos: Chenguay, Majbalpota Nenajab, Onnil, San Francisco,

Yucaclá.

. Yajaucú con los caseríos: Conobayul, Chabilí; Chelbal, Signub, Titenam,

Yejupcapé.

Parajes:

Captnn, Llano de Cordero, Petlac, Tichó, Tzuupbá.

Caná, Llano de Xemal, Pinú, Tininbuj, Xilachén,

Chixahuitz, Llano de Xetaj, Sajchó, Titenam, Yaxantaj,

Chobilá, Majbalpotz, Siete Pinos, Yaxubná,

El Marinero, Mixlá o Yajampuc, Tejubacaqué, Xilachén, Yulcú.

Demografia:

Historial Demográfico:

En 1955 se indicó que en la cabecera vivían 651 habitantes y en todo el municipio 5312,

que componian 899 familias; porcentaje indigena 95.1, analfabeto 92.8, contaba con

servicio de agua potable, Carecia de atención médica y hospitalaria. El servicio de luz

eléctrica era de una planta Diesel. Habían dos escuelas urbanas y tres rurales. Carecía de

mercado; los vendedores utilizabanla plaza pública para sus transacciones comerciales.
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Como industria digna de estimulo se mencionó la fabricación de frazadas (chamarras) de

lana y capixayes. Los cultivos eran maiz, trigo, fríjol y papas. La Municipalidad

consideraba problemas urgentes la terminación de una escuela mínima principiada en

1949; instalación de una planta hidroeléctrica para mejorar el servicio de luz y

mejoramiento de edifi cios escolares.

En censo 1964 dio un total de 6498; Urbano 734 (masculino 359, femenino 375); grupo

étnico no indígena 122 (masculino 55, femenino 67), indígena 612 (masculino 304,

femenino 308). Rural5764(masculino 27g4,femenino 297$; Grupo étnico no indigena

258 (masculino 140, femenino 118); indígena 5506 (masculino 2654, femenino 2852).

Población de 7 años y más 4813: Urbano 565 (alfabetos 161, analfabetos 404); rural

4248 (alfabetos 325, analfabetos 3923)- Viviendas 1225 {urbano 151, rural 1704).

Asistencia escolar 237 {wbano 84, rural 153). Se estimó una densidad de 29 habitantes

por Km. Cuadrado.

;

Los datos proporcionados por Estadística correspondientes al VIII Censo General

de Población oel T de abril de 1973 dieron 8030, de los cuales 4000 eran hombres y 4030

mujeres. Información posterior indicó 8032 (hombres 4014, mujeres 4Ol9); alfabetos

1045, indígenas 7476. Urbano 982 (hombres 485, mujeres 497); alfabetos 305; indígenas

8s5.

Datos demográfi cos actuales:

La población de San Juan Ixcoy, según trabajo de campo realizado por el equipo

de DECOPAZ, asciende a 21,657 habitantes igual a 3,937 familias. El crecimiento

poblacional fue de 3,372 habitantes representando el 18.4Yo de crecimiento en fres años.
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A nivel de áreas el 9.5Yo corresponde al área urbana y el 90.5Yo al área rural. La

población indígena es del 94.4o/o y la no indígena del5.6Yo.

tL Población etérea:

La tabla 9.1 presenta la distribución de la población de San Juan Ixcoy, por grupos de

edad y sexo.

Tabla 9.1 Población etérea del municipio de San Juan lxcoy.

Grupo

etérea

Sexo

Total de Hombres Total de mujeres

No. o,//o No. o,//o

0-4 años 1996 9.2 2086 9.63

5-14 años 3394 15.6 3540 16.34

I 5-44 años 3895 18.0 4040 18.65

45-64 años

>65 años

1066 4.9 1137 5.25

225 1.03 276 1.27

TOTAL: 10s76 48.7 11079 51.3

Fuente. Elaboracién propia en base a información de la municipalidad de San Juan Ixcoy.

Vemos en este cuadro como esüi integrada la población por gupos etéreos donde

la población menor de 5 años lo constituye el 18.83%, los de 5 a 14 años el 31.94o/o,los

de 15 a 44 años el,36.650/o, así mismo los de 45 a64 años el rc.15% y los mayores de 65

años el 2.3%.

tn'
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La diferencia cuantitativa en relación a género es 48.7oA de Hombres y 51.3% de

mujeres.

b. Población Por microregiones:

Tabla 9.2 Población por Microregión.

Microregión
No.

Comunidades
Población Total

No. Nombre de la

Microregión

No. No. Pob. a,//o

1 Escribiendo 5 3244 14.8

2. Siete Pinos 4 2694 12.4

). Flor de Manzana l0 381 I 31.5

4 Mam Valle de los Pinos 8 3898 18,0

5 Río Quisil I 2536 ll.7

6. Pirámide de Piedra 5 2547 1 1.5

TOTAL 40 21657 t0a%

Fuente: Elaboración propia en base de datos de campo'

Tal como se puede apreciar en Tabla 9.2 se han conformado 6 microregiones en el

municipio de San Juan lxcoy en donde la microregión No.3 Flor de Mrarzana es la que

agrupa Ia mayor cantidad de población, 3l.506 de total de la población, las otras

microregiones están en menor porcentaje-
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GRAFICA 9.1 Distribución de población por Microregión

Fuente. Elaboración propia en base a datos de campo.

c. Grupos vulnerables:

Segun trabajo de campo se encontró que hay un total de 522 viudas y 575 huérfanos,

además se identificaron 90 personas inválidas. La mayoría de ellos no cuentan con apoyo

económico por parte de sus familiares u otra institución, que tenga una proyeccién para

satisfacer las necesidades de dicho grupo. Generalmente las viudas desarrollan

actividades de tipo doméstico o en la venta de productos comerciales en baja escala.

La población de huérfanos generalmente convive con algún familiar cercano, sin

embargo su condición no le permite tener acceso a otras oportunidades tales como escuela

o recreación a diferencia del resto de Ia familia en donde se ubica. Este grupo vulnerable

generalmente es producto del conflicto armado y no üenen acceso a una institución que

los apoye en su proceso de rehabilitación o sobrevivencia.

¡-
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Migración:

El fenómeno migratoria ha venido a ser una de las constantes en el municipio, las

causas al igual que en otros municipios son similares tanto de tipo cultural, político,

económico y social. En cuanto al murucipio de San Juan Ixcoy la migración es un

fenómeno que no ha cambiado significantemente después de tres años. Si bien es cierto

que no es tan numerosa como los otos municipios, se estima que aproximadamente el3a/a

de personas migra temporalmente, especialmente a Ia Costa Sur del país. Pero un

segmento de esta población se dirige al sur de México y otros rumbo a Estados Unidos de

Norte América.

9.6 LA ORGAI{IZACIÓX Y PARTICTPACIÓX SOCML

a. Gobierno local:

Representada por la Municipalidad, integrada por un consejo, alcaldiq secretaría y

tesorería. El consejo Io constituye la corporación Municipal, la unidad jerárquica de más

alto nivel dentro de la estructura orgiínica Municipal, la alcaldía esta integrada por el

alcalde y constituye la unidad más importante, cuyo propésito, el dirigir la administración

municipal, constituye el órgano ejecutivo del gobierno local. La municipalidad cuenta con

un alcalde municipal, 74 alcaldes auxiliares, I regidor, una estación de policía nacional y

otros servidores de seguridad. EI incremento del gobierno local ha sido de 58 a 83

elementos en la actualidad.
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b. Organizaciones existentes:

Históricamente la población maya se ha caractenzado por su participación en

todas las esferas de Ia vida y de qué hacer nacional pero sin ser reconocida plenamente.

No es sino hasta la fecha en que el gobierno reconoce a la población maya como la

mayoritaria en el pais.Las organizaciones tradicionales como los comités pro-

mejoramiento, de luz, agua y otros habían sido la estructura predominante en el

municipio, asi como las cofradías.

Sin embargo a causa del conflicto armado existente en el país y recrudecido en estos

poblados, el proceso de orgarrización social sufrió un estancamiento marcado y en otros

casos llegó hasta desaparecer. La población participa mayoritariamente aportando su

mano de obra en la realización de proyectos de beneficio general, especialmente los

derivados de las necesidades sentidas. Pero una participación reai e¡i ia iuira tle

decisiones que implique cambios en la estrucfura social y económica Ro se ha dado. De

la misma manera Ios espacios de participación de la mujer son limitados en cuanto a

formar parte en organizaciones de base a fin de poder expresar sus inquietudes,

necesidades y aporte al desarrollo comunitario. De acuerdo al trabajo de campo realizado

en la presente investigación en el municipio se identificaron 82 organizaciones comunales

con un total de 189 socios. En el primer diagnéstico había 98 implicando que han

desaparecido l6 ninguna de estas tiene personalidad juridica.

Organizaciones sociales hay 2 con 76 socios, teniendo ambas personalidad jurídica.

Productivas hay 3 con 485 socios, todos con personalidad jurídica.

ir'!
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Es importante enfatizar que aparte de las autoridades municipales, religiosas y de ONG's

de proyección social, ahora existen las 6 asociaciones microregionales con personalidad

juridica.

c. Presencia Institucional.

En el municipio se encuen¡ra trabajando varias instituciones tanto públicas y privadas,

como algunas de carácter intemacional'

Tabla 9.3 Instituciones gubernamentales y No gUbernamentales

MSPAS (Ministerio de Salud) Atención en Salud

MINEDUC (Ministerio de

Educación)

Educación formal

CONALFA (Comité Nacional de

Alfabetización)
Alfabetización

MARN (Ministerio de Ambiente Y

Rec. Nat.)

Manejo Sostenible de los Recursos

Naturales

MAGA (Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Alim.)
Desarrollo Agropecuario

Correo Nacional Transporte de Correspondencia

Juzgado de Paz

TribunáÍ Supremo Eléetoial (TSE,

Organismo judicial moderador de

conflictos

Participación ciudadana
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Policía Nacional Civil (PNC) Seguridad ciudadana

DECOPAZ Desarroll o Com unitari o

PROCUCH
Manejo Sostenible de los Recursos

Naturales

INAB Conservación del medio ambiente.

CONAP
Áreas Protegidas.

ACODIHUE Financiamiento agrícola

SEPRODIC Aspectos de Salud y agropecuaria

Cooperativa Flor Bacuense R.L. Desarrollo Rural

Asociación ICUSONDEHUE Desarrollo Rural

Comités de Desarrollo Integral Mejoramiento Comunal

Asociaciones Microregionales Mejoramiento Comunal

Lenguas Mayas Mantener aspectos culturales

Asociación de Transportistas Velar por el desarrollo del transporte

Asociación de Comerciantes Fomento del comercio

Instituto por Cooperativa Educación básica

Colegios Educación primaria y biisica

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo.
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9.7 LA SALUD

La salud constituye uno de los servicios básicos para el ser humano, ya que

adecuadas situaciones de bienestar determinan las condiciones para la reproducción de la

fuerza de trabajo. Hay que tomar en cuenta que la salud no es solo la ausencia de

enfermedades, sino el completo bienestar fisico, mental y social. Hace 5 años, los

recursos con que contaba el municipio en el sector salud eran: dos puestos de salud y una

Frsona de enfermeria, tres farmacias privadas y dos ventas de medicinas.

Actualmente una enfermera, dos Unidades Mínimas de Salud implementadas por

DECOPAZ, un centro de rehabilitación oral, I farmacias privadas y el apoyo de dos

médicos de origen cubano. En relación al recurso humano local, actualmente se cuenta

con el siguiente personal:

b.

c.

d-

Comadronas tradicionales activas: Actualmente 72

Comadronas capacitadas: 5 I

Promotores de Salud Rural: 61

Voluntarios en Salud: 9

Personas que ejercen la medicina tradicional: 30

9.8 SANEAMIEI\TO

Abastecimiento de Agua

El abastecimiento de agua en este municipio es crítico, desde hace muchos años

que la población padece de la falt¿ de este vital liquido, sobre todo en las áreas lejanas a

la cabecera municipal. De acuerdo a los estudios realizadas a nivel de campo de 43
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comunidades consultadas, 32 se abastecen de pozos, 16 de agua llovida, 4 de río y 4 de

manantial.

Con relación al tratamiento que le dan al agua, en 40 comunidades el más frecuente es

hervirla, en dos no le dan ningún tratamiento y en una la cloran.

b. Disposición de excretas

La existencia de sistemas adecuados para la disposición de excretas humanas es

sumamente precaria. Los datos proporcionados por los grupos de interés ponen de

manifiesto la necesidad de apoyar y acompañar intervenciones integrales que permitan a

la población mejorar sus condiciones sanitarias a fin de reducir el riesgo de enfermar o

morir. Los resultados de una investigación con datos comparativos, realizada en 43

comunidades sobre este aspecto se presentan a continuación:

,,¿

Hace 3 años

19 al aire libre

20 en la letrina

1 enel inodoro

3 usan otras formas

En la Actualidad

l0 al aire libre

30 en la letrina

1 en el inodoro

2 usan otras formas

c. Aguas servidas

Sobre este aspecto, de 43 comunidades que participaron en la encuest4 hay 37

comunidades que tiran las aguas servidas en calle, 2 usan drenaje y 4 desfogan en el rio.
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d. Basura

Hace 3 años

13 usan como abono

10 la entierran

3 tiran al patio

2 la queman

En la Actualidad

26 usan como abono

11 la entierran

3 la tiran al patio

3 la queman

9.9 LA YIVIENDA

En San Juan Ixcoy predomina un tipo de üvienda parecido al de otras

comunidades que forman parte al departamento de Huehuetenango, es lo que se conoce

como una especie de rancho consffuido generalmente con techo de paja,lamina de zinc,

techo de teja manil, paredes de madera rustica, adobe y block, con piso de tierr4 que por

lo general es de un solo ambiente u otro aliado parula cocina.

9.10 LA EDUCACIÓN

a. Recursos Disponibles:

En el municipio se cuenta con 1 escuela preprimaria, 38 escuelas primarias mixtas, 2

escuelas secundarias.



Nivel Hombres Mujeres Totul Grado

Preprímaria 224 205 449 Bilingüe

Prímaria 1962 1557 35 19 1"a6o

Btisico 40 l8 58 1oa3"

TOTAL 2226 1780 4026
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Tabla 9.4 Distribución de estudiantes en los diferentes niveles de educación.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo'

b. Alfabetismo.

El gobiemo actualmente señala que el índice de analfabetismo es de 4lYo a nivel nacional

y que en el área rural es de77oA de la población mayor de los 15 años, para el caso de San

Juan Ixcoy es de 66% y en las mujeres es mayor el porcentaje de acuerdo a datos

oficiales.

El Comité Nacional de Alfabetizacion CONALFA' se encuentra trabajando en este

municipio, cuenta con 6 animadores para la etapa inicial de castellano, 15 animadores

para la etapa inicial bilingüe,6 facilitadores bitingües y 10 facilitadores para el castellano-

Este fenómeno incide en los procesos del desarrollo humano y esta determinado por una

serie de factores de tipo cultural, social, económico e institucional; por lo que no debe

verse en forma aislada.
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GRAFICA 9.2 Porcenfaje de población alfabeto y No alfabao.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo

9.11 LA ESTRUCTURA PRODUCTryA

A continuación se presentan algunos rubros productivos desarrollados en el municipio.

a. Tenencia de Tierra:

De acuerdo a los datos obtenidos en Ia investigación de campo que proporcionaron los

grupos fócales, el82Yo de las familias son poseedores de sus tierras mediante títulos de

propiedad y el l87o no lo poseen por ocupar terrenos municipales (micro regrón Mam

Valle de los Pinos). No se conocieron datos oficiales al respecto. Los mecanismos de

resolución de conflictos por tierras generalmente son por la vía de juzgados, por

autoridades locales o entre familias, aunque se sabe de dos caso que lo han resuelto por la

vía violenta.

to'
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b. Unidades Productivas

Las unidades productivas más siguificativas en el municipio es la agricultura, expresadas

en sus diferentes ramas, aunque también se presentan otras pequeñas actividades

económicas como se señala más adelante.

c. Producción agrícola;

Tabla 9.5 Producción Agrícola.

Tipo de

cultivo

Superjicie

cultivada

(cdas.)

Procluccítín

promedio (qq)

Destino

aatocottsumo

(%)

Venn {%)

Maiz 32,042 3 1,163 95 5

Frí1ol 2,261 s2t rca% 0

Papa 10,100 80,500 5A% 35_00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo.

El maíz es uno de los principales productos cultivados, en el municipio un promedio del

84% de las familias se dedican a este cultivo, el fríjol lo cultiva 75Yo de las familias,

seguidamente la papa que es cultivada por 5o/o de las familias; también hay otro

porcentaje que se dedica al cultivo en pequeña escala de hortalizas y cafe.

El56% se dedica al cultivo de frutas, tales como manzuna,duraano, ciruela y cítricos.

La producción agrícola en su mayoría es para autoconsumo, especialmente lo relativo a

maiz y fríjol, los excedentes son comercializados especialmente en el mercado local

(cabecera municipal) y regional (municipios cercanos).

tt.
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El 83% de las comunidades utilizan fertilizantes, el'106 hacen uso de semillas mejoradas,

el 9o/o tienen control de plagas y el 9Yo hacen uso de las técnicas de riego.

d. Producción pecuaria:

Tabla 9.6 Producción pecuaria.

.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo

Generalmente las familias se dedican ala cianza de ganado ovino, caprino y porcino; de

igual forma sucede con las aves de corral. La producción pecuaria esta destinada una

buena parte al mercado local y otra parte es para el autoconsumo, ya que el mercado

principal es la cabecera municipal de San Juan Ixcoy y San Pedro Soloma.

t,¡

Crianza
Destino del mereado

local (unidades)

Auto c o ttsu mo ( unidades)

Ovino

Capnno

60 40

85 15

Porcino 90 10

Aves 95 5
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e. Microempresos

Conocida como actividad informal de la economía urbana, permite la obtención de

ingresos económicos, a la vez que genera procesos de socialización en las diferentes

edades de la población.

Tabla 9.7 Microempresas del municipio.

Tipo h'o. De estableci¡ttientos No. De Trabajadores

Carpintería 4t 45

Panadería 8 11

Artesanía 2 4

Total 51 60

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo

'

Efectivamente, la actividad de carpintería que Io constituye el 74a/o (del total de las

micrce'tipresas) -^s de tipo artesanal, panaderia el 15.5o/a y la artesanía del 8.6Yo; estas

actividades representan ingresos para unas 62 familias.

Adicional a estas actividades económicas se identificaron 9 farmacias, 3 ferreterías, 3

distribuidoras de insumos agrícolas, I hospedaje, 13 comedores,y 146 tiendas en todo el

municipio.

f. Fuentes crediticias:

En el municipio hay pequeños grupos informales y personas individuales que requieren

de créditos, ya que ésta demanda no es satisfecha de una forma sistemática y con un

?"
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referente social, ya que no existe una institución accesible perteneciente al sistema de la

banca formal. Se determinó la existencia de una ONG (Cooperativa de Ahorro y Crédito

la Esperanza) que trabajan con créditos con una tasa de interés del 1906 desde hace 2

años, pero no cubren todas las comunidades.

g. lngresos:

EI ingreso es importante, no solo para tener una visión de la calidad de vida que puedan

tener los habitantes, sino para otro tipo de análisis. En la invesügación de campo

realizada se pudo establecer que el ingreso familiar está en un rango no mayor de

Q.500.00 al mes, equivalente a US $ 78.6 para una familia promedio de 6 miembros.

Este ingreso es producto de la venta de su fuerza de trabajo y de lo que perciben de sus

actiüdades productivas.

Es interesante sobre todo si tomamos en cuenta, que el banco mundial ha determinado

dentro de sus indicadores de niveles de vida y desarrollo que las familias que viven con

US$ 1.00 al dia están por debajo de la línea internacional de la pobreza. No obstante en

el municipio de San Juan Ixcoy coü un ingreso promedio de US§ 0.44 al día.

Dentro de este contexto es importante hacer la relación del acceso a la canasta básica,

según el ministerio de trabajo de Guatemala y el INCAP señala que para el año de 1997 el

costo de la canasta básica solo en alimentos es de Q.958.00. Por su parte Ia Universidad

de San Carlos de Guatemala hace su propio análisis, en el cual señala que el costo de la

canasta básica solo en alimentos es de Q.l188.75 indicando que la tendencia en ningún

momento ha bajado.
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En cualquiera de los datos, la mayoría de la población de San Juan Ixcoy no tiene acceso

a cubrir sus requerimientos alimenticios, mucho menos a incrementar y a diversificar el

tipo y la cantidad de alimentos.

Los efectos que produce los ingresos limitados, especialmente para suplir las de

alimentación, condicionan y favorecen la precariedad de las condiciones sanitarias,

higiénicas, de vivienda y educación. El efecto inmediato es que a la población se le

dificulta reproducir su fuerza de trabajo y el adecuado mantenimiento de Ia familia,

manteniendo un estado de cronicidad y la sub-alimentación, agregando a esto conductas

inadecuadas en la adquisición de productos alimenticios (por ejemplo, vender las gallinas

o los huevos y comprar agua gaseosa o golosinas), que redunda en Ia insuf,rciencia ingesta

calórica que provoca en los adultos disminución en la actividad vital del organismo y en

los niños inanición y Ia muerte.

El actual gobierno reconoce que el 80% de la población guatemalteca vive en condiciones

de pobreza y que cerca del 60% en extrema pobreza- Pero a nivel de la región de

Noroccidente (Quiché y Huehuetenango), La pobreza es del 83% y Ia extrema pobreza del

88%, debemos tomar en cuenta que la pobreza no esta determinada únicamente por el

ingreso, sino que hay también serios problemas en el acceso a los servicios básicos, en

educación, salud y otros.
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9.I2 LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

a. Generalidades:

Actualmente existe una ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, donde se

establece el interés de velar por el mantenimiento del equilibrio ecológico y ambiental

para mejorar la calidad de üda de los habitantes del pais. En el municipio de San Juan

Ixcoy por el momento no se tiene información de daños significativos a los sistemas y

macrosistemas naturales, au[que al igual que en otras comunidades se presentan algunos

inconvenientes, como producto de las condiciones de subsistencia de la población, tales

como los que se mencionan en el apartado sobre salud de este mismo documento,

especialmente lo relativo al saneamiento ambiental, es decir por la falta de drenaje

sanitario, de lugar adecuado para el ffatamiento de desechos sólidos, la tala inmoderada

de bosques para ser utilizadas como combustible, madera y en otros casos para ampliar el

átrea de siembras, como los descuidos al realizar rozÁs, produciendo incendios

incontrolados.

En el punto relacionado a clima y suelos puede ser de interés para el análisis de medio

ambiente; por ejemplo la inclinación de los suelos es dsterminante por problemas de

erosión que causa la precipitación pluvial y sobre todo al no contar con sistemas de

conservación de los mismos, que es el caso de San Juan lxcoy.

a. Situación de los Recursos Naturales.
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b. Recurso Agua:

En el municipio de San Juan lxcoy, las comunidades que se localizan en la parte alta de la

meseta de los Cuchumatanes (arriba de los 2800 msnm) tienen problemas con la

disponibilidad de este vital líquido principalmente en la época de verano, puesto que no

existen fuentes de agua que las abastezcan, mientras que en invierno es recolectada el

agua de lluvia a través de aljibes. Las comunidades que se localizan en la parte media y

baja del municipio (de los 2800 msnm hacia abajo), si cuenta con Ia presencia de fuentes

de agua y algunas comunidades que no cuentan con ellas, son abastecidas por las F;entes

que son captadas y conducidas hacia las comunidades necesitadas.

Los principales usos del agua son los siguientes: Uso domiciliar y para riego en la

agricultura.

La tenencia de las fuentes de agua en el municipio se establece así:

Comunal (perteneciente alacomunidad)

Municipal (perteneciente a la municipalidad)

Comunal Municipal (pertenece a comunidad y la municipalidad)

Privada (pertenece a una persona o familia)

Privada- comunal (pertenece una parte a una persona o familia la otra parte a

la comunidad)

Grupo de mini-riego (pertenece a los grupos de mini-riego)

ttl
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En el municipio las comunidades que tienen fuentes de agua generalmente no protegen ni

manejan las zonas de recarga hídrica sólo algunas realizanlas siguientes actividades en el

mismo lugar donde nace el agua: Limpieza,circulan los nacimientos, siembran árboles y

cuidan los tanques de captación. A nivel general en el municipio, la cantidad de agua que

las familias recibe por día es insuficiente, además es hacer notar que las familias que

reciben el servicio no pagan por el. Las viviendas no disponen en la mayoría, de

sistemas de drenaje, este es superf,rcial y las aguas servidas van a dar a los ríos, terrenos,

barrancos y resumideros, lo que provoca la contaminación de fuentes de agua y de suelos.

c. Recurso Suelo:

Los suelos en el municipio de San Juan Ixcoy tienen las siguientes caracteristicas:

t/';

Pendiente:

Profundidad de los suelos:

De 15 a mayor de 50o/o

De 10 a mayor de 50 centímetros

Relieve: La mayor parte del territorio es muy peligroso, algunas áreas son pedregosas y la

menor parte es poco pedregoso en Ia superficie y quebrado-

Las prácticas de conservación de suelos no estan muy difundidas y generalmente lo que

más se realízan son: terrazas indiüduales, terrazas continuas, barreras vivas, barreras

muertas, manejo de rastrojos y emplear estiércol. Debido al relieve del territorio, muchas

áreas estiín propensas a desastre o están en riesgo de deterioro, siendo los riesgos más

frecuentes:

Formación de cárcavas

Riesgo de inundaciones
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Riesgo de deslaves

Riesgo de inundaciones

d. Recurso Bosque:

Las especies forestales que se encuentran en el municipio son: Pino, roble, ciprés, aliso,

canac, palo negro, Huito, pinabete principalmente. Los comunitarios han manifestado

que las mejores especies para leña son: el pino, aliso, palo negro y roble, mientras que

para madera, las mejores especies son: pino y ciprés. Las mismas poblaciones han

manifestado que las causas de la disminución del bosque son el aumento de las

poblaciones, las cuales van incrementando también sus necesidades de madera y leñ4 las

plagas, la deforestacién, los incendios y las talas ilícitas. Es de mencionar que son pocas

las comunidades las que realizan la práctica conocida como roza, los incendios

generalmente son provocados por el hombre o por factores naturales.

En cuanto a la flora, los principales productos y subproductos que se extraen de los

bosques en su mayoría en forma directa son:

Madera

Leña

Ocote

Trementina

Broza

Zacates

Lt"
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o Hongos y Hojas para envolver

El consumo de leña al mes en promedio es de una tarea por familia, con un valor

aproximado de Q.150.00. Las comunidades del municipio realizan diferentes actividades

para proteger los bosques, siendo estas: siembras o reforestaciones a nivel de familia,

circulan las áreas sembradas o con regeneración natural, vigilan sus bosques, hacen

patrullajes y cuido de árboles, en estas actividades están involucrados los guardabosques,

los alcaldes auxiliares y los propios comunitarios. Estas actividades se podrían

complementar con el establecimiento de viveros ya sean privados, comunales o

municipales.

e. Vida Silvestre ( Plantas y Animales )

La vida silvestre de animales mas comün en el municipio es la siguiente:

. Conejos

o Aves

. Ardillas

. Coche de monte

. Armado

. Gato de monte

o Coyote

o Venado

tt"
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. Zornllo

Estas especies generalmente son cazadas para adornar las viviendas con las pieles ylo

para alimentación.

Dentro de las especies omamentales que más extraen de los bosques son:

o Pinabete

Hojas de pino

Hojas de pacaya

Gallitos o Thillansyas

Musgos

Hojas de Chipe

Las anteriores especies son usadas para adorno de las casas y las usan en las fiestas. La

vida silvestre del municipio es muy variada, sin embargo, la misma está siendo depredada

y reducida y los comunitarios han manifestado que la pérdida de las especies se debe al

deterioro o destrucción de los bosques, el cual puede ser por incendios, talas ilícit¿s, por

la ampliación de la frontera agrícola y por la cacería de las especies, con arrnas de fuego,

hondas y con peffos.

f. Situación sobre Desechos Sólidos

Todas las comunidades tiene producción de desechos sólidos, más conocidos como

basuras, generalmente los pobladores tiran las basuras en los terrenos, en menor escala en

los barrancos y en los rios.

En algunas comunidades entierran las basuras en el área de las fincas y en los terrenos.

En algunas áreas los comunitarios queman las basuras en el área de la vivienda y en

t./'
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terrenos de cultivo. La separación de basuras en orgánica e inorgánica es realizada en

pocas comunidades y las orgánicas son empleadas como abono.

g. Situación sobre Plaguicidas o venenos:

El uso de plaguicidas o venenos en las comunidades es muy frecuente, son empleados

principalmente en la agricultura para el control de enfermedades, insectos y malas hierbas

(malezas). Este uso trae consigo implicaciones al ambiente, ya que no realizan un uso y

manejo seguro de estos y por consiguiente de los envases de los mismos. Ante esta

situación, se pudo determinar lo siguiente:

. Lugar de lavado del equipo de Aspersión: Río

Pozo

Terrenos de cultivo

Vivienda

o Lugar donde tiran los envases: Terrenos de cultivo

Terrenos baldíos

Fuentes de agua (ríos)

Barrancos

" Terrenos de la finca

. Lugar donde los entierran: Teffenos de cultivo

Terrenos baldíos

Terrenos de la finca

. Lugar donde los queman: Terrenos de cultivo

Terrenos baldíos

Terrenos de la finca
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o Los welven a emplear:

o LaMunicipalidad:

Para guardar aguay alimentos.

De Acuerdo con el código municipal, es la encargada de la administración territorial del

municipio en todos los aspectos, también es de carácter autónomo. Los servicios que

presta o facilita a la poblaciórl no le permite generar ingresos suficientes como para

reinvertirlos, depende de instancias gubernament¿les (fondos constitucionales, consejos

de desarrollo, etc.). El aspecto socioeconómico y cultural de la población de San Juan

T,.^^.-, :-^:l^ -4 a-¿-r,1.rvu); ulynrs su ssrd asufito, crsen que es obligación de la municipalidad de proveerles de

servicios totalmente gratuitos. A coÍtiÍuación los servicios que se prestan y a&ninistran

el municipio:

a. Agua Potable:

La municipalidad apoya con fondos propios o compartidos (bi o tripartitos) proyectos de

irri¡aesi¡-uetura. Ei caso u'el agua potable lo ha hecho con nueve comunidades. Solamente

en el área urbana se cobra actualmente rma tarifa de Q.1.00, y que los vecinos estarían

dispuestos aWgar hasta Q.2.50.

b. Drenaje:

El servicio de drenaje es de administración municipal, el tipo es del sistema combinado

(pluvial y aguas negras). Este sistema no tiene ningún tratamiento preüo a desembocar a

través de un colector general al río San Juan. No cubre la totalidad de la poblacién

urbana. Por este servicio la municipalidad cobra una tarifa mensual de Q.0.25, y los

vecinos estarían dispuestos aqgff hasta Q.0.50.

Existe un mercado para venta de artículos de consumo diario. La municipalidad cobra

una tarifa a los vendedores de Q.0.50 por semana En coordinación con el INFOM, se

esta preparando el reglamento interno para su mejor administración. Esta también el

t /:t
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mercado Centro Comercial para venta de artículos varios (ropa, barberia, etc.)- Por este

último se cobra una tarifa de Q.27.00 por local.

c. Baswa:

No existe en el municipio ningún tipo de sistema de recolección de basura como lugar

apropiado para depositarlo.

d. Pavimento:

Lo realizala municipalidad solamente en algunas calles principales. Sin ningún aporte de

los vecinos.

9.13 LECCIONES FINALES: El diagnóstico del Municipio de San

Juan Ixcoy, realidad u utopía

El municipio de San Juan Ixcoy, colinda al oeste con Todos Santos Cuchumatiin y

Concepción Huista, al norte con Soloma y Santa Eulalia, al este con Nebaj [El Quiché), al

sur cori Chiantla La cabecera municipal está en los margenes del Río San Juan, Sierra de

los Cuchumatanes.

Se encuentra a una altura de 2,195 metros sobre el nivel del mar, tatitud 15 grados, 36

minutos, 00 segundos y longitud 91 grados, 26 minutos, 47 segundos. Cuenta con

caminos, roderos y veredas que unen a sus poblados y propiedades rurales entre sí y con

los municipios vecinos. De cabecera de San Juan Ixcoy a la ciudad de Huehuetenango

distan 61 Km.
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Las unidades bioclimáticas predominantes en este municipio tienen las siguientes

características:

Bosque húmedo Montano Bajo Subtropical (BHMBS)

Bosque muy Húmedo Montano Bajo Subtropical (BMHMBS)

Conforme a datos recabados ahora funciona una oficina postal de cuarta categoría de la

Dirección General de Correos y Telégrafos. Si bien el servicio eléctrico fue introducido

en l97l por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), en 1974 indicó dicha

dependencia que con dos plantas Diesel más interconecto San Juan Ixcoy así como

Soloma a la Hidroeléctrica de Santa Eulalia, por la línea Santa Eulalia - Soloma de 10

Km y Soloma- San Juan Ixcoy de 8 Km-

Cuenta con un puesto de salud. También existe un Centro Regional de

Formación Ocupacional, dentro del programa de Desarrollo de la Comunidad de la

Presidencia de la República en que, de manera especial se imparte cursos sobre

confección de ropa, conservación de alimentos, panadería y repostería.

La población de San Juan Ixcoy, según trabajo de campo realizado por el eqüpo de

DECOPAZ, asciende a 21,657 habitantes igual a 3,937 familias. El crecimiento

poblacional fue de 3,372 habitantes representando el l8.4Yo de crecimiento en tres años.

A nivel de áreas el 9.5Yo corresponde al área urbana y el 90.5% al área rural. La

población indígena es del 94.4a/o y la no indígena del5.6Yo.

t /!'
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE APOYO AL
REPOBLAMIENTO Y DESARROLLO DE

ZONAS DE EMERGENCIA ENTRE PERU Y
GUATEMALA

En el Peru y Guatemala, históricamente han existido y existen condiciones que

reproducen la violencia y ha sido una constante en la vida de las personÍls, principalmente

de los mris pobres. Se manifiest¿n en la persistencia de iniquidades (económicas, sociales,

culturales, de género) que derivan en condiciones de vida adversas (materiales,

económicas, sociales,) y afirman una institucionalidad perversa (redes, valores, normas)

que han motivado actitudes y conductas regresivas que originaron las diversas

expresiones de violencia política, siendo la más impactante la que üvieron a partir de los

años ochenta. Dadas las condiciones similares de estos países se justifica Ia comparación

del Programa de Desarrollo Comunitario Para laPaz de Guatemala con el Programa de

Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia.

A continuación se hace un análisis del Programa de Apoyo al Repoblamiento y

Desarrollo de Zonas de Emergencia, partiendo de las principales demandas de la

población y los retos de la reparación, reconciliación y construcción de Ia cultura dePaz

en el Peru. Se realiza la investigación en tres niveles: a) individual y familiar b) Comunal

e lnstitucional y c) Material y de lnfraestructura, se hace referencia al Plan Nacional de

Reparación de Secuelas de la Población afect¿da por la violencia Política.
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Se toma como base legal el Reglamento de organización y funciones del Programa de

Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia, se describe la situación

actual del área del proyecto y por último se hace una Evaluación Presupuestaria.

10.1 PRINCTPALES DEMANDAS DE LA POBLACTÓX Y LOS
RETOS DE LA REPARACIÓN, RECONCILTACIÓU V T,A
COI§STRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ EN PER{I Y
GUATEMALA

El primer aspecto a resaltar es que Ia mayoría de comunidades fueron gravemente

afectadas por la violencia polític4 tal como indican los mapas de afectación presentados

en esta investigación (ver anexo III). Esto quiere decir que en 1.2A4 comunidades---el

4,9oA de las comunidades censadas- hubo personas y autoridades muertas,

desaparecidas, torfuradas, perturbadas mentalmente, desplazadas, presas y requisitoriadas;

viudas y huérfanos, Hubo destrucción de üviendas, escuelas e iglesias, perdida de

ganado, abandono de tierras, perdida de Iocales comunales. Las comunidades fueron

wlneradas tanto en los derechos individuales como los derechos colectivos de la

población, caso similar al área donde se ejecutó el Programa de Desarrollo Comunitario

Para la Paz en Guatemala

La gravedad de la afectación se hace mayor por este factoE pues no sólo se ha tratado

de la vulneración de los derechos fundamentales de la persona, sino también de la

wlneración de condiciones y estructuras sociales indispensables para el funcionamiento

normal y el desarrollo de estas poblaciones.
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Se puede decir que la población peruana analizada al igual que la guatemalteca ha

sido afectada basicamente a tres niveles.

A nivel individual y familiar: de acuerdo al análisis se realizó, a través de daños a Ia

integridad individual y familiar, que han desestabllizado uno de los núcleos más

importantes en Ia generación de mecanismos de producción y reproducción social en las

comunidades campesinas y nativas: la familia. La mención por parte de las autoridades

comunales en el caso del Peru un gran número de personas muertas (24.490),

desaparecidas (9.996), torturadas (56.454), requisitoriadas (ll.l32), detenidas y presas

(9,370), discapacitadas e inválidas {4,204), perturbadas mentalmente (47.928), de

huérfanos ($.A4» y viuda(o)s (23.203)1, nos da una ídea de la dimensión de los daños

causados por la violencia politica. Estas dramáticas cifras, que constifuyen la versión de

los propios afectados, muestran hasta qué grado y de qué formas se dañó el principal bien

de la sociedad: la vida humana; y plantean la dimensión de Ia deuda social que Ia nación

tiene con esta población.,

A nivel comunal e institucional: Este nivel se refiere al quiebre del tejido social y de las

organizaciones de base que desestabilizaron la organización comunal sobre la que se

sustenta la dinrimica económica, social y politica de esta población. La muerte,

desaparición y desplazamiento forzado de autoridades y líderes comunales, sobre todo

varones, así como el número de incursiones armadas por parte de Sendero Luminoso y de

Ias Fuerzas Armadas y Policiales motivaron un importante retraimiento en las

organiz-aciones comunales, situación que a la actualidad no ha logrado recomponerse

totalmente. El vacío de autoridad dejado por los varones motivó el ingreso de las mujeres

t Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Social, Censo por la Paz (Lima Perú: MIMDES, 2002), P. 140
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al espacio público, quienes incrementaron sus niveles de participación en 3.34 veces en

promedio entre 1980 y 1993. Estos datos nos hablan del importante rol de resistencia y

protccciún de la familiay la comunidad, que durante el conflicto y posteriormente a este,

al iniciarse el proceso de reconstrucción, jugaron las mujeres. Actualmente, sus niveles de

participación en diversas organizaciones de la comunidad se han elevado, aunque sin

equipararse con los de los varones, y han ido ganado aceptación de la comunidad en

general para participar de manera más activa en la toma de decisiones sobre asuntos

públicos que antes les eran restringidos, caso contrario en Guatemala donde la

participación de la mujer es casi nula.

A nivel material y de infraestructura: Las comunidades también sufrieron la

destrucción de viviendas, escuelas, iglesias, locales comunales, así como la perdida de

ganado y el abandono de tierras; todo lo cual, sumado a Io anterioq significó un

retraimiento de la capacidad de reproducción de la propia comunidad y menguó

significativamente sus posibilidades de desarrollo. A pesar de que en los ultirnos años el

Estado ha implementado principalmente servicios de agua potable y escuelas primarias, el

acceso a infraestructura productiva y a servicios viales y de comunicación es insuficiente.

De la misma manera, la carencia de escuelas secundarias y de instituciones de educación

superior cercanas hacen que los jóvenes migren tempranamente de la comunidad y

planifiquen su futuro fuera de ella.

Un aspecto que destaca es el alto nivel de población que se declara perturbada

mentalmente. Esto es muy importante, porque revela el propio proceso que está viviendo

la población afectada. El hecho de reconocer la perturbación psicológica, revela la propia

población sobre las consecuencias que las secuelas iniciales están generando
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principalmente en niños y jóvenes. Este tipo de acciones no lo incluye el Programa de

Desarrollo Comunitario para laPaz, de Guatemala.

Es importante tomar en cuenta la necesidad de replantear el proceso de pacificación en

estas zonas, entendido como un proceso de reparación, reconciliación desde la comunidad

y en todos los órdenes y niveles de la vida social. Tal y como éste estudio muestra, la

demanda más extendida se refiere al trabajo y a los medios b¿isicos para la reproducción

económica y social, individual y comunal, caso similar octrre en Guatemala. Del mismo

modo, la demanda de garantias para los derechos humanos básicos es también altamente

significativa, por Io que el tema de la seguridad ciudadana deberá ser también un punto

importante de la agenda de la reparación. La población afectada no solamente menciona

sus derechos sino que explícitamente menciona sus propios deberes. En primer lugar

encontramos aquellos relacionados al cuidado de Ia familia; es decir a alimentar, educar y

proteger a Ia familia, y principalmente a los hijos.

En segundo lugar se mencionan los deberes relacionados a la participación comunal, Io

cual está asociado a los altos niveles de inyolucramiento de esta población en sus

organizaciones comunales. Esta mención al deber de participar presenta a la comunidad

como principal referente para la organización social y polÍtica, en el sentido de que

constituye el principal espacio de toma de decisiones y de organización de Ia dinámica

social y económicq en el que los individuos se sienten involucrados. En este sentido, la

población de las comunidades evidencia un alto nivel de compromiso con sus propias

organizaciones y confianza en la capacidad de sus autoridades y líderes, lo ctral revela la

existencia de una conciencia ciudadana respecto de Ia propia comunidad.
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Otro aspecto está referido al proceso de desplazamiento y al movimiento poblacional

entre las comunidades y las zonas de refugio o inserción. En cuanto al proceso de

desplazamiento como consecuencia de la guerra, se constata que éste ha sido un proceso

compulsivo y doloroso que trajo como consecuencia duras experiencias y precarias

situaciones de sobrevivencia durante varios años para la población desplazada y

reubicada en las principales ciudades del Peru y también en áreas rurales de la Amazonía.

A pesar de la migración, no han cortado sus vinculos con sus lugares de origen. La

mayoria mantiene contacto y realizavisit¿s periódicas, que en algunos casos implican un

desplazamiento constante entre la ciudad de residencia y la comunidad o zona de origen.

De la misma manera, Ia población en las comunidades también se desplaza

frecuentemente por motivos familiares y afectivos, así como por motivos económicos y

laborales. Parece clara entonces la tendencia a asumir el movimiento entre varias

localidades y territorios como una estrategia de sobrevivencia.

En síntesis, los resultados del presente estudio nos muestran que la reparación y la

reconstrucción social, psicológica, cultural y económica de la población que más

duramente fue afectada por la violencia política en Peru aún son tareas pendientes.

La violencia política que el Peru vivió entre 1980 y 1993 ha dejado gfaves daños y

secuelas en un grupo importante de la población y ha afectado diversas zonas del país.

Caso similar ocure en el departamento de Huehuetenango en Guatemala .La población

mayoritariamente afectada y de manera más grave, es la población campesina y nativa de

las comunidades de la sierra y selva peruan4 población residente en las zonas en las que

el conflicto se desarrolló de manera prolongada durante trece años, y que ha sido además

tradicionalmente excluida de los beneficios sociales y económicos que el sistema
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democrático del Peru debería garantizar para todos. Por ello, la tarea de reparación y

reconstrucción debe ser enfocada de manera integral, pues los daños y las secuelas

también se han producido de manera integral. Es necesario darle al proceso de

pacificación su real contenido: desarrollo económico, reconstrucción del tejido social e

institucionalización, fortalecimiento de nuevos liderazgos femeninos y juveniles,

fortalecimiento de una nueva cultura democrática.

Dentro de las lecciones aprendidas de este Programa Peruano y que coinciden con el

Programa guatemalteco excepto el primer aspecto que deberían de tomarse en cuenta

parulaejecución de futuros Programas en Guatemala es la atención del Estado para

responder la demanda de esta población orientándose prioritariamente a jóvenes y

mujeres, y que comprende:

o Apoyar el proceso de recomposición de la estructura familiar y atender la

necesidad de ayuda psicológica para la población afectada; principalmente
,

mujeres, jóvenes y niños.

Los siguientes aspectos son similares al Programa de Desarrollo Comunitario Para laPaz

de Guatemala.

o Acentuar el proceso de reparación material y de infraestructura básica de

las comunidades directamente afectadas.

. Apoyar y fomentar la recomposición del tejido social en las comunidades

y fortalecer los canales y formas de relación ciudadana con el Estado, con

t,'



183

miras a que estas poblaciones recuperen la capacidad de gestión de su

propio desarrollo.

Promover el conocimiento de los derechos individuales y colectivos de la

población afectada, y fortalecer las instancias que garanticen su vigencia

en las comunidades y en las zonas de refugio. Principalmente, difundir y

hacer respetar los derechos humanos y derechos ciudadanos en las

comunidades campesinas, comunidades nativas y población desplazada

afectada por la üolencia política.

Promover la existencia de canales de diálogo y expresión, así como la

vigencia de una cultura de paz entendida como la conüvencia armónica

entre los individuos y las colectividades, con miras a generar mejores

condiciones de vida para todos, pero también a prevenir futuras formas de

violencia.

rc.z PLAN NACIONAL DE REPARACIÓN DE SECTIELAS DE
LA POBLACTÓX AFBCTADA POR LA \rIOLEIYCIA
POLÍTICA EN PERÚ2

IO.2.I ASPECTOS GENERALES

Localización

EI PIan, en su primera etapa y teniendo en consideración el grado de afectación: Alta y

Alta Agravad4 atenderá A7 Departamentos del Peru: Apurímac, Ayacucho,

' Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Socia! Plan Naciotxtl de Reparación de Secuelas de la Población
por la Violencia Política (Lima PERU: MIMDES, 2OO2).
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Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Puno. En este ámbito, incluye a 19 provincias, 50

distritos y 722 comunidades

Duración

El programa tiene una vigencia de 03 años de duración, organizados para efectos de la

intervención, monitores y evaluación en semestre.

Unidad ejecutora:

La unidad ejecutora responsable de su diseño e implementación es el Programa de Apoyo

al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia-PAR" Organismo Público

Descentralizado del Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Social - MIMDES.

El PAR, es una entidad especializada para atender y prevenir las Secuelas geireradas por

la Violencia Política, traducidas en los hechos, crimenes y violación de Derechos

Humanos, a través de Programas de Reparación, entendida ésta como el restablecimiento

de las condiciones, derechos, capacidades y calidad de vida perdida por efecto de la

violencia política.

Actualmente, se cuenta con una Comisión de la Verdad y Reconciliación, encargada de

levantar la verdad y documentar lo que pasó durante 20 años, ésta cuenta con un área de

investigación denominada, Secuelas y recomendaciones, orientada a generar una

reflexión sobre los daños causados en la sociedad peruana.

Caso similar es la Comisión de esclarecimiento histórico que se deüco a esta tarea en

Guatemala y que los resultados nunca se le dio seguimiento.

A partir de este espacio organrzativo, se propondnín recomendaciones para caminar hacia

la reparación y reconciliación de las víctimas y de los pueblos.

t,'
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En este sentido, el PAR ha reorientado su Misión para concordar con el área precitada,

realizando el levantamiento de información en acción concertada, vía convenio, con la

Comisión de la Verdad y reconciliación, y la implementación del presente Plan de

Reparación en siete departamentos más afectados por la violencia política, cuyos

resultados servirán como referente para la elaboración de las recomendaciones de dicha

comisión.

Concluido el trabajo de la Comisión de la verdad y Reconciliación, el PAR, por su

especialización, se convierte en Ia entidad del Estado , encargada de implementar las

recomendaciones relacionadas con la Reparación Social de las Secuelas de la Violenci4

en razón del carácter vinculante establecido por el actual Gobierno Peruano. Por Io tanto,

el quehacer del PAR está orientado y profunüzará este hecho de ser una institución

estrictamente reparadora y preventiva, tanto en el nivel individual como colectivo, cuyos

factores si bien se ubican en el gran marco de la lucha contra la pobrez4 sus acciones

esLán orientadas a superar las iniquidades acentuadas por los efectos de la violencia

política, de modo tal que la población afectada pueda incorporarse en igualdad de

condiciones con otros sectores poblacionales, a proyectos de desarrollo sostenible.

IO.2.2 FUNDAMENTACTÓN

En el Peru, históricamente han existido y existen condiciones que reproducen la violencia

y ha sido una constante en la vida de las personas, principalmente de los más pobres. Se

manifiestan en la persistencia de iniquidades (económicas, sociales, culturales, de género)

que derivan en condiciones de vida adversas (materiales, económicas, sociales,) y afirman

una institucionalidad perversa (redes, valores, normas) que han motivado actifudes y

conductas regresivas que originaron las diversas expresiones de violencia política, siendo

la mris impactante la que vivieron a partir de los años ochenta.
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Estas expresiones de violencia política han dejado secuelas (consecuencias del proceso de

violencia, de hechos de crímenes y violación de DD.HH.) que se eüdencian en la

ruptura y/o trastocamiento de la vida, de las personas, familias, gfupos y pueblos: en sus

condiciones de vida" patrones culturales, valores, noÍnas, costumbres y capacidades,

involucrando a miís de 2 millones de personas.

Como consecuencia del proceso de üolencia, de hechos de crímenes y üolación de

DD.HH., se identificaron y orgatizaron las siguientes secuelas:

En lo individual, en el aspecto psicosocial: discapacidad fisicq deterioro de la salud

mental (traumas, ansiedad, irritabilidad, stress), trastocamiento del desarrollo de

capacidades individuales, recurso permanente a la violencia en las relaciones

interpersonales, explotación sexual, alcoholismo, trastocamiento de la sexualidad de

jóvenes, desequrlibrio emocional de mujeres

En lo económico-productivo: precarización de la üvienda por destrucción yla

desplazamiento, abandono ylo perdida de bienes materiales, conflictos de tierras, perdida

de empleo y/o oportunidades de trabajo, dependencia económica, explotación laboral,

servilismo y esclavitud

En el tema socio-político: estigmatrración política de los afectados (senderistas o

soplones), inhibición política y gremial, temor de asumir cargos de representación política

y gremial

En lo socio-cultural: mimetización y perdida de identidad cultural, relaciones

interpersonales de discriminación y exclusión étnico cultural, deslumbramiento e
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idealización de la vida en la ciudad, desvaloración de la vida rural y comunal

principalmente en los jóvenes, incorporación forzada de elementos culturales externos.

En la familia, en el aspcto psicosocial: deterioro de las relaciones de pareja y familiares

(desconfianz4 inseguridad, abandono, conflictos), familias estigmat izadas política y

culturalmente, consumo compulsivo de alcohol, desequilibrio emocional por

desintegración familiar, desprotección de huérfanos, detsrioro del desarrollo familiar por

viudez traumática

En lo económico-productivo: desarticulación de sistemas de üabajo, desarticulación de

estrategias de sobre vivencia y desarrollo económico y productivo, descapitalización

familiar, deskucción y/o abandono de viviendas, dependencia de la alimentación de

recursos externos

En el tema socio-político: deterioro de las condiciones y calidad de vida familiar,

involucramiento de la familia y los jóvenes en los actos de violencia social, clientelismo

alentado por problemas de sobre vivencia material

En lo socio-cultural: desnaturalizacion de patrones de crianza y socialización, cambios

conflictivos en la estructura y relaciones familiares, desvaloración de hábitos alimentarios

nativos, sobre carga de responsabilidades familiares para la mujer, deterioro de valores,

relaciones, cosfumbres y ritos familiares

En la comunidad, en el aspecto psicosocial; apatra, desidia colectiva, deterioro

masivo de Ia salud mental, incremento de conflictos y agresiones, consumo masivo y

compulsivo de alcohol, pandillas juveniles, menores en estado de abandono (adopciones

irregulares, servidumbre), masificación de la violencia intrafamiliar, miedo exacerbados

por experiencia traumática
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En lo económico-productivo: abandono y/o disminución de actividades agropecuarias,

descapitalización comunal, bloqueo de procesos de reconstrucción y desarrollo

comunales, destrucción ylo deterioro de la infraestructura social, productiva y vial,

reforzamiento de relaciones serviles, desempleo y migración por trabajo.

En el tema socio-político: masificación de la violencia social, desarticulación del tejido

social, local y regional, fragilidad de élites locales, deterioro de la organización comunal,

deterioro de las organizaciones gremiales, deterioro de los gobiernos municipales,

debilitamiento de los partidos políticos, ausentismo electoral principalmente de mujeres.

En lo socio-cultural: trastocamiento de valores, norrnas y cosfumbres comunales {fiestas,

sistemas de trabajo), reestructuración de mecanismos de subordinación de género,

discriminación racial, étnico cultural interna y externa, deterioro del sistema educativo,

institucionalizacion del uso de la fuerza en la resolución de conflictos sociales

En el ámbito regional y nacional, en el aspecto psicosocial: miedo que subordina e inhibe

la participación pública, Ética del "todo vale", indiferencia / agresividad, manipulación

sistemática del miedo por el retorno de la violencia, miedo que refuerza el autoritarismo

En lo económico-productivo: destrucción de la infraestructura social y empresarial,

descapitali zacioneconómica del Estado y el sector empresarial" incremento de gastos en

seguridad (militares y policiales), incremento del riesgo en el país, incremento de

desempleo y extrema pobreza. En lo socio-político: asistencialismo y clientelismo con los

afectados, desarticulación del tejido social en general, militarización de la sociedad y sus

instituciones, desarticulación de los partidos políticos, deterioro de las condiciones de

seguridad ciudadana, institucionaliz.acion de la impunidad y debilitamiento de la

institucionalidad.

t.¡
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En los socio-cultural: el uso de la fuerza para la resolución de conflictos se hace sentido

común, y la exclusión étnico cultural, se convierte en un problema nacional. Para reparar

estas secuelas, se propone un Plan Nacional de Reparación de Secuelas en la perspectiva

de superar las condiciones que reproducen la violencia política, promoviendo una

socied¿d eon r;uitura tle paz, basado en el foralecimiento democtiíticu y el desarrollo

económico, social y humano. Este Plan Nacional, responde a las demandas y

expectativas de reparación integral de las zonas y poblaciones afectadas, poniendo énfasis

en lo individual- familiar y colectivo.

Reparar, significa restablecer las condiciones, derechos, capacidades y calidad de vida

perdida por efecto del proceso de üolencia politica y los hechos, crímenes y üolación de

DD. HH, en el marco de una propuesta preventiva. Las demandas de reparación se

determinan históricamente, no hay retorno al punto de partida. La reparación como

proceso es el instrumento del pasado al fufuro deseado; tiene como marco, los factores

preventivos, componentes del proyecto de sociedad futura. El Plan buscará restituir los

derechos conculcados como producto de un proceso judicial que incluirií la sanción, la

indemnización ylo resarcimiento de daños materiales, sociales y morales. El

reconocimiento y satisfacción por los daños producidos como consecuencia del proceso

de violencia política y los hechos y crímenes de violación de derechos humanos.

Finalmente, se restablecenín y desarrollarán las condiciones sociales, políticas, culturales

y jurídicas trastocadas por la violencia, así como de los factores preexistentes que

favorecieron su desarrollo para garantizar la no-repetición de los hechos.
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IO.Z.3 ESTRATEGIAS GENERALES DEL PAR

Objetivo general

Reparar las secuelas psicológicas, económicas, políticas y culturales de la población

afectada por la violencia política en el marco de una propuesta de prevención y

construcción de la paz sostenible.3

Objetivos específicos

1. Reconstrucción y fortalecimiento de la institucionalidad local para el desarrollo y

la promoción de los derechos individuales-colectivos y de la seguridad ciudadana

(redes de concertación por lapaz y restitución y ejecución de derechos)

2. Contribuir a la rehabilitación de las condiciones fisicas y de salud mental

(individual y comunal), y ala promoción social de NAJ afectados por Ia üolencia

, politica en la perspectiva de mejorar el bienestar familiar y comunal

3. Reparación y prevención social de formas particulares de afectación de las

. mujeres (mejorar su protagonismo y calidad de su participación política)

4. Rehabilitar y mejorar las condiciones económico-productivo y de hábitat de la

familia y la comunidad

5. Contribuir con ayuda humanitariaala superacién de situaciones de emergencia de

las familias afectadas por la violencia plítica

'Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergenciq Plan de Trabajo ( Lima,
Peru:PAR, 2AA2'¡,p 51
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Resultados esperados

oE 1:

. Se ha fortalecido y desarrollado las organizaciones e instituciones locales,

incremenüándose la participación ciudadana, haciendo mas efectivo la gestión

local.

. Se han esclarecido, reparado y restituido los derechos individuales y colectivos

vulnerados

. Se han desarrollado sistem¿rs preventivos y concertiados de restablecimiento y

promoción de la seguridad ciudadana, lográndose controlar las situaciones de

riesgo.

oE2:

. Se ha logrado controlar los factores de riesgo que venían trastocando el desarrollo

mental de los huérfanos

o Se ha disminuido considerablemente Ia participación de adolescentes yjóvenes en

riesgo en actos violentos y delictivos (pandillas)

. Se ha mejorado las condiciones, patrones culturales, capacidades sociales y

efectivo emocionales de la familia y Ia comunidad

o Se ha logrado rehabilitar a las personas discapacitadas en el aspecto fisico y

mental.

. Se ha logrado mejorar las condiciones del desarrollo integral de niñas (os),

mejorando sus capacidades emocionales y socioculfurales, articulando en la

sociedad sistemas y mecanismos de protección y atención.
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oE 3:

. Se ha logrado reparar y prevenir los casos de violencia familiar, disminuyendo los

factores de riesgo en el ámbito familiar.

. Se ha afirmado el protagonismo de las mujeres y la calidad de su participación

politica.

. Se ha reparado las secuelas por hechos y crímenes de violación de derechos

humanos, mejorando el desarrollo de las mujeres.

oE 4:

. Se ha logrado rehabilitar y reconstruir Ia infraestructura social y económico -
productivo, posibilitando que la familia y la comunidad se capitalice

. Se ha logrado mejorar las condiciones materiales del hábitat de las poblaciones,

con Ia implementación del ProgramaNacional de Vivienda

oE 5:

. Se ha reparado indiüdualmente (simbólica, jurídica, pecuniaria y social) a las

personas afectadas por la Violencia Política.
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IO.2.4 ASPECTOS DE LA INTERVENCIÓN

Se pondrá énfasis en la reparación psicosocial y material en el ámbito familiar y

comuna, en los espacios rurales, de afectación principalmente colectiva y en los espacios

de menores niveles de ciudadanía.

Se tendrá en cuenta la sanción legal,indemnización y resarcimiento individual y familiar,

en la población urbana y urbano marginal. Se tendrá presente la afectación indiüdual

(selectiva) y la mayor conciencia de derechos.

La idea es tener una opción compartida por la reparación integral: legal, social y

preventiva, individual y colectiva.

La concertación es una estrategia central de la intervención, está orientada a

potenciar iniciativas y optimizar recursos

Se priorizó la concertación con: Población objetivo, organiz.aciones sociales de base,

ONGs. especializadas, instancias del Promudeh, gobiernos locales, y otros sectores del

Estado.

La Mesa de Lucha contra la Pobreza la Red de Concertación para la Paz son las

instancias estratégicas de concertación del PAR , Dimensionar y fortalecer Ia estructwa y

funcionamiento del Comité de Coordinación Interinstitucional - CCOIN en el ámbito *

regional y nacional como la instancia para canalizar políticas y propuestas transversales

en la estructura del Estado.

Se considerarán algunos criterios específicos parala intervención:

t-

o Focalización de programas y proyectos en2 o 3 provincias altamente afectadas.
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. Las unidades de intervención es la provincia y los distritos en los que serán

convocadas las comunidades más afectadas

o Los programas y servicios serán ofertados en el ámbito distrital y provincial,

estableciendo mecanismos de supervisióru monitores y evaluación permanente

o La intervención estará orientada a promover el desarrollo de capacidades, el

fortalecimiento del protagonismo de los actores sociales y sistematización y

desarrollo de sus experiencias exitosas

o Las funciones de los eqüpos técnicos están referidas principalmente al registro de

afectados, levantamiento de líneas de base, asesoria técnica, diseño, ejecución,

monitores y evaluación de proyectos.

10.2.5 SOSTEh¡-IBILIDAD

La sostenibilidad está relacionada a la capacidad del Plan de cambiar las condiciones que

reproducen la violencia en la población de manera individual, familiar y comunal, En ese

sentido, el Plan apuntaá a cambiar las actitudes y comportamientos de las personas -e

instituciones que estiín o deben estar involucradas directa e indirectamente con el

restablecimiento de las condiciones, derechos, capacidades y calidad de vida perdida por

efecto del proceso de violencia politica y los hechos, crimenes y violación de DD. FIH, en

el marco de una propuesta preventiva.

El Plan basará su sostenibilidad, en sus acciones de promoción de la equidad, el

desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, Ia promoción

de conductas y actitudes constructivas que constituyen el sustento de una paz enel Peru.
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En la medida que se logre reconstruir y fortalecer la institucionalidad local, se

dinamizarán los procesos de desarrollo y promoción de los derechos individuales-

colectivos y la seguridad ciudadana, contando con redes, espacios de concertación u otras

instancias de restitución y ejecución de derechos,

La rehabilitación de las condiciones fisicas y de salud ment¿l de los individuos y la

comunidad; así como, la promoción social de Niños, Adolsscentes y Jóvenes (NAJ)

afectados por la violencia política, contribuir¿ín al bienestar familiar y comunal

La reparacién y prevención social de formas particulares de afectación a las que fueron

sometidas las mujeres, mejorará su protagonismo y su calidad de participación política.

La rehabilitación y mejora de las condiciones económico- productivo y de hábitat de la

familia y la comunidad, permitirá una progresiva capitalización de las mismas y un

mejoramiento de las condiciones materiales de su hábitat.

El Plan permitirá que estas poblaciones afectadas por la violencia política y que se

encuentren en situación de emergencia, superen esta situación, al ser atendidos en sus

demandas básicas.

10.3 PROPUESTA DE UIY PLAN I{ACIONAL A DESARROLLARSE
EN LA POBLACTÓX AF'ECTADA POR LA VIOLEI\CIA
POLÍTICA EI'.{ EL MU¡{ICIPIO DE SA]\ JUAN IXCOY,
H LI E HTIE TE ¡iIA NIGO, GTIATEMALA

La propuesta para un Plan Nacional a desarrollarse en la población afectada por la

violencia política en el municipio de San Juan Ixcoy, Huehuetenango, Guatemala.

Se realizó de acuerdo a la metodología del Programa de Desarrollo Comunitario Para la

Paz, partiendo de un buen uso de los recursos f,rnancieros que aun no habían sido

t'



196

ejecutados en el municipio de San Juan Ixcoy, Huehutenango. Se procedió a hacer un

análisis de los tres ciclos de inversión de las seis microregiones, encontrando saldos

relevantes que aun no habían sido ejecutados y mediante Ia autorización de las

funcionarios de gobierno la Entidad de Primer Piso, procedió hacer la modificaciones de

los planes de inversión; hay que recalcar que la inversión se tenía que hacer de acuerdo a

una planificación participativa de las comunidades beneficiarias , para ello se procedió a

realizar asambleas locales y microegionales para priorizar los proyectos a ejecutar de

acuerdo a los recursos financieros que no se gastaron en el tiempo estipulado. La Unidad

Tecnica realizó asambleas en diferentes municipios donde no se habían ejecutados los

fondos de los Proyectos Productivos, con el objetivo de reorientar los recursos

financieros de inversión del componente Productivo al social, cambiando el objetivo del

componente para lo cual fue creado.

A continuación se describen a través de cuadros sinópticos que se encuentran en los

Anexos los nuevos planes de inversión para un Plan de desarrollo del municipio de San

Juan Ixcoy, Huehuetenango, Guatemala. Utilizando los recursos financieros disponibles

de los saldos de los tres ciclos de inversión de los Proyectos productivos que no se

utilizaron.

Las Microregiones que se encuentran en esta propuesta son las Asociaciones de

Desarrollo Microregiónal Dos, Cuatro, Cinco y Seis las cuales no utilizaron sus fondos

de Proyectos Productivos, por el contrario en el caso de la Asociación Uno y Tres no se

tomaron en cuenta porque sus fondos fueron utilizados en Proyectos Productivos y no en

Proyectos sociales.

La Asociación de Desarrollo Microregional Dos Siete Pinos tenía un saldo de US$

55,230.47, haciendo Ia conversión en ese momento para un tipo de cambio de Q.7.70
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por dólar, con un monto en quetzales de Q.402,174.62, de acuerdo a la metodología del

Programa se hizo una asamblea microregional para priorizar los proyectos quedando de

las siguiente manera I Proyecto de Mejoramiento de Escuela, 1 Proyecto de Diseño y

establecimiento de un sistema de riego, I Proyecto de Mejoramiento de Escuela y un

Proyecto de estufas mejoradas en total fueron 4 Proyectos los que priorizaron,

beneficiando 763 personas. Ver Anexo IV.

En el caso de la Asociación de Desarrollo Microregional Cuatro "Mam Valle de los

Pinos", planificaron Ia realización de Proyectos de Dotación de Techo Mínimo para 4

comunidades y 4 Proyectos de Dotación de Aljibes de Rotoplast para hacer tm total de 8

Proyectos para igual número de comunidades. Planiflrcando una inversión de

Q.500,660.08 para hacer ejecutados entre 3 a 4 meses, beneficiando a 648 personas, Ver

Anexo V.

La Asociación de Desarrollo Microregional Cinco "Rio Quisil Programé 8 Proyectos para

igual número de comunidades, planificando un monto de Q.329,009.60, priorizando 5

proyectos de Techo Mínimo para igual número de comunidades 2 Proyectos de Estufas

mejoradas y I Proyecto de Mejoramiento de Escuela. Ver Anexo VI.

La Asociación de Desarrollo Microregional Seis planificó 5 Proyectos, distribuidos de la

siguiente manera: 1 Proyecto de construcción de estufas mejoradas, I Proyecto de

Construcción de Letrinas Ventiladas, I Proyecto de Mejoramiento de camino, I Proyecto

de Techo Mínimo y 1 Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable, haciendo un total de

Q.321,708.62, beneficiando a 1,610 personas . Ver Anexo YII.

En conclusión se tenÍa la cantidad de Q. 1,553,552.92 que se había planificado para los

diferentes proyectos que Ias comunidades habían priorizado , pero el gobierno a través de

t-
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la unidad Técnica del Programa de Desarrollo Comunitario para laPaz, no lo tomó en

cuenta dandole otro uso a dichos fondos.

Con esta decisión se perdió el trabajo de I año de la Entidad de Primer Piso que fue la

Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas.

rO.4 ANÁLIS§ DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES DEL PROGRAMA DE APOYO AL
RBPOBLAMIENTO Y DESARROLLO DE ZO1\AS DE
EMERGENCIA EN PERÚ Y GUATEMALA

EI reglamento establece la naturaleza, objetivos, organización y funciones del Programa

de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia identificado como

PAR. En el caso del DECOPAZ de Guatemala utilizo un Manual de Operaciones por lo

que es importante analizar como parte de las lecciones aprendidas en su ejecución y que

servirá como experiencia para los futuros proyectos a establecerse en Guatemala que

estructuren su reglamento como lo implemento el Programa de Apoyo al Repoblamiento
.

del Peru.

Las norrnas contenidas en ese reglamento son de aplicación a todos los órganos

del PAR. Este Programa tiene como misión establecer las condiciones básicas para el s

desarrollo humano sostenible de las poblaciones afectadas por la violencia terrorista y de

las zonas declaradas en emergencia política, económica y social, en el caso del Programa

de Desarrollo Comunitario para la Pazno estructuraron Misión y Visión.

Lo cual es muy importante para futuros programas.

A fin de contribuir a la consolidación de la Paz, para cumplirlo tiene los siguientes

objetivos,

t./!'
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Reactivar y desarrollar la base económico-productiva de la población objetivo.

Propiciar el mejoramiento y ampliación de la cobertura de los servicios básicos de

la población objetivo.

c) Fortalecer las organizaciones sociales de las comunidades afectadas

d) Propiciar procesos de desarrollo con enfoque de género.

Posee una jefatura que es el órgano encargado de dirigir, planear, coordinaq aprobar,

controlar y supervisar las políticas, procedimientos y acciones del PAR.

Existe un comité de coordinación intersectorial encargado del asesoramiento y apoyo al

PAR y esta conformado por representantes de varios sectores.

Hay una Gerencia de auditoria interna que es el órgano de control del PAR, y es el

encargado de conducir, programar, evaluar y ejecutar las actividades de control, en las

dependencias del PAR.

La Gerencia de presupuesto y planificación; es el órgano _encargado de asesorar a la

jefatura del PAR, en la formulación, ejecución, seguimiento, supervisión y evaluación de

los planes, progñimas y presupuesto del PAR, de conformidad con las políticas,

lineamientos establecidos.

Cuenta con la Gerencia de Administración que es el órgano encargado de la adecuada

administración del personal y de los rocursos financieros y materiales así como de la

ej ecución presupuestal.

Posee una Gerencia central de emergencia que es el órgano de línea encargado de

formular, proponer, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones y proyectos, dirigidos a

atender las necesidades inmediatas de la población afectada por la violencia y las

a)

b)
i",
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declaradas en emergencia política, económica y social, así como apoyar el proceso de

retorno orgarrrzado de la población desplazada.

La Gerencia central de desarrollo, es el órgano de linea encargado de normar, formular,

conducir, supervisar y evaluar las acciones de politica, los programas y proyectos,

orientados a establecer las condiciones básicas par el desarrollo de la población afectada

por la violencia terrorista y de las declaradas en emergencia. Los órganos

desconcentrados son las Gerencias zonales, encargadas de ejecutar las acciones técnico-

administrativas del PAR en su jurisdicción, coordinando permanentemente con las

unidades orgánicas de la sede cenfral. El personal del PAR estri sujeto al régimen laboral

de la actividad privada.

10.5 A¡{ÁLISTS DE LA SITUACTÓX ACTTIAL DE LA VTOLEI{CIA
POLÍTICA EN PERII Y GT]ATEMALA

Wolencia política.' Se define genéricamente como la imposición de la voluntad de

unos sobre otros a través del uso de la fuerza. Es la forma más desarrollada y

compleja de violencia, que articula todas las formas de violencia y se ubica en la

esfera del poder. Incorpora componentes ideológicos y políticos.a

En elPeru, históricamente han existido y existen condiciones que reproducen la

violencia. Se manifiestan en la persistencia de iniquidades (económicas, sociales,

culfurales, de género) que derivan en condiciones de vida adversas (materiales,

económicas, sociales) y afirman una institucionalidad perversa (redes, valores, normas)

o Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia, Censo por la Paz, Lima
Perú, documentos, 2,002
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que han motivado actitudes y conductas regresivas que originaron las diversas

expresiones de violencia política, siendo la miís impactante la que vivieron a partir de los

años ochenta.

Según cifras del Censo por la Pazla violencia politica que se registró en el Peru desde

los años 80 dejó:5

24,490 muertos

9,996 desaparecidos

56,454 torturados

I l,l 32 requisitoriados

9,370 detenidos y presos

4,2A4 discapacitados e inválidos

47,928 perturbados mentalmente

43,042 huérfanos

13,2AB viudas (os).

Además de afectar directamente a más de 2 millones de personas, la violencia política

afectó al conjunto del país en multiples formas. La inseguridad y la desconfiataa se &

amplió a los diferentes ¿ímbitos de la vida de la población, agudizó la recesión económica,

el desempleo y la pobreza extrema en el territorio nacional.

La violencia politica dejó SECUELAS (consecuencias del proceso de violencia), que se

evidencian en Ia ruptura y/o trastocamiento de la vida de las personas, familias, gupos y

5 Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia. "Censo por la Paz". Peru,
documentos. 2,002

tn'
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pueblos: en sus condiciones de vida, paffones culturales, valores, nornas, costumbres y

capacidades.

Cambios en la población afectada.

. Retorno de aproximadamente 300,000 desplazados (50% del total).

. El 50oá restante se encuentra aún en zonas de refugio. Un porcentaje

minoritario de estos no ha decidido su ubicación deñnitiva

. Las comunidades arrasadas y/o abandonadas han sido parcialmente

repobladas y han iniciado proceso de reconstrucción

. En ningun caso han logrado trascender la situación de emergencia para

transitar al desarrollo

. El alto grado de destrucción y descapitalizacion de las familias impide que

asuman costos de Ia reconstrucción

. El apoyo financiero exferno es restringido en función de sus demandas

. Esta situacién genera inestabilidad de las familias y sus comunidades y un

comportamiento itinerante perrnanente. En esta sifuación construyen estrategias s

creativas de sobrevivencia y desarrollo en el marco de nuevas relaciones campo-

ciudad

. Tendencias crecientes de voluntad protagónica y propositiva de la

población organizada

. Nuevas secuelas en zonas afectadas por desatención y ausencia de

propuestas de desarrollo: explotación sexual de niñoslas, pandillas juveniles,

tn"
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desintegración familiar, embarazos precoces no deseados, consumo compulsivo

de alcohol enjóvenes y adolescentes, alcoholización de ronderos.

Tabla 10.1 Secuelas principales por ejes temáticos.

SECUELAS PRINCIPALES POR EJES TEVIÁTICOS

i/

PSICO

SOCIAL

- óir"upu"idad

fisioa y

mental

- Stress post

traumático:

. Niños

. Jóvenes

. Mujeres

- Pandillas juveniles

- Violencia sexual:

. Como estrategia de

guerra

. Como secuela de

guerra

SOCTO

POLÍTICO

!'_

i- Destrucción ylo

debilitamiento del

tejido social y la

institucionalidad.

- Trastocamiento y/o

:

debilitamiento de

.

,la

:

: seguridad
I

,ciudadana:

:

a) En tiempo de

paz

b) En tiempo de

:

conflicto

- Trastocamiento y/o

, debilitamiento de la
.

, SOCIO

I. CULTTIRAL
l

- úi;,ñil;¿i¿;
i

:étnico cultural.
i

,- Destrucción de

:

,sistemas y patrones

:

,culturales de vida de
:

:

,los pueblos y las
i

personas

:

,- Pérdida ylo
,

:deterioro de la salud

,fisica: reducción de
.

i

,la cobertura y acceso
:

a los servicios

sociales

- Desgajamiento y/o

exclusión del

i ECONÓMICO
:

1

: PRODUCTM

,- ó".t u"iión y/o

i deterioro de la

, infraestructura

l

¡social
i

y productrva.
:

:

:- Desarticulación y/o
:

: deterioro de la base

i eCOnOmlCa:

a

: Estrategias de

, sobrevivencia y

, desarrollo.

:- Descapitalización

l

, familiar y comunal
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Fuente: Censo por la Paz,Perú,2,002

10.6 COMPARACIÓX NN LOS ÁNANTTOS DE ACCIÓN EN PERÚ
Y EL MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO,
GTTATEMALA.

El PAR busca atender a las personas afectadas por Ia üolencia política, la

mayoria de las cuales pertenece a los departamentos de Ayacucho, Apurimac,

Huancavelica y Junín. Actualmente ejecuta un Plan Piloto de Reparación que ha

dado prioridad a 7 departamentos, 19 provincias, 50 distritos y 389 comunidades

- Violencia

Intrafamiliar:

. Impacto de guerra

. Como secuela de

guelTa

- Hijos de la guerra:

huérfanos, producto

de la violación,

niños de la calle.

, participación

:

¡política

i. Abstencionismo

:

. 
Manipulación-

iclientelaje

:

i- Violación de

:

iderechos y ejercicio

ide ciudadanía

ipolítica y social

i

i- Igualdad de

: oportunidadesy

:

equidad de género.
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campesinas. En ese ámbito de acción, el PAR busca atender a una población objetivo

estimada en7A,954 familias, lo que equivale a354,768 personas.

10.6.4 POBLACION OBJETIVO:

t'

Tabla i0.2 Población objetivo

Ánnrrro :iNÚMERo DE

DEPARTA-

Mf,NTAL

APLIRIMAC

AYACUCHO

HUANCAVELICA

HUANTUCO

JUNIN

l

LTMA

TOTAL

NÚMERO

DE

DISTRI-

TOS

06

09

a7

09

07

06

06

50

NÚMERo DE

COI\{UNTDA-

DES CAMPESI-

NAS

30

71

66

64

104

09

45

389

POBLACIÓN

OBJETIVO

FA}TI-
PERSONAS

5,472 27,360

12,e50 64.752

12,038 ' 6A)92

11,674 58,368

18,970 , 94,848

1.642 8.208

8,208 4 t,040

74,954 354,768

PUNO 2

PROVIN.

CIAS

aJ

aJ

)

)

J

2

19

Fuente. Censo por la Paz,Perú,2,0A2

10.6.2 PROYECTOS DEL PAR

El PAR ha elaborado un PIan Nacional de Reparación de Secuelas de la

Población Afectada por la violencia política, que incluye diversos proyectos de

distintos a atender los distintos tipos de secuelas. Estos proyectos se implementan
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de manera parcial y en un ámbito de acción priorizado, de acuerdo al plan piloto que

actualmente se ejecuta.

IO.6.2.IPROGRAMA: CTUDADANÍA Y GESTIÓN LOCAL

Objetivo del programa: Reconstrucción y fortalecimiento de la institucionalidad

local para el desarrollo y la promoción de los derechos individuales-colectivos y

Ia seguridad ciudadana (redes de concertación por lapaz y restitución y ejecución

de derechos).

Tabla 10.3 Programa ciudadanía y gestión local.

t r''"

PROPOSITO DE

PROYECTOS
RESIILTADOS ESPERADOS

1.1 Reconstrucción y

fortalecimiento de la

institucionalidad local

Ll.l Incremento de la participación ciudadana en las instancias

de concertación

1.1.2 Fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones de

concerüación (mesas y/o redes)

1.1.3 Fortalecimiento de las instituciones locales (comunidad)

1.2 Promoción de los

derechos humanos

1,2.1 Reconocimiento de derechos y de los mecanismos para

ejercitarlos

1.2.2 Estado y sociedad reconocen y respetan los derechos de las

personas afectadas por la violencia política
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1.2.3 Operatividad y desarrollo de sistemas y mecanismos de

protección de derechos

1.3 Mejoramiento de

las condiciones de la

seguridad ciudadana

1.3.1 Adecuada capacidad de gestión de la seguridad colectiva

1.3.2 Disminución de situaciones de riesgo

1.3.3 Fort¿lecimiento de los sistemas oficiales de seguridad

ciudadana

Fuente: PAR,2,AAZ

L0,6.2.2 PROGRAMA: SALUI) MBNTAL COMUNTTARIA

Objetivo del programa: Contribuir ala rehabilitación de las condiciones fisicas y

de salud mental de los individuos y la comunidad y, a la promoción social de

niños, adolescentes y jóvenes afectados por la violencia política en la perspectiva

de mejorar el bienestar familiar y comunal.

Tabla 10.4 Programa salud mental y comunitaria

PROPOSITO DE

PROYECTOS
RESULTADOS ESPERADOS

2.1 Promoción de la

Salud Mental Familiar

y Comunal

2.1.1 Relaciones familiares y comunales saludables

2.1.2 Reconstrucción yla recreación de patrones culturales

2.1.3 Incremento de la estabilidad y seguridad de la familia y

comunidad afectada
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2.2 Promoción Social

de Niños

Adolescentes

Riesgo: pandillas

v

en

2 .2. 1 Se i nstituci on alizan formas positivas de asoci ac ión

2.2.2Rearticulación de Ios AJ al ámbito familiar v comunal

2-2-3Desarrollo de políticas de protección y prevención de los AJ

en riesgo

2.3 Promoción

Huérfanos

Violencia Política

de

por

2.3.1 NAJ huérfanos desarrollan habilidades y capacidades para

afrontar sifuaciones adversas

2.3.2Familias promueven un entorno social adecuado

2.3.3.Se establecen políticas, programas y estrategias de

protección y promoción de los NAJ (huérfanos)

2.4 Rehabilitación de

la Discapacidad Fisica

y Mental

2.4. lDiscapacitados son atendidos y protegidos oportunamente

2.4.2F amilias acogen al discapacitado

2.4.3Comunidad organizada apoya la reinserción de los

discapacitados

Fuente: PAR ,2,002

fi.6.2.3 PROGRAMA: ETNICIDAD y EQUTDAD DE GÉNERO

Objetivo del programa: Reparación y prevención social de formas particulares de

afectación de las mujeres (mejorar su protagonismo y calidad de su participación

política).
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Tabla 10.5 Programa etnicidad y equidad de genero

i,nPROPOSITO DE

PROYECTOS
RESULTADOS ESPERADOS

3.1 Reparación de

Secuelas de Violencia

Política en Mujeres

3 1.1 Mujeres identifican y procesan sus formas particulares de

afectación

3.1.2 Desarrollo de capacidades familiares y comunales para el

reconocimiento y atención de las secuelas

3.1.3 Generación de propuestas y mecanismos de protección

inherentes a su género

3.2 Participación

Politica de las Mujeres

y sus Organizaciones

3.2.1 Mujeres organizadas reconocen y valoran su actoría en el

escenario político

3,2.2 Mujeres organizadas fortalecen su presencia en los

espacios locales

3.2.3 Mujeres incrementan su participación (electoral) y

autonomía política de las orgarizaeíones de mujeres

3.3 Violencia

lntrafamiliar:

Por impacto de la

violencia y como

secuela de guerra.

3.3 1 Capacidad para procesar los cambios en el ámbito familiar

3 3 2 Reducción de factores de riesgo en el ámbito familiar

3.3.3 Adecuadas polÍticas y progrÍlmas de protección y

prevención

Fuente: PAR,2002.-
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rc.6.2.4 PROGRAMA: REHABILITACIÓN TCONÓUTTCO. PRODUCTTVA

Objetivo del progr¿rma: Rehabilitar y mejorar las condiciones económico-

productivas y de hábitat de la familia y la comunidad.

Tabla 10.6 Programa rehabilitación económico productiva

Fuente:PAR, 2,002

PROPOSTTO DE

PROYECTOS
RESULTADOS ESPERADOS

4.1 Rehabilitación

Económico-

Productiva

4.1.1 Unidades productivas agropecuarias, artesanales y de

transformación primaria se han rehabilitado y/o recuperado

4.1.2 Productores y productoras han accedido a los progtamas de

apoyo a la producción.

4.1.3 Productores y productoras se han articulado al mercado

4.1.4 Jóvenes varones y mujeres han desarrollado sus

capacidades y se han insertado a las actividades productivas y al

empleo.

4.2 Proyecto de

Viviendas Rurales

4.2.1 lnfraestructura social y productiva pionzada, rehabilitada

y/o reconstruida

4.2.ZPafrones de hábitat local y comunal adecuados

4.2.3 Pragrama Nacional de Vivienda propuesto
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10.6.2.5 PROGRAMA: AYUDA HUMANITARIA

Objetivo del programa: Contribür con ayuda humanitari a a la superación de

situaciones de emergencia de las familias afectadas por la violencia política.

Tabla 10.7 Programa de ayuda humanitaria

Fuente: PA& 2,402

10.7 COMPARACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL
REPOBLAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ZONAS DE
EMERGENCIA EIY PERÚ Y TT, MUMCIPIO DE SAN JUAN
D(C OY, HUEHUETENANGO, GUATEMALA

IO.7.1 COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GA§TOS AL

SEGUNDO TRIMESTRE

El Pliego 343 Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de las Zonas de

Emergencia PAR cuenta con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) anual

aprobado de 16,661,000 financiado

i;'

PROPOSITO DE

PROYECTOS
RESULTADOS ESPERADOS

5.1 Solidaridad parula

Paz (Emergencia

dramática)

5.1.1 Afectados recuper¿rn sus capacidades sociales y afectivo-

emocionales

5.1.2 Afectados cusntan con las condiciones materiales y

económicas para su desarrollo

51.3 Afectados cuent¿n con espacios y programas de atención y

apoyo
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El Presupuesto Institucional Modificado incorpora cambios en las partidas Bienes

y Servicios, Otros Gastos Corrientes, Inversiones e incorpora la partida Otros

Gastos de Capital. exclusivamente por la Fuente Tesoro Público.

TAbIA 10.8 PIM EN RELACTÓ¡I AT PTA}OA2

Nuevos Soles

PIA PIM

i I Personal 3,525,00C 3,525,000 0

i3Bienesyservicios 947,43C 1,063,83i 116,405

i 4 Otros Gastos Ctes. 179,00c 224,84 45,84

í 5 Inversiones 72,009,57C 11,841,658 -167,912

5 7 Otros Gastos Capita 5,664 5,664

Total 16,661,000 16,661,000 0

Fuente: Reporte Marca Inicial y sus Modificaciones a Nivel Funcionol.

Software DNP-MEF

Para los dos primeros trimestres del año 2002 se aprobó un Calendario de

7,645,837.87 nuevos soles de los cuales se ha comprometido 7,588,737.87 con un

saldo de 57,A99.13.

El nivel de ejecución del total del Presupuesto alcanza a|45.55% respecto al PIA

y el PIM.

t,'''
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Tabla 10.9 PIA, PIM Y calendario y gasto al Segundo trimestre del2002

Nuevos Soles

Fuente: Reporte Marco Inicial y sus Modificaciones a Nivel Funcional. Sofruare

MEF

IO.7 .2 EVALUACIÓN PREST]PUESTARIA TRIMESTRAL

Determinación de la importancia de las acciones en el Iogro de la Misión Conforme a la

Resolución Jefatural N" 197-2001-Promudeh-Par/J del l8 de Diciembre del 2001, la

Misión del PAR es "Formular y ejecutar políticas, nornas y programas orientados al

desarrollo humano, enfatizando la recuperación de los derechos sociales, políticos,

ANUAL 2OO2 ENERO-JUNIO 2OO2

PIA PIM Calendario

Comprometi

do Saldo

5 1 Personal 3525000.0c 3525000.00 1,622,866.00 1603380.64 19,485.36

5 3 Bienes y

servicios 947430.A4 r063835.00 588,449.09 588449.09 4,156.91

5 4 Otros Gastos

Ctes. 179000.00 2248$.40 111,500.00 1 1 1500 0C C

5 5 lnversiones 12009570.00 1 1841658.C 5,280,608.14 5280608 14 33,456.8(

5 7 Otros Gastos

Capital 5664 0C 4,800.0c 4800 00 C

Total 16661000.0c 16661000.00 7,645,837.AA 7,588,737.8i 57,A99.1
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culturales y económicos de la población afectada por la violencia subversiva y que se

encuentra en extrema pobreza".

Para cumplir esta Misión el PAR cuenta con los siguientes objetivos

estratégicos:

1. Fortalecer Ia institucionalidad democrática y promover la

protección y ejercicio de los derechos humanos de Ia población

afectada.

2. Promover la recuperación de la base económica productiva

en zonas afectadas.

3. Propiciar condiciones favorables para el desarrollo integral

de niños, jóvenes, adolescentes y familias.

4. Apoyar la instalación y mejoramiento de la infraestructura

brásica familiar,

Estos objetivos estratégicos se realizan a través de cuatro Actividades y Proyectos

activos:

. 100267 Gestión Administrativa

. 200729 Huérfanos por Violencia

. 240270 Gestión de Proyectos

. Promoción de Ia Población

t-
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Adicionalmente se cuenta con el Proyecto Huérfanos por la Violencia Terrorista sin

ejecución de gasto a la fecha y el proyecto Repoblamiento que ha sido desactivado.

Tabla 10.10 Actividades y Proyectos PAR 2,0A2 Nuevos Soles.

ACTIVTDADES Y PROYECTOS

1 0A267 Gestión Administrativa 4,819,342.00 28.93o/o

2 0A697 Huérfanos Por la Violencia 82,008.00 0.4V/o

2 ü0729 Huérfanos Por \4olencia 3,366,624.00 20.zlYo

2 00270 Gestión de Proyectos 1,752,903.00 rc.52Yo

2 00730 Promoción de la Población 6.ó40,099.00 30 85o/o

200456 Repoblamiento 24.00

16,661,000 lOjYú

Fuente: Reporte Marco Inicial y sus Modificaciones a Nivel

F unc ianal. Softw are ME F
.

para los fines de Ia Evaluación se consideran los resultados de la Actividad Gestión

Administrativa y los Proyectos Promoción de la Población, Huérfanos por Violencia y

Gestión de Proyectos que representan el99.5Ya del Presupuesto Modificado del Pliego.

Estos proyectos no incluyen gastos financieros ni pensiones.

De acuerdo a Ia Metodologia señalada por la Directiva N"003-2A02-EF|76-01 la

Actividad Gestión de Proyectos, con el1A.52o/o del Presupuesto, podría ser excluida para

fines de determinar la importancia relativa de las metas ejecutadas. Sin embargo, esta

Actividad ha sido incluida considerando que sus acciones de Estudios, Coordinación Intra

e tnterinstitucional y Supervisión y Control son importantes para el logro de los objetivos

t'

"/"
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institucionales. Conforme a la misma Directiva las Metas a nivel de Departamento han

sido consolidadas en Metas Nacionales las mismas que en coinciden con la clasificación

por Componentes de los Proyectos. Las acciones del PAR se ejecutan en los

departamento de Ayacucho, Apurimac, Huancavelica, Junín, Huanuco, Puno y Lima.

La clasificación de las Metas según su aporte a la Actividad o Proyecto son presentadas

en el siguiente Cuadro. La importancia relativa de las metas ha sido determinada por el

valor monet¿rio de la Meta dentro del presupuesto de la respectiva Actividad o Proyecto.

Tabla 10.11 Aporte de las metas a la actividad y proyecto

t"

:

l

No Gestión
METAS NACIONALES

Meta Administrativa

Huérfanos

por

Violencia

Gestión

de

Proyecfos

Promoción

de Ia

Población

I Administración General 1.00 0.00 0.00 000

2 Desarrollo de capacidades en niños 0.00 o.24 0.00 0.00

J Promoción de la Actoria y

Autonomía de Jóvenes

0.00 0.14 0.00 0.00

4 Capacitación laboral Juvenil 0.00 0.22 0.00 0.00

5 Programa Salud Mental (Bienestar

Famil. y Comunal

0.00 0.1I 0.00 0.00

6 Atención Social (Solidaridad por la

Pw)

0.00 0.10 0"00 0.00

7 Administración y Funcionamiento 0.00 0.19 0.00 000

8 Estudios 0.00 U-UU o.29 0.00

9 Promoción y difusión 0.00 0.00 0.14 0.00

ACTIVIDAD/PROYECTO
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10 Coordinación intra e

interinstitucional

0.00 000 0.04 0.00

1l Supervisión y control 0.00 0.00 0.14 0.00

12 Administración y Funcionamiento 0.00 0.00 0.39 0.00

l3 Institucionalidad Democrática 0.00 0.00 0.14 0.11

14 Seguridad Ciudadana 0.00 0.00 0.00 006

15 Rehabilitación y Promoción

Derechos comunales

0.00 0.00 0.00 0.14

l6 Rehabilitación y Promoción

Derechos de las mujeres

0.00 0.00 0.00 0.11

t7 Rehabilitación de la Producción 0.00 0.00 0.00 0.35

18 Infraestructura Social 0.00 0.00 0. 0.24

Fuente:PA& 2,002

Es necesario señalar que como resultado de la reestructuración del plan de trabajo de la

-

institución a partir de Mayo se cuenta con dos nuevas metas: Programas de Salud Mental

y Atención Social. El primero orientado a la salud mental de la familia y la comunidad y

el segundo a la atención de casos de familias de afectados por la violencia que atraviesan

sifuaciones de emergencia.

Además, se reestructuraron las otras metas redistribuyendo el presupuesto, en particular

incrementando los fondos a Estudios y Promoción y Difusión a fin de atender la

ampliación del Censo por la Paz a nuevas áreas en el país y de difundir la problemática

de los afectados en la socieda4 como por ejemplo a través de la instalación de nueve

monumentos a nivel nacional a las victimas de la violencia política y el apoyo a la

tr''
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Comisión de la Verdad. Cabe destacar que en el primer semestre se elaboró un conjunto

de indicadores de logro de los objetivos esenciales del PAR y se ha procedido a levantar

la línea base para esos indicadores a fin de realizar una evaluación más estricta del

avance en el logro de los objetivos de reparación y rehabilitación que son larazón de ser

del PAR.

El conjunto de cambios señalados han modificado las metas fisicas y financieras del

conjunto de Metas, con 1o cual a cambiado la base para Ia evaluación respecto al primer

trimestre. Determinación de la Importancia Relativa de Actividades y Proyectos La

importanci a relativade las Actividades y Proyectos en Ia ejecución de los tres Programas

que desarrolla el PAR ha sido determinada de acuerdo a la siguiente Matriz en base al

monto de financiamiento presupuestado para cada Actividad y Proyecto en el

Presupuesto del respectivo Programa.

Tabla 10-12 Matriz de importancia de las actividades y

Programas

PROGRAMA

proyectos en los

i,t

ACTTVIDADY

PROYECTO

03

AI}MII{ISTRACIÓN

l3

ASISTENCTA

SOLIDARIA

14 PROMOCION Y

ASISTENCIA SOCIAL

Y COMUNITARIA

Gestión Administrativa 1.00 0.00 000

Huérfanos por Violencia 0.00 L00 0.00

Gestión de Proyectos 0.00 0.00 0.21

Promoción de la Población 0.00 0.00 0.79

Fuente: P4R,2,002
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La importancia de cada Programa en los Objetivos de la institución, señalados en el Plan

Operativo del Año 2002, se ha establecido considerando discrecionalmente el aporte de

cada Programa a cada Objetivo, produciendo Ia Matriz siguiente-

Tabla 10.13 Objetivo estratégico

OBJETIVO ISTRATEGICO

PROGRAMA I 7 3 4

03 o.25 a.z5 o.25 a.25

l3 0 o.75 0 0

14 0.75 0 0.75 4.75

Fuente: PAR,2,002

Tabla 10.14 Aporte por objetivo-

Aporte por Objetivo: Aporte a Misión:

0.25 1.00

Fuente: PAR,2002.

IO.7.3DETER}IINACIÓN DEL GRADO DE AVANCE T'ÍSICO

TRIMESTRAL

Para la determinación del grado de avance trimestral se ha considerado la Matriz de

Programación al II Trimestre para las Metas Nacionales contrastando Ia columna al

Segundo Trimestre con la Información reportada por las Gerencias Centrales.
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La relación Meta Programada /Avance Trimestral se presenta en el Vector de Avance de

Metas de Avance de Metas siguiente.

Tabla 10.15 Avance de metas

METAS

META FISICA META

EJECU-

TADA

AVANCE

FÍSICo

UNTDADES

Anual A Junio

I Administración General Acciones 34192.Ot 11615.0 I1615.0( 1.0(

2 Desarrollo de capacidades niños Acciones 344 0( 114.0( 58.9( 0.st

J Promoción de la Actoria Acciones 215.0( 161.0( t24.32 0.7',

4 Capacitación laboral juvenil Acciones 84.0t 54.0i 52.1 0.9(

5 Programa de Salud Mental Acciones 144.0{ 49.5C 0.0( 0.0(

6 Atención Social Acciones 141.0c 38 0( 38C 0.1

1 Administración y fu ncionamiento Acciones 792.0( 396.AC 396.0C 1.0(

8 Esrudios A.cciones 15.0( 8.0c 80c l.0t

9 Promoción y difusión Acciones 1 l.0c 4.5{ 4.5C l.0c

l0 loordinación Intra e Inter, Institucional {cciones 14.0( 6,0( s.0( 0.83

1i Supervisión y control Acciones 97.0{ 51.0( 51.0( 1.0(

12. Administración y fu ncionamiento Acciones n96.A{ 648 0( 648.0{ 1.0(

13. lnstitucionalidad democrática Acciones 407.0( 96.0( 70 8( 0."1¿

1A Seguridad ciudadana Acciones 118.0( 49.0i 38.0C 0.7t

15 Derechos comunales Acciones 301.0c 151.0C 125.3C 081

t6 Derechos de las mujeres A,cciones 357.0C r 17.0( 78.05 0.6i

t7 Rehabilitación de la producción Proyectos 46 0( 28 0( 22.0t 0.79

t8. lnÍiaestructura social koyectos 28.0( 7.0( 71 1.05

Fuente: PAR,2,002
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Las Metas 1,4,7,8,9,11,12y la 18 tienen a Junio del2OO2 un avance del 100% o cercano

a este valor respecto a lo programado. La meta N2 Desarrollo de Capacidades en Niños

tiene un significativo retraso debido a la demora en la preparación de los instrumentos

metodológicos para la intervención que retraso el inicio de sus acciones postergando con

ello la fecha de culminación de las mismas para pÍ§ado el mes de Junio.

En el caso de las Metas No5 Programa de Salud Mental y No6 Atención Social estas

iniciaron sus acciones en el mes de Junio no disponiendo de tiempo suficiente para

culminar dentro de ese mes las metas programadas-

Las Metas N" 13, 14,15,16 y 17 presentan un significativo retraso en su avance a Junio

del2A02 debido a una ejecución lenta de sus actividades las mismas que estin en proceso

de conclusión.

En general el ritmo de ejecución de las metas del PAR ha estado afectado en el primer

semestre pr el proceso de redefinición de su plan de trabajo para adecuarlo al Plan Piloto

de Reparación 20A2-2A05, así como a situaciones operativas transitorias que

acompañaron al cambio de Gerentes y personal en las zonales a principios de año.

Asimismo, durante el mes de Abril se presento la restricción de recursos financieros

debido a los conocidos problemas de la Caja Fiscal. De acuerdo al resultado de

multiplicar el vector de importancia relativa de las Metas respecto al logro de la Misión

por el Vector de Avance Fisico Trimestral se ha obtenido el grado de avance de las

acciones realizadas por el Pliego respecto a la Misión Institucional, el mismo cuyo valor

numérico es de 0.86 correspondiente a un DESEMPEÑO BUENO de acuerdo al rango

establecido por la Directiva No003 -2002-EF I 7 6.0 I

t.'
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10.7.4 LOS INDICADORES DE AVAI§CE FINANCIERO DE LAS METAS

El Indicador de Avance Financiero identifica el avance financiero de la Ejecución

presupuestaria con respecto al pIA y el PIM. Para su cálculo se ha considerado el total de

las Metas Ejecutadas por las Actividades y Proyectos del PAR. El monto de Ejecución

Presupuestaria consignado corresponde a los compromisos efectuados de Enero a Junio'

Tabla 10.16 PIA, PIM y Calendario y Gasto Trimestral del PAR 2002

Nuevos Soles

i/1"

ANUAL 2OO2 Enero Junio 2002

PIA PTM Calendario Ejecutado Saldo

5 1 Personal 3s25000.0c 3,525,000.0t 1,627,866.0C t,60338A_64 19,485.36

5 3 Bienes y

servicios 9474J0.44 1,063835.0C 592,606.00 588,449.09 4,156.91

5 4 Otros Gastos

Ctes. 179000.0c 224,843.04 111,500.00 111,500.0 0

5 5 Inversiones 12009570.0 11,841,658.C s31406s.00 s,280,608.14 33,4s6.86

5 7 Otros Gastos

Capital

5,664"00 4,800,0c 4,800.00 0

Total 16661000.0 16661000.0c 7.645837.00 7,588,737.8'.1 57,099.1

Fuente: PAR, 2AA2.



223

Los Indicadores de Gasto Trimestral respecto al PIA y el PIM a nivel de Grupo Genérico

de Gasto se presenta en el siguiente Cuadro. Teniendo como valor referencial del

indicador semestral 0.5, los valores del IGT (PIA) y IGT(PIM) de los Gastos en Personal

se mantienen dentro de los previsto teniendo en cuenta las gratificaciones de Julio y

Diciembre. Los valores superiores a 0.5 en Bienes y Servicios coresponden a las

adquisiciones que se hacen a principios de año para atender requerimientos de la

institución en el resto del año.

El IGT(PIA) e IGT(PIM) a nivel de Inversiones se encuentra por debajo del valor

referencial (0.5) debido a una ejecución lenta de actividades debido al proceso de

redefinición del plan trabajo del PAR y a la falta de Calendario en el mes de abril por

problemas de la Caja Fiscal. El Indicador de Gasto Trimestral con respecto a los

Calendarios de Compromisos muestra un alto grado de distribución a las Gerencias

Zonalesde los recursos proporcionados por el Tesoro Público.

Tabla 10.17 Indicador de avance fiannciero

rGT (PIA) rGT (PrM) IGTC(CC)

5 I Personal a4: 0.4: 0.98

53Bienesyservicios 0.6i 0.5i 0.99

i 4 Otros Gastos Ctes, 0.6i 0.49 1.0c

i 5 [nversiones 0.43 o.44 0.99

5 7 Otros Gastos Capital 0.84 10c

Total 0.45 0.45 0.99

Fuente:PAR, 2,042
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10.7.5 EI programa de apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de zonas de emergencia

del Perú: mito o realidad:

De acuerdo a la ejecución del Programa es importante analizar el nivel de desempeño de

la institucién al segundo trimestre del año 2002 tiene un I ndice de 0.86 que califica el

nivel de Desempeño como BUENO. Este resultado representa una mejora respecto al

resultado del primer trimestre que fue Regular. Pero es de notar que el resultado

corresponde al retraso en la ejecución de las acciones de inversión debido en general al

proceso de redefinición del plan de trabajo de la institución para adecuarlo al Plan Piloto

de Reparación 2002-20A5, así como a situaciones operativas transitorias que

acompañaron al cambio de Gerentes y personal en las zonales durante el primer trimestre

del año. Asimismo, durante el mes de Abril se presento la restricción de recr¡rsos

financieros debido a los conocidos problemas de laCajaFiscal.

Por lo que puede inferir al respecto en mejorar el proceso de programación de metas

trimestrales e intensificar las acciones de supervisión y control sobre la ejecución de las

actividades de las gerencias zonales y centrales. Asi como también mmejorar el flujo de

información de las Gerencias Zonales a las Gerencias Centrales. Por lo que es necesario

aprobar a la brevedad posible la nueva Directiva de Seguimiento y Evaluación formulada

por la Gerencia de Presupuesto y Planificación.
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10.8 REFLEXIONES FINALES: Propuesta de reparación para el

Municipio de san Juan rxcoy, Huehuetenango y Guatemala

o Otorgar asistencia económic4 becas de estudio, asistencia social y/o puestos de

trabajo para los hijos yio familiares de los desaparecidos.

. Dictar medidas destinadas a subsanar los problemas familiares y sociales

emergentes de la desaparición farzadade personas.

o Recomendaciones de reivindicación y reparación simbólica, como por ejemplo: la

construcción de monumentos, parques públicos, instauración del Día de los

DD}IH.

o Recomendaciones de caracter legal y administrativo para subsanar las situaciones

jurídicas no resueltas que fueron causadas por la desaparición de personas.

o Recomendaciones relativas al bienestar social, que incluyen iniciativas respecto a

la previsión social, salud y educación-

. Medidas para preservar la memoria de las víctimas, referidas al restablecimiento

de su dignidad y honra, como las disculpas públicas, la construcción de

monumentos y parques públicos, la instauración de días conmemorativos en los

que se recuerde a las víctimas.

. Creación de una instancia no gubernamental que sea, encargada de calificar a las

üctimas de violación de Derechos Humanos, revisar sus condiciones

socioeconómicas e identificar a los potenciales beneficiarios, y diseñar las

medidas de reparación correspondientes.

o Establecimiento de una entidad responsable de impulsar y vigilar el cumplimiento

de las recomendaciones hechas por esta instancia No gubernamental, denominada

i.-
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Fundación por la Pazy Ia Concordia, que además debía promocionar y apoyar la

investigación histórica y cooperar con la captación de fondos para financiar

proyectos y poder cumplir con las recomendaciones.

Intervenciones a nivel individual: entrega de certificados de defunción a los

familiares de las personas fallecidas; realiz-acion de exhumaciones, entierros y

ceremonias; entrega de lápidas y piedras sepulcrales; mecanismos que faciliten la

declaración de muerte de los desaparecidos; limpieza de los registros criminales

de personas sentenciadas por actividades politicas y aceleramiento de los tnimites

por asuntos legales pendientes.

lntervenciones en la comunidad: nombramiento de calles y establecimientos con

los nombres de las víctimas, construcción de monumentos conmemorativos de los

conflictos y1o victorias del pasado; realaación de ceremonias en recuerdo a las

víctimas, respetando la cultura de cada una de las comunidades.

lntervenciones a nivel nacional: cambiar el nombre de establecimientos públicos

en honor de indiüduos o acontecimientos pasados; construcción de monumentos

conmemorativos y declaración del Día Nacional del Recuerdo.

Creación de programas de rehabilitación; la solución del problema de los

desplazados; la creación de centros de tratamiento local para las víctimas y

sobrevivientes de las violaciones a los Derechos Humanos, servicios de salud

mental; programas de rehabilitación para los perpetradores y sus familias,

programas de capacitación para las víctimas; servicios de asesoría especializada

en traumas-

t



11

LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS E,N
GUATEMALA

Este capítulo tiene como objetivo principal la presentación de los resultados

obtenidos en la evaluación social del Programa Desarrollo Comunitario para la Paz, en el

municipio de San Juan Ixcoy, Huehuetenango, Guatemala, Centroaménca, siendo la

Entidad de Primer Piso que ejecutó el Programa en esta área geográñca CARE, siendo la

distribuyéndose la inversión de la siguiente manera 25 o/o proyectos productivos, 50 oá

proyectos sociales y 25 % Iibre disponibilidad, para este estudio se utilizaron los

Indicadores de Cobertur4 Utilización, Eficacia y Eficiencia.

Como producto del proceso de investigación se presentan a continuación los

resultados de la ejecución del componente de Proyectos Productivos, luego se presentan

los Proyectos Sociales y Libre Disponibilidad los dos últimos agrupados en un solo

componente debido a que la inversión fue en infraestructura. Es importante exponer que

la Entidad de Primer Piso, que inicio la ejecución del Programa de Desarrollo

Comunitario para la Paz, en el municipio de San Juan lxcoy fue CARE,( Cooperativa

Agrícola de Remesas al Exterior ), cuando termino el Programa y se hicieron las

gestiones para un año de ampliación ya fue la EPP, LINOPS, Oficina de Proyectos de las

Naciones Unidas, quien termino de ejecutar el Programa.
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11.1 ANÁLISIS DE II\DICADORES: Las ecuaciones para su

interpretación t'/

Con relación a los proyectos productivos en Guatemala de acuerdo a la

información que se presenta a continuación que fue proporcionada por el Componente de

Proyectos Productivos de la Entidad de Primer Piso, Oficina de Proyectos de las

Naciones Unidas, con sede en el municipio de San Juan Ixcoy, Huehuetenango,

Guatemala.

Tabla 1 1.1 Componente de Proyectos Productivos, Inversión, San Juan lxcoy,
Huhuetenango, Guatemala.

Entidad
Representativa
Microregional

Municipio Sede Monto
desembolsado
Fideicomiso

Saldo Unidad
Técnica

Observaciones:

I San Juan
Ixcoy

Aldea
Canchicú o.262.000.00 Q.154,812.00

Se invirtió
Q.262,ooo.oo

TI San Juan
Ixcoy

Aldea
Sachan o.407.398.00 Q.407,398.00

No se ejecuto

ru San Juan
Ixcoy

Cabecera
Munici-
pa1

Q.37,610.00 Q.848,913.78

Se invirtió
Q.37,610.00

IV San Juan
Ixcoy

Aldea
Chancho-
cal

Q.507,162.00 Q507,162.00

No se ejecutó

v San Juan
Ixcoy

AIdea
San
Lucas

Q.333,282"00 Q.333,282.00

No se ejecutó

VI San Juan
Ixcoy

Aldea
San
Carlos
Yalucú

Q.325,887.00 Q.325,887.00

No se ejecutó

TOTAL: Q.2,577,454.78 Q.299,610 00

Fuente: Elaboración propia en base a Información del Componente de Proyectos
Productivos, UtiOFS. (Oficila de Proyceius úe ias iiauiunss Urúdasi



229

Las Entidades Microregionales II, fV, V y VI del Componente de Proyectos

Productivos fue un fracaso, ya que en el tiempo de análisis de esta investigación no se

utilizaron los recursos financieros.

El gobierno a través de la Unidad Técnica se valió de la Metodología del

DECOPAZ, al finalizar el tiemp de ejecución de este componente y realizó asambleas

Microregional para trasladar los Fondos de Proyectos Productivos a Libre

Disponibilidad, todo esto con fines electorales, perdiendo el objetivo del Programa para

el que fue creado.

Las Microregiones que lograron invertir fondos fueron las siguientes:

MR I Maya Qanjabal Tzibaj

Del total de Q.416, 812.00, se proporcionó créditos por un monto de Q.262,000.00, los

cuales en el tiempo de realización del presente estudio, estaban en morosidad. Lo cual

también fue un fracaso, ya que se logró dar crédito pero no se pudo recuperar la inversión

(de acuerdo al üempo que delimitado en esta investigación).

MR III Xumak Tzunub

El monto presupuestado paraesta Microregión fue de Q.886,523.78 y solo se ejecutó

Q.37,610.00, siendo el4.24 % lo ejecutado, en este caso si se logró recuperar el crédito.

En conclusión a nivel Microegional fue el componente Productivo Ineficiente, Inefrcaz,

No Productivo, con escasa Cobertura a nivel Microegional y Municipal.

t''
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El fracaso se debe en parte a la burocracia estatal, mala administración de la EPP

(CARE) encargada en ese momento del municipio y a la politización del Programa con

fines electorales, ya que pretendían utilizar los Q.2, 577,454.78 en la campaña que se

aproxima en obras que a su parecer atraerían votantes al partido de gobierno, perdiendo

completamente el objetivo el Componente de Proyectos Productivos.

A continuación en este capítulo se hace una interpretación de los resultados de la

ejecución del Programa de Desarrollo Comunitario para laPaz, en actividades ejecutadas

a travós de la organizacion CARE, quien fue la Entidad de Primer Piso que ejecuto el

Programa los tres primeros años en el municipio de San Juan Ixcoy del departamento de

Huehuetenango, Guatemal4 Cenko América, el cual se realizó a partir del año de 1999

en un período comprendido de tres ciclos de nueve meses cada uno, con acciones en seis

microregiones que cubrieron un total de 43 comunidades.

Los indicadores que se utilizaron para evaluar el componente de inversión social fueron:

Cobertura, utilización, efi cacia y ef,rciencia,

De acuerdo a los resultados obtenidos en tres años de ejecución se puede decir

que la coberfura de DECOP AZ fue de 44.I2Yo; la utilización de los recursos monetarios

fue de 63.80o/o y el programa fue Ineficaz e Ineficiente.

Segon análisis de los resultados del Programa de Desarrollo Comunitario para laPaz, en

el cual se utilizaron las unidades : comunal, microregional y municipal se tomó en cuenta

la población a la que se destina el proyecto sobre la base del Censo realuado por el

Instituto Nacional de Estadística INE, ésta población se consideró como objetivo,

población meta, grupo meta o grupo focal,la cual está localizada en 43 comunidades

i/'
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distribuidas en seis microregiones del municipio de San Juan lxcoy del departamento de

Huehuetenango. El total de la población es de 20,121habitantes.

El tiempo de ejecución se dividió en tres ciclos de nueve meses cada uno, los indicadores

obtenidos se calcularon por comunidad, microregión y a nivel municipal, al final se

obtuvo cada indicador por los tres ciclos para cada microregión y el alcance que se tuvo

en los tres ciclos analizados.

11.1.1 COBERTURA

Los indicadores obtenidos fueron:

Cobertura: Es la proporción que existe entre la población que fomta parte del grupo meta,

tiene la necesidad y recibe los servicios dividida por la población total del gn¡po meta que

tiene la necesidad que el proyecto pretende atender. En este análisis se contempló como

grupo meta el reportado por el INE y las comunidades que no registró el INE se calculó

en la base de la registrada por la organización ejecutora del programa para este municipio,

en este caso CARE.

Es necesario anotar que se tomaron las comunidades en las cuales los proyectos se

consideraron como terminados los que tenían de ejecución entre el 90 y 100%.

II.I.2 UTILIZACIÓN

Utilización: Es el coeficiente de la relación existente entre los recursos efectivamente

utilizados y los recursos disponibles para una actividad del programa en cierta unidad de

tiempo.

s : !4!*{n'
URD

,/'
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Donde URU: Unidad de recurso utilizado

URD: Unidad de recurso disponible

UT: Unidad de tiempo.

En este análisis se consideró como unidad de recurso utilizado la inversión total ejecutada

en cada una de las actividades realizadas a nivel comunitario, microregional y municipal.

Como unidad de recurso disponible se tomó el techo presupuestado por cada actiüdad.

La unidad de tiempo es de nueve meses por ciclo, para tres ciclos de nueve meses

1i.i.3 EFICACIA

Operacionalmente es el grado en que se alcanzan los objetivos y metas del programa en

la población beneficiaria, en un período determinado, independientemente de los costos

que ello implique. La formula utilizada fue:

, LxTp
M xTr

Con la notación siguiente:

A: Eficacia

L: Unidades de meta logradas

M: Unidades de meta programadas

Tr: Tiempo real para llegar al logro obtenido

Tp : Tiempo planeado para alcanzar la meta total

¿."'''
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Para el cálculo de Eficacia se tomaron en cuenta los proyectos con ejecución del

90 al 100%

11.1.4 BFICIENCIA

Eficiencia: Se define como la relación existente entre los productos y los costos de los

insumos. Para este análisis se utilizó la fórmula siguiente:

A la notación de Eficacia se le consideran dos conceptos adicionales, el costo real y el

costo programado.

B : Eficiencia

A: Eficacia

Cr: Costo real

Cp: Costo programado.

Para el cálculo de la Eficiencia no se consideraron los proyectos que fisicamente no

fueron ejecutados y los que tienen menos del 90 7o de ejecución con fondos programados,

por lo cual la eficiencia tiene valores más altos que Ia eficacia.

a=¿91
Cr
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II.2 ANÁLISIS DE INDICADORES: LOS TCSUITAdOS

Microregionales y Municipales obtenidos de

inversión durante tres ciclos en el Municipio de San

Juan lxcoy, Huehuetenango

¿,¿ metodología utilizada para la obtención de estos indicadores fue recopila y

tabular la información de la inversión ejecutada en los proyectos de índole social y de

libre disponibilida{ condensiindola en tablas que se incluiriin más adelante en este

documento, se inicia con el análisis microregional, condensando la información de las

seis microregiones del municipio por ciclo de proyecto, hasta completar los tres ciclos,

que tenia planificado el Programa.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el cálculo de Cobertura por ciclo

de inversión y en los tres ciclos.

11.2.1 Cobertura

Los resultados de este indicador por ciclo y por los tres ciclos se presentan en la Tabla

ll.2 analizando que los cambios de un ciclo a otro en cuanto al porcentaje de la

población reportada como grupo meta y como población cubierta con proyectos con un

porcentaje de ejecución fisica del 90 al100%.

Es evidente en la Tabla, que en cinco de las microregiones, existe un decremento en el

porcentaje de cobertura del primer ciclo al segundo y de este al tercero. Solamente en la

microregión 2 se incrementa el porcentaje de cobertura el cual en el tercer ciclo incluso es
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de 0.00% sin embargo es en est¿ en donde se logra tener el porcentaje más alto de

cobertura en el período que cubrieron los tres ciclos.

Tabla 11.2 Cobertura microregional por ciclo y por los tres ciclos.

Fuente: Tabla de análisis de cobertura.

De los tres ciclos es el primero en donde se obtiene el mayor porcentaje de cobertura, el

cual se eüdencia más cuando el indicador se analiza en la unidad municipal para el cual

se ordenan los datos en el siguiente Tabla:

Tabla 11.3 Cobertura Municipal por ciclo y por los tres ciclos.

Unidad de
análisis

Período
ler ciclo 2do ciclo 3er ciclo Los 3 ciclos

Municipal 33.60 8.29 2.23 44.12

Fuente: Tabla de analisis de cobertura.

Se puede observar el decremento en el porcentaje de cobertura en cada uno de los

ciclos a partir del segundo, el cual inicia con 33.600/o teniéndose para el tercero un

porcentaje del 2.23%; el porcentaje acumulado de cobertura para los tres ciclos es de

44.12%.

t

Unidad de
análisis

Período
1er ciclo 2do ciclo 3er ciclo Los 3 ciclos

Microregión 1 23.36 4.74 0.00 2&.47
Microregión 2 30.26 31.36 0.00 61.62
Microregión 3 30.25 0.00 0.00 34.2s
Microregión 4 34.s6 1 1.16 11.37 57.09
Microregión 5 37.45 9. l5 0.00 46.6A

Microregión 6 49.72 4.78 0.00 54.50
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11.2.2 Lltilización

El porcentaje de Utilizaciórl es otro de los indicadores analizados y tiene los siguientes

resultados cuantitativos de acuerdo a la siguiente Tabla:

Tabla 11.4 Utilización microregional por ciclo y por los tres ciclos

Unidad de

análisis
Período

1er ciclo 2do ciclo 3er ciclo Los 3 ciclos
Microregión 1 62.22 26.95 29.19 2A.26

Microregión 2 94.01 60.56 24.08 78.00
Microregión 3 94-4s s4.86 11.85 69.44

Microregión 4 100.01 77.11 51.85 84.82

Microregión 5 72.74 52.05 6.87 s3.86
Microregión 6 75.74 23.06 10,08 38.13

Fuente: Tabla de análisis de utilización

El cálculo del porcentaje de utilización se realizo con las variables: unidades de

recursos utilizadas como Quetzales del monto total ejecutado, en el cual existen aportes

de la comunidad y un rubro de otros aportes no especificados en algunos casos, otra

variables fueron las unidades de recursos disponibles en el cual se cuantifica únicamente

el aporte de DECOPAZ como techo presupuestado, en el caso de Microregión 4 en el

ler ciclo se tiene un porcentaje de utilización de 100.01%.

Sin embargo, a pesar de la aclaración anterior el porcentaje de utilización mantiene la

característica decreciente en los ciclos apartir del segundo, e incluso en el primer ciclo no

se llegan a utili"ar el 100% de los recursos financieros disponibles, siendo la microregión

I, la que tiene el porcentaje de utilización más bajo el cval alcanza un valor de20.260/o en

este indicador.

t./!'
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Para interpretar de mejor manera el comportamiento del porcentaje de utilización se

presenta el cuadro siguiente:

Tabla 11.5 Utilización manicipal por ciclo y por los tres ciclos

Unidad de
análisis

Período
ler ciclo 2do ciclo 3er ciclo Los 3 ciclos

Municipal 87.68 47.28 22.07 63.80

Tabla: Cuadro de análisis de utilización.

Como se puede observar el porcentaje de utilización municipal en el primer ciclo es de

87.68% llegando a un porcentaje de 22.A7 en el tercer ciclo para un porcentaje de

utilización en los tres ciclos de 63.80%.Es interesante hacer notar que a pesar que no se

tuvo cobertura con proyectos terminados en las microregiones 1, 2,3,4 y 5 siempre hubo

ejecución financiera, la cobertura del tercer ciclo a nivel municipal fue de 2.23oA y la

utilización fue de 22.07% para el mismo ciclo.

El porcentaje de utilización a nivel municipal en los tres ciclos fue de $.8A% este

porcentaje incluye otros aportes a parte del DECOPAZ.

11.2.3 Bficacia

El cálculo de la eficacia se describe a continuación:

En este indicador la tendencia fue la misma, de mas alto en el primer ciclo a menor valor

en el tercer ciclo, lo cual puede observarse de mejor manera en LA Tabla siguiente:
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Tabla 11.6 EJicacia Microregional por ciclo y por los tres ciclos

Tabla: Cuadro de análisis de eficacia.

Los resultados obtenidos pueden interpretarse de la manera siguiente:

Si A>1; el proyecto es más que eficaz;

Si A:1; el proyecto es eficaz;

Si A<1, el proyecto es ineficaz.

Considerando que la eficaci4 operacionalmente es el grado en que se alcanzan los

objetivos y metas del proyecto en la población beneficiaria, en un período determinado,

se puede concluir en que e[ proyecto fue Ineficaz.

Observándose el grado de ineficacia mas dramático en el tercer ciclo en donde en las

microregiones 1, 2, 3, 5 y 6la eficacia tiene un valor de 0.

El valor mas alto de eficacia se tiene en la microregión 4 con un valor de 0.82, el cual se

interpreta como lnefi caz.

i.tUnidad de
análisis

Período
1er ciclo 2do ciclo 3er ciclo Los 3 ciclos

Microregión I 0.67 020 0.00 0.23
Microregión 2 1.00 0.25 0.00 0.50
Microregión 3 0.67 0.00 0.00 0.46
Microregión 4 0.86 075 0.86 0.82
Microregión 5 0.83 0.67 0.00 0.54
Microregión 6 0.80 0.17 0.00 0.31
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Para analizar de mejor manera la eficacia se presenta la siguiente Tabla, el cual tiene los

valores por cada ciclo y el promedio ponderado del período que cubren los tres ciclos a

nivel municipal.

Tabla I1.7 EJicacia municipal por ciclo y por los tres ciclos

Unidad de
análisis

Período
1er ciclo 2do ciclo 3er ciclo Los 3 ciclos

Municipal 0.79 0.42 0.27 4.52

Tabla: Cuadro de anrilisis de eficacia.

En la unidad de análisis a nivel municipal se puede observar la Inehcacia del proyecto

desde el primer ciclo con valor de 0.79 y valor de A.27 parael tercer ciclo, para promediar

en el período de los tres ciclos 0.52.

Los resultados obtenidos de Eficiencia son los siguientes:

Para obtener este indicador se calculó sobre la base del anterior (Eñcacia) por el cociente

obtenido de las unidades de recursos disponibles (techo presupuestado) que se utilizó

como costo programado dividido las unidades de recursos utilizadas (total ejecutado) que

se utilizó como costo real. Al hacer esta relacién, en los proyectos que no se ejecutaron la

totalidad de los fondos de DECOPAZ por los aportes de la comunidad, es que se dan

valores de eficiencia mas altos que la unidad, por esto puede interpretarse como Eftcaz el

proyecto para estos casos específicos, si se analiza exclusivamente el valor obtenido.

t,'''
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11.2.4 Eficiencia

A continuación se presenta un cuadro con los valores obtenidos del indicador por

microregión por cada ciclo y por el período de los tres ciclos.

Tabla 11.8 EJiciencia Microregional por ciclo y por los tres ciclos

Unidad de
análisis

Período
1er ciclo 2do ciclo 3er ciclo Los 3 ciclos

Microregión I 1.08 0.74 0.00 0.56
Microregión 2 1.06 0.41 0.00 0.64
Microregión 3 a.7t 0.00 0.00 0.66
Microregión 4 0.86 0.97 1.66 4.97
Microregión 5 1.15 1.29 0.00 1.00
Microregión 6 1.06 4.74 0.00 1.00

Tabla: Cuadro de análisis de eficiencia.

Análogamente a Io planteado para la eficacia, se tiene que:

Si B>1, el proyecto es más que eficiente;

Si B:1, el proyecto es eficiente,

Ante esto se puede concluir lo siguiente, el proyecto fue mris que eficiente en el primer

ciclo en las microregiones 1,2, 5 y 6 y fue ineficiente en las microregiones 3 y 4. En el

segundo ciclo fue mas que eficiente sólo en Ia microregión 5 y en las otras cinco

microregiones fue ineficiente. En el tercer ciclo fue más que eficiente en la microreg¡ón4

y fue ineficiente en las otras cinco, con valores de 0. En el período que comprende los

tres ciclos fue eñciente en las microregiones 5 y 6 e ineficiente en el resto de

microregiones.

;,'
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En la Tabla siguiente presenta la eficiencia a nivel municipal.

Tabla 11.9 Ejiciencia Municipal por ciclo y por los tres ciclos

Unidad de
análisis

Período
1 er ciclo 2do ciclo 3er ciclo Los 3 ciclos

Municipal 0.90 0.89 1.22 0.82

Tabla: Cuadro de análisis de eficiencia

11.3 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE INDICADORES

En esta Tabla se analiza que únicamente en el tercer ciclo el programa es mas que

eficiente. Es en este ciclo donde los indicadores cobertura,utilización y eficacia son m¡ís

bajos, los cuales nos indican, menos beneficiarios cubiertos de acuerdo a lo planificado,

menos fondos del proyecto invertidos de acuerdo a los techos presupuestados y menos

proyectos ejecutados de los planificados, lo anterior puede verse en el resumen a nivel

municipal que se presenta en el cuadro siguiente:

Tabla ILIA Indicadores cobertura, utilizacióU elicacia y eJícieneia a üvel manicipal

Indicador
Período

1er ciclo 2do ciclo 3er ciclo Los 3 ciclos
Cobertura 3.60 8.29 2.23 44.12
Utilización 87.68 47.28 22.07 63.80
Eficacia 0.79 0.42 0.27 a.s2
Eficiencia 0.90 0.89 1.22 0.82

Fuente: Cuadro de análisis de eficacia.

En este cuadro puede observarse Ia comparación realizada anteriormente, donde en el

tercer ciclo la eficiencia es de 1.22 (más que eficiente), sin embargo la coberrura es2.23,

la utilización de 22.07o/o y la eficaci a de 0.22 (inefi caz).
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11.5 REFLEXIONES FINALES: Los contrastes entre los indicadores

y la propuesta de análisis para el Municipio de san Juan lxcoy,

Huehuetenango

En conclusión el Programa de Desarrollo Comunitario para laPaz ' su ejecución

en el municipio de San Juan Ixcoy, Huehuetenango, Guatemala, fue un fracaso según los

resultados obtenidos en el presente esfudio; que se realizó para un periodo de tres años'

Es de analirar como Lección Aprendida, que tiene que ver las ONG's contratadas' en el

caso de CARE, fue en parte la mayor culpable del fracaso, al contratar personas sin

experiencia, no profesionales y pagyr salarios por debajo de Ia escala de las otras EPP',s y

no tener experiencia en Progfamas de esa naturaleza, en el caso de San Juan Ixcoy'

hubieron focos de comrpción, en el sentido que algunas Asociaciones de Desarrollo

Microregional, pedían comisión a las empresas por Proyectos adjudicados'

Es de hacer notar el valioso trabajo que hizo la Oficina de Proyectos de las

Naciones Unidas para rescatar el Proglama en el érea geográfica que le había tocado

ejecutar a la Cooperativa Agficola de Remesas del Exterior, CARE; quien corre con la

responsabilidad por el fracaso del Programa, asociada a una unidad Técnica de gobiemo

politizada.

Al final del estudio queda como reflexión de este capitulo el incremento de la

deuda externa del país al sumarle el costo de este Progfama que fue un fracaso y uno de

los males que llevo el Programa como es la comrpción a las comunidades.

t /''
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CONCLUSIONES

I2.I CONCLTTSIONES GENIERALES

La investigación que se realizo es no experimental;ya que se obtuvo sin manipular

las variables del fenómeno de esfudio, se basa en variables que ya ocurrieron o se

dieron en Ia realidad sin la intervención directa del investigador. Lo que se hizo en

esta investigación es observar fenómenos, tal y como se dieron en el contexto natural

que después fueron analizados.

Los acuerdos de paz tienen como objetivo fundamental sentar las bases de solución a

las causas que dieron origen al enfrentamiento armado interno, que tuvo origen en un

modelo económico, político y social basado en la exclusión permanente de la mayoría

de la población, para el beneficio de un reducido grupo y que han provocado la crisis

estructural generalizada en la que se vive actualmente.

El objetivo dsl Programa de Desarrollo comunitario paru la paz fue la

recapitalizacién fisica, humana y social de las áreas afectadas más severamente por el

confl icto armado interno.

Para lograr la recapitalización fisica, al tiempo que se reconstruye y fortalece el tejido

social, fue necesario involucrar a las comunidades en la pre-identificación, selección,

planeación y ejecución de los proyectos considerados como prioritarios a nivel local.
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. Lavinculación de los beneficiarios locales en el ciclo de proyectos cumple el triple

Propósito de fortalecer el capital social, de estimular la busqueda de soluciones

conjuntas y de incrementar la viabilidad, la pertinencia y la eficiencia de la inversión

publica.

. La metodologia se concreta en siete guías que se presentan a continuación:

Promoción : Es el propósito de incentivar la participación de todos los actores

sociales, establece los pasos a seguir para levantar el diagnostico comunal

participativamente.

Microregionalización: Define la microregión y los pasos a seguir en la formación de

Ias microregiones, crea mecanismos de coordinación comunitaria y define las

entidades representativas como actores principales, establece los pasos a seguir para

levantar el diagnostico de la microregidn y municipal.

Planeación: Informa sobre como generar la participación de las comunidades en

definir Ia priorización de sus necesidades, como elegir los proyectos de su interés y

como solicitar los fondos de DECOPAZ para su ejecución.

Ej ecuc i ón: Deñne la forma para organ izar laparticipación comuni taia y

microregional para llevar a cabo la realización de los proyectos.

Monitoreo y Evaluación: Es una guía para detectar problemas a tiempo, implementar

la auditoria social y orientar el próximo ciclo de Proyecto.

Diagnostico: Establece el punto de partida con respecto a la situación real de las

comunidades.

A nivel microregioanl el componente productivo fue ineficiente, ineficaz,

improductivo y con escasa cobertura a nivel microregional y municipal.

| 

/:i
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El fracaso de este Programa se debe a la burocracia estatal, mala administración de

la entidad de primer piso responsable de la ejecución del programay alapolitización

del mismo.

En el componente social y de libre disponibilidad la cobertura del programa a nivel

municipal fue baja, siendo el 33.6 o/o parte el primer ciclo de inversiones;8.29 Yo para

el segundo ciclo de inversiones y 2.23 oA para el tercer ciclo de inversiones.

El indicadores de utilización a nivel municipal dio como resultado para el primer ciclo

de inversiones el 87.68 o/o, para el segundo cicla 47.28 o/o y para el tercer ciclo el

22.07 7o como se puede observar lautillaación se caractenzapor tener una tendencia

decreciente.

Considerando que Ia eficacia, operacionalmente es el grado en que se alcanzan los

objetivos y metas del proyecto en la población beneficiaria, en un periodo

determinado, se puede concluir en que el proyecto fue ineficaz, siendo el resultado a

nivel mnnicipal para el ler ciclo 0.79 para el segundo ciclo 0.42 y el tercer ciclo de

inversiones a.27,la interpretación es que si es > I es eficaz, <l es ineficaz, en

conclusión el proyecto fue ineficaz tanto a nivel municipal como microregional.

El indicador de ehciencia indica que en el primer ciclo de inversiones dio un resultado

de 0.9; en el segundo ciclo 0.89 y en el tercer ciclo 1.22, siendo su interpretación la

siguiente: si es > 1 es eficiente si es < 1 es deficiente.

En Conclusión el Programa de Desarrollo Comunitario para laPaz, tomando como

estudio de caso el municipio de San Juan Ixcoy, departamento de Huehuetenango,

Guatemala, fue de poca cobertura, deficiente,inefrcazy con baja utilización.

t"
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. CONCLTTSIONES ESPECÍFICAS

No utilizar los recursos provenientes de prestamos y donaciones que son

específicamente para la ejecución programas de desarrollo como en este caso, un

préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para el cumplimiento de los

acuerdos de paz, con fines políticos, ya que pierde sus objetivos.

El Programa de Desarrollo Comunitario para laPaz fue un programa innovador y de

mucha dinámica social, por lo que se necesitaba personal idóneo y con experiencia

para la ejecución del mismo tanto para el área social como para la parte técnica del

mismo a esto se debe en parte el fracaso del mismo.

Los tiempos de ejecución de los ciclos de inversión de proyectos son de nueve meses

siendo estos en la practica muy cortos, quedando muchos proyectos incompletos por

lo que se recomiendan que fueran de más tiempo por 1o menos de un año.

Una mayor comunicación entre la Entidad de primer piso, Unidad técnica del

gobierno

Otorgar asistencia económica, becas de estudio, asistencia social y/o puestos de

trabajo para los hijos ylo familiares de los desaparecidos.

Dictar medidas destinadas a subsanar los problemas familiares y sociales emergentes

de Ia desaparición forzada de personas.

Recomendaciones de reivindicación y reparación simbólica, como por ejemplo: la

construcción de monumentos, parques públicos, instauración del Día de los DDHH.
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Recomendaciones de carácter legal y administrativo para subsanar las situaciones

jurídicas no resueltas que fueron causadas por la desaparición de personas.

Recomendaciones relativas al bienestar social, que incluyen iniciativas respecto a la

previsión social, salud y educación.

Medidas para preservar la memoria de las víctimas, referidas al restablecimiento de su

dignidad y honra, como las disculpas públicas, la construcción de monumentos y

parques públicos, Ia instauración de días conmemorativos en los que se recuerde a las

víctimas.

Creación de una instancia no gubernamental que sea, encargada de calificar a las

victimas de violación de Derechos Humanos, revisar sus condiciones

socioeconómicas e identificar a los potenciales beneficiarios, y diseñar las medidas de

reparaci ón correspondientes.

Establecimiento de una entidad responsable de impulsar y ügrlar el cumplimiento de

las recomendaciones hechas por esta instancia No gubernamental, denominada

Fundación por la Paz y la Concordia, que ademiás debía promocionar y apayar la

investigación histórica y cooperar con la captación de fondos para financiar proyectos

y poder cumplir con las recomendaciones.

Intervenciones a nivel individual: entrega de certiflrcados de defunción a los familiares

de las personas fallecidas; realización de exhumaciones, entierros y ceremonias;

entrega de lápidas y piedras sepulcrales, mecanismos que faciliten la declaración de

muerte de los desaparecidos; limpieza de los registros criminales de personas

sentenciadas por actividades políticas y aceleramiento de los trámites por asuntos

legales pendientes.



260

Intervenciones en la comunidad: nombramiento de calles y establecimientos con los

nombres de las victimas; construcción de monumentos conmemorativos de los

conflictos y/o victorias del pasado; realización de ceremonias en recuerdo a las

víctimas, respetando la cultura de cada una de las comunidades.

Intervenciones a nivel nacional: cambiar el nombre de establecimientos públicos en

honor de indiüduos o acontecimientos pasados; construcción de monumentos

conmemorativos y declaración del Día Nacional del Recuerdo.

Creación de programas de rehabilitación; Ia solución del problema de los desplazados;

la creación de centros de tratamiento local para las víctimas y sobreüvientes de las

violaciones a los Derechos Humanos; servicios de salud mental; programas de

rehabilitación para los perpetradores y sus familias; programas de capacitación para

las víctimas; servicios de asesoría especializada en traumas.

En cuanto a la educación, se recomienda Ia asistencia para la continuación de los

estudios de aquellos que tuvieron que intemrmpirlos como consecuencia del conflicto,

y Ia creación de servicios de apoyo de educación especial

Formular proyectos de vivienda en las comunidades destruidas.

i: ''
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Anexo I. Reglamento de Organización y Funciones del Programa de Apoyo al Repoblamiento y
Desarrollo de Zonas de Emergencia

ANIE,XO I

RBGLAMENTO DE ORGANIZACTÓN Y
FUNCIONES DEL PROGRAMA DE APOYO AL

REPOBLAMIBNTO Y DBSARROLLO DE ZONAS
DE EMERGENCTA

UTULO I

CONTENIDO Y ALCANCES DEL REGLAMENTO

ARTÍCIILO 1o.- El presente Reglamento establece la naturaleza, objetivos,
organización y funciones del Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de
Zonas de Emergenci4 identificado en adelante como el PAR.

ARTÍCULO 2o.- Las normas contenidas en el presente reglamento son de aplicación a
todos los órganos del PAR.

ARTICTILO 3o.- El PAR tiene su domicilio en la ciudad de Lima, pudiendo establecer
oficinas en otros lugares dentro de su ámbito de acción, cuando la nafuraleza de sus
actividades así lo justif,rquen. 

,

ARTÍCULO 4o.- El plazo de duracién del PAR está supeditado al cumplimiento de su
finalidad.

TTTULO II
I}E LA NATURALEZA,MISIÓN Y OBJETTVOS

ARTÍCULO 5o.- El PAR es un Organismo Público Descentralizado del Ministerio de
Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH), con autonomía
administrativa en el cumplimiento de sus funciones. Constituye un Pliego Presupuestal
del Sector PROMUDEH. Su ámbito de acción es a nivel nacional, en cuanto al
cumplimiento de su finalidad.

ARTÍCULO 60.- El PAR tiene como misión establecer las condiciones básicas para el
desarrollo humano sostenible de las poblaciones afectadas por Ia violencia terrorista y de
las zonas declaradas en emergencia política, económica y social, a fin de conribuir a la
consolidación de la paz.

ARTÍCULO 7o.- Para cumplir su misión, el PAR tiene los siguientes objetivos:

a) Reactivar y desarrollar Ia base económico-productiva de la población objetivo.

t
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b)

c)

d)

Propiciar el mejoramiento y ampliación de la cobertura de los servicios sociales
básicos de la población objetivo.

Recomponer y fortalecer las organizaciones sociales de las comunidades
afectadas.

Propiciar procesos de desarrollo con enfoque de género.

TITTILO III

DE LA ORGANTZACIÓN Y FT]NCIONES

ARTÍCULO 8".- Son funciones del PAR:

a) Proponer al Despacho Ministerial del PROMUDEH los lineamientos de
política para establecer las condiciones básicas de desarrollo de las
poblaciones afectadas por la violencia terrorista y de sus comunidades; y de
las zonas declaradas en emergencia politic4 económica y social, así como la
formulacién de políticas relacionadas a los procosos de colonización,
repoblamiento y migraciones internas.

b) Ejecutar las políücas smanadas del Despacho Ministerial en coordinación
con instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales.

c) Planificar, ejecutar, supervisaq controlar y evaluar los planes, programas y
proyectos orientados a contribuir al establecimiento de las condiciones
basicas para el desarrollo de la población afectada por la violencia terrorista
y de los Asentamientos Humanos, Comunidades Campesinas y Nativas de
las zonas declaradas en emergencia política, económica y social, así como
de las colonizaciones y repoblamientos que organice.

d) Promover, coordinar y proponer la cooperación técnica y financiera de
organismos nacionales, intemacionales y extranjeros, a través del órgano
competente del PROMUDEH.

e) Promover la participación organizada de la población objetivo, en el proceso
de desarrollo de proyectos.

0 Propiciar y fortalecer la participación de la mujer en el desarrollo de los
proyectos y de su comunidad

g) Apoyar técnica, económica y materialmente los procesos de colonización y
retorno organizado de poblaciones desplazadas.

h) Efectuar la promoción y difusión de las actividades desarrolladas por el
PAR

i) Otras que le asigne el PROMUDEH y las norrnas correspondientes.
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ARTÍCULO 9o.- La estructura orgánica del PAR es la siguiente:

óncaNo DE DTRECCTóN
- Jefatura

óncaNo DE cooRDrNACróN
- Comité de Coordinación Intersectorial

óncnNo DE coNTRoL
- Gerencia de Auditoria lnterna

óncaNo DE ASESoRAMTENTo
- Gerencia de Presupuesto y Planificación

óncaNoDE APoYo
- Gerencia de Administración

óRc¿Nos DE LÍNEA
- Gerencia Central de Emergencia
- Gerencia Cenfral de Desarrollo

óncaNos DESCoNCENTRADoS
- Gerencias Zonales

CAPITULO I

, DET ÓNC^INO DE I}IRECCIÓN

JEFATURA

ARTÍCULO 1{P.- La Jefatura es el órgano encargado de dirigir, planear, coordinar,
aprobar, controlar y supervisar las políticas, procedimlentos y acciánes del PAR.

ARTÍCULO 11o.- La Jefatura está a cargo de un Jefe quien es el funcionario de mayor
nivel jerárquico del Organismo, es designado mediante Resolución Suprema a propuesta
del Ministro de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEFI). Es
titular del Pliego Presupuestal del PAR y preside el Comité de Coordinación
Intersectorial.

ARTÍCULO 12".- Son funciones y atribuciones del Jefe del PAR:

a) Representar legalmente al PAR en actos públicos y privados asi como ante
los organismos f,rnancieros y de cooperación tecnica.

b) Formular y proponer al Despacho Ministerial los lineamientos de política,
programÍLs y proyectos del PAR en concordancia con las políticas y los
planes sectoriales y de Gobierno.



El Programa de Desarrollo Comunitario para laPaz en Guatemala: Análisis de los Ciclos de264
lnversión en los años 1998-2001 en el municipio de San Juan lxcoy, Huehuetenango.

c) Dirigir, coordinar, supervisar, evaluar y controlar los proyectos y programas
a cargo del PAR, así como el cumplimiento de las acciones y metas
programadas.

d) Aprobar el Presupuesto Institucional, estados financieros y memoria anual
del PAR.

e) Proponer al Despacho Ministerialpara su aprobación los Planes de

Desarrollo.

0 Ejecutar las políticas y estrategias que prmitan el cumplimiento de los
objetivos del organismo

g) Aprobar y celebrar los conffatos y convenios en materia de su competencia.

h) Autorizar y aprobar las licitaciones y concursos, que se conduzcan en el
PAR.

i) Aprobar los documentos normativos de gestión institucional: Presupuesto
Analitico del Personal (PAP), Manual de Organización y Funciones (MOF)
y proponer el Plan Operativo Institucional (POD.

j) Expedir resoluciones necesarias para el funcionamiento del organismo en
concordancia con las disposiciones legales vigentes.

k) Dar cuenta al Ministro del PROMUDEH sobre la marcha del Organismo.

l) Propiciar y coordinar la participación de las instituciones públicas y
privadas, nacionales, extranjeras e intemacionales, para lograr el apoyo
técnico y financiero

ll) Designar las comisiones establecidas en los dispositivos legales, así como
las que considere conveniente para su gestión.

m) Ejercer las demás funciones que le asigne el Ministro del PROMLIDEH.

ARTÍCULO 13o.- El Jefe del PAR podrá delegar las funciones y atribuciones que no
sean privativas a su cargo.

ARTÍCULO 14o.- La Jefatura cuenta con un Gerente Técnico quien por delegación,
supervisa y evalúa la gestión técnica de los órganos del PAR. Es el funcionario de
jerarquía inmediata al Jeft y ejerce la Secretaría Técnica del Comité de Coordinación
Intersectorial.

CAPITULO II

DEL COMTTÉ »N COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

ARTÍCULO 15o.- El Comité de Coordinación Intersectorial es el encargado del
asesoramiento y apoyo al PAR y está conformado por representantes de los Sectores:.

,."t''
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. Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, quien lo
presidirá

. Ministerio de la Presidencia

. Ministerio de Salud

. Ministerio de Educación

. Ministerio de Agricultura

. Ministerio de Defensa

. Ministerio de Justicia

. Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.

AnfiCUf,O 16".- El Comité de Coordinación Intersectorial podrá inütar a sus sesiones
a representantes de otras entidades públicas y no públicas a úavés de su Presidente,
pudiendo constituirse Comités de Coordinación a nivel departamental, provincial o
distrital, que se requieran para el cumplimiento de su finalidad.

CAPITULO Itr

I}EL ÓRGANO DE CONTROL

GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

.tnfiCUf,O 1?".- La Gerencia de Auditoría Interna es el órgano de confiol del PAR,
esüí encargado de conducir, programar, evaluar y ejecutar las actividades de control, de
conformidad con las norrnas del Sistema Nacional de Control, en las dependencias del
PAR.

ARTÍC&O 18".- La Gerencia de Auditoría Interna, está a cargo de un Gerente y
depende jerárquicamente del Jefe del PAR.

ARTÍCULO 19o. - La Gerencia de Auditoría Interna tiene las siguientes funciones:

a) Formular el Plan Anual de Acciones de Control, de acuerdo a las politicas
impartidas y someterlo a la aprobación del Jefe del PAR, p¿¡ra su remisión a
la Contraloría General de Ia República.

b) Asesorar al Jefe del PAR en la política de control de acuerdo a la
normatividad del Sistema Nacional de Control.

c) Controlar y verificar la aplicación de las norrnas, métodos y proceümientos
vigentes en la administración del potencial humano y el uso de los recursos
financieros y materiales de la institución.
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d) Realizar acciones de control en las dependencias del PAR y emitir los

informes que se deriven de tales acciones.

e) Verificar el cumplimiento de las medidas correctivas formuladas en los

exámenes especiales.

0 Las demás que le encomiende el Jefe del PAR.

CAPITULO TV

DEL ÓRGA}IO DE ASESORAMMNTO

GERENCIA DE PRESUPTIESTO Y PLANIFICACIÓN

ARTÍCULO 20o.- La Gerencia de Presupuesto y Planificación es el Órgano encargado

de asesorar a la Jefatura del PAR, en la formulación, ejecución, seguimiento, supervisión
y evaluación de los Planes, Programas y Presupuesto del PAR, de conformidad con las

políticas, lineamientos establecidos y la normatividad aplicable; así como conducir los

procesos de presupuesto, planificación, organizacion y cooperación técnica nacional,
internacional y extranjera.

ARTÍCIILA 2P.- La Gerencia de Presupuesto y Planificación está a cargo de un

Gerente y depende jerárquicamente del Jefe del PAR.

ARTÍCULO 22o.- La Gerencia de Presupuesto y Planificacién, tiene las siguientes
funciones.

a) Orienta¡ y coordinar con los Órganos de Línea y Apoyo del PAR el
planeaririento, programación, seguimiento y evaluación de sus actividades;
proponiendo al Jefe del PAR Ios procedimientos y directivas
correspondientes.

b) Diseñar y formular estrategias, planes, programas y presupuesto del PA&
en coordinación con los Organos de Línea y Apoyo, efectuando el
seguimiento, supervisión y evaluación de los mismos, de conformidad con &

las noñnas legales y convenios de cooperación técnica y hnanciera
internacional vigentes.

c) Diseñar, formular, supervisar y evaluar los estudios de Pre-Inversión,
Básicos y Programas Integrados de Desarrollo con perspectiva de género, en
áreas priorizadas.

d) Conducir, coordinar, ejecutar y evaluar los procesos técnicos de

planifi cación, presupuesto, racionalización, estadística e informática.

e) Proveer a las diferentes unidades orgiínicas del PAR el soporte técnico
informático para el desempeño de sus actividades.
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0 Emitir opinión cuando es requerida sobre materia presupuestaria, u otros
asuntos técnicos relativos a los planes y programas del PAR

g) Programar, coordinar y evaluar los proyectos con cooperación técnica y
financiera nacional e internacional que ejecuta el PAR.

h) Las demás que le asigne el Jefe del PA& en materia de su competencia.

CAPITULO V

DEL ÓRGANODEAPOYO

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCILO 23o.-LaGerencia de Administración es el órgano encargado de la adecuada

administración del personal y de los recursos fltnancieros y materiales así como de la
ejecución presupuestal. Asimismo es responsable de efectuar el control administrativo y
contable de todos los recursos asignados al PAR, de conformidad con las normas que

rigen los sistemas administrativos.

ARTÍCI}LO 24o.- La Gerencia de Administración está a cargo de un Gerente que

depende jenárquicamente del Jefe del PAR.

ARTÍCIILO 25o.- La Gerencia de Administración, tiene las siguientes funciones :

a) Formular y proponer a la Jefatura los lineamiento de políticas en materia de
administración de los recursos humanos, económicos, financieros y
materiales del organismo. 

,

b) Dirigir, orgarúzar, ejecutar y controlar las acciones de contabilidad,
tesorerí4 ejecución presupuestal, administración de personal y
abastecimiento que requiera el PAR.

c) Dirigir, coordinar, registrar y controlar las transacciones financieras del
PAR, de conformidad con los dispositivos legales vigentes.

d) Proporcionar los bienes y servicios que requieran las dependencias del PAR.

e) Cautelar el patrimonio del PAR.

0 Brindar información oportuna sobre las operaciones que ejecuta el PAR, de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

g) Las demás que Ie asigne el Jefe del PAR, en materia de su
competencia.
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CAPITULO VI

DE LOS ÓNC¿.NOS DE T,ÍNTA

GERENCIA CENTRAL DE EMERGENCIA

ARTÍCULO 260.- La Gerencia Central de Emergencia es el órgano de línea encargado
de formular, proponer, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones y proyectos, dirigidos a

atender las necesidades inmediatas de la población afectada por la violencia y Ias

declaradas en emergencia política, económica y social; así como apoyar el proceso de
retorno organizado de 1a población desplazada.

mfÍCUf,O Z7o.-LaGerencia Central de Emergencia esta a cargo de un Gerente, quien
depende jerarquicamente del Jefe del PAR.

ARTÍCULO 28o.- La Gerencia Central de Emergencia tiene las siguientes funciones:

a) Formular, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades y
proyectos de atención biásica orientados a atender adecuada y oportunamente
a la población retornante y a sus comunidades, así como a los pobladores de
los Asentamientos Humanos, Comunidades Campesinas y Nativas de las
zonas declaradas en emergencia política, económica y social.

b) Formular las estrategias y mecanismos destinados a facilitar el retorno de
los desplazados creando las condiciones minimas para su reinserción.

c) Conducir y ejecutar obras de rehabilitación y actividades necesarias en el
proceso de retorno organizado, coordinando con las entidades involucradas
en la problemática.

d) Coordinar y formular estrategias con el flrn de lograr la recomposición y
fortalecimiento de las organizaciones sociales de las comunidades afectadas.

e) Definir metodologías y estrategias para la atención de la familia, mujeres
viudas, madres solteras, niños y ancianos.

0 Diseñar y orientar los programas de capacitación para el fortalecimiento de
la orgamzación comunal y la atención especializada de la problemática
psicosocial.

g) Formular documentos tecnico normativos que orienten las actividades de su
competencia.

h) Asesorar, apoyar y supervisar a los órganos desconcentrados en asuntos de
su competencia.

i) Elaborar los informes de cumplimiento de metas en el iírea de su competencia.
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j) Proponer a la Jefatura, los perfiles de proyectos sociales para la captación de

la cooperación técnica en el área de su competencia.

l) Las demás que le asigne el Jefe del PAR en materia de su competencia.

GERf,NCIA CENTRAL DE DESARROLLO

ARTÍCULO 2go La Gerencia Central de Desarrollo, es el órgano de línea encargado de

normar, formular, conducir, supervisar y evaluar las acciones de políticq los programas y
proyectos, orientados a establecer las condiciones básicas para el desarrollo de la
población afectadapor la violencia terrorista y de las declaradas en emergencia.

ARTÍCULO 30.- La Gerencia Central de Desarrollo, está a cargo de un Gerente, quien
depende jenárquicamente del Jefe del PAR.

.mfÍCtnO 31.- La Gerencia de Desarrollo tiene las siguientes funciones:

a) Promover la organtzacrón de las comunidades, estimulando su participación
activa y solidaria para el desarrollo de la comunidad.

b) Aprobar, pnonzar, supervisar y evaluar la formulación y ejecución de

Proyectos de Desarrollo de las comunidades seleccionadas .

c) Supervisar y evaluar la elaboración de expedientes técnicos y memorias
finales de obras de infraestructura rural integmntes de los Proyectos de
Desarrollo.

d) Supervisar, monitorear y evaluar la ejecucién de las acciones programadas
en los Proyectos de Desarrollo en áreas o comunidades seleccionadas

e) Formular estrategias y proponer acciones, programas y proyectos
conducentes a la reactivación y desarrollo de la base productiva en las áreas
del PAR, propiciando el mantenimiento y conservación del medio ambiente.

0 Formular y desarrollar actividades y proyectos que promuevan Ia
participación de 1as mujer en la actividad productiva, en térrninos de
equidad

g) Aprobar los estudios definitivos de los proyectos para la reactivación y
desarollo de Ia base productiva y social.

h) Elaborar los informes de cumplimiento de metas en el área de su competencia.

i) Proponer a la Jefatwa del PAR perfiles de Proyectos de Desarrollo, para la
captación de la cooperacién técnica y financiera.

j) Asesorar, apoyar y supervisar a los órganos desconcentrados en los asuntos
propios de su función.
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k) Las demás que le asigne el Jefe del PAR en materia de su competencia.

CAPITULOVII

DE LOS ÓNCAXOS DESCONCENTRADOS

GERENCIAS ZONALES

ARTÍCIILO 32o.- Las Gerencias Zonales son los órganos desconcentrados encargados

de ejecutar las acciones técnico-administrativas del PAR en su jurisdicción, coordinando
permanentemente con las unidades orgiánicas de la Sede Central. Cada Gerencia Zonal
está a cargo de un Gerente y dependen jenirquicamente del Jefe del PAR, a quien

representan en el ámbito de su jurisdicción y ejercen la Secretaría Técnica del Comité de

Coordinación Intersectorial a nivel departamental. Las Gerencias Zonales estructuradas

son: Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín y Lima.

ARTÍCULO 33o.- Las Gerencias Zonales, tienen las siguientes funciones:

a) Concertar con los organismos públicos, privados y organizaciones de base,

la formulación y ejecución de las acciones, actividades y proyectos del
PAR.

b) Formular y proponer el programa de inversiones y el presupuesto de la
Gerencia, en concordancia con las normas pertinentes.

c) Ejecutar en el rámbito de su competencia las acciones, programas y
proyectos contenidos en los Planes Operativos del PAR.

'd) Institucionalizar la participación de la Mujer en la ejecución de actividades
y proyectos, orientados a su propio desarrollo y el de su comunidad.

e) Administrar los recursos asignados a la Gerencia.

0 Conducir, supervisar y evaluar los proyectos con cooperación técnica y
financiera nacional e internacional que se ejecuten en sujurisdicción.

g) Elaborar los informe de avance de las acciones a su cargo

h) Liquidar y sanear legalmente los proyectos ejecutados en su ámbito, bajo
cualquier modalidad.

i) Coordinar las actividades de los proyectos de desarrollo que ejecuten
entidades públicas y privadas en el ámbito del PAR.

j) Las demás que le asigne el Jefe del PAR en asuntos de su competencia.
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TITULO IV

DEL RÉGIMEN LABORAL Y ECONÓMICO

ARTÍCULO 34o.- El personal del PAR está sujeto al régimen laboral de la actiüdad
privada.

ARTÍCULO 35".- Son recursos económicos y financieros del PAR:

a. Las asignaciones del Tesoro Público que consigna anualmente el

Presupuesto General de Ia República.

b. l,os provenientes de convenios de cooperación técnica y financiera
nacional e intemacional.

c. Los queprovienen de transferencias o donaciones.

d. Los que genere durante su gestión.

TITULO V

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA.- EI presente Reglamento podrá ser rnodificado en función de las necesidades

operativas para el cumplimiento de la finalidad del PAR.

SEGUNDA,- Las nuevas Gerencias Zonales serán constituidas por Resolución
Ministerial del PROMLIDEH a propuesta de la Jefatura del PAR, en concordancia con los
planes y programas aprobados.

TERCERA .- Dentro de los treinta (30) días contados a partir de Ia fecha de entrada en

vigencia el presente Reglamento se formulará y aprobará por Resolución Ministerial del
PROMUDEH el Reglamento del Comité de Coordinación lntersectorial, a propuesta de

dicho Comité.

CUARTA.- Dentro de los treinta (30) días de entrada en vigencia del presente

Reglamento, se aprobará el Manual de Organización y Funciones, mediante Resolución
Jefatural del PAR-
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