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INFORME EJECUTIVO 

El presente informe es resultado del proceso de evaluaci6n efectuado al 
Proyecto "Mejoramiento de la alfareria tradicional en el Valle Alto de 
Cocha!:>amba", •Js/BOL/86 /232 _ Los objeti vos apuntan a determinar los 
impactos sociales generados par el proyecto tanto a ni vel de las 
beneficiarios directos coma indirectos, asi coma recoger las expectativas 
y la percepci6n de los cooperativistas. Es decir, dadas las 
potencialidades que ha logrado desarrollar, se trata de ver aquellas 
debilidades del proyecto con miras a reorientar algunos objetivos, 
actividades e impactos en un future inmediato, antes del cierre 
definitive del proyecto. 

Como resultado del analisis efectuado se puede sefialar que el Proyecto 
si bien ha cumplido con varies de los resultados esperados generando 
impactos positives, sin embargo hay resultados que no han logrado su 
impacto previsto, asi como existen algunos que uo han sido cumplidos en 
la medida que no se realizaron acciones en torno a e~tos; debido a las 
condiciones socio-culturales de la comunidad, que dificultan un~ rapida 
adaptaci6n a los cambios previstos. Tal es el caso de lograr instalar 
talleres de carpinteria y mecanica con miras a la ejecuci6n de nuevos 
tornos y utensilios para la producci6n familiar, o el de instalar nuevos 
hornos familiares con sistema de quema a gas. Finalmente el proyecto 
esperaba incorporar a la Cooperativa la cantidad de 65 familias; pese a 
las esfuerzos realizados el proyecto no pudo cumplir con esta meta. Pero 
si ha logrado incorporar a varies artesanos en la conformaci6n de la 
Cooperativa, los cuales estan mas integrados al Taller Central. 

Las mayores debilidades del proyecto estan concentradas en que no ha 
logrado in.sertar a la comunidad en las objetivos inmediatos; es decir que 
la comunidad aun no siente coma si fuese un proyecto propio. Tampoco ha 
logrado establecer un mercado alternative aJ. tradicional y el lo implicaba 
un esfuerzo adicional en el que el Proyecto debia correr con el riesgo 
de algunas gastos en la producci_6n y por otro lado lograr que los 
artesanos tengan un compromise del ni vel de riesgo que corren para lograr 
consolidar este mercado. Par otra parte, la instalaci6n de un horno a gas 
en el Taller Central, con las deficiencias mostradas en su ejecuci6n, no 
es un buen ejemplo para cambiar de sistema en la producci6n familiar. 

Por ello y tomando en cuenta se recomienda que el proyecto aun realice 
algun0s esfuerzos que debieran estar concentrados en las cuestiones 
tecnicas coma mejorar el horno a gas, estab1 ecer un labaratorio de 
pruebas de las arcillas, investigar tipos diferentes de esmaltes que 
eliminPn la doble quema, elaborar nuevos disefios adecuadas a la posible 
demanda o para generarla, cansalidar un nueva mercado alternativo, ent:re 
las principalts. Estas tareas serian inutiles si nose efectua un trabajo 
social donde se incorpore a la mujer y a las j6venes a las actividades 
centrales del Taller. Aca habria que lagrar el establecimiento de 11n 
proceso gr·adual de transferencia de tecnologia probada y aprobada por las 
artesanos huayculenos, camo un objetivo a mediana plaza, antes que lograr. 
una menr.alidad empresarial de los artese:nos, en la medida q11e 1.n camhio 
de recnologia estA acompafiado de exi~encias de calidad. 



Para que ello ocurra, la recomendaci6n principal radica en el hecho de 
que hace falta incorporar a un agente que actue como unidad virtual' de 
come~cializaci6n y que el objeto principal sea la consolidacion de u~ 
mercado con demanda relati vamente es table. Es el que establece la cal idad 
y el disefio de productos y lograria, en funci6n de la demanda generada, 
incorporar a un mayor numero de artesanos al Taller Central. Este agente 
tiene que actuar en concertaci6n con las cuestiones tecnicas y social~s 
que el proyecto implementaria. Se trata de un agente o trading que aderr.as 
de su papel de comercializador aplique fundamentalmente criterios sociJl 
y tecnicc en el proceso de producci6n, aprJpia.d:Js a la c0sm0':isi0n y 
particularidades de Huayculi. 

Indudablemcnte que hay otros caminos coma, po1 ejemplo, retornar al 
concepto de Escuela Taller de la comunidact 0 ligada a la Universidad 
publica y que en ella se restablezca la influe~cia en las unidades 
productivas familiares coma para modificar la tecnologi~ e i~corpo~ar 
nuevos disefios. Este camino tambien es posible pero demandaria ·.rn m::iyor 
tiempo y se requeriria la elaboraci6n de un nuevo proyecto consensuado 
y concertando intereses tanto de la comunidad come de la propia 
Uni versidad. De todas formas este carnino deberia orientars~ a la 
autosostenibilidad y para ello, debera tambien buscarse un ·,nercado 
alternative y relativamente estable. 
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I. Introduce ion 

El Proyecto "Mejoramiento de la alfareria tradicional en el Valle Alto 
de Cochabamba", US/BOL/86/232, se ha venido implementando en Huayc;.ili 
desde 1986 con ampliaciones a partir de julio de 1992 y ejecutado par 
ONUDI y, coma contraparte nacional, la Corporaci6n Regional de Desarrol lo 
de Cochabamba (CORDECO) . 

Se esperaba que el proyecto concluyera a fines de 1993. Sin embargo, por 
las circunstancias y dinamicas propias, ha side ampliado en su fase 
final; de alla que CERES, coma instituci6n, interviene coma un consulter 
externo para realizar acti vidades de evaluaci6n, baj o el termino de 
estudio socio-econ6mico. Las actividades descritas en las terminos de 
referencia responden a las prop6sitos de establecer acciones 
complementarias para un mejor cumplimiento de las objetivos trazados por 
el Proyecto tan to a ni vel de los beneficiaries di rectos coma a las 
indirectos, es decir que la evaluaci6n trata de medir el impacto social 
generado par el proyecto. Par otro lade, busca recoger las expectativas 
y la percepci6n de las coopera~ivistas y la comunidad en relaci6n al 
proyecto y la sostenioilidad del mismo. 

Se tiene coma alcances la evaluaci6n en si y la emisi6n de sugerencias 
y recomendaciones respecto al future del proyecto. Para cumplir con el::.o, 
las actividades han side desglosadas en tres etapas: la recolecci6n de 
informaci6n, el trabajo de ca~po, la sistematizaci6n y analisis (en esta 
fase se busc6 la participaci6n de la comunidad y de 1 as pobladores 
direct&mente vinculados al proyecto que actuan bajo la forma de 
cooperativa) . Se trabaj6 bajo el sistema de matrices esquematicas para 
la identificaci6n de actores y percepciones; asi coma la matriz i6gica 
para el analisis del cumplimiento de objetivos. 

En el presente informe, la primera parte trata de describir en forma muy 
apretada el perfil de la comunidad de Huayculi. En la segund~ se ha 
tratado de efectuar el analisis del proyecto tanto para ver el 
cumplimiento de objetivos y resultados como para detectar aquellas 
debilidades que han surgido durante la ejecuci6n del mismo, de manera que 
el resultado permita sustentar aquellas recomendaciones que tiendan a 
consolidar la sustentabilidad del proyecto a largo plaza. 
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II. El perfil de los huayculefios 

Para cumplir con el primer objetivc d2 la evaluaci6n (m~dir el impacto) , 
se plante6 coma activid::id el lograr ur.a breve descripci6n de las 
caracteristicas sociales de las huayc~lenos, para lo cual se realizaron 
visitas de campo. En principio habia que rer0mar la confianza, asi uno 
de las miembros del equipo se qued6 a vi vir en la comunidad co::no un medic 
que facilite el restablecer las contactos. Una vez logrado este 
prop6sito, no se realizaron entrevistas, sino m2s bien se efectuaron 
conversaciones para compartir con algunos artesanos las diferentes 
preocupaciones, de modo queen ellas se trate el tema del proyecto. Esta 
metodologia permiti6 lograr la confianza de la comunidad, base para la 
realizaci6n de la evaluaci6n. 

En cuanto al perfil, la Comunidad de Huayculi es parte de un sistema de 
comunidades que conforman y preservan las relaciones y cosmoi-isiones 
tradicionales de la cultura Quechua. Per tanto es una comunidad de un 
Ayllu y, coma tal, pertenece a una Marka (espacio territorial mayor). El 
elemento de organizaci6n socio-espacial es vital para entender el 
funcionamiento de viejos lazos sociales y politicos, asi coma de 
costumbres hasta miticas en el proceso de producci6n. La cotidianidad es 
parte de un ritmo ciclico; asi la forma de ver el espacio y el tiempo es 
resultado de la respectiva cosmovisi6n y, en correspondencia, la vida 
social comunitaria tendra su dinamica propia. Tambien son conscientes de 
vivir en una dualidad permanente y no solo par ser parte de su cultura, 
sino tambien par las relaciones con el mundo occidental. 

Se trata de familias ampliadas, en las que, ademas, las lazos estrechos 
de parcntesco son importantes para el establecimiento de funciones y 
responsabilidades en la cadena del proceso productive y, dentro de ella, 
las ninos son tambien incorporados coma una parte importa:ite de su 
formaci6n; tambien hay roles asignados cornunitariamente, cuando se trata 
de mujeres jefe de hogar, como la tarea de comercializaci6n, por ejemplo. 

Por otro lado, en particular, la riutnvrilnrrir.inn rle ln~ pobladores 
huayculenos, que en su gran mayorf a son alfareros, esta enraizada en el 
prestigjo logrado par su calidad y capacidad productiva que en parte es 
determinada por el mercado establecido en varios afios, por tanto, 1 igada 
a su tradicional forma de producci6n y a su concepci6n de 3rte 
utilitario. 
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La economia lograda en el prcceso de producci6n les permite apenas 
satisfacer las necesidades minimas de alimentaci6n y, en consecuencia, 
muy pocos recurses les quedan para destinarlos a la satisfacci6n de otras 
necesidades. Aun prevalece el sistema del trueque -donde el ~roducto es 
cambiado por otro (alimentos, por ejemplo)-; este sistema, ademas de ser 
una estrategia, es resultado de un concepto de solidaridades 
comuni tarias. En el, los val ores del intercambiu no son medidos en 
moneda, sino en terminos socio-econ6mic~s y culturales. 

Si en esta comunidad se aplicaran los indir:-?.iores de medici6n de la linea 
de pobreza, con seguridad se estaria frer.te a un grupo social de extrema 
pobreza. Sin duda que hay grupos sociales que presentan mejor situaci6n, 
pero que, sin embargo, sus posibilidades de acceso a servicios presentan 
variaciones tan pequenas que dificilmente podrian estos grupos llegar a 
la categoria de pobres. 

La cosmovisi6n propia de su cultura y la constituci6n de una familia 
ampl:.ada y los lazes que ello supcne determinan que en el conjunto soci.al 
la cuesti6n de poderes este un tanto determinada por el prestigio local 
y en consecuencia con un mejor ni vel de ingresos Tambien la cuesti6n de 
liderazgos es resuelta dentro su concepci6n organizativa tradicional. 
Cabe resaltar que las formas de elecci6n o resultados de autoridades, en 
general, no son reveladas a quienes son ajenos a la comunidad; esto esta 
mctivado un tanto por su sentido de protecci6n o de conservaci6n de 
val ores ancestrales. Algunas de las autoridades elegidas ( c.::imo el 
Sindicato) tienen la misi6n de actuar coma portavoces de las decisiones 
comunitarias y de relacionamier.to con agentes y actores externos; pero 
ello no refleja que estas personas sean necesariamente las que tienen un 
peso importante en la orientaci6n de las decisiones. 

En sintesis, se quiere expresar que la cuesti6n de poderes responde a la 
pervivencia de sistemas organizativos propios y tradicionales que no 
necesariamente responden a las criterios formales establecidos en las 
organizaciones citadinas que tienen otra 16gica y otros valores. 

Es importante entender estos aspectos para iniciar cualq 1;ier proyecto que 
pretenda mejorar las condiciones de vida de la comunidad y mas aun cuando 
se trata de lograr la aceptaci6n y participaci6n de las cornunarios. En 
especial, se requiere comprender que las valores cultural~s son esencia 
del ser huayculefio y par tanto el alterar el orden y ritmo de vida supone 
lograr, en primer luga~. una aceptaci6n de que ese es su mundo y qu~ el 
proyecto no trata de cambiGr la esencia del ser, sino de acelerar el 
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ciclo de producci6n2 y que ello no interfiere ni pretende modificar sus 
valores. Por otro lado, es importan~e entender que la cuesti6n de la 
autovaloraci6n en un proceso de producci6n es cuesti6n vital en el 
funcionamiento del tej ido social y el lo exige poner un acento muy 
cuidadoso, pues ct·alquier alteraci6n de valores tradicionales 
provenientes de agentes externos esta condenada a fracasar, pues no 
lograria penetrar e involucrar adecuadamente :t los miembros de la 
comunidad. 

III. El Proyecto Huayculi 

De la revision documental se extrae que se trata de un Proyecto que se 
inserta dentro las politicas regionales para mejorar las condiciones de 
vida en el Valle Alto, de manera que las acciones tengari. la tendencia de 
presentar oportunidades para evitar la emigraci6n a otros contextos 
citadinos. E11 si el objetivo general sefiala mejorar las condiciones 
socio-econ6micas de las comunid3des alfareras de la zona del Valle Alto 
de Cochabamba, con un enfasis en el desarrollo integral de la mujer. 

Concentrandose en dos objetivos inmediatos: 

A) Mejorar la tecnologia, los habitos de trabajo, las materias 
prinias. los G.isefios del producto y el know-ho~ tecnico de las 
peguefios talleres farniliares de alfareria de Huay~uli, con 
miras a mejorar la calidad y aumentar la cantidad de 
producci6n y, de esta forma, incrementar la viabilidad 
financiera. 

B) Proporcionar a la comunidad de Huaycul i los medias, 
servicios de instalaciones comunes necesarios para reforzar 
los pequefios talleres familiares, ofreciendo al mismo tiempo 
servicios y actividades (incluida la producci6n comercial y la 
vent a de al fareria) capaces de reforzar la funci6n de la muj er 
y proteger la herencia cultural de la aldea. 

En lo cosmovisi6n dP. los huiiyculP.nos, torlo tiP.nP. su cir:ln y P.st" P.s tln 
conr:P.ptc, difP.rP.ntP. del tiempo lineal. rP. al la que cu;ilquier· prno!so 
1Jroductivn (j\Jf' no ~:nnr.tde>r<~ l'!Srf' viilnr pt1f'rl" provor:,ir· r1Jt·.F,r,ir:inrv-·s 
rlificiles dP. cnntrnlar. Asi un proyer:ro qtlP. Lnt•!llU: moriifir·,ir "i 
sistemr1 pror:!ur:tivo deh•: nrientarsF> -1 ar:r:l•'r·c1r· "I r·ir:l':, r·r,mci 1iric1 

n:valorizar:ir'in r:ult.tHr1l. 
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Estes objetivos han sido acompafiados por un numero significativo de 
resultados esperados (ver en Matriz de anexo) , los que por su extension 
no son incorporados, sin embargo, estos han sido tomados en cuenta para 
la reali~aci6n del anilisis de la evaluaci6n. En general, se puede 
adelantar qu~ muchos de ellos no conducen a medi~ el impacto, es decir 
no son posibles de ::::uantificaci6n, dFbido a que los mismos, en su 
formulaci6n, no contemplan este aspecto, salvando el resultado de lograr 
incorporar un r.umero de 65 familias a la cooperativa a la finalizaci6n 
del proyecto. 
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III.1 De los hallazgos 

La situaci6n 

El analisis que se efectua a continuaci6n tiene par objetivo detectar 
aquellas situaciones que requieren un esfuerzo complementario del 
proyP.cto, antes de su conclusion, para mejorar la situaci6n actual; es 
decir, se trata de encontrar pistas que pe:;:-mi tan dar cuerpo a las 
recomencaciones. Esta consideraci6n surge en la medida que el proyecto 
ha cumplido, aunque con ciertas limitaciones y debilidades, con buena 
parte de los resultados esperados. Esto permite en principio, sefialar que 
el proyecto ha generado impactos positivos con los beneficiaries directos 
y que aun se requieren de ajustes y complementaciones para lograr el 
impacto deseado en la comunidad. 

Para cumplir con los objetivos de la evaluaci6n, ademas de las 
conversaciones efectuadas con diferentes pobladores de Huayculi, se 
realizaron reuniones con los miembros actives de la cooperativa, de 
manera que se pueda establecer la:; visiones y percepciones que tienen del 
proyecto. Abarcando asi el uni verso de los actores, comunales; ademas se 
revisaron los documentos entregados por la sede de ONUDI en La Paz. 
Durante el proceso de evaluaci6n se decidi6 efectuar acciones qne deriven 
en una asamblea de: la comunidad con objetivos tanto de medir la 
valoraci6n que tienen del proyecto, como tambien dialogar sabre las 
p,..,sibilidades y formas alternativas de solucion a los problemas por ellos 
percibidos y que puedan merecer su aceptaci6n. Para ello, se realizaron 
multiples conversaciones con las personas cuya opinion pesa en la toma 
de decisiones, por tanto dificil de estimar el tiempo requerido. Las 
r_onsideraciones emanadas de la asamblea han sido tomadas en cuenta en la 
fase de elaboraci6n de las recomendaciones 1

, de manera que estas no sean 
descolgadas, sino mas bien, producto de un relative consenso, ademas la 
discusion del tema en la asamblea fue moti va.dora y generadora de 
condiciones favorables para la conclusion relativamente exitosa del 
prcyecto. 

Para el analisis se ha elaborado una matriz logica que permita detectar 
mas que el cumplimiento o incumplimiento de objetivos, las condiciones 
emergentes de la implementacion; en ella se han considerado las 
sigu12ntes variables: los objetivos, los resultados esperados, las 
acti vidades y las condicionantes interras y externas. En re lac ion a estas 
ultimas hay que aclarar que Si bien en la elaboraci6n del proyecto ~Stas 
no fueron tomadas en cuenta, durante la realizaci6n de la presente 
evaluaci6n y r.on el objetivo de facilitar el analisis, se incorporan 
aquellas condicionantes que se presentaron y, por su relevancia, 
influyeron positiva o negativamente en las resultados esperados. Por 
condicionantes internas entendemos aquellas cuestiones propias de la 

Durante la visita del Sr. Diering, se estahlecieron la posihi!idad dP 
efectuar esta actividad, dada la importancia de la m;sma se acord6 quP 
provor:aria un;i demora impn~visihl e, puesto q11e h;ihfa qu·~ promovf'rl ~ 
antes que imponerl;i. 



7 

comunidad o de las artesanos que obstaculizaron o favorecieron el 
cumplimiento de los resultados; en tanto, las externas se entienden coma 
aquellas provenientes de f actores externos a la comunidad e incluyen las 
aspectos de recursos financieros cuyo origen es externo a la comunidad 
(ver la matriz en apendice) . 

Con es ta base, se establece que la formulaci6n del proyecto no ha seguido 
una metodologia 16gica. Tampoco fue una exigencia en el momenta de su 
formulaci6n, en la medida que no se previeron si tua.ciones o 
condicionantes que dif iculten o favorezcan la realizaci6n de acciones 
para el cumplimiento de los resultado esperados, de manera que resulta 
dificil medir el impacto de las mismas. Por otro lado, las acciones 
propuestas no tienen un orden logico con las resultados esperados; es asi 
que hay actividades repetidas para diferentes resultados, o tambien 
algunas actividades que bien pueden resultados o a la inversa se 
formulan actividades cuando lo que se espera son resultados. 

En general, la ausencia de un marco 16gico en la formulaci6n del proyecto 
determina la existencia de probables debilidades en su ejecusi6n, de 
manera que en lineas generales es posible pensar que durante su 
implementaci6n se han tenido que desarrollar actividades no previstas 
ante problemas que fueron surgiendo y ello ha puesto al proyecto en 
permanente riesgo. Esta situaci6n en cierta medida es corroborada par 
informes presentados tanto par Coordinador Nacional coma par la 
consultora FACET. 

En todo caso, si el proyecto hubiese previsto algunas condicionantes, e3 
mas probable que muchas de las actividades pudieron haberse modificado 
de manera que se logre un mayor impacto en las resultados deseados. Para 
aclarar, han existido durante la implementaci6n una serie de 
condicionantes no previstas inicialmente y que han dificultado alcanzar 
las resultados; tales el caso de la capacitaci6n, que, en el informe del 
consul tor FACET ANDINA4

, se manifiesta claramente que nose desarrollaron 
la totalidad de las curses planificados a causa de la poca asistencia de 
las artesanos. Esto quiere decir que la poblaci6n meta no fue o no estuvo 
lo suficientemente motivada o que se presentaban condicionantes que 
dificultaban su asistencia. Para cuyo caso la consultora debi6 haber 
previsto actividades de motivaci6n ode modificaci6n en la programaci6n, 
contenidos, etc., de manera que se garantice el exito de la tarea; o 
incluso si las condicionantes no permitfan ser corregidas se podia haber 
decidido eliminar o modificar los objetivos o resultados. 

Par otro lado, parece que la capacitaci6n fue mas dirigida a temas de 
administraci6n bajo el sistema cooperative y no tanto de capacitaci6n en 
reconversion tecnol6gica. De haberse vista el perfil psicosocial de los 
artesanos y compenetrado mas en la cosmovisi6n comunitaria, seguramente 
se podia haber establecido ciertos f actores condicionantes que exigen 
un cambio en los prop6sitos. Puesto que, para un artesano, pasar de ~sta 
actividad tradicional y con varies afios de practica, a una produce ion mas 

Tnfnr·mf! rJp ;;pqu1mH~ntn 1hnrradnr) "Pr·nyp(:tn rJ,. Fo11>1l•·r·1mi··nt·r; rjP J,i 
AJ.f,1u·r:ir1 Trclrlidon,1! ''ll H11;iyr:11li" (lr,1. fr1;;,, l'l'MI, FAr"f-:T f,N['fNA. 
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estandarizada, es un proceso muy complicado y lento; mas aun cuando las 
practicas estan apegadas a una modalidad productiva y a cierto tipo de 
modelos (diseno) cuya demanda es casi constante con ligeros incrementos 
determinados por los ciclos culturales (fiestas religiosas, ferids o 
lugares de trueque). Es asi que el entrar en un proceso de exigencia de 
calidad asociada a una nueva tecnologia y nuevos disenos, significa 
resquebrajar o viclentar la normalidad y, coma se vio, puede provocar 
distanciamiento antes que integracirn. De alla que el enfoque de 
capacitaci6n requiere de un proceso m~; flexible en la programaci6n, en 
los temas y contenidos minimos. 

El proyecto, desde su formulaci6n, no ha logrado consubstanciarse con la 
poblaci6:-i beneficiaria; es decir que para los huayculenos el proyecto aun 
no c~ sentido como parte de ellos o no es de ellos; esto es lo que 
quieren cxpresar cuando dicen que 2s un proyecto de CORDECO o de Naciones 
Unidas. Tal parece que el mismo no respondia a una deffianda sentida o a 
una aspiraci6n• y en raz6n a ello es que no ven o no perciben que el 
proyecto es en parte un componente import ante para modif icar las 
condiciones de producci6n y la posibilidad de mejorar su nivel de 
ingresos. Aunque tambien hay que senalar que no se consider6, e:-i el 
proyecto, el componente social previo y durante la implementaci6n. 

Esta es una de las mayores debilidades de la formulaci6n del proyecto. 
La tradicional forma de producci6n es para las artesanos de Huayculi una 
garantia de ingresos con cierta regularidad, hasta ciclica {asi 
manifestaron en las conversaciones) . Entonces es de esperar que se de una 
condicionante interna, en el sentido de que para ellos toda modificaci6n 
en 13 forma, en el uso de diferentes esmaltes, en la arcilla preparada 
bajG otra tecnologia, etc., es poner en riesgo tanto el ciclo productive 
coma sus ingresos. Asi es comprensible que le surjrtn dudas en torno a que 
si sera factible abrir mercado o en su caso, si un nuevo mercado sera 
suficiente garantia para lograr una regularidad de ingresos econ6micos 
y ante este hecho -que para ellos es mucho- es mejor, coma sostienen: no 
cor~er riesgos y seguir con el sistema tradicional. 

Si esta situaci6n se hubiese considerado coma una condicionante interna 
que dif iculta el cumplimiento de un objetivo o de un resultado esperado, 
podia haberse determinado que sea el proyecto el que corra ese riesgo 
financiero o buscado otra alternativa. En ese sentido se pudo haber 
modificado o incorporado un nuevo objetivo que apunte a lograr la 
consolidaci6n de un mercado adicional al tradicional; de esta manera se 
habrian definido un ~onjunto de acciones que permitan su cumplimi~nto, 
asi coma la disponibilidad de recurses financieros. Esta consideraci6n 
surge debido a que el conjunto de resultados esperados apunta mas bien 
a la consolidaci6n de un taller central y que el mismo se constituya en 
el punto focal para la transforrnaci6n produc~ivd familiar, en la que el 
mercado no es una variable importante, sin que ello quiera decir que no 
ha side tomada en cuenta. 

fo:;.:rn P!; ... ,~ rih11ihl'"· ,:,1 prnyr•('tr) ini··irl~, nn ~ .. tntr> ..-l J...i;; r1mpl i..i,..·in:~··;: 
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En este sentido, la inicial capacidad instalad~ del Taller con hornos 
electricos peq~enos (en relaci6n al tipo y tamano de productos que son 
procesados), si bien ha permitido c~mplir con objetivos de mejorar la 
producci6n mediante cambios en la calidad y el diseno de nuevos 
productos, sin embargo, no ha permitido garant iza!.· la consol idaci6n de 
un mercado alternative, debido, en parte, a que los huayculenos corrian 
riesgos, aunque solo fuese en trabajo, rero de todos modos ese tiempo les 
desequilibra su propio ciclo de producci6n tradicional y ello les 
representa una perdida econ6mica. De all a que la construcc ion de un horno 
a gas de dimensiones mayores constituy6 no solamente una buena decision, 
sino que ha sido re la ti vamente clave para incrementar la capacidad 
productiva y para pensar en la perspectiva de consolidaci6n de mercado, 
coma tambien fue probar costos menores. Pero, de no haber existido 
problemas de caracter tecnico ien su construcci6n), y en consecuencia 
econ6micos, seguramente se hubiera logrado demostrar que con un nuevo 
producto se abre nuevo mercado, asi como se garantiza un sustantivo 
mejoramiento de ingresos par~ los artesanos, debido a al menor costo en 
energia; es mas, se hubiera logrado demostrar las bondades del cambio 
tecnol6gico. Aunque tambien hay que reconocer que el proyecto al parecer 
no disponia de recurses ni tampoco formaba parte de sus resultados 
consolidar este tipo de mercado. Asi las artesanos que actuaban bajo la 
cooperativa en ciernes debian correr el riesgo que ello supone, 
reaf irmando lo sostenido precedentemente y tambien como parte 
demostrativa de no ser este un proyecto paternalista. 

De haberse modificado el enfoque, seguramente que las experiencias 
realizadas pudieron haber cambiado el comportamiento un tanto esceptico 
de la comunidad, par una motivaci6n real y medible par ellos. Sin que 
suponga, que el huayculeno se aleje de su producci6n ni mercado 
tradicional, ni que ello derive en el paternalismo. 

Mas al contrario, algunos artesanos han manifestado la perdida de 
confianza en el sistema, debido a algunas fallas administrativas. Este 
hecho, ha sido para alg•1nos huayculenos relativamente importante para 
no incrementar la presencia de artesauos en el Taller central, tal corr.a 
se plantea en el resultado esperado. Este tipo de situaci6n agrava mas 
aun lo expresado en el parrafos precedentes y le ha otorgado una mayor 
debilidad a los resultados esperados; a ello habra que agregar el celo 
productivo de las artesanos, ligada a la autovalordci6n en relaci6n a su 
calidad productiva, su conocimiento de las tecnicas, etc .. 

Por otro lado, para que el artesano de una comunidad campesina enraizada 
en sus valores tradicionales caMbie y adquiera una mentalidad de tipo 
empresarial propia de la cultura urbana, come se senal6 anteriormente, 
requiere de un proceso bastante largo de adaptaci6n ~ los cambios que 
ello supone, dimension no encontrada en el pro~recto· yen consecuencia se 
debian haber rr:odificado algunas de las actividades, incorporando aqu~llas 
que permitan establecer un acercamiento gradual a y de ellos con plen~ 

l\un11u,.· rl-td0 f'.l t.iir~mpc'.I df"~ irr.plt~rn(~r.tr1r·ir"'>n :-;~· P">rlf,., ,_.:;p··t.-tt' 'r•-· :~~:tri, p.1r,1 
l..-\ f,.1;~1-'"' d~~ rl1npljdr·ir1n 1·11t im,.l, pnrlf.-1 r«)nst it111t 11n-1 r·1~~·::~ ir.1n Yrl ·1.-1nj-1·L-1 
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aceptacion de su parte. En relacion, la presencia de la rr.ujer es 
determinante, puesto que su rol decisional es muy importante (pervi v.:::ncia 
de rasgos matriarcales) durante el ciclo productivo. Esta situaci6n 
requiere de un conjunto mayor de esfuerzos para lograr su incorporaciO!~ 
en la toma d~ decisiones del Taller central y tambien de un tiempo o 
proceso largo. En sintesis, estas situacior.es quiza nos hagan pensar en 
que este podia '.1aber sido un objeti vo a largo plaza; consideraci6n que 
pueder ser considerada en la complementacion. 

Hay mas en relaci6n a este aspecto: el cambio establecid0 en el proceso 
de implementaci6n del proyecto, en el senr.ido de pasar de una escuela 
artesanal a una unidad productiva con ~n taller central -con 
caracteristicas empresnriales de tipo cooperativo u otro-, mu~stra que 
el elemento central para la motivacion y el cambio de actitudes se dan 
por la via demostrativa y practica, con la incorporacion de a~tesanos al 
Taller. En el fondo esta cuesti6n al parecer no ha sido inte~nalizada en 
las comunarios de manera que no se presente coma un proceso impulsado par 
agentes externos sino mas bien sea un pro-::eso participative en el que los 
artesanos asuman la decision de convertirse o no en Cooperativa, 
motivados par el cambio de actitudes logrados por el Taller Central. Esta 
cuesti6n resulta ser importante, pues asi como se ha desarrollado el 
proyecto parece, desde la vision de varios comunarios, que el cambio ha 
sido propugnado par otros antes que par ellos y de alla que su nivel de 
involucramiento no sea tan alto. 

Esta afirmaci6n se fundamenta en el hecho de que un cambio de esa 
naturaleza exige no solo un mayor grado de involucramiento de los 
artesanos huayculefios en el taller, sino fundamentalmente que se presente 
coma una demanda sentida y con una clara comprension de los agentes 
externos, a ciertos valores que dificilmente cambiaran en el corto o en 
el mediano plaza. Por atro lado, hay como una condici6n basica que 
radica en el hecho de que este tipo de artesano requiere evidenciar o 
comprobar los resultados en farma concreta. En otros terminos, tiene que 
tener seguridad por comprobacion de resultados, de que un cambio de 
tecnologia, con mercado al ternati vo y relati vamente es table, les mejorara 
su ni vel de ingresos econ6micos. De al la que un trabaj o social es 
importante. 

Por otra parte, en las resultados esperados es reiterativo el hecho de 
lograr un fortalecimiento de los talleres familiares, sea a traves de 
capacitacion coma de cambias tecnol6gicos (madificaciones en las tornos, 
nuevos disefios, sistemas de comercializaci6n y servicios, etc. l, e 
incluso incorporar el uso de hornos a gas. Este t ipo de resul tado merecia 
un analisis de las condicionantes que garanticen llegar a este fin 
pr.opuesto. Una de ellas, que podria dificultar, 2s la relacionada con la 
forma de ncupacion del suelo; se trata de una comunidad relativamente 
dispersa y con una topografia heterogenea (muchos barrancos y poca 
planicie); variables que encarecen el sistema de la r~d de gas y por lo 
tanto exigen considerables recursos e=on6micos iniciales. Una segunda, 
qu~ es una condici6n b~sica, consiste en demostrar, ant0 las familias, 
que el sistema funciona y que evidencien que resulta mAs ecnn6mico que 
el uso de lefla y que es posible recuperar los gastos emergenter_;. 
Lamentablemente el horno a gas construido en el taller central mu8stra 



precisamente lo contrario, que el sistema no da garar.tias, par de~ectos 
de la construcci6n. Aunque evidentemente, qued6 demostrado que si es ~n 
sistema de quema mas econ6mico, pero a~te la primera, la segunda queda 
relegada; pero no olvidada. Estas cuesti0nes son posibles de superar ¥ 
dependera de la consolidaci6n de me~.:ado; por su parte las huayc~le~~s 
muestran buena disposici6n para ese .:ar:- 1.0 ::ecno::..6gico y est.e es ur: leg!~ 
del proyecto. 

Al respe.:to, se present an algunas dif·-. -·ncia~. Para las artesanos :r..as 
comprometidos y dedicados a la cocperat _ . .:i, el horno a gas evidentement-= 
les ha demostrado resultados positives re::.at.ivamer.t.e superiores a::. 
sistema tradicional (a lefia o cJscara de dlmendral, par el la es q~e 
insisten en la posibilidad de su i::-istalacica en unidades familiares, per:: 
aun consideran que es necesario !"~alizar mas pruebas en hornos de tamaf.-::: 
farr.iliar de este tipo de quema. Es:,., dPr:uestra que quienes han est.ado mas 
involucrados y par tanto han percib1da de mas cerca los benef icios aur: 
tienen dudas del cambio tecnol6gico en la quema. EstP ccmjunto d-=: 
huayculefios esta mas ligado al nuevo rnercada y de al!a st1 afirmaci6:: y 
duda. Sin embargn, esta experiencia no logra ser convincente para lcs 
demas, en la medida que la producci6n es bastante limitada y aun r:c 
tienen precision en costos finales de producci6n, pues aun algur1os so:: 
soportados par el Proyecto y de alla que hasta lcs mas involucrad8s 
tambien tienen dudas de la sos::enibilidad que podri3. tener el proyecto. 
Pero con todo, coma sostienen las artesanos cooperativistas. ~~ 
incrementarse un mayor numero de artesanos al Taller, junta a l'.Js cambics 
requeridos, la sostenibilidad puede darse. Este elemento es determinante 
en el rol que pueden jugar estos durante la complementaci6n faltante, :a 
ventaja radica en la valoraci6n positiva que ya t.ienen. 

Hay tambie.1 algunos hallazgas importantes. En algunos tall~r~s 

familiares, se ha encontradc algunas incorporaci'.Jnes t.ecnol6gicas, ccmc 
el eje metalico del torno, par ejemplo. Aunque es un elemento peq~e~c. 
pero para que el huayculefio haya aceptado esta adaptAci6n ha t~nido q~e 
comprobar que mej ora su produce ion y el lo es tambien un log re mu\' 
positivo del proyecto. 

Par otro lado, la inexistencia de recursos acumulados en la Coor·rafi~a 
y, par las experiencias desarrolladas la ut.il1z~ci6n de! 1al:e~ y :~s 
instalaciones les exige aportes personales y calnca a !os artes~~cs ~~ 
situaciones dificiles. Pues han vista que solos no pueden cubrir l~s 
gastos y que las quemas tampoco les reportan los beneficios es?erados y, 
en consecuencia, viene le. af irmaci6n de que el numero l imi ::ado d·:, 
artesanos no les permit.e continuar con el funcionamie::to de:.. Tal lAr 
Central, de alla la urgencia de incrementar la participacion. 

En relaci6n a las servicios que presta el Taller ci=:ntral hay ::ambi~r: 
algunas dificultades. Al inleriar del Taller, se estableci6 ii:..ii::. lr;,c; 
artesanos que quieran utilizar las facilidades q11~ l"'.!s brindoi, C'."!:nn P'"'?. 
ejemplo en el mol ido de esmal tes, el uso de horn0:>, F'.tr., S"' r .. 1:~ 
eatablecido unos precios o tarifas que los huaycul~h~s dF:b0n p~gdr·. Es~a 
situaci6n, a decir de aigunos, no es corr>?ctet puF:s •·1 Tr.llf~r ·~s rif· r<>i(,;; 
y par tanto deberia ser un servicio sin costo. Sin F:mharq~ dP ~s~~ rip0 
de percepcion, hny tambien valores culturales pracr icrirlos rr:~ p•irli••r·r;n 
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haberse i.;.tilizado y que seguramente pudo haber s.i..do mas aceptados, en la 
medida que las mismos huayC'.1lefios expresan que: el trueque, per servicios 
o por producto, o, en su ca30, el Ayni, son sistemas utilizados par ellos 
~- por lo tanto replicables. Estos sistemas son expresados en la 
comunidad, coma un interc3mbio de servicios con solidaridad: hoy me das 
lo que necesito y mafiana o cuando me piuas, te doy lo que tu necesites. 

Fir..almente en las cuestiones tecnicas se han detectado algunos problemas. 
En primer lugar, la tecnologia del esmaltado provoca un relativo 
encarecimiento del producto final, es decir que el tipo de esmalte 
utilizado exige una doble quema: en la primera se obtiene el bizcocho y 
en la segunda recien se incorpora el esmalte. En esta line3 el proyecto 
ni las participantes no han tornado decisiones para encontrar sustituto3 
(esmaltes) que eliminen este esfuerzo econ6mico y que permita una mayor 
competitividad, con otros productos similares. Un segundo elemento es que 
no se han realizado investigaciones en las fuentes proveedoras de 
arcillas, asi coma no se ha pcdicto aun eliminar la presencia de cal en 
la misma y que provoca problemas en la cocci6n. En tercer lugar, el 
taller central ha incorporado unos tornos cuyas ubicaciones no siguen 
patrones usados por las artesanos, no tienen una adecuada iluminaci6~ 
natural. En general, da la impresicn de que estos han sido puestos donde 
habia alga de espacio, sin que satisfagan las requerimientos adecuadcs 
a la forma y al espacio de trabajo del huayculefio, de manera que su uso 
tiene dificultades de adpataci6n y por lo tanto de rendimiento. 

Cumplimiento de resultados 

Ahora bien, complementariamente se puede efectuar un breve resumen en 
torno al cumpl imiento de los resul tados es_E:,erados (ver numerales en 
Matriz de anexol : 

~os resultados esperados que el proyecto ha logrado cumplir con 
pequefias debilidades son las siguientes: 1.1 - 1.6 - 1.8 

En tanto, el resultado 1.2 no ha logrado cumplirse ~ satisfacci6n, 
puesto que no se de~arrollaron la totalidad de lo~ curses 
planificados. El 1.3 ha sido logr~do con restricciones en relaci6n 
a que nose logr0 ;::~:uir a la mujer en las actividades del Taller, 
salvo en muy pocas ocasiones yen un numero muy reducido (maxima 3 l. 
En la f:Jrmulaci6n del resultado ~xiste un error. puesto que se 
afirma que es la mujer la que se encarga de la extracci6n, el 
transporte y la preparaci6n de la arcilla. Tal afirmaci6n no es del 
todo cierta: si bien existen algunas mujeres que realizan estas 
labores, no resultan ser sigr1ificativamente representativas come 
para efectuar tal afirrr.acion. En cuantc a la toxicidad, s~ ha 
logrado un buen ~xito. 

Los resultados 1.4 - 1.5 y 1.7 na har. sido cumplidos. El resultado 
l. 7 der,io haberse formulado como un objetivo a largo plaza, dado que 
existe un s ir1nt1mer·o de condic ior.antes externas (no ront roL:idiiS por 
el proyecto) que ponen en ril'!sgo su curnplimiento. 
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Hay un segundo cuerpo de resultados que apuntan a la comunid~d. 

IV. 

De ellos las resultados 2.1 - 2.3 - 2.4 han logrado su cumplimiento, 
algunos coma el 2.1 presentan algunas debilidades, posibles de 
mejorar. 

En tanto que el resultado 2.2 no pudo ser cumplido. Como se vio, no 
se logr6 crear las talleres de carpinteria y mecanica y de al la que 
tampoco pudo lograrse el resultado anterior 1.4. De la misma manera 
el 2. 7 no se logro cumplir y menos aun el que las mujeres participen 
en la administracion del Taller. 

En relacion al resultado 2.5 se puede senalar que se ha logrado dar 
pases importantes para la creaci6n de la Cooperativa; sin embargo 
no se ha cumplido con la incorporacion del total je familias que se 
esperaba. 

Finalmente el resultado 2.8 no debio haberse formulado coma tal, 
pues corresponde mas a un objetivo a largo pl3zo, per las 
consideraciones efectuadas precedentemente. 

Conclusiones y recomendaciones 

En conclusion, se puede decir que el Proyecto ha cumpl ido cor, lo 
principal de las resultados propuestos, aunque tambien se evidencia que 
aun hay aspectos que requieren esfuerzos ~' ajustes para lograr el impacto 
que ellos suponian. En este sentido el proyecto esperaba que a la 
conclusion tenga un numero elevado {65) de artesanos integrados a la 
Cooperativa. Sin emhargo, per lo vista anteriormente, el proyecto en 
principio capto un buen numero de artesanos, y al momenta de la 
evaluacion se ha podido constatar que ape~as hay cinco (5) arcesanos 
comprometidos que son los mas actives de la cooperativa. Junta a ellos 
hay unos tres ( 3) que tienen menos n~gularidad. Aunque como producto del 
impulse que se dio luego de la ultima asamblea, en la qu£ participaron 
los evaluadores, hay un numero aproximado de doce (12) que han efectuado 
intentos, aunque muy timidos, para incorporarse al Taller Central. Hay 
que reconocer que en algunos mementos el grupo de artesanos a la 
Cooperativa fue mayor a los quince (15), y aun entre los alejados tien~n 
expectativas de incorporaci6n. En relacion a ello, se puede decir que nc 
existe una real garantia que el Taller o la Cooperativa sigan funcionando 
en condiciones adecuadas, en la medida que nose !ogre: incorporar algunos 
cdmbios que son tambien esperados per varies miembros de la comunidad. 

De todas formas, se efectuaron acciones que han lo(!"rado demostrar, aunque 
no con suficiencia, que los cambios tecnol6gicos incorporados en el 
Taller Central, son importantes para mejorar la calidad de producci6n y 
para mejorar el nivel de ingresos, lo cual siempre esta aparejado con la 
comercializaci6n y la constituci6n de un mercado nuevo o alternativo, 
aunque se evidencia que el proyecto a logrado ahrir nuevos espacios de 
coraercializar.i6n, que dado el tamaf\o no asegura ~l ~xito de los 
prop6sitos y par ello se requiere de un esfuerz0 adicional. 
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Par otro lado, aunque se ven desconfianzas de las artesanos sabre las 
bondades de una nueva tecnologia; ellos demuestran ir.teres y han logrado 
incorporar a esta como una nueva posibilidad para mejorar la calidad de 
la ceramica. Lo que evidentemente no ha llegado a demostrarse es la 
posibilidad de tener un mercado seguro para esa nueva producci6n y este 
hecho, dado el avance del proyecto, es bastante definitive para la 
incorporaci6n de un numero mayor de comunarios a lo que se ha venido a 
llamar la Cooperati va. Un buen m1mero de huayculefios han manifest ado qu.e, 
si hubiese alguna persona que, ademas de tener la confianza comunitaria, 
les a~egure la compra -mejor si les compra el producto-, con relativa 
regularidad y sin riesgos para ellos, salvo e~ de la calidad, estarian 
dispuestos a incorporarse al Taller. 

Par el dnalisis se ha vista que el Proyecto, desde su origen y no sole 
en las ultimas etapas, ha tenido muchas debilidades, las cuales tienen 
su causa en la ausencia de un marco 16gico que responda a los valores 
culturales propios que perviven en la comunidad de Huayculi y a los 
rasgos o perfil del comunario artesano. Es decir que la construcci6n de 
un m .... rco 16gico les hubiese facilitado y dado flexibilidactes para 
realizar cambios o modificaciones oportunas, logrando un mayor impactc 
y evitaando, en lo posible, algunos conflictos que surgieron. 

Por todo ello, es posible afirmar que se trata de un proyecto que tiene 
aun posibilidades de reencauzamiento para lograr cumplir algunos 
objetivos que quedaron a medias, en especial para lograr un mejoramiento 
en la capacidad productiva, como una posibilidad de que el cumplimiento 
de esta per~ita mejorar el nivel de ingresos para la comunidad. 

Para lo cual se hacen las siguientes re~omendaciones: 

Se requier~ hacer un esfuerzo para obtener un horno con el sistema 
a gas, en las mejores condiciones de funcionamiento, de manera que 
sea una garantia para los pases siguientes. 

Se requiere una mejor investigaci6n de las bancos de materia prima, 
para lo que se necezita la dotaci6n de un laboratoric de pruebas. 
Este prop6sito requiere un sopcrte econ6micc de manera que 
complemente el esfuerzo de los comunarios. 

Es imprescindible que la comunidad recupere y afiance la confianz,::i 
en el Proyecto. Para que ello suceda se deben volcar esfuerzos para 
conseguir un mercado estable y en esa direcci6n alguien tiene que 
correr los riesgos en los costos de producci6n. Por lo menos en la 
primera fase (consister.cia de mercado) yen la~ siguientes se puede 
comprometer un mayor aporte de los .::irtesanos actuales y mas activos 
de la Cooperativa, asi como de auqellos que se vay3n incorporando. 

U!;o de los mayores esfuerzos del pr.'.)yecto estara en la realizacion 
de actividades que incorporen a la mujer y los j6venes en la toma 
de decisiones. Para lo cual se requiere un trabajo social acorde con 
la realidad y cosmovisi6n propia de la comunidad. En este aspecto 
no sera nada importante la capacit:dci6n "!n cooperativi:-~m0, en 
sistemas administrritivos o cont"ilbles, ccmo podrf.'l ~;er :-;u 



incorporaci6n en nuevas pr act icas para una demanda de productos cuyo 
acabado y exigencia de calidad sea competitiva con la existente en 
el mercado. En general se puede decir que el huayculefio (hombre o 
mujer' tiene un gran potencial con ligeras diferenciaciones y ella 
radica en la capacida.d de transformaci6n que tienen en las manos y 
su gran experiencia en el manejo de la arci~la, el hombre en el 
torno y la mujer en el moldeado y pintado. Su debilidad es el 
conocimiento en el tratamiento de otros esmaltes, en el uso de 
nuevos tecnologias y fundamentalmente en la apertura de mercado y 
en la comercializaci6n. 

En lo tecnico, se debe intentar encontrar un esmalte, como el 
~ngobe, que perrnita efectuar una sola quema para bajar los costos 
de producci6n. Este tipo de esmalte exige ademas encontrar nuevos 
disefios que tengan aceptaci6n en el mercado adicional al actual. 

Los probler.1as tecnicos pueden ser superados. Lo importante es que 
el Proyecto tenga un giro sustantivo. Antes de proseguir con el 
afianzamiento de una Cooperativa, se requiere un agente que opere 
con un criteria de mercado y que tenga experiencia en incorporar 
productos ceramicos al mercado artesanal que actualmente esta 
funcionandc en el pa is -.... ct ros. con las exigencias de cal idad 
adecuadas como para lograr una estabilidacl en la demanda ·y- nejor aun 
si es posible lograr la exportaci6n a otros mercados 
internacionales, en un plazo no muy largo. En sintesis se requiere 
gener.'ir o encontar una especie de Trading concebido como una unidad 
virtual de comercializaci6n. 

En este sentido, se ha encontrado que existe en Cochabamba la 
capacidad de abc.stec-er a otros mercados mas exigentes. En la 
actualidad hay grupos de ceramistas que estan operando con nuevas 
tecnologias y disefios, tanto para el mercado nacional coma para la 
exportaci6n a otros paises, en especial a E~ropa. Lo cual quiere 
decir que existe un camino que permita articular la producci6n 
mejorada de Huayculi y para que ello ocurra se requiere de ese 
agente externo. 

Un2 segunda alternativa es la recuperac1on de la concepci6n de 
r:~...:uela. En es ta direcci6n hay dos caminos, pero en ambos se 
requiere en primera instancia que la comunidad decida o apruebe este 
cambio, en cuyo caso el primer camino consiste, en que el Taller se 
convierta en una Escnela de Ceramistas incorporada al carnbio 
propuestc en la Reforma Educativa y en consecuencia esta unidad 
tenga 11na especie de obl igatoriedad para los j 6venes de la comunidad 
y de darse el ca so a:npl iar a un mayor terri tor io, como la Provincia, 
por ejemplo. El segundo camino y que eri ciertc modo puede garantizar 
la sostenibilidad en el largo plazo, es que pase a fo~mar parte de 
la Universidad Tecnica del Valle Alto (Unidad dependiente de la 
univerGidad p6blica de Cochabamba) como una Escuela de Ceramistas 
dirigida a j6venes del Valle Alto; de este tema se convers6 con el 
actual Rector y hay disponibilidad de colabo~ac16n. 
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Ambas posibilidades, requiere que la unidad tenga capacidad de 
autosotenibilidad y ello merece la elaboraci6n de un proyectc que 
tenga la perspectiva de establecer un mercado alternativo. Un vez 
consolidado este, podria ser motivador para que la Comunidad pueda 
cambiar de tecnologia en forma gradual. 

A nuestro entender, una de las mejores posibilidades es la primera 
alternativa, en la medida que logra a menor plaza las objetivos del 
Proyecto, se trataria de que Huayculi se integre a una unidad productiva 
virtual. En raz6n a el lo la evaluaci6n ha ampliado su trabajo, realizando 
visitas a algunos talleres artesanales existentes en la ciudad de 
Cochabamba y que tienen un relative mercado nacional. Entre todas ellas 
se ha encontrado un taller cuyas caracteristicas de funcionamiento lo 
ubican dentro el concepto de Empresa Virtual Popular, que alcanza incluso 
la producci6n celular a calidad total. La calidad lograda en este taller 
le ha permitido capturar mercados europeos y requiere mayor volumen de 
producc16n. 

Este hallazgo permite detectar la posibilidad de articular el Proyecto 
Huayculi a este tipc, de unidad cuya capacidad y experiencia le permitiria 
actuar como unidad virtual de comercializaci6n, actuando en consecuencia 
coma una trading. Indudablemente que para que el lo ocurra deben mejorarse 
las condiciones de producci6n del Tailer Central con los artesanos mas 
comprometidos, de manera que la incorporaci6n de otros artesanos sea 
producto de los logros iuiciales alcanzados, demostrando asi que hay un 
mercado estable que garantiza una regularidad de ingresos mejorados. 

Una vez lograda la relativa estabilidad de mercado, donde el productor 
huayculeno no correra mas riesgos financieros que aquellos provocados por 
sus propios errores, es bastante probable, sino seguro, q11e se lograra 
una mayor incorporaci6n a las cambios resultantes. I.a importante es que 
Jurante el desarrollo de la primera fase, se implementen acciones 
concebidas dentro parametros de sostenibilidad y, para que ello ocurra, 
se requiere la implementaci6n de actividades de transferencia de 
conocimientos y el desarrollo de habilidades mediante la participaci6n 
asociada con un comercializador que deberia ser promovido por el propio 
proyecto. Esta asociaci6n no debe alterar los valores y formas 
organizativas pre-existentes sino m~s bien, debe tener la tendencia de 
fortalecerlas y revalorizar su potencial. 
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v. Apendice 

La matriz 16gica, se construy6 con base en el documento de.L proyecto. Los 
Objetivos inmediatos, los resultados esperados y las actividades 
corresponde a una trans~ripci6n literal de lo propuesto en el proyecto. 

En la segunda matriz se ha introducido aquellas condicionantes 
enconcontradas durante el proceso de evaluaci6n; aunque tambien en ellas 
se introducen aquellas cuestiones que permitan detectar debilidades y 
situaciones expresadas en mucho por miembros de la comunidad, par 
artesanos mas involucrados al Taller Central. 
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PROYECTO HUAYCULI 

RESULTADOS ESPERADOS 

:.1 Acceso de l;::is artesanos y sus familias a los roles 
de capacitacion ·prictica· rroducci6n del taller cen
tral. que const1tuye la base del fortalecimiento de 
las talleres en el campo tecnol6gico,a travis OL nu~
~as t~cn1cas de p1·oducci6n y el uso de insumoD no tc
x1cos para elaborar productos tradicionales de mayo' 
=al1dad y valor agregado p. • acceder a nuovos merca· 
dos de mayor poder adquisi: u. 

l.~ Acceso de los artesanos y sus familias a los cur· 
so3 de capacitaci6n empresarial y a las visitas de se
gui:r.ien::.o de aprendizaje y practica, que constituye la 
base del fortalecim1ento de las talleres familiares en 
el camp.:- de la capac1taci6n empresa1·ial, aprendiendo a 
mantener control sobre los cantos, precios, ventajas y 
desventajas de los mercados negociaci6n, ticnicas de 
comercializac~6n. 

l.3 Ficil acceso a una masa de arc1lla bien preparada 
.11sta para ser utili~ada en lL manufacturaly a las 
mater1ales de v1driado y enlucido cerAmico de calidad 
controlada y en las cantidades requeridas Esto no s6lo 
es la base para obtener producto~ de meJor calidad, 
sino tambi~n const1tuye un considerable ahorro de 
tiempo para la muJer que actualmente se ocupa de la 
extracci6n el transporte y la preparaci6n de la arci
lla fam1l1ar. Par ~ltimo significa la eliminaci6n de 
un pel1gro para la nalud al terminar con la utiliza· 
c16n del actual v11riado a ~ase de plomo y cobre en la 
manufaccurd. 

l.~ ~e)orar equipo de fabr1ca·ci6n que comprenda unos 
tornos de alfarero man~ales, sencillos pero eficaces y 
mejores ~1ez·ram1entas manuales. Eso supo11e ur1a mayor 
producc16n p;::ir dia de trabajo, la integraci6n de la 
muJer en una mayor variedad de trabajos p1~ducci6n. 

1.5 La z·econ\·ers16n tecnol6gica de lo~ talleres fami
l1a1es a travis pr1nc1palmen.e del diseno y·o adapta· 
c16n de los hornos familiares para conoumo de gao na· 
tu1al, apt;::is para alcanzar los niveles y la uniformi· 
dad de temperatura requeridos. Esto s1gnifica mejorar 
la calidld del producto y rcducir el porcentaje de re· 
chazos deb1d;::is a una deficiente ticnica de cocido.asi 
cesar el consume de la escasa le~a. 

1.6 Ac~eso a nuevos disenos de productcs y deco1ac10· 

m=J.::>rar 3u 23l1dad ~· aume:1ta1 su accesibilidad ~n el 
rr.et cad;::i. 

l•CT ! VI l.J/,DES 

A. Acondicionamiento del taller central a las func1ones de 
capacltaci6n ·pr6ctLca· producc16n, con la realizac16n, al 
mismo tiempo, de las pruebas de producci6n y acondiciona· 
miento de equipos necesarios pa1a LnLciar la etapa dP co· 
gesti6n en condiciones de fur1c1or1amiento no~mal del ~alle~ 

central. 

B. Creaci6n de un taller de carpLnteria y un taller meclnicu 
para la fabricac16n de tornos manual·~ y equipo de produc· 
ci6n, muebles y enseres para !os talleres tamLliares, asi 
coma pdra capacitar a operarios locales pata las etapas de 
cogest'0n y autogesti6n del taller central. 

Cl Clas1ficaci6n y codifica-ci6n de las nuevas lineas de 
producci6n disehadoc seg~n moaelo, cipo tama110 etc. y pro· 
ducci0;, .istemitlca de protocipos para lograr cierta estan· 
darizaci6n necesar1a en la producc16n, ·al principio en el 
taller central, y luego en las unidades familiares 1econver· 
tidas, dejando sin embarg~ amplia libertad para la c1eacivi
dad artesanal y el tescate de productos tradicionales 

DI Diseno y construcc16n e11 el taller central de un horno 
prototipo de dimensiones y capacidadep adecuadas que operado 
con gas natural, oermita alcanzar los niveles y uniform1dad 
de t~mperatura necesarios pa1a la reconversi6n tecnol6g1ca 
de las talleres familiares a los 11uevos tlpos de productos. 

E> Mante11imiento y 1nejoram1er1to de las actuale3 instala~to
nes de capacitaci6n en Gesti6n empresarial y producc16n Jel 
material did6ctico de las cur-sos de capac1taci6n de lau 
pr6ximas etapas. 

Fl Desarrollo de un programa de apoyo a la productivldad y 
jesti6n de calidad, a cargo de la Consultora subcantratista, 
para aplicar las prngramas d0 me1oras yup permitan alcanzar 
la3 et.apan siguientes de c0gt:!ntiOn i' auLogPnti(JJl en ad<~cua
das cundiciones. 

GI ::lt"ganizac16n de se•·'!iCH;.'J cc,muni;s de cGmpra:i ilPastec1 
mienton, comf!t"c1alizaci6n '/ '-'~lltrHJ, de t1·annpc .. te dt~ i:1nu· 
moe, p~oducton y eervic100 t"cnol6gicos que perm1tirjn 
opt1mi~ar las ... .'ltut>r~o.'l t C111tc, del tallet r·enu·al c:orno de las 
unidades fam1l1ares. 

nes. lo cual supone tant;::i di·:ersificar el producto como J 
I ~ -



PAGillA 2 

11 :·3::::-:·:::is =~~tEDL:\.Tos I REsm· .. ;nos ES?ERADOS I ACTI'!IDADES 
1 

1 ..... Aurnent:.o del nive.! de Kno·""'·-how pr&ct.ico y te6rico 
parQ codos los miembros adulcos de la familia y sobre 
':odo para las mujerEs. 

1.9 A=ceso a todos los serv1cios coonerativos comunes 
que of recer3 el taller central autogestionario, incluido 
control de calidad, serv1cios comunes de abastecimiento 
y comerc1alizaci6n. 

P.:\.RA LA CuMUNIDAD 

2.1 La organizac16n y adecua·ci6n del taller central a 
las nuevas funciones de capacitaci6n -prlctica- produc
c10n y transferencia de tecnologias de fabricaci6n de 
acuerdo a los nuevos niveles de adhes16n de los comuna
rios sobre la base de los avances logrados. 

2.2 La crea~i6n dentro jel centre de un taller de car
p1nteria y un taller mecln1co equipados para producir 
equipo simple :como ser tornos manuales de alfarero 
herramienca de dcsvastadoJ adecuado a las necesidades de 
los aro:esanos, y al f'\lSrr.:; tiempo resolver problemas me
r.ores a los talleres familiares. 

2.3 Creaci6n de nuevos d1se~os de productos y nuevos 
tipos de decorac16n, consolidaci6n de los logros alcan
zados al nivel de dise~o y decoraci6n, utilizando mate
riales apropiados, pigmentos y esmaltes cerlmicos no 
t6xicos )" adaptaci6n de los prcductos de cerim1ca tradi
cional producida anteriormente en la regi6n para uso de 
estos materiales e insumos no t6xicos. 

2.~ Un servicio de transporte cooperativo para traer al 
lu~ar las mater1as primas adquiridas y llevar los 
articulos acabados al mercado. 

2.S La creac16n de una cooperativa de productores en 
torno al centre, con la mlxima participaci6n de las 
famil1as de la comun1dad -un minimo de 65 familias al 
final del pro}·ectol 

FORTALECIMIENTO DE TALLERE.S FAMILIAF.ES 

H. Fabricaci6n de tornos de alfareros manuales, mesas de 
trabajo y dem6s equipo e instrumentos de fabricaci6n en el 
taller central. Esta contribuci6n del taller central ser4 
dirigida y controlada por el proyecto, pero su implementa
ci6n estar6 a cargo de los propios artesanos para sus ta· 
lleres familiares. 

I. Preparaci6n en el taller central de la masa de arcilla de 
calidad controlada, dirigida por el proyecto, -con imple
mentaci6n a cargo de los propios artesanos-, lista para 
darle forma en el torno a mano asi como la pro~is16n de p1g
mentos y esmaltes correspondientes a los talleres fami· 
liares. 

J. Canali~aci6n hacia las unidades familiares de producc16n 
de los pedidos y 6rdenes de fabricaci6n para su entrega a 
travis de los servicios comunes de comercializaci6n y ven
tas, asistiendo a los m1smos en la planificaci6n, segu1-
miento y control de la producci6n, ?ara garantizar la cali· 
dad y la seriedad necesarias en la entrega de los productcs 

K. Segnmentaci6n de la poblaci6n para la capacitaci6n 
empresar1al con inf asis en los grupos que tendr6n a su cargc 
las responsabilidades de la cogesti6n y au•~gersti6n del 
taller rentral, y en general a todos los artesanos y sus fa
milias, de acuerdo a su potencial de desarrollo. 
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RESULTADOS E3PERADOS 

6. Ma)•or participacion de las mujeres de la comunidad 
en la produccion y. sobre todo, en la administracion 
del taller central de alfareria. 

7. ~ejoras en las condiciones generales de vida de la 
comunidad en esf eras tales como salud educaci6n e in
f raestructura. 

P/d!NA 

ACTIVIDADES 

L. Distribucion de material didactico y realizacion de los 
cursos de capacitacion en gestion empresarial planificados 
para esta etapa, con enfasis ~cordes con la segt~ntacion 
realizada, acompanados por las visitas de asesoria y segui
miento. Realizacion tambien de los cursos de formaci6n de 
cooperativismo y organizaci6n. 

M. Gestion financiera de micro credito para la reconversion 
tecnol6~ica y para capital de operaciones de los talleres 
famili~res que hayan alcanzado las etapas de capacitacion 
empresarial requeridas. 

ROBUSTECIMIENTO DE LA COMU-NIDAD 

N. Establecimiento oficial de una cooperativa de 
Productores y de ahorro alrededor de la asociacion de 
artesanos alfareros de Huayculi. 

o. Campanas de adhesion entre la poblaci6n de la comunidad 
a fin de alcanzar la participacion maxima. El objetivo es 
conseguir que tomen parte por lo menos 65 familias Ide las 
92) antes del final del proyecto. 

P. La asoc1ac1on de artesanos alfareros de Huayculi, o la 
comunidad aportaran directamente o por conducto de la 
cooperativa que debe establecerse: 
- La eleccion, de entre sus miembros, de los artesanos que 
tendran a su cargo la cogestion y la autogesti6n del ta
ller central. 
- La adhesion a las roles de capacitaci6n -practica-produc
cion en el taller central y a los curses de capacitacion 
empresarial y cooperativismo. 



MATRIZ N° 2 

RESUMEN DES CR I PTIVO 

RESOLTA!>OS ESPERADOS Al 

l.l Acceso de los artesanos y sus fam1-
l1as a los roles de capacitacidn 
-cri=t!=a- oroju=~i6n jel taller cen
:~31, ~ue =~nstitu}·e !a base del !orta
le=1m1e~to ~e los talleres en el =amoo 
te=~~l531=0. a trav~s j~ nu~vas t~cnl
=a3 j~ oroj~~=16n ,. el uso de insumos 
~o cjx1~os para el~bcrar productos tra
j1c1onales de mavot calidad v valor 
a3re3ajo para ac~eder a nuev~s mercados 
de ~ayor poder adquisitivo. 

l.~ A==eso je los artesanos \' sus fami
!1as ~ los cursos je =apacit~ci6~ em
presar1~: ~· a las \'1S1tas de seguim1en
to de aprendi:aJe y prictica,que cons
titu\·e !a base del fortalecimiento Je 
los tal!eres familiu·es en el campo de 
!a =apa~itac16n e~presar1al, aprerd1en
j~ a ~antener =~ntrol sobre las ~ostos, 
prec1~s. venta1as y des-venta1as de los 
~er:-ajos ne30=1a=16n. te=nicas d~ co
:'!1.-=r:-1a!~?::a~15n. 

•. I Fi~il acceso a una masa de arcilla 
b!~~ p~eparaja :!s~a para ser ut1li
=3ja ~n !a ~anuia=~ura~\· a los mater1a
!es j~ ~1jr1aj~ ~· e:1l~=ljo ~erim1co de 
:at1daj :ontro!a~a v en las cant1dades 
~di~er:jas Est.:) ?\.:) ;51~ es la bas~ pa£a 
~b:e~~r pt~juct0s je m~Jor =al1jaj, 
51:1..:) ':a!t'.b1en :';)!l~'::.tu.ye un ~on31;:ierable 
~h~~!~ Je ~1emp~ pa~3 !a ~uje1· que ac
:~3!~ent~ se ~=upa je la ~xtrac216n el 
:13nsp~rte }" la p:ep3raci6n je !a 3rc1-
!:a ~~~ll!ar. P~1 ~!:1~0 313n1f1=a la 
":1,,,1:-ia=1j:-i :le c:n pel131·0 para la s:ilud 
a! :e~~1nar 2~n !d ut1!1:a216n jel 
a::c:a! ~1jr1ad~ • ~ase de olo~o v =ob~e 
e~ :~ ~a:lufactu1~. · 

PROYECTO 

ACTIVIDADES 
RELACIONADAS • 

DE LOS RBSULTADOS Bl 

A 

D 
1 . 1 I 

E 

F 
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B 
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1. 1 I 

E 

F 
I 
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I 

I 

I 
A 

l . 3 
1 

HUAYCULI 

INDICADORES'MEDlOS DE VERIFICACION 

Taller acondicionado 
Masa de arcilla preparada 
Equipos para esmalte 
Equipo para molido de plomo 

Inf ormei:i 

Taller acondicionado 
Maquinar1de para taller de car-
pinteria y mecanica. 
Catalogos de clasificaci6n 
Ma~.erial fisico producido 
Mate1·ial didactico 
Infonr.es, evaluaciones, segui · 
miento, 1·egi stros 

Acondic1onamiento del Tall et· 
Maquinarias y equipo 

Info1·me:i 

: .. .;.:; :.;::-?.A3 ,""'.)?P:O;:""'?:-~~:_)£~; .:... : • .;s ,\.~"!'!\'I~.;:,J-:s or:.s;·pr:·;,~ F.N L;, Mi,Tr 1;~ N" l. 

CONDICIONANTES ENCONTP.ADAS 

Disposici6n de comunidad para acciones 
de acondicionamiento del Taller. 

Se contrat6 a una consultora 
- No se contempl6 actividades de motiva
ci6n para entrenamientv en el uso de 
nuevas tecnologias. 
- La e3trusajora tiene defectos, difi
cultando la obtenci6n de masa de arci
lla adecuada. 

No se contempl6 actividades de 
mercadeo. 

El horno a gas present6 dificultades 
Se contaron con recurson financieros, 

existencia de esmaltes. 
Ex\ste un mercado artesanal, pero de 

productos PO utilitarios. 

Se contrat6 la consulto~a.para 
realizar cursos. 

No se realiz6 la cantidad de ~ursos 
programados par inasistencia de comuna 
rios. 

La comunidad no reapondl6, no ae desa
rrollaron ac~iones de motivaciGn. 
- No se complement6 las talleres de car
pinteria y mecanicd. 
- Adecuaci6n de lo~ tiempos a la coamo
visi6n cultural. 

La maquina estrusadora tienH problemas 
de tuncionamiento. 

No se prooramaron activididas de mot1-
vaci6n dirigidas a la ~ujer. 

Hay dificultades en la repoa1ci6n de 
partes para el molido de plomo. 
- La mujer pa1·t1cipa ocasionalmenr.e en 
la extracci6n de arc1lla. 

Ha'/ diapoa1c·1611 de loa arte!lanou a 
preparar la arc1lla. 



RES:JMEN DESC:lIPTI\'O 

RISULTADOS ISPIRA.DOS 
PARA LA COMUNID.\X> 

Al 

2.1 La or9aniaaci6n y adecuaci6n del 
taller central a la• nueva• funcion•• 
de capacitaci6n -practica- producci6n y 
tran•f•r•ncia de tecnologia• de fabri
caci6n de acuerdo a lo• nuevo• niv•l•• 
de adh••i6n de lo• coaunario• •obr• la 
ba•• de lo• avanc~• logrado•. 

2.2 La creaci6n dentro d•l '•ntro d• un 
taller de carpinteria y un taller aeca· 
aico equi·pado• para producir equipo 
•iapl• lcomo ••r torno• aanual•• de 
alfarero herraaienta d• de•va•tado) 
adecuado a la• n•c••idad•• de lo• art•· 
•~o•, y al •i•ao tieapo r••olver pro· 
bl ... • ••nor•• a lo• taller•• faailia· 
r••· 
i.l ~reaci6n je n~evos d1sefios de pro· 

,1uctos y nuevos tipos de decoraci6n, 
conso~idaci6n de los logros alcanzados 
al n1vel de d1seftu y decoraci6n, utili· 
zando mater1ale~ aprop1ados, pigmentos 
y esmaltes cerim1cos no t6xicos y adap· 
tac16n de los productos de cerimica 
traJic1ona1 producida anteriormente en 
la reg1jn para uso de es~os materiales 
e insumos no t6x1cos. 

2. -l :Jn sen·1c10 de transporte coopei-a· 
t1vo pai-a traer al lugar las materias 
pr1mas ad~uiridas y llevar los articu
los acah~dos dl mercado. 

:.5 La creaci6n de una cooperativa de 
productores en torno al centro,con la 
mix ~a part1c1pac16n de las familias de 
la o~un1d~d 1un minim~ de 65 fam1lias 
al inal del pro~·ect::» 

ACTIVIDAOES 
RELACIONADAS 

DI LOS RIUSULTA.DOS Bl 
FORTALICIMIINTO TALLIRIS 
FAllILIA.ltlS 

H 

I 
2.1 

2.2 H 

2.) 

A 

B 

c 

a 

No hay Jescripc16n 

N 

0 
2.S 

F 

M 

INDICAOORES/MEDIOS DE VERIFICACION 

Equ1pos fisicos construidos 
Regi;:itros 
A1·chivos 
Evidencias de lo logrado 

Inf ormes 

· Idem. a actividad (8) 

Modelos fisicos construidou 
Registros 
Inventarios 
Evidencias del logro 

Informes 

Equipo lc11mi6nl 
Registros de uno 

l{egistro 
llocumentos constituc16n, 

Estatutos 
Confor~aci6n directivas 

Act as 

l'AGINA l. 2 

CONDICIONANTES ENCONTRADAS 

Incorporar a las tamilias en las 
actividades del Taller. No ne logr6. 
· Se acondicion6 el Taller a las 
funciones de capacitaci6n, prActica y 
producci6n. 
· No se instalaron los talleres para 
fabricaci6n de equipos e instrumentos. 

· Este resultado estA formulado como una 
actividad (8). 
- No se implement6. 
· Los tornos ejecutados para el Taller 
han logrado que 11e incorpore algunos 
cambios tecnol6gicos en tornon fami
liare11. 

El Taller mAs demostrativo en ventajas 

Buena disposici6n de algunos artesanos 
Problemas administrativo11 mot~varon el 

distanciamicnto de algunos artesanos. 
Problema1 en la Estruzadora 

· Demands de mercado no consoliaada 

· Presta huenos Hervicios, hay demanda 
para SU UflO. 

Hubo buena disposici6n de algun~s 
artesanou. 
- P6rdida de confiania, dinminuy6 el 
n~mero de partlcipanteo en el Taller y 
en la Cooperativa. 
· Pesquehrajamiento de relac16n 
Cooperativa-artesanoo. 

A~n no tienen resoluciOn de 
constituci6n de INALCO. 



RESUMEN DESCRIPTIVO 

RSSULTADOS SSPSRADOS Al 

i. Mayor part~cipaci6n de la~ mu1eres 
~e ~a =omun1dad en la producci6n y, sa
bre todo. en la adm1nistraci6n del ta· 
l!er =entral de alfareria. 

.. MeJ~ras en las cond1ciones generales 
de v1da de la comun1dad en esferas 
tales como salud educaci6n e 
infraestructura. 

ACTIVIDl\OES 
RELACIONlWAS 

DI LOS asUSULTADOS Bl 
FORTALICIMIINTO TALLIRIS 
FAMILIIJll:S 

11 proyecto no deacrib• 
actividad•• 

INDICl\OORES/MEDIOS DE VERIFICACION 

- Registros 
Oocumentoa de campana 

Informe.!I 

PAG INA ~ . 2 

CONOICIONANTES ENCONTRADAS 

No se re~lizaron acciones aociales 
dirigidas a edte grupo. 
- Muy escasa participaci6n 

· Es un objetivo a largo plaza 
- Eatablecimiento de cambios profundos 
en especial con mejoras en el ing~eeo 
econ6mlco. 
- Se requiere consolidaci6n de la 
demanda 




