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PRESENTACION
 

EI objetivo fundamental del Banco Mundial es colaborar 
con los pafses miembros en la lucha contra la pobreza y contribuir a su desarrollo 
econ6mico y social a largo plazo. EI Banco reconoce la importante funci6n que 
cumplen las organizaciones no gubernamentales (ONGs) en estas tareas y desde 
hace algun tiempo ha buscado integrarlas a sus operaciones y actividades. 

La participaci6n de organizaciones no gubernamentales permite un mejor ac
ceso a los grupos mas pobres y de mas alto riesgo de la poblaci6n y da un mayor 
alcance y flexibilidad en los proyectos. Slrnultanearnente, elias son una salvaguar
da respecto a la transparencia de los recursos invertidos, asl como una garantfa a 
la no discriminaci6n. Estos aspectos son esenciales en el actual contexte social, en 
que no existen redes y canales de participaci6n adecuados. 

Para el exito y la sustentabilidad del proceso de desarrollo es esencial la cons
tituci6n de un ambiente que favorezca la participaci6n. Las nuevas formas de repre
sentacion que se han desarrollado en los ultirnos tiempos aun no han alcanzado 
niveles satisfactorios y formas de coordinaci6n adecuadas con las instituciones 
vigentes. Esto ha lIevado a menudo a la superposici6n de programas y/o a la com
petencia de distintas organizaciones por la atenci6n de los destinatarios finales. 
Por otra parte, estos destinatarios tienen una vision confusa de las instituciones, a 
causa de la falta de articulaci6n y del conflicto de intereses y sienten ser meramen
te un objeto y no un sujeto. 

EI Banco Mundial ha generado una serie de iniciativas destinadas a fortalecer 
sus lazos con la comunidad y con las entidades que la representan, a incrementar 
la participacion social y a fortalecer los mecanismos de una democracia sustentable. 
En el mes de diciembre de 1995 la Misi6n Residente en Argentina lnicio la publica
cion de un Boletfn Trimestral, que ha servido de eficiente canal de cornunicacion, 
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Adernas se han generado espacios de discusi6n entre el Gobierno, la Sociedad 
Civil yel Banco Mundial a traves de seminarios abiertos realizado en Buenos Aires, 
C6rdoba, Tucurnan y Trelew, e innumerables reuniones explicativas con ONGs so
bre los distintos programas financiados por el Banco Mundial. Hemos promovido el 
estudio y la discusi6n de Alianzas para la Reducci6n de la Pobreza y conseguido 
fondos para la capacitaci6n de pueblos indfgenas y para la educaci6n por la demo
cracia, adernas de abrir oportunidades de participaci6n en diversos proyectos, como 
el de Salud y Nutrici6n Materno- Infantil (PROMIN), el Fondo Participativo de Inver
si6n Social (FOPAR), el de Alivio a la Pobreza Rural y otros. 

Por medio de un concurso competitivo entre varias universidades publicas y 
privadas, el Banco contrat6 a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) para hacer un estudio que permitiera definir el perfil actual de las ONGs 
y aportar elementos para un trabajo mas estrecho con elias. Este estudio fue some
tido a una extensa discusi6n y analisis con organizaciones de base, organizaciones 
tecnicas de asistencia y expertos en la tematica de participaci6n, en un Seminario 
efectuado el pasado mes de abril. La relatorfa de este encuentro ha sido volcada al 
documento que ahora se presenta y ello permite cotejar los resultados del estudio 
inicial y las opiniones vertidas por los participantes en el seminario. 

Esperamos que esta publicaci6n sea un instrumento de trabajo no s610 para el 
Banco Mundial, sino para otras instituciones internacionales, diversos organismos 
de los gobiernos nacionales y provinciales, fundaciones privadas y las propias or
ganizaciones de la sociedad civil. Agradecemos, a todos los que aportaron su tiem
po y su experiencia a esta tarea, especialmente a FLACSO y su equipo de investi
gadores por un estudio de alta calidad que es pionero en America Latina. Nos 
sentimos orgullosos de haber trabajado con ellos. 

Patricio Millan 
Representante Residente 

Sandra Cesilini 
Especialista en Anallsls Social y ONGs 
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PROLOGO
 

EI presente Iibro es el producto final del estudio sobre 
EL PERFIL DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN ARGENTI
NA, realizado por el equipo de investigaciones de FLACSO a requerimiento del 
BANCO MUNDIAL sequn los terminos de referencia expuestos en oportunidad del 
lIamado a concurso para presentaci6n de proyectos en junio del afio 1996. 

EI objetivo principal de la investigaci6n fue analizar el nuevo rol que desempe
nan las ONGs a partir de las transformaciones que se han producido en la vincula
ci6n entre el Estado y sociedad civil en los ultimos afios, En este marco, se profun
diz6 en el analisis de las principales problematicas que obstaculizan el desarrollo 
de las ONGs, en particular las que se refieren a sus relaciones con el Estado, con 
los Organismos de Financiamiento Internacional y las propias vinculaciones que 
establecen los diferentes tipos de ONGs entre sf. Las dificultades de las organiza
ciones comunitarias para enfrentar el clientelismo y la burocratizaci6n de los orga
nismos publicos, para acceder a las fuentes de informaci6n y financiamiento inter
nacional, para sostener estructuras y capacidades tecnicas en forma permanente y 
para desarrollar criterios que permitan evaluar en forma integralla eficiencia de sus 
trabajos, han side algunos de los aspectos en los que se puso especial entasls. 

La naturaleza de la demanda del estudio y los recursos disponibles establecie
ron la necesidad de realizar una investigaci6n de tipo exploratoria-descriptiva sobre 
la base de tecnicas cualitativas y cuantitativas que incluyeron un trabajo de campo 
que implic6 la realizaci6n de entrevistas, encuestas y grupos tocales. En total par
ticiparon 116 ONGs. Ello nos lIeva a advertir acerca de las posibilidades y limitacio
nes de la generalizaci6n de los resultados obtenidos y expuestos en el presente 
trabajo. 
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Para garantizar que en la investigaci6n se encuentren representadas las pers
pectivas de los protagonistas, se incluyeron aspectos metodol6gicos participativos 
con el objetivo de profundizar el estudio en las cuestiones que resultan relevantes 
para los propios miembros de las ONGs. EI trabajo de campo desarrollado incluy6 
tanto organizaciones de base como organizaciones de apoyo, con la intenci6n de 
articular el conocimiento te6rico producido en nuestro pais acerca del ''tercer sec
tor" con las observaciones directas de las propias ONGs. Por esta raz6n, los ejes 
de anal isis y el resultado de la investigaci6n se desarrollaron a partir de las expre
siones, comentarios y evaluaciones que los propios dirigentes sociales realizaron 
acerca de la realidad de sus organizaciones. AI mismo tiempo las principales con
clusiones se han obtenido a partir de la realizaci6n de un taller final en el que 
participaron ONGs, funcionarios estatales y representantes del Banco Mundial en 
el cual se presentaron sus distintos puntos de vista acerca de las observaciones 
realizadas en la investigaci6n y se aportaron nuevos elementos de analisis. 

Los capltulos del libro reflejan cuatro momentos centrales de la investigaci6n. 
En la Introducci6n enmarcamos el estudio de las organizaciones no gubernamen
tales dentro del contexte de la sociedad latinoamericana y particularmente de Ar
gentina, poniendo de relieve los aspectos que no pueden estar ausentes, en nues
tra opini6n, en el debate regional sobre la consolidaci6n del proceso democratico y 
el cambio de la relaci6n Estado-sociedad. EI capitulo 1 desarrolla los aspectos 
metodol6gicos de la investigaci6n. Partimos de una caracterizaci6n general del 
universo bajo estudio sequn diversas fuentes consultadas, para identificar los cue
1I0s de botella de la informaci6n disponible y plantear un propuesta metodol6gica 
acorde a los objetivos de nuestra investigaci6n. Los siguientes cuatro capitulos 
presentan los resultados del trabajo realizado en base a encuestas, entrevistas en 
profundidad y grupos focales. Luego de una caracterizaci6n de las organizaciones 
estudiadas que las describe en terrninos de su estructura de funcionamiento y de 
las particularidades de su inserci6n en diversas provincias, se realiz6 un analisis 
mas profundo de las principales problernaticas que presenta el crecimiento de las 
ONGs en Argentina. Por ultimo, en el capitulo 6 presentamos las conclusiones de 
este estudio, que contienen recomendaciones sobre las Ifneas de acci6n y de in
vestigaci6n necesarias para profundizar el desarrollo de las ONGs. 

Los integrantes del equipo de FLACSO consideran necesario agradecer since
ramente a quienes brindaron su permanente colaboraci6n para lIevar adelante esta 
investigaci6n. No se trata de un agradecimiento formal. Se trata de reconocer el 
aporte en tiempo y capacidad de analisis de distintas personas que enriquecieron 
desde sus propias perspectivas la investigaci6n. En primer lugar a Paula Gutierrez 
que en su labor como asistente de investigaci6n particip6 activa y entusiastamente 
en la elaboraci6n de la base de datos y en la formaci6n de los grupos focales. A 
Sandra Cesilini que vivi6 todas las etapas del proceso investigativo con verdadera 
pasi6n y volc6 su larga y comprometida experiencia de trabajo con las organizacio
nes comunitarias en cada una de las numerosas reuniones a las que la sometimos. 
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2. PROLOGO 

A los profesionales del CENOC, en particular a Elizabeth Iniguez y a Guillermo 
Mayer que aportaron con generosidad su profundo conocimiento en la problernati
ca y que tarnbien siguieron paso a paso el desarrollo del trabajo, A los consultores 
de la investigaci6n, Diana Tussie, Daniel Garda Delgado y Hector Poggiese por su 
lectura crftica y aporte en cada una de las ternancas en que estan especializados. 
Tarnbien a Mariana Moragues, que apoy6 tecnicarnente la elaboraci6n de cada una 
de las etapas de la investigaci6n, en particular de esta publicaci6n final. 

Pero sin lugar a dudas este trabajo fue posible porque numerosos integrantes 
de las ONGs convocadas, muchos de ellos verdaderos militantes comunitarios, 
aportaron su tiempo, conocimiento de la ternatica y esfuerzo en las diferentes reu
niones y entrevistas realizadas, en especial aqueJlas personas e instituciones que 
colaboraron en la organizaci6n de los grupos focales en Salta, Misiones, Cordoba, 
Rosario y Chacabuco. 

A todos ellos agradecemos profundamente los aportes y por supuesto Iibera
mos de todo compromiso respecto de las opiniones que aqui se viertan, las que 
son de exclusiva responsabilidad del equipo de investigaci6n. 

Daniel Filmus 

Daniel Arroyo 

Marfa Elina Estebanez 
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INTRODUCCION 

EI analisis del perfil de las ONGs en Argentina se inscri
be dentro de un contexto mas amplio vinculado a la consolidacion del proceso 
democratico y al cambio de la relacion entre el Estado y la sociedad en los ultirnos 
arios.' En esta transforrnacion, que ha impactado tanto en las nuevas modalidades 
de investiqacion social como en el modele de Estado que se constituye y en las 
formas de participacion que adopta la sociedad, han tenido un papel preponderan
te cinco aspectos: la redefinicion del concepto de "gobernabilidad", las pollticas de 
reforma del Estado, la crisis de representacion, la traqmentacion social y el cambio 
en el modele de orqanizacion social en nuestro pais. 

Acerca del concepto de gobernabilidad, es posible serialar que el origen de la 
utilizacion del termino en America Latina esta intimamente vinculado a su inclusion 
como problernatica a ser abordada por la Comislon Trilateral durante la decada de 
los '70. La interpretacion de la Cornlsion Trilateral asocio el concepto de 
"ingobernabilidad" con la sobrecarga de demandas sociales frente al Estado. Des
de esta mirada el aumento de la ingobernabilidad se vincula por un lado, a la falta 
de eficacia de los Estados para responder a los crecientes reclamos de la sociedad 
en el marco de las condiciones economicas existentes; y por el otro, a la perdida de 
la confianza de la ciudadania hacia los politicos y las instituciones dernocratlcas a 
partir de no encontrar cumplidas sus demandas. 

11. Sobre los aspectos generales de este proceso, en especial en 10 referido al cambio del 
modelo de Estado, ver GARCiA DELGADO, Daniel, Estado y Sociedad. La nueva relaci6n 
a partir del cambio estructural, Tesis-Norma, Buenos Aires, 1994; ISUANI, Ernesto y otros, 
Estado Democretico y Polftica Social, EUDEBA, Buenos Aires, 1990. 
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La esencia conservadora de esta postura qued6 reflejada en la idea de que es 
la ampliaci6n de la democracia la que, al permitir la articulaci6n de mayo res de
mandas de la sociedad civil frente al Estado, se deslegitima como sistema. Desde 
esa perspectiva, gobernabilidad y democracia parecen ser dos terrninos contradic
torios: « ... un exceso de democracia significaria un deficit de gobernabilidad; una 
gobernabilidad facil sugiere una democracia deficiente...».2 Por otra parte, desde 
esta visi6n el unico protagonista capaz de generar condiciones de gobernabilidad 
es la elite gobernante a partir de desarrollar una determinada ingenieria social, 
promover modificaciones en el nivel procedimental de los sistemas politicos 0 ape
lar a la ayuda de los mass media a los efectos de incrementar los niveles de legiti
midad. 

Estas perspectivas son retomadas para America Latina en los aiios '90 a partir 
de los documentos elaborados por los organismos de financiamiento internacional, 
en particular el Banco Mundial y el BID. Probablemente los documentos Governance 
and Development (1992) del Banco Mundial y Gobernabilidad y Desarrollo. EI esta
do de la cuesti6n (1992) del BID, hayan jugado un papel fundamental en la reapari
ci6n del concepto en la arena de la politica y las ciencias sociales de la Regi6n. 
Recuperada la institucionalidad dernocratica y habiendo desaparecido los enemi
gos «extemos- del sistema, los problemas de gobernabilidad se visualizan princi
palmente como deficiencias del propio Estado y del sistema politico. Por otra parte, 
la preocupaci6n por el uso eficiente y transparente de la asistencia financiera inter
nacionailleva a incorporar a la idea de gobernabilidad los conceptos de «rendicion 
de cuentas» 0 responsabilidad (accountability), predictibilidad, honestidad, etc. 

De cualquier manera, esta recuperaci6n del concepto de gobernabilidad en el 
inicio de los '90 no alcanza a superar una versi6n restringida y elitista que acota el 
concepto a un problema de eficacia administrativa 0 de buena conducci6n y 
gerenciamiento del aparato de gobierno. Continuan siendo las decisiones estatales 
el factor dinarnico y casi excluyente en torno al cual se definen las condiciones de 
legitimidad y eficacia. De esta manera se dejan de lado el conjunto de factores 
societales e inclusive de contexto internacional que gene ran las condiciones efec
tivas para la gobernabilidad. 

Estas concepciones han provocado el surgimiento de diferentes perspectivas 
que, principalmente desde el mundo acadernico, alertan sobre el uso restringido 
del concepto y plantean el debate en torno a la participaci6n de los distintos acto res 
sociales en funci6n de la creaci6n de las condiciones que hagan propicia la 
gobernabilidad dernocratica. 

r 2. ROJAS BOLANOS, M. La gobernabilidad en Centroamerica, FLACSO - Costa Rica, I 1995. 
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INTRODUCCION 

Esta situaci6n nos lIeva a la necesidad de incorporar una visi6n mas integrada 
del concepto de gobernabilidad, presentandolo como un fen6meno sisternico. Con 
este objetivo tarnbien se incluyen en un lugar privilegiado las variables vinculadas a 
la relaci6n del Estado con el conjunto de organismos econ6micos y poderes publi
cos y la interacci6n con los actores de la sociedad civil organizada, la economfa y el 
mercado. Estas interacciones aparecen como fundamentales para desarrollar la 
posibilidad de formar «consensos 0 mayorfas estabilizadoras», Asf la gobernabilidad 
deja de ser un asunto de reingenieria en el ambito de la cupula del Estado para 
pasar a ser un proceso mas complejo donde deben interactuar un conjunto de 
acto res politicos, sociales y econ6micos. 

En este punta tambien es sustancial sefialar una distinci6n que, para el caso 
de las condiciones particulares de los palses como Argentina, no es menor. Esta 
distinci6n hace referencia a las perspectivas que absolutizan el papel de la volun
tad de los acto res en torno a la mantenci6n de un equilibrio inestable que se ajusta 
peri6dicamente a traves de mecanismos previstos institucionalmente y aquellas 
que priorizan las condiciones socioecon6micas necesarias para alcanzar un grado 
de legitimidad (no s610 de legalidad) que permita la gobernabilidad democratica. 
Las primeras perspectivas, aun incorporando al anal isis de las condiciones de 
gobernabilidad los mecanismos de articulaci6n entre Estado y sociedad civil, 
enfatizan principalmente los aspectos vinculados al espacio politico-institucional. 
Desde esta visi6n, la gobernabilidad estaria cuestionada principalmente por la «cri
sis de representatividad» que hoy viven nuestras sociedades. Esta crisis si bien no 
ha afectado aun la credibilidad en el sistema dernocratico, ha comenzado a cuestio
nar los procedimientos utilizados para la elecci6n de los representantes, a los par
tidos politicos y a los propios politicos como grupo que prioriza sus propios intere
ses antes que los de sus representados. Por otra parte, en muchas de las socieda
des latinoamericanas «...Ios individuos s610 son ciudadanos en relaci6n con la uni
ca instituci6n que funciona en forma parecida a 10 que prescriben sus reglas forma
les: las elecciones...».3 EI fortalecimiento de la gobernabilidad requeriria entonces, 
tanto del desarrollo de mecanismos alternativos de participaci6n politica de la po
blaci6n, como de la profundizaci6n de una cultura politica que permita ejercer una 
ciudadania plena. 

En las concepciones mencionadas en segundo terrnino, en cambio, la idea de 
eficacia es incorporada en un doble sentido. Por un lado, en referencia a la compe
tencia tecnica y administrativa del gobierno a los efectos de aumentar su racionalidad. 
Por otro, en direcci6n a respetar los compromisos electorales y demostrar voluntad 
polftica para atender los problemas que surgen de las hist6ricas y actuales situa
ciones de pobreza y exclusi6n social. La conjunci6n de los procesos de democrati
zaci6n, reforma del Estado y ajuste econ6mico que estan vivien do los palses de la 

r 3. O'DONNELL, G. "Otra Institucionalizaci6n", en Agora Nro.5, Buenos Aires, 1996. 
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region colocan a esta problernatica en un lugar central. Esta tension fue oportuna
mente planteada en las veinte tesis elaboradas por Calderon y Dos Santos acerca 
de un nuevo orden estatal en America Latina: « Si los gobiernos y otros actores 
sociopoliticos buscan dernocratizacion sin modernizacion del Estado se qenerara 
ingobernabilidad. Si los gobiernos privilegian una modernizacion del Estado orien
tada rnecanicarnente por el objetivo de reducir el gasto publico pueden lIegar a 
desnaturalizar el regimen dernocratico...».4 

De esta manera, el doble sentido adjudicado al concepto de eficacia resulta 
imprescindible para garantizar la gobernabilidad dernocratica. Las tendencias a la 
exclusion social que se manifiestan tanto desde las transformaciones 
rnacroeconomicas y del Estado como desde el propio mercado laboral a partir de la 
introduccion de nuevas tecnologias y procesos productivos, solo pueden ser neu
tralizadas por polfticas estatales dirigidas a «,..establecer nuevas formas de cohe
sion e lnteqraclon social, es decir, para construir un nuevo orden que sea capaz de 
disminuir las desigualdades objetivas que dividen actualmente la sociedad ibero
americana y aumentar la igualdad de oportunidades...».5 

Sintetizando, frente a las perspectivas originales de curio conservador que limi
tan la problernatica de la gobernabilidad al desarrollo de estrategias elaboradas 
desde la cupula del Estado en direccion a contener las demandas sociales y cana
lizar los conflictos sin que ellos amenacen la estabilidad del sistema socio-econo
mico y politico, en los ultirnos aries se ha generado otro concepto de gobernabilidad 
democratlca. Este concepto plantea una perspectiva integral y no restringida del 
binomio legitimidad-eficacia. AI mismo tiempo coloca en un lugar centralia necesi
dad de construcclon permanente de la gobernabilidad dernocratica a partir de una 
nueva articulacion entre el Estado y la sociedad civil, otorqandole a esta ultima un 
papel irreemplazable. 

Esta perspectiva tarnbien implica dejar de lado la idea de que existe solo un 
factor dinarnico en la construccion de las condiciones para la gobernabilidad demo
cratica. Exige volver la vista hacia el conjunto de los actores sociales y apostar a la 
capacidad de crqamzacion y de articulacion de demandas como mecanismos para 
posibilitar la particlpacion ciudadana mas alia del voto y del control de la qestion 
publica que presuponen las estrategias vinculadas al concepto de accountability. 
La preocopacion por el fortalecimiento de la sociedad civil pasa a desernpefiar un 
rol fundamental dentro de este concepto de gobernabilidad. 

4. CALDERON, F.; DOS SANTOS, M. "Veinte tesis sociopoliticas y un corolario" en Esta
do, Nuevo Orden Econ6mico y Democracia en America Latina, ALAS- Nueva Sociedad, 
Caracas, 1992. 
5. OEI, Educaci6n, Gobernabilidad Democretice y Gobernabilidad de los Sistemas Edu
cativos, Documento de Trabajo, Madrid, 1996.1
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INTRODUCCION 

En retecion can los programas de reforma del Estado, en la decada del '90, se 
han generalizado politicas publicas cuyos objetivos tendieron a reducir el rol del 
Estado en el manejo de la economia y la produccion, Asi, se produce tanto la mo
diticacion del aparato publico (reforma administrativa) como transferencia de una 
parte de las funciones estatales hacia el mercado (pollticas de privatizacion y con
cesion) y la deleqacion de actividades en el nivel municipal y en la propia sociedad 
(politicas de descentralizacion)." 

La reforma administrativa tuvo el objetivo de generar Iineamientos en favor de 
la expansion de una gesti6n publica moderna y eficiente en base a la 
desburocratizacion, la sirnplificacion y reduccion de las normas y procedimientos y 
la incorporacion de nuevas tecnologias de gestion administrativa que, en algunas 
situaciones, incorporan mecanismos de participacion de la sociedad civil. 

EI programa de privatizaciones ha apuntado al logro de un conjunto de 
objetivos: reducir el deficit fiscal e incrementar la recaudacion originada por la con
tribucion impositiva de las nuevas empresas privatizadas; incentivar el ingreso de 
capitales destinados a nuevas inversiones que apunten a mejoras tecnoloqlcas, 
mayor productividad y calidad de los servicios; reducir el costo de los servicios 
basicos y contribuir al fortalecimiento del mercado de capitales. 

Esta reforma del Estado ha tenido evaluaciones contradictorias. Por un lado, se 
enfatizan los exitos principalmente vinculados a la mejora de la qestion oficial, de 
las cuentas fiscales y de la calidad de algunos de los servicios privatizados. Por 
otro lado, desde perspectivas mas vinculadas a las problernaticas sociales, se des
taca que la transferencia de servicios a los niveles regionales y locales de gobierno 
y de la propia sociedad sin los recursos y la forrnacion suficiente ha restado capa
cidad de solucion a las demandas de la comunidad. 

En este contexto, la descentralizacion se ha concretado a traves del retiro del 
Estado nacional y el traspaso hacia provincias y en algunos casos hacia los rnuni
cipios de gran parte de los programas de salud, educacion, vivienda y politicas 
sociales. Asi, sobre el nivellocal confluyen las nuevas competencias como produc
to del retiro del Estado y la multiplicacion de demandas sociales que, frente al feno
meno de la qlobatizaclon y la cornplejlzacion, tienden a procesar sus expectativas 
en el plano local. 

Paralelamente a esta descentralizacion institucional se visualiza una creciente 
absorcion de actividades y funciones por parte de las organizaciones sociales que, 
en muchos casos, trabajan en el espacio publico no estatal ya que se encargan de 

r 6. En relaci6n al proceso de Reforma del Estado en Argentina ver FELCMAM, Isidoro,
I Reforma del Estado. Editorial Galerna, Buenos Aires, 1992. 
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la promoci6n e implementaci6n de politicas que tradicionalmente estuvieron en 

manos del Estado.' 

De este modo, se visualizan diferencias importantes en las consecuencias del 
retiro del Estado de sus anteriores funciones: por un lado, en el caso de los progra

mas de privatizaci6n y concesi6n de servicios se trasladaron actividades rentables 

para el sector privado que estaban en condiciones de mejorar sustantivamente el 

nivel de calidad, por el otro, en la implementaci6n de programas sociales se deja en 

manos de las instancias de gobiernos locales y tarnbien de las ONGs los proble

mas derivados de la crisis de integraci6n social y del aumento de la exclusi6n social 

generados por los programas de ajuste estructural. 

EI tercer aspecto de este cambio de la relaci6n Estado-sociedad se vincula con 
la crisis de representaci6n polftica. Se termina la polftica de masas articulada por 

ideologfas con fuerte componente solidario y vinculadas a una concepci6n 

organicista del pueblo. Se pasa a una polftica de partidos, medios de comunicaci6n 

y operadores en un sistema presente en dos pianos: el mundo de las elites, de la 

«rnacropolltlca», que articula intereses alrededor de bienes puolicos, espacios de 

poder y control de los aparatos partidarios y el de la «rnicropolttica», vinculada a las 

organizaciones de la sociedad y los movimientos sociales con incidencia en aspec

tos puntuales y locales. La macropolftica parece compuesta por un umbral reducido 

de grupos y sectores que pueden incidir en las grandes decisiones nacionales, 

mientras que la micropolftica aparece alejada de las decisiones centrales y se de

sarrolla como uno de los instrumentos para «arnortiquar» los efectos de la crisis. 

En este contexto, se produce un fuerte distanciamiento entre la esfera del sis

tema polftico y la esfera de 10 social. Los ciudadanos descreen de los relatos polfti

cos, la sociedad delega poder y se distancia de 10 publico en un modelo que poten
cia la auto-resoluci6n de demandas y en donde las acciones colectivas tienden a 

circunscribirse a hechos puntuales (defensa de espacios verdes, reivindicaciones 

locales, etc.). 

De allf deriva el concepto de crisis de representaci6n, de la idea de que los 
ciudadanos no se sienten representados en sus reelamos, esperan poco de 10 que 

la polftica les pueda dar y tienden a tratar de resolver sus problemas en-el ambito de 

10 social y no de 10 polftico. Se trata de un modelo de delegaci6n, en el que el 

ciudadano vota, delega el poder en su representante y luego se retrae a su ambito 

particular y aumenta, de ese modo, la apatfa y la falta de expectativas sobre 10 
politico. 

r 7. LUNA, Elba, La representaci6n en Argentina y el fortalecirniento de la sociedad civil, 
I Banco Interamericano de Desarrollo, marzo de 1995. 
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Esta situaci6n plantea nuevas cuestiones en la agenda publica respecto del 
tipo de democracia que se consolida y las condiciones necesarias para fortalecer la 
gobernabilidad del sistema. Los procesos de reforma del Estado guiados exclusi
vamente por una concepci6n fiscalista corren el riesgo de no guardar el equilibrio 
entre la busqueda de la eficiencia en el desarrollo de la gesti6n publica y, paralela
mente, la ampliaci6n de los espacios de participaci6n de la sociedad civil." 

De este modo, el proceso de reforma genera situaciones ambiguas: por una 
lado, potencia la constituci6n de organizaciones sociales que buscan "resolver" 
los problemas derivados de las polfticas de ajuste estructural 9 y, por el otro, amplfa 
las distancias entre 10 politico y 10 social reduciendo las posibilidades de articular la 
acci6n de los diversos acto res sociales. 

EI cuarto eje este vinculado a la fragmentaci6n de la estructura social. La red 
social con fuerte presencia estatal que en Argentina se habfa constituido desde las 
primeras decadas del presente siglo entra en crisis, en parte, como producto de las 
polfticas aplicadas durante el ultimo gobierno autoritario (1976-1983). 

En ese contexto, ya no es posible analizar la composici6n social en base a las 
categorfas de las decadas de los '60-'70, sino que es necesario dar cuenta de la 
diversidad y complejidad de la situaci6n. A partir de la decada del '80 surgen en el 
conjunto de la sociedad formas de organizaci6n diferentes a las tradicionales en 
Argentina: ya no se trata de la gran movilizaci6n y demanda del conjunto de los 
trabajadores, sino del surgimiento de movimientos que se desarrollan en base a 
temas especfficos y en donde se priorizan el espacio de 10 local, las nuevas deman
das, la sobrevivencia econ6mica y la no vinculaci6n con 10 politico partidario.10 

Se puede decir que surgen nuevas formas de acci6n colectiva que no articulan 
10 polftico y 10 social, sino que se desarrollan por fuera del espacio de la polftica y 
tienen por finalidad resolver cuestiones especfficas sin responder a un marco ideo
16gico compartido. Se trata de formas de organizaci6n y movilizaci6n desde la so
ciedad civil que frecuentemente tienen que encargarse de resolver 10 que el Estado 
no hace. 

8. Sobre la relaci6n entre 10 politico y 10 social y sus implicancias en terminos de la 
gobernabilidad, ver TOMASSINI, Luciano, Estado, Gobernabilidad y Desarrollo, Serie de 
Monograffas del BID, Washington, D.C., 1993. 
9. Para analizar las limitaciones de esta situaci6n ver FORNI, Floreal, Organizaciones 
economices populares, CEIL-SCC, Buenos Aires, 1993. 
10. Para analizar las debilidades, fortalezas y particularidades de estas organizaciones 
ver THOMPSON, Andres, l Que es el «tercer sector» en la Argentina? Dimension, steen
ce y valor agregado de las organizaciones sin fines de lucro, CEDES, Buenos Aires, 1995. 
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Se desarrolla un nuevo modelo en la esfera de 10 social, por fuera del ambito 
publico-estatal, piloteado por organizaciones no gubernamentales con equipos de 
trabajos conformados por voluntarios, militantes sociales, tecnicos y profesionales, 
cuyos objetivos son de promoci6n y desarrollo. 11 

De este modo, en el nivel de las demandas sociales, nos encontramos frente a 
la declinaci6n de las formas tradicionales de reclamo encabezadas por el sindica
lismo y a constituci6n de relaciones sociales diferentes a las tfpicas del modelo de 
Estado de Bienestar a partir de la emergencia de una nueva trama societaria mas 
diversa y compleja, conformada crecientemente por organizaciones no guberna
mentales. 

Ast, una de las paradojas de este proceso de transferencia de responsabilida
des y de nuevas formas de articulaci6n de demandas sociales es que ocurre luego 
de la implementaci6n de polfticas que, durante el ultimo gobierno militar estuvieron 
dirigidas hacia la desindustrializaci6n y el debilitamiento del tejido social (buscando 
reducir el peso de los trabajadores en la estructura social y desarticulando parte de 
las organizaciones de la comunidad). La transferencia de funciones desde el Esta
do hacia la sociedad civil entonces, no se produce a partir de fa conquista de movi
mientos populares en auge que reclaman mayores niveles de participaci6n, sino 
como resultado de polfticas impulsadas por el propio Estado en un contexto de alta 
debilidad y fragmentaci6n de las organizaciones sociales." 

Por ultimo, el quinto eje esta relacionado con los cambios en el modelo de 
organizaci6n social a partir de la confluencia de las polfticas antes descriptas. Las 
ONGs han comenzado a ser reconocidas como actores cada vez mas importantes 
en la elaboraci6n e implementaci6n de estrategias y programas de desarrollo que 
privilegian a los sectores mas postergados. La paufatina profesionalizaci6n y dina
mica de estas organizaciones ha generado la constituci6n de incipientes redes y de 
organizaciones que tienen entre sus principales objetivos la capacitaci6n y transfe
rencia de conocimientos y servicios hacia otras ONGs y hacia el propio Estado 
tanto en ef nivel nacional, como en el Provincial y Municipal. 

La diferencia principal de este modelo con el predominante entre las decadas 
del '40 y el '70 es que en ese perfodo las organizaciones no actuaban sobre la 
defensa de un interes especffico sino que presentaban demandas para el conjunto 
de la sociedad, mientras que en la actualidad, la creciente presencia de las ONGs 

11. Sabre las potencialidadesy limitaciones de esta situaci6n ver FORNI, Floreal, Organi
zaciones Economicas Populares, CEIL-SCC, Buenos Aires, 1993. 
12.Respectodel impactodel procesode desindustrializaci6n en la clase obreraver DELICH 
Francisco, "Despuas del diluvio la clase obrera", en Critica y Utopia Nro. 12, Buenos 
Aires.1
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responde a intentos de resolucion parciales y focalizados que no logran articular en 
un nivel mayor las demandas de la sociedad civil. 

De todos modos, este reconocimiento no proviene unicarnente desde el Esta
do, tambien los organismos de financiamiento internacional han incorporado nue
vos mandatos con el objeto de adoptar rnetodos participativos en sus programas y 
proyectos. EI papel de las ONGs comienza a ser valorado desde esta perspectiva 
en una triple dimension. En primer lugar, como un mecanismo que permite hacer 
escuchar las opiniones de los beneficiarios de los proyectos apoyados por los orga
nismos de financiamiento internacional, en segundo lugar como un medio para 
garantizar una mayor eficiencia y focalizacion en la utilizacion de los recursos des
tinados a las pollticas sociales y por ultimo, como alternativa eficaz para lograr una 
mayor transparencia en el destino de los fondos. Sin lugar a dudas los nuevos 
mandatos de los Bancos tarnbien conllevan una cierta presion sobre los Estado en 
direccion a un mayor protagonismo de las ONGs. 

Sin embargo, este Ienomeno combina formas «viejas» y «nuevas». La organi
zacion social en Argentina a traves de sindicatos, c1ubes de barrio, bibliotecas po
pulares, cooperadoras escolares y asociaciones vecinales y de fomento, tiene una 
larga historia que data, en algunos casos, de fines del siglo pasado. 

Esta situacion ha deterrninado que la mayor presencia en el ambito 
socioeconomico nacional no lograra asimilar las formas jurldicas de presentacion 
de las organizaciones. Podemos contemplar dentro de este sector tanto a fundacio
nes como a cooperativas, mutuales, asociaciones reivindicativas, grupos comunita
rios 0 asociaciones civiles. Por esta razon, en el analisis de estas nuevas formas de 
participacion social, se plantea como dificultad crftica la existencia de un universo 
amplio y heteroqeneo de proyectos, experiencias e instituciones que diversifican 
sus estrategias de intervenclon bajo un contexto socioeconomico y politico cam
biante." 

EI panorama se vuelve aun mas complejo si se consideran a los diversos sub
grupos institucionales ubicados bajo el paraguas conceptual del «tercer sector». 
Por esta via, el terrnino ONG es una categoria residual -organizaciones que no son 
gubernamentales ni comerciales- que da luqar a la inclusion de una variedad muy 
amplia de organizaciones. 

De este modo, la conceptualizacion y definicion de las organizaciones genera 
diferentes posiciones en nuestro pais que van desde la denorninacion de centros 
de prornocion, asociaciones privadas de desarrollo, 0 incluso, un intento de recorte 

r 13. Siguiendo esacategorizaci6n, estimaciones del eENGe determinan que en Argenti-
I na se desempefian cerca de 40.000 organizaciones no gubernamentales. 
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tematico diferenciando un grupo en torno del concepto de Organizaciones No Gu
bernamentales de Desarrollo (ONGD).14 

Esta heteroqenea y amplia situacion muestra tanto las particularidades del nuevo 
modelo de orqanizacton social como sus limitaciones. EI Estado transfiere, de he
cho y de derecho, una parte de sus funciones a la sociedad sin que medien, en 
muchos casos, canales de articulacion 0 fortalecimiento de estas organizaciones. 
A su vez, la capacidad de incidencia de las ONGs esta recortado a un ambito muy 
focalizado y, generalmente, poco articulado entre sf y con el conjunto de las pollti
cas sociales aplicadas." 

A su vez, la crisis de financiamiento y el recorte del gasto estatal genera una 
situacion crecientemente problernatica para las ONGs que, en muchas situaciones, 
sufren una tension entre sentirse parte de una estrategia de desmembramiento del 
Estado (ocupandose de «tapar» los costos del ajuste) y el riesgo de mercantilizar 
sus actividades e insertarse en el mercado (a traves de la «venta de servicios») 
como una forma de sobrevivir economicarnente y mantener niveles de autonornla. 

En slntesis, el cambio producido en la relacion Estado-sociedad ha modificado 
las pautas de funcionamiento de los actores sociales, potenciando el surgimiento 
de un conjunto heteroqeneo de organizaciones desarrolladas desde la propia so
ciedad civil que obligan a un analisis profundo respecto de las potencialidades de 
las organizaciones, del rol del Estado y de las perspectivas de trabajo conjunto 
existente entre las ONGs, el sector publico y los organismos de financiamiento 
internacional. 

EI objetivo final de esta investlqacion es desarrollar, bajo lineamientos generales, 
ese analisis dando cuenta del amplio conjunto de actividades y de realidades, limita
ciones y potencialidades con las que deben enfrentarse las organizaciones no guber
namentales en nuestro pals, En el medio del actual proceso de transiclon, el analisis 
no se ha desarrollado bajo la idea de estudiar el perfil de las ONGs como una situa
cion estatica (al estilo de una fotograffa), sino bajo la perspectiva de analizar un pro
ceso de cambio que va moldeando las actividades y los roles que cubren las ONGs 
en Argentina. 

114. Antonio BRAILOVSKY, Las No Gubernamentales y el Estado: una relscton equfvoca, 
Secretarfa de Planeamiento-MCBA, Buenos Aires, 1991. 
15. En este aspecto, ver LUNA, Elba, Op. Cil. 
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ASPECTOS METODOLOGICOSY 
CRITERIOS DE CATEGORIZACION 

EI punta de partida de este proyecto ha side la 
constataci6n -en la bibliograffa disponible- que, bajo el concepto de organizaciones 
no gubernamentales, se alude a un universe muy amplio de instituciones de la 
sociedad civil orientadas hacia el bien comun. Desde esta perspectiva, las ONGs 
se identifican con el «tercer sector», una categoria residual -organizaciones que no 
son gubernamentales ni comerciales- que ha dado lugar a frecuentes imprecisiones 
metodol6gicas. 

EI Banco Mundial considera a las ONGs como cualquier organizaci6n volunta
ria de la sociedad civil, excluyendo los grupos econornicos." Sugiere el uso del 
terrnino «orqanizacion no gubernamental» para aquellas organizaciones que lIe
van a cabo acciones para promover el desarrollo comunitario, proveer servicios 
sociales basicos, proteger el medio ambiente y promover los intereses de los po
bres" 

La amplitud de estas conceptualizaciones genera un conjunto muy amplio y 
heteroqeneo de instituciones, no susceptible de transformarse en un objeto de in
vestigaci6n novedoso ni de utilidad practice. Para superar esta limitaci6n nos pro
pusimos acotar el universe bajo analisis, seleccionando tipos de organizaciones 

16. Terrninos de Referencia de la Convocatoria a proyectos sobre Perfil de las ONGs en 
Argentina, Buenos Aires, 26 de febrero de 1996. 
17. EI Banco Mundial identifica tres tipos de ONGs: a) organizaciones de base comunita
rias que sirven a poblaciones especfficas en areas acotadas y actuan como beneficiarias 
de proyectos y servicios (membership organizations), b) las intermediarias (0 de apoyo) 
que tienen un nivel de alcance nacional y brindan servicios a otras organizaciones y c) las 
intermediarias internacionales cuyas direcciones se encuentran en pafses desarrollados 
y, en general, prestan su apoyo a organizaciones de parses del Tercer Mundo. WORLD 
BANK, Working with NGOs, Washington, D.C., 1995. 
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que cumplieran a priori determinadas consignas -consideradas relevantes a los 
fines de este estudio- que se exponen a continuacion. 

Hemos dejado de lado a ONGs «tradicionales», de origen mas lejano en el 
tiempo y de perfil muy especffico. Se trata de asociaciones gremiales (sindicatos, 
asociaciones empresarias y profesionales), iglesias, clubes de barrio, instituciones 
de colectividades extranjeras, cooperadoras escolares, partidos politicos, etc. Es
tos grupos se caracterizan por una peculiar modalidad de canalizacion de los inte
reses que representan. Esto deriva en diferentes acciones de articulaclon entre 
Estado y sociedad con respecto a las «modernas- ONGs, que sf son objeto de 
nuestro estudio, cuyo surgimiento y formas de intervencion se vuelven significati
vos en el contexte de las ultimas decadas. 

Excluimos tarnbien a organizaciones derivadas de grupos econornlcos. Son 
las lIamadas «fundaciones ernpresarlas», entidades fllantropicas cuyos lazos con 
la entidad de origen marca una diferencia importante con respecto a otras ONGs en 
la forma de orqanizacion y gestion de recursos. 

Tampoco fueron consideradas las organizaciones que, pese a formar parte de 
la institucionalidad no lucrativa y no gubernamental, integran el sector identificado 
por Thompson como «think tanks». '8 En este caso se trata de organizaciones que 
producen conocimientos para la forrnaclon de cuadros dirigentes, la toma de deci
siones empresariales y gubernamentales, y cuyos tecnlcos y profesionales ope ran 
principalmente como consultores. Fundaciones polfticas, universidades privadas 
quedan asf excluidas del universe de analisis. 

Los centros acadernlcos privados, en tanto «think tanks», han side excluidos 
ya que sus actividades se orientan por pautas de la vida acadernica." La exclusion 
de estos casos acoto el universe de ONGs a considerar en nuestra investiqecion. 
Las organizaciones comprendidas, aun manteniendo la caracterfstica de un con
junto diverso, pueden ser descriptas bajo propiedades comunes: 

• son organizaciones de la sociedad civil 

• sin fines de lucro 

• no dependen institucionalmente ni del Estado ni de empresas 

• corresponden a nuevas formas de accion colectiva que se desarrollan por 
fuera del espacio de 10 polftico y que responden a la nueva relacion que se estable
ce entre Estado y sociedad en las ultimas decadas, 

18. THOMPSON, Andres: Think Tanks en la Argentina. Conocimiento, Instituciones y 
Politica, Documento CEDES/102, Buenos Aires, 1994. 
19. En otras ONGs, la reallzaclon de estudios e investigaciones son actividades secunda
rias, que se implementan como respuesta a necesidades especfficas de una miston 
institucional no definida necesariamente en torno al «ethos» acadernlco, Estos casos han 
sido incluidos en nuestro analisis. 
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• procuran tanto la satisfaccion de necesidades sociales basicas como la pro
rnocion de valores y actitudes dirigidas al cambio social y basadas en criterios de 
equidad, solidaridad y democracia. 

Una aclaracion adicional respecto del concepto de voluntariado, al que muchas 
definiciones adjudican un caracter "constitutivo" de las ONGs. Los ingresos recibi
dos por tecnicos, profesionales 0 miembros en general de las organizaciones como 
pago de los servicios prestados es un hecho frecuente. Esto pondrfa en cuestion el 
caracter 'voluntario" de tales ONGs admitiendo su equiparaclon con empresas eco
nornicas 0, si se quiere, microemprendimientos de servicios tecnicos. Sin embargo 
en el marco de esta investlqacion no se han excluido a las organizaciones que 
admiten practicas rentadas, en tanto cumpJan con las caracterfsticas sefialadas en 
esta seccion. Durante el trabajo de campo se ha constatado que la profesionalizacion 
de las actividades en las ONGs (en terrninos de la retribucion economica por las 
actividades realizadas) es definida por muchas organizaciones como un elemento 
de garantfa de eficiencia y calidad. 

ALGUNAS L1MITACIONES EN LAINFORMACION 

Para una caracterizacion preliminar del universo de ONGs se consultaron di
versas bases de datos y directorios: Centro Nacional de Organizaciones Comunita
rias (CENOC), GAOlS, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Con
sejo Publicitario Argentino, Orqanizacion Solidaria de Jovenes, Ministerio de Cultu
ra y Educacion (MCyE).Como resultado de esta primera lndaqacion se ha podido 
establecer la existencia de superposiciones de informacion entre las diversas fuen
tes (por ejemplo: MCyE-GAOIS, GAOIS-CENOC) Y un importante nivel de 
desactualizacion de datos sobre ONGs. 

Frente a estos inconvenientes, la estrategia adoptada ha sido la eleccion 
de dos fuentes principales para la descrlpcion preliminar del universe y para la 
construccion de la muestra. En primer luqar trabajamos sobre la base de la 
informacion disponible en el CENOC. Esta base -Ia mayor existente a nivel na
clonal- contaba con 2400 registros ingresados hasta junio de 1996 que inclufan 
un importante caudal de datos sobre cada orqanizacion. En segundo lugar de
tectamos programas nacionales y organismos internacionales que desarrollan 
diversos tipos de vinculacion con ONGs. EI interes de esta busqueda consistio 
en ampliar la base de datos del CENOC con organizaciones que tuvieran una 
vinculacion efectiva con programas en ejecucion actual, es decir, que eviden
ciaran un cierto grade de actividad y alguna experiencia acumulada en el ma
nejo de fondos provenientes de estos programas. De esta manera construimos 
una base de datos adicional con informacion especfficamente solicitada a los 
fines de este estudio. 
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La informaci6n disponible en dichas bases de datos permiti6 la definici6n de 
una muestra mas reveladora de las caracterfsticas del conjunto del ONGs que inte
resa a los fines de este estudio. Sobre la base elaborada por FLACSO volveremos 
a ocuparnos mas adelante. A continuaci6n nos referiremos a la informaci6n dispo
nible en la base del CENOC. 

PANORAMA GENERAL DE LAS ONGs A PARTIR DE LOS DATOS DEL 
CENOC 

Con los datos del CENOC se realiz6 el analisis de algunas caracterfsticas ge
nerales de las organizaciones registradas. EI resultado es un panorama provisorio 
que nos acerca a la realidad de las ONGs del pais. La informaci6n disponible en el 
CENOC proviene de las respuestas voluntarias dadas por las organizaciones a una 
encuesta distribuida en todo el pais. Los datos que se obtuvieron permiten sacar 
conclusiones sobre la eficacia de algunos canales de divulgaci6n y distribuci6n de 
la convocatoria, y permiten elaborar hip6tesis generales sobre las caracterfsticas 
de las ONGs en el pais. Sin embargo, no se puede asumir una absoluta 
representatividad de la informaci6n acumulada en relaci6n al universe real de ONGs. 
Un ejemplo de esta limitaci6n puede advertirse en la participaci6n lIamativamente 
baja de ONGs de la provincia de Buenos Aires en relaci6n a otras provincias del 
pals." 

Con el objetivo de reconstruir con la mayor precisi6n un panorama de las ONGs 
que nos permita identificar categorias estandarizadas de organizaciones hemos 
realizado un analisis estadistico del conjunto de entidades existentes en el CENOC 
en base a las siguientes variables: tipo de organizaci6n. modo de intervenci6n. 
poblaci6n objetivo y area ternatica. Este analisis provee un marco general de refe
rencia para el trabajo de campo propio de nuestro estudio. A continuaci6n se pre
sentan algunos resultados generales del procesamiento estadistico aplicado a la 
informaci6n de la base de datos del CENOC. 

20. Otro conjunto de inconvenientes tiene que ver con el tratamiento de la informacion 
existente en la base. Hasta el momenta de obtener los datos para nuestra investlqacion, 
el CENOC no disponfa de un programa inforrnafico adecuado para el procesamiento es
tadistico de la cuantiosa cantidad de informacion acumulada , razon por la cual no era 
posible extraer directamente los resultados de la aplicacion de operaciones estadisticas 
complejas (por ejemplo cruce de variables, tratamiento de respuestas multiples, etc.). 
Frente a esta dificultad, optamos por levantar los datos sin procesamiento y trabajarlos en 
base a paquetes estadisticos convencionales, a pesar de que el trabajo en computadoras 
de uso corriente supone otro tipo de inconvenientes. Esto tuvo consecuencias especifi
cas en el tratamiento de algunas variables. Por ejemplo, en el caso de recursos humanos 
y financiamiento, no hemos podido realizar estimaciones generales del comportamiento 
de estas variables, pues la informacion debra analizarse orqanizacion por orqanlzaclon, 
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Fuente: CENOC 

Existe una distinci6n entre fundaciones y asociaciones civiles, y el resto de las 
categorfas. Respecto a las fundaciones y asociaciones civiles, es posible suponer 
que en este tipo de ONGs se encuentran las organzaciones de intermediaci6n (usual
mente identificadas como ONGs en sentido estricto del terrnino). Sin embargo, 
muchas ONGs de base se institucionalizan como fundaciones para facilitar el acce
so a diferentes formas de financiamiento. Por el contrario, respecto de las restantes 
categorias (grupos comunitarios, sociedades de fomento, cooperativas, centros de 
jubilados, etc.) puede establecerse la hip6tesis de que consisten principalmente en 
organizaciones de base, aun cuando la denominaci6n "grupo comunitario" es bas
tante difusa. 

AI considerar los diferentes modos de intervenci6n de las ONGs, surgen patro
nes de comportamiento especffico en cada tipo de organizaci6n. EI modo de inter
venci6n es definido en terminos del tipo de actividad que realizan las organizacio
nes y su forma de vincularse a la sociedad. La mayorfa de las organizaciones ca
racteriza sus actividades como promoci6n y desarrollo (43 % sobre el total de ONGs) 
y asistencia directa (42 % ). EI tercer lugar es ocupado por las actividades de capa
citaci6n (31 % del total de ONGs). Algo menos de un quinto de las entidades realizan 

Grafico 1: Porcentaje de ONGs sequn tipo de organizaci6n 

EI tipo de organizaci6n es una categorfa que alude al formate institucional, es 
decir, a la identificaci6n de la ONG por criterios jurfdicos 0 sociales. EI 26 % de las 
organizaciones son asociaciones civiles. Siguen los grupos comunitarios que re
presentan algo menos de un cuarto del total de ONGs. Las cooperadoras, las coo
perativas y las fundaciones estan alrededor del 8 % cada una. Aquf caben algunas 
observaciones respecto a la vinculaci6n que se establece entre cualquiera de estas 
categorfas y la identidad de una ONG en tanto organizaci6n de base u organizaci6n 
de intermediaci6n (qrafico 1). 
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asesoramiento. Actividades mas especializadas como investigaci6n, asistencia tee
nica y financiera se registran entre el3 y 10 por ciento de los casos (cuadro 1).21 

Cuadra 1 - Total del pais 
Tipo de organizaci6n por modo de intervenci6n 
(porcentajes de organizaciones) 

ASESORA- ASISTENCIA ASISTENCIA ASISTENCIA CAPACITA- INVESTIGA· PROMOCJ OTROS 
MIENTO DIRECTA FINANCIER. TECNICA CION CION DESARROl. 

ASOC.CIVIL 28% 49% 5% 9% 38% 5% 30% 6% 

CTRO.JUBILADOS 42% 68% 1% 0% 11% 0% 17% 4% 

CLUB SOCIAL 26% 17% 4% 9% 13% 4% 52% 17% 

COOPERADORA 6% 44% 59% 4% 11% 1% 16% 8% 

COOPERATIVA 6% 18% 4% 18% 18% 0% 62% 12% 

FUNDACION 26% 47% 8% 10% 44% 15% 32% 2% 

GR. COMUNITAR. 12% 33% 5% 4% 38% 1% 62% 4% 

MUTUAL 15% 47% 35% 3% 15% 2% 31% 8% 

soc.FOMENTO 26% 42% 0% 3% 3% 0% 71% 3% 

UN. VECINAL 21% 36% 3% 4% 23% 1% 62% 7% 

OTRO 13% 46% 5% 8% 34% 10% 44% 5% 

TOTAL 19% 42% 10% 6% 31% 3% 43% 6% 

Fuente: CENOC 

Observaciones: EI cuadro muestrael porcentaje de ONGs -agrupadas segun tipo de or
ganizacion- que operanbajo los modosde intervencion indicadosal tope.La suma de los 
porcentajes es mayorque 100 por la existencia de respuestas multiples(unaOngs puede 
funcionar bajo mas de un modode lntervencion) 

Estas diversas modalidades de intervenci6n de las ONGs en la sociedad se 
distribuyen entre los diferentes tipos de organizaci6n sequn tres patrones principa
les. Considerando que las actividades de asistencia directa, y promoci6n y desarro
llo son modalidades predominantes en casi todos los casos, se observa que: 

a) en fundaciones y asociaciones civiles el principal modo de intervenci6n es la 
asistencia directs. seguida por la capacitaci6n 

r 21. En la encuestadistribuidapor el CENOC, la orqanlzaclon puede responderhasta cos 
I modos de lntervencion, Por esta razon, los porcentajes superan el 100 %. 
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b) las cooperativas, grupos comunitarios, clubes sociales, sociedades de fomento y 
uniones vecinales se identifican principalmente con las actividades de promoci6n y 
desarrollo; 

c) en mutuales y cooperadoras la asistencia financiera es tan importante como la 
asistencia directa. 

Considerando a la poblaci6n objetivo, la mayorfa de las organizaciones han 
referido a la poblaci6n en general como destinatarias de su accionar. Mas 
especfficamente, la nifiez y juventud constituyen los grupos sociales por edad que 
mas atenci6n reciben de las ONGs. Considerando a la poblaci6n-objetivo sequn el 
lugar ocupado en la estructura socio-econ6mica, el sector NBI y los trabajadores 
rurales aparecen como sectores sociales relevantes (qrafico 2). 

Graflco 2: Porcentaje de ONGs sequn poblaci6n 
(Principales categorfas) 

NINOS JOVENES 3ra. EDAD TR.RURALES DISCAPACITADOS NBI 

Fuente: CENOe 

La modalidad de intervenci6n mas relevante entre las organizaciones que tra
bajan con nifios y con la tercera edad es la asistencia directa. Para el caso de 
ONGs que desarrollan sus actividades con j6venes, y con poblaci6n NBlla asisten
cia directa es tan importante como la capacitaci6n y la promoci6n y desarrollo. En el 
caso de las ONGs que dirigen sus actividades al sector de 105 trabajadores rurales, 
las modalidades predominantes son la promoci6n y la capacitaci6n (ver qraficos 4 
al 9 en el anexo II). 
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Con respecto a los temas de interes, casi todo tipo de organizaciones se con
centra principalmente en el area «social y hurnana», una categorfa que presenta 
Ifmites muy difusos con cualquier otra ternatica de interes. Mas reveladores son los 
temas que siguen en importancia en la distribuci6n de las preferencias de las ONGs: 
salud, educaci6n, y trabajo (qraflco 3). 

Grafico 3: Porcentaje de ONGs sequn area ternatica 
(principales categorfas) 

social y humana educaci6n salud trabajo atenci6n prirnaria cultura media ambiente 

Fuente:GENOG 

Las ONGs que trabajan en educaci6n no se vinculan exclusivamente a traves 
de actividades de capacitaci6n: la asistencia directa, y la promoci6n y desarrollo 
son modalidades igualmente importantes. Dentro del area trabajo, las ONGs inter
vienen sobre todo a traves de la capacitaci6n y la promoci6n y desarrollo. Algo 
similar ocurre en las ONGs que se dedican al medio ambiente. En este ultimo caso, 
cobran particular importancia las actividades de asesoramiento, que es una moda
lidad solo presente en similares proporciones entre las ONGs orientadas a la salud 
y la cultura (ver graficos 10 al 16 en el anexo II). 
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OTRAS FUENTES DE INFORMACION 

Los objetivos propuestos para el estudio exigieron ampliar la muestra a los 
efectos de incluir un numero importante de organizaciones que desarrollaban acti
vidades en vinculaci6n con el Estado y con los organismos de financiamiento inter
nacional. Ello exigi6 construir una base de datos complementaria a la brindada por 
el GENOG. Esta base se constituy6 a partir de recurrir a diferentes instituciones 
oficiales, entidades de financiamiento y organismos internacionales en busca de 
listados de ONGs con las cuales mantenfan proyectos en com un, La participacion 
de representantes de estas organizaciones en los grupos focales posibilit6 profun
dizar el analisis de las caracterfsticas particulares que muestra la vinculaci6n ONG
Estado-Organismo Internacional tanto en terrninos de la obtenci6n del financiamiento 
para las actividades como en terrninos de la elaboraci6n, desarrollo, seguimiento y 
evaluaci6n de los proyectos. 

EI listado definitivo de organizaciones del cual fue seleccionada la muestra 
final se constituy6 a partir de la informaci6n suministrada por los siguientes orga
nismos: 

a) Programas sociales nacionales: Para la identificaci6n inicial de las entidades, 
consultamos en primer lugar al Sistema de Informaci6n, Gapacitaci6n, Monitoreo y 
Evaluaci6n de Proyectos Sociales -SIEMPRO- de la Subsecretarfa de Desarrollo 
Social. Este sistema ofrece un mailing de programas sociales nacionales que se 
ejecutan en diversos organismos estatales. Para establecer contactos con los pro
gramas dependientes de la misma Subsecretaria contamos con el apoyo del GENOG 
que gestion6 directamente la solicitud de informaci6n sobre ONGs. Gon los progra
mas restantes establecimos contactos directos. En total fueron relevados los si
guientes programas y organizaciones asociadas: 

1) Ministerio de Salud y Acci6n Social 

• PROMIN (178 ONGs) 

- Ayuda solidaria para mayores ASOMA (13 ONGs) 

- Programas dependientes de la Secretaria de Desarrollo Social: 

Menores en circunstancias especialmente dificiles (490NGs) 

Fortalecimiento del desarrollo juvenil (18 ONGs) 

Fondo Participativo de desarrollo social (38 ONGs) 

2) Ministerio de Trabajoy Seguridad Social (74 ONGs) 
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3) Ministerio de Gultura y Educaci6n (total =200 ONGs) 

- Programa de mejoramiento de la infraestructura escolar 

- Mejor educaci6n para todos 

4) Ministerio de Economfa y Servicios Publicos 

- Programa social agropecuario (78 ONGs) 

- Credito y apoyo a pequehos productores (3 ONGs) 

Ademes se establecieron contactos con los siguientes organismos que /levan a 
cabo programas sociales donde participan ONGs: 

-Carnision Nacional de Tierras Fiscales: Programa Arraigo 

-Instituto Nacional de Tecnologfa Agropecuaria: Pro-huerta 

-Ministerio de Economfa: PROINDER 

-Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados 

Un breve anallsls de algunas caracteristicas de estos programas -elaborado 
por el SIEMPRO- muestra el contexto de desemperio de las ONGs con las que 
trabajan. Las area tematicas involucradas son: educaci6n, menor y familia, produc
ci6n, salud, tercera edad, vivienda, j6venes y alimentaci6n. Sobre los 14 programas 
identificados, 8 han tenido global mente como presupuesto para 1995 la suma de $ 
185.940.000. Entre estos, la mitad tiene su presupuesto ubicado entre los 30 / 50 
millones; el resto no supera los 7 millones. 

En total, estos 8 programas han beneficiado en 1995 a mas de 700.000 perso
nas, aunque su demanda potencial se estima en alrededor de 8.000.000. La pobla
ci6n objetivo ha sido, en general, NBI rural y urbana (especialmente menores, alum
nos primarios, ancianos sin cobertura social, mujeres en edad fertil y pequefios 
productores minifundistas). Otros sectores sociales relevantes a los cuales se han 
dirigido los programas son: j6venes, poblaci6n en asentamientos irregulares y adul
tos con prima ria incompleta. 
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b) Organismos internaciona/es: Una segunda fuente de informaci6n para la cons
tituci6n del listado de ONGs adicional al existente en el CENOC, consisti6 en con
suitss al Banco Interamericano de Desarrollo, UNICEF y al Banco Mundial. Ello 
permiti6 identificar nuevas organizaciones: 

BID (18 ONGs) 

BM (14 ONGs) 

UNICEF (589 ONGs) 

c) Otras fuentes: Adicionalmente hemos incluido un directorio de la regi6n NOA 
que identifica ONGs participantes de encuentros regionales. Este directorio consta 
225 organizaciones distribuidas de la siguiente manera segtJn la provincia donde 
desarrolla la provincia donde desarrolla la actividad: 

- Iucumsn: 62 organizaciones 

- Jujuy: 35 organizaciones 

- Salta: 126organizaciones 

Estas fuentes adicionales de informacion permitieron complementar la base 
del CENOC con organizaciones que en su mayorfa mostraban un nivel de actividad 
institucional mas importante. En total, la base de datos elaborada ad-hoc por FLACSO 
contiene 3.678 ONGs. Cabe destacar que la informacion acerca de las organizacio
nes obtenida en cada una de las fuentes es sumamente diversa y escasamente 
comparable a los fines de cualquier cateqorizacion estandarizada. Ello se debe a la 
ambiguedad de muchas de las categorias que se utilizan, a la superposicion de 
datos de una misma ONG con diferentes denominaciones y a la heterogeneidad 
del tipo de informacion que se recoge en cada programa y organismo. 

A pesar de que a partir del analisis de esta nueva base de datos se puede 
obtener una mayor aproximacion a la realidad de las ONGs en la Argentina, es 
evidente que aun se esta lejos de poder definir el universe de las ONGs que, sequn 
calculos aproximados" , suman mas de 40.000. Esta constatacion plantea un de
saffo que escapa a los alcances de la presente investiqaclon y al cual se encuentra 
actualmente abocado el CENOC: desarrollar una base de datos que incluya la in
formacion sustantiva acerca de la diversidad de ONGs que existen en el pais. Algu
nos de los elementos que se brindaran en los siguientes capftulos pueden colabo
rar en la definicion mas precisa de categorias conceptuales que se apliquen en 
esta tarea de recoleccion y hornoqeneizacion de la informacion. 

r 22. Segun estimaciones realizadas por el CENOC. 
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DEFINICION DE LAMUESTRA 

Los objetivos planteados en esta investigaci6n han exigido definir la naturaleza 
metodol6gica de la investigaci6n como exploratorio-descriptiva. Ello se debi6 a que 
fue necesario explorar en un primer momento la diversidad de perfiles que presen

tan las ONGs en Argentina para posteriormente pasar a describir las principales 
caracterfsticas de su estructura, su funcionamiento y su relaci6n con los otros acto
res intervinientes en la problernatica, De esta forma la preocupaci6n principal estu
vo dirigida a expresar la diversidad. De ninguna manera los resultados que se pre
sentan en el siguiente informe pueden ser considerados representativos del univer
so. Los tipos de muestra seleccionados en las diferentes etapas de la investigaci6n 
(estratificadas no representativas) impiden conocer tanto la participaci6n porcen
tual de cada una de las categorfas analizadas en el total de las ONGs existentes en 
el pals, como la posible existencia de organizaciones de caracterfsticas diferentes 
a las incluidas en la muestra. 

Por otra parte, los objetivos propuestos para la investigaci6n exigieron combi
nar diferentes tipos de aproximaciones metodol6gicas y tecnicas de investigaci6n 
en las distintas etapas del trabajo. 

La primera etapa, anteriormente resumida, estuvo dirigida principalmente a la 
construcci6n de una base de datos 10 suficientemente amplia y descriptiva como 
para asegurar la inclusion de la multiplicidad de tipos de organizaciones existentes 
con el objetivo de realizar una categorizaci6n preliminar de las instituciones. A par
tir de esta categorizaci6n se acot6 el universe a estudiar y se seleccion6 la muestra 
no representativa y estratificada con la que se trabaj6 en la segunda etapa. La base 
de datos qued6 conformada de la siguiente manera (cuadro 2). 

Cuadro 2: Organizaciones incorporadas a la base de datos sequn jurisdicci6n 

PROVINCIA ONGs PROVINCIA ONGs PROVINCIA ONGs 

Buenos Aires 604 Formosa 49 Salta 203 
Cap. Federal 489 Jujuy 110 San Juan 59 
Catamarca 31 La Pampa 161 San Luis 49 
Chaco 131 La Rioja 8 Santa Cruz 59 
Chubut 94 Mendoza 620 Santa Fe 225 
Cordoba 227 Misiones 82 Sgo. del E.,tero 23 
Corrientes 86 Neuquen 40 Tucuman 174 
Entre Rros 53 RIo Negro 121 TOTAL 3678 

Fuentes: 

* Centro Nacionalde Organizaciones Comunitarias, Sec. Desarrollo Social (CENOC) 
* UNICEF 
* BID 

* Ministeriode Culturay Educaci6n (MCYE) 
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• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 

• Programas:
 

Programa Social Agropecuario (PSA)
 

Programa (FOPAR)
 

Progr. Menores en Circunstancias Especialmente Diffciles (MCED)
 

Programa de Fortalecimiento del Desarrollo Juvenil (PFDJ)
 

Programa Materno Infantil (PROMIN)
 

Programa ASOMA
 

• Otras fuentes (propias) 

Las ONGs integrantes de la base fueron c1asificadas inicialmente en tres cate
gorias a los efectos de encarar el trabajo de campo: 1) Las organizaciones que 
desarrollan principalmente trabajo de asistencia directa a las poblaciones benefi
ciarias (OPAD); 2) las organizaciones que principalmente prestan asistencia tecni
ca a otras organizaciones (OPAT) y 3) las organizaciones dedicadas principalmente 
a estudios e investiqacion (OPEl). Esta clasificacion fue el hila conductor del traba
jo de campo de la investiqacion y sera desarrollada con mayor profundidad en el 
punta correspondiente a los criterios de cateqorizaclon. 

Para corroborar las hip6tesis que sostuvieron este tipo de categorizaci6n tam
bien se realizaron 10 entrevistas a informantes claves, investigadores 0 dirigentes 
de ONGs que trabajaron en esta misma ternatica. Por otra parte, tomando en cuen
ta el interes regional manifestado por el Banco Mundial se decidi6 centrar el trabajo 
de campo en 6 jurisdicciones: Capital Federal, Buenos Aires, Cordoba, Misiones, 
Salta y Santa Fe. 

La selecci6n de los casos de Salta y Misiones responde a que en dichas pro
vincias el Banco Mundial se encuentra actualmente desarrollando programas de 
asistencia. La selecci6n de la Capital Federal, el Conurbano y las Provincias de 
Cordoba y Santa Fe esta relacionada con el volumen poblacional y la importante 
cantidad de ONGs presentes en esos distritos. 

La tecnica utilizada en la segunda etapa fue el grupo focal. La conveniencia de 
dividir los grupos dedicados a las OPAD, por un lado, y las OPAT-OPEI por el otro, 
oblig6 a elevar a 16 los grupos inicialmente estimados en 10. Estos grupos focales 
incluyeron la partlcipacion de 116 ONGs (72 OPAD Y 44 OPAT-OPEI) de acuerdo a 
la siguiente distribuci6n regional (cuadro 3).23 

r 23. EI detalle de los nornbres de las ONGs participantes en cada una de las jurisdicciones 
I se adjunta en el ANEXO 1 
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Cuadra 3: ONGs participantes en los grupos focales sequn jurisdicci6n y 
categorizaci6n preliminar 

JURISDICCI6N OPAD OPAT-OPEI TOTAL 

Capital Federal 15 23 38 

(20,8%) (52,3%) (32,8%) 

Buenos Aires (*) 20 4 24 

(27,7%) (9,1%) (20,7%) 

Salta 12 6 18 

(16,7%) (13,6%) (15,5%) 

Cordoba 8 15 13 

(11,1%) (11,4%) (11,2%) 

Misiones 6 2 8 

(8,3%) (4,5%) (6,9%) 

Rosario 11 4 15 

(15,3%) (9,1%) (12,9%) 

TOTAL 72 44 116 

(100%) (100%) (100%) 

(*) Se incluyen las organizaciones del Gran Buenos Aires y de la ciudad de Chacabuco. 

La propuesta para la realizacion de los grupos se base en dos criterios comple
mentarios: 

a) el criterio de homogeneidad fue utilizado para la convocatoria a las ONGs en 
la participacion de los grupos focales. Asl, ocho grupos estuvieron conformados 
fntegramente por organizaciones que principalmente desarrollan programas de 
asistencia directa ala poblacion (OPAD) y ocho grupos estuvieron constituidos por 
organizaciones que principalmente desarrollan programas de asistencia tecnica a 
otras organizaciones (OPAl) y por organizaciones que principalmente desarrollan 
programas de estudios e investiqacion (OPEl). 

La intencion para establecer esta division en los grupos focales estuvo vincula
da con la posibilidad de que las OPAD puedan expresar mas libremente sus inquie
tudes sin la intermediaclon de las OPAl y las OPEl. 
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b) el criterio de heterogeneidad fue utilizado para incluir en un mismo grupo 
tanto a organizaciones que tienen distintas formas de obtener sus recursos (reci
biendo fondos de organismos e instituciones 0 recaudando sus propios fondos) 
como a organizaciones que obtienen esos recursos con distintas finalidades (para 
programas especfficos 0 para funcionamiento y actividades institucionales). 

Para definir el encuadre de cada ONG ampliamos nuestro analisis con entre
vistas a informantes claves en cada jurisdicci6n en que se convoc6 a un grupo 
focal. 

Para complementar el criterio de heterogeneidad, se invitaron a participar de 
los grupos a organizaciones de distinto tarnafio, procurando incluir a organizacio
nes de mayor y menor envergadura en cada jurisdicci6n. Por ultimo, focaliz6 el 
estudio en las organizaciones prestadoras de servicios, aunque se procur6 incluir a 
las ONGs reivindicativas de derechos mas relevantes de cada jurisdicci6n. 

La realizaci6n de los grupos permiti6 avanzar en direcci6n a la elaboraci6n del 
perfil de las ONGs a la vez que posibluto detectar las OPAT mas representativas con 
el objeto de profundizar el analisis en el nucleo de instituciones que mas interesaba 
indagar de acuerdo con los objetivos del trabajo. AI mismo tiempo tarnbien permiti6 
detectar un conjunto de experiencias de organizaciones, redes 0 articulaciones 
entre ONGs, Estado y organismos internacionales que luego fueron estudiadas en 
forma particular para analizar sus potencialidades y posibilidades de generaliza
cion en otros arnbltos, 

La gufa de pautas utilizada para la coordinaci6n de los grupos focales incluy6 
los siguientes items: 

- Relaci6n con el Estado y los organismos internacionales 

l.Cual es relaci6n con el Estado? 

l.Se pierde autonomfa al relacionarse con el sector publico? 

l.Que vinculaci6n existe con los organismos internacionales?
 

l.Las condiciones para acceder al financiamiento van contra la identidad de la orga

nizaci6n?
 

- Relaci6n con otras organizaciones 

l.C6mo es la relaci6n entre las OPAT, las OPEl y las OPAD? 

l.C6mo es la vinculaci6n entre los tecnicos y los beneficiarios de las polfticas? 

l.Las OPAD se reconocen como ONGs? 

l;Es util formar parte de «redes»? 

- Evaluaci6n de los programas 

l.Que criterios se utilizan para lIevar adelante programas? 

l.Se involucran las partes interesadas en la elaboraci6n de los mismos? 

l.En base a que parametres se determinan los objetivos y las metas? 
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.:,Se realizan seguimientos 0 monitoreos de los programas? 

- La eficacia y la eficiencia en la asignaci6n del gasto
 

.:,C6mo se miden los resultados?
 

.:,Existen indicadores establecidos previamente?
 

.:,Que procedimientos se aplican?
 

.:,Son siempre los mismos 0 se piensan para cada caso en particular?
 

.:,Los criterios de solidaridad y participaci6n forman parte de la medici6n del exito?
 

- La sustentabilidad de los programas
 

.:,En general, los programas tienen capacidad para continuar e institucionalizarse
 
una vez que termina el financiamiento?
 

.:,C6mo se preparan para lograr continuidad?
 

.:,EI hecho de que algunos programas continuen ya es un indicador de exito?
 

- Sugerencias para mejorar la acci6n de las ONGs
 

.:,C6mose podria mejorar la relaci6n con el Estado, con los organismos internacio

nales y con las otras organizaciones?
 

.:, C6mo se podrfan aumentar la eficacia y la eficiencia?
 

.:,Que aspectos habrla que incorporar en la evaluaci6n de los programas?
 

De esta manera, en la tercera etapa se realizaron 20 entrevistas 
semiestructuradas a dirigentes de ONGs y se visitaron distintas experiencias de 
articulaci6n que fueron consideradas valiosas por los participantes en los grupos 
focales. En base a los datos obtenidos y las conclusiones elaboradas a 10 largo del 
trabajo de campo se realizaron reuniones con pequeiios grupos de dirigentes de 
ONGs, con miembros del CENOC y con un grupo de consultores conratados para 
esta investigaci6n. A estos uttirnostarnbien se les pidi6 un informe con sus cornen
tarios y aportes respecto del documento presentado. 

Por ultimo, una vez finalizado el pre-informe, se lIev6 a cabo un taller de debate 
sobre el mismo en el que participaron representantes de las ONGs, del Estado y 
del Banco Mundial con el fin de presentar los distintos puntos de vista acerca del 
estudio realizado, y recibir los comentarios, crfticas y aportes que fueron tomados 
en cuenta para la elaboraci6n de las recomendaciones finales. 
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CRITERIOS DE CATEGORIZACION 

La caracterizacion de diferentes tipos de ONGs a partir de la observacion de 
propiedades comunes es una estrategia rnetodoloqica usual para ordenan un uni
verso muy heteroqeneo de unidades. La bibliograffa consultada muestra diversas 
vias clasificatorias." Criterios juridico-Iegales, funcionales-tematicos, por tipo de 
producto, por origen de los recursos y tipo de beneficiarios, han side algunas de las 
vias identificadas en diversas fuentes. 

Sin embargo, todo intento de cateqorizacion sistematica puede transformarse 
en una tarea altamente improductiva si constituye un objetivo en si mismo. i-Como 
simplificar en un conjunto limitado de categorias una entidad cuya naturaleza -y 
riqueza- se basa en la complejidad y diversidad? Hemos asumido el desaffo de 
c1asificarel universe acotado como una herramienta provisoria para iniciar nuestro 
analisis, construida a los fines especificos de los objetivos planteados en la inves
tiqacion. 

Las diversas categorizaciones disponibles en la literatura resultan utiles para 
dar cuenta de la heterogeneidad del sector, perc presentan dificultades para eva
luar el desernpefio 0 el perfil de las organizaciones, objetivos principales de este 
estudio. Con este proposito, una de las principales variables a considerar para una 
cateqorizacion adecuada ha side el tipo principal de vinculacion que establecen 
con la comunidad. 

Es ampliamente aceptado que una de las principales potencialidades de las 
ONGs es su capacidad para establecer relaciones estrechas con la comunidad y 
para identificar y atender sus necesidades. Las acciones que se implementan en 
esta direccion son de caracter directo 0 indirecto. En el primer caso se dirigen a la 
atencion directa de las necesidades de los pobladores, sean estos individuos 0 

familias. En el segundo caso la atencion a estas necesidades opera de manera 
indirecta, a traves del apoyo brindado a las propias organizaciones de la comuni
dad y otras ONGs, 0 mediante actividades dirigidas a otros interlocutores -publicos 
y privados- que se constituyen en actores relevantes en la dinarnica de intervencion 
del conjunto de las ONGs. 

En base a estas caracteristicas, construimos la siguiente cateqorizacion que 
fue esbozada en el punto anterior: 

a) organizaciones que principalmente desarrollan programas de asistencia 
directa a fa poblacion (OPAD). 

124. Ver al respecto: Andres THOMPSON (1995), op.cit.; Floreal FORNI (1993), op.cit.; 
Ricardo VANELLA, Gearing Up for The Future: NGO's in Argentina, Institute for Housing 
and Urban Development Studies, Rotterdam, 1993. 
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b) organizaciones que principal mente desarrollan programas de asistencia 
tecnica otras organizaciones (OPAT) 

c) organizaciones que principalmente desarrollan estudios e investigaciones 
(OPEl) 

En nuestro esquema, las OPAD se vinculan principalmente en forma directa 
con la comunidad, y las OPAT y OPEl 10 hacen indirectamente, con las particulari
dades sefialadas en cada caso. Este criterio fue puesto a prueba en las distintas 
fases del estudio, dando como resultado una descripci6n satisfactoria de los distin
tos perfiles de ONGs analizados, aunque con las limitaciones que serialarernos 
oportunamente. 

Cada uno de estos grupos tiene propiedades diferenciales en terminos de be
neficiarios directos e indirectos, composici6n de sus miembros y productos que 
obtienen como resultado de sus actividades (ver Capitulo 2). 

EI concepto de «principalrnente» procura incluir dentro de las categorfas origi
nales, los casos puntuales que presentan algunas ONGs que actuan circunstan
cialmente bajo modalidades propias de otros tipos de organizaci6n. EI analisis de la 
informaci6n obtenida durante los grupos focales y las entrevistas a ONGs ha mos
trado que muchas OPAT y OPEl diversifican sus modos de intervenci6n. De esta 
manera, estas organizaciones realizan, adsmas de asistencia tecnica 0 estudios e 
investigaciones, tareas vinculadas a la asistencia directa. 

En el caso de las OPAD, no se ha observado un grado equiparable de 
diversificaci6n a 10 constatado para OPAT y OPEl. Esta cuesti6n sera analizada en 
capitulos siguientes de este libro. De todos modos, se verific6 en el trabajo de 
campo que la variable que ha dado lugar a la categorizaci6n propuesta, correspon
de a la existencia .de una forma caracterfstica y preponderante del accionar 
institucional. 

Por otra parte, durante el proceso de investigaci6n, fueron descartandose algu
nas criterios de clasificaci6n que especificaban las principales variables elegidas, 
al mostrarse inapropiadas para dar cuenta de las caracterfsticas principales de las 
ONGs estudiadas. En la formulaci6n inicial del esquema de categorfas, se plante6 
como hip6tesis que la procedencia y el destino de los recursos econ6micos consti
tufan aspectos claves para evaluar la eficacia y eficiencia de las organizaciones, 
que son parte de los objetivos de este estudio. 

Se distingui6 asf entre: 

• organizaciones que principalmente recaudan fondos de organizaciones in
ternacionales y gubernamentales. 

• organizaciones que principalmente recaudan fondos a partir de actividades 
propias, cobro de cuotas societarias, donaciones 0 venta de servicios 
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Tanto en uno como en otro caso se diferenciaron: 

• organizaciones que recaudan fondos principal mente para programas espe
cfficos 

• organizaciones que principalmente recaudan fondos para su funcionamiento 
y actividad institucional 

Sin embargo, los resultados del trabajo de campo revelaron que el destino asig
nado a los recursos econ6micos que manejan las ONGs no se constituyen en varia
bles relevantes para la elaboraci6n de criterios de c1asificaci6nclaros y excluyentes. 
Si bien en algunos casos existen diferencias entre los fondos obtenidos para pro
gramas especfficos y los que sostienen la estructura institucional, la mayorfa de las 
ONGs estudiadas combina ambas alternativas, pudiendo variar el destino de los 
recursos en forma circunstancial. Cada vez mas el financiamiento nacional e inter
nacional esta atado a proyectos especfficos. Las ONGs que reciben estos fondos 
deben, a la vez, procurar formas no previstas (muchas veces ahorros de los propios 
proyectos) 0 innovadoras (autogesti6n econ6mica) para acceder a los recursos que 
necesitan para su funcionamiento continuo. 

Una dificultad adicional se plantea en torno al concepto de «proqrama». En el 
esquema propuesto, el terrnino ha sido utilizado en uno de los muchos sentidos 
posibles: se alude a una forma de operatividad institucional que en virtud de su 
marco temporal y articulaci6n se diferencia de las acciones rutinarias y cotidianas. 
Un sentido diferente remite al «modele» de intervenci6n de una organizaci6n. Des
de esta perspectiva, los programas suponen concepciones del rol institucional, una 
dimensi6n que sera considerada en este capftulo como criterio de clasificaci6n ad
hoc. 

Con respecto a la procedencia del financiamiento, los casos analizados reve
Ian dos modalidades caracterfsticas. Sequn puede apreciarse en el Capftulo 5 de 
esta investigaci6n, la mayor parte de las OPAT-OPEI utilizan fondos provenientes de 
varias fuentes (propias, gubernamentales e internacionales). Por su parte las OPAD 
obtienen principalmente sus fondos de actividades propias. Lo que muestran estos 
datos es una rnarcada diferencia entre OPAD por un lade y OPAT-OPEI por el otro 
en relaci6n a la diversificaci6n de fuentes de financiamiento: en las OPAD la 
diversificaci6n es baja 0 inexistente; en las OPAT-OPEI es una caracterfstica predo
minante. Se refuerza asf el perfil distintivo entre ONGs que surge de la funci6n de 
intermediaci6n (adjudicada a OPAT-OPEI). 

En sfntesis, fa informaci6n recogida en el transcurso de esta investigaci6n ha 
revelado que las categorizaciones son herramientas descriptivas validas en la me
dida que se construyen a partir de objetivos especfficos. Las hip6tesis planteadas 
originalmente han tenido distintos grade de corroboraci6n: 

a) se mantiene la dlstinc.on establecida entre OPAD, OPATY OPEl. 
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b) no sucede 10 mismo con respecto al destino de los fondos recaudados por 
las organizaciones, que no resulta ser una categorfa de clasificacion valida 

c) el origen 0 procedencia de los fondos permite dar cuenta de algunas carac
terfsticas especfficas al interior de la distincion entre OPADpor un lado, y OPAl=
OPEl por el otro. 

Estas conclusiones remarcan la conveniencia de adoptar en futuros estudios 
estrategias alternativas de clasificaci6n, que permitan especificar criterios como 
los elaborados en este traoajo, con criterios ad-hoc, algunos de los criterios se 
presentan a continuaci6n: 

Clesiticecion segun el origen de sus miembros. En esta direcci6n, uno de los 
criterios mas relevantes ha side el origen y caracterfsticas de los dirigentes y miem
bros de las organizaciones. Se alude aquf a una distincion observada solamente al 
interior de las OPAD, que es decisiva para el acceso a la informacion y los recursos 
econornicos, La aplicacion de este criterio es decisiva para: evaluar el desernpefio 
de la gesti6n de las ONGs; aplicar mecanismos de prornocion del desarrollo 
institucional; seleccion de interlocutores para la tormulacion e implementaci6n de 
programas. Hemos encontrado: 

a) Organizaciones que surgen del agrupamiento de personas afectadas por 
problemas comunes y que se asocian para atender sus necesidades y defender 
sus intereses. En la bibliograffa internacional se las identifica como «membership 
organizations». Sus integrantes no se identifican como ONGs sino ante todo como 
orqanlzacion comunitaria 0 de base. Una de sus caracterfsticas principales es que 
su base de accion es local, es decir, se cubren necesidades de pobladores de 
limitadas areas geograticas. 

Ejemplos de estas organizaciones son: asociaciones vecinales, comedores y 
guarderfas infantiles, sociedades de fomento, grupos de autoayuda, etc. 

Entre los casos analizados en esta investiqacion pertenecen a esta categorfa: 
Alcoholicos An6nimos de Capital Federal, Asociacion Vecinal Renacer, Club de 
abuelos de Chacabuco, Guarderfa Las GuagUitas, Trabajo Barrial Cooperativo EI 
Ceibo. 

b) Organizaciones cuyos integrantes no son los beneficiarios de las acciones 
institucionales, sino en general sectores medios 0 altos que se agrupan para aten
der necesidades de poblaciones afectadas por altos niveles de pobreza crftica 0 

problernatlcas especfficas (por ejemplo drogadicci6n, discapacidades, etc.) Sus 
miembros se desernpefian bajo un perfil «proteslonal», Esto no alude al 
arancelamiento de sus servicios, ya que el voluntariado es una caracterfstica reJe
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vante de estas organizaciones, sino al desernpefio de un rol dentro de la organiza
cion que supone conocimientos especializados. Estas organizaciones estan mas 
cercanas a la concepcion usual de ONG. 

Ejemplos de estas organizaciones analizados en esta investiqacion: Funda
cion Huesped, Asociacion de Lucha contra la Paralisis Infantil, Programa Andres, 
Asociacion de Scouts, Asociacion de ayuda materna NuNu, Fundacion C.H.I.C.O.S. 

En ambos casos se observa por igual la existencia de un modo de vinculacion 
externa basado en la asistencia directa a las necesidades de la poblacion, Esto 
supone que se brindan bienes y servicios a individuos y familias para atender 
especfficamente a esas necesidades. Este aspecto las distingue de las OPAT-OPE1, 
como ha side sefialado oportunamente. 

Sin embargo es necesario aclarar que en virtud de diversos facto res 
(protundizacion de la crisis socio-economica, ditusion de nuevas «tecnoloqias so
ciales», transferencias de modelos organizacionales realizadas por OPAT y OPEl, 
entre otros) estas organizaciones observan una importante dinamica interna. Algu
nas OPAD del tipo «b» han realizado re-orientaciones y reconversiones que 
diversificaron sus misiones institucionales, agregando a sus actividades usuales 
acciones propias a la asistencia tecnica y fomentando la autoorqanizacion comuni
taria. Se insinua asl un nuevo criterio de clasificacion que sera expuesto a conti
nuacion. 

Clesiticecion segun el objetivo principal de su accionar. Se alude aqul al rol que 
asume la ONG como actor social, es decir, desde donde y con que funcion global 
se identifica la orqanizacion en relacion a otros acto res sociales. 25 Este criterio es 
util, entre otras cosas, para identificar las organizaciones mas afines a los distintos 
programas sociales que se implementan desde el Estado. Las funciones identifica
das cubren un amplio espectro de modalidades de intorvencion social. Bajo este 
criterio es posible distinguir: 

a) Organizaciones de asistencia 0 servicios. Brindan paliativos a situaciones 
de pobreza y asisten en problemas especfficos que afectan a la comunidad (por 
ejemplo safud). Son organizaciones que asumen funciones provocadas por el retiro 
del Estado y que sienten que estan «tapando» los baches del ajuste. Suelen aso
ciarse a modelos «asistencialistas». ONGs analizadas que responden a este perfil: 
CARITAS, Madres de Constitucion, Asociacion Scouts. 
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b) Organizaciones de promoci6n. Tienden a la transferencia de capacidades y 
fortalecimiento de los sectores populares, ya sea a traves de la asistencia tecnica a 
organizaciones comunitarias como fomentando la creaci6n de tales organizacio
nes. la 16gicade la promoci6n se relaciona con la idea de que en algun momento 
estas organizaciones se retiran y dejan al grupo comunitario actuando de manera 
independiente. ONGs analizadas que responden a este perfil: Fundapaz, Vivienda 
y Comunidad, CEVE. 

c) Organizaciones de reclamo 0 reinvindicativas. Tambien lIamadas «advocacy 
organizations». Son organizaciones cuyo objetivo principal consiste en defender 
derechos especfficos: derechos humanos, de genero, medio ambiente, etnicos, del 
consumidor, etc. Sus beneficiarios no son exclusivamente los sectores populares 0 
poblaci6n con NBI, sino la poblaci6n afectada en tales derechos, independiente
mente de su extracci6n social. Adoptan un rol de intermediaci6n entre la sociedad 
civil y el estado controlando las acciones gubernamentales. Canalizan la demanda 
de los ciudadanos, asumiendo la representaci6n de diferentes movimientos socia
les. No yen que su accionar este relacionado con la retracci6n del Estado y por 10 
tanto justifican su presencia mas alia de 10 que hagan 0 dejen de hacer los gobier
nos. 26 Algunos ejemplos estudiados: Fundaci6n Pachamama, Vida Silvestre, CElS, 
ADElCO, Centro de Estudios de la Mujer. 

25. Esta conceptualizaci6n esta extrafda de Carlos BUTHET, Aportes para la reflexi6n 
sobre la importancia de la construcci6n de la mision en el desarrollo institucional de las 
ONGs, Documento de trabajo al Seminario «Desarrollo institucional de las ONGs», SEHAS, 
Cordoba, 1993. EI rol es una de las dimensiones en que se manifiesta la misi6n inslitucionaJ. 
Buthet agrega otras dos dimensiones: a) la vision y el prop6sito apuntan a los valores 
institucionales que gufan la acci6n; b) los objetivos estrateqicos a los alcances tempora
les, geograficos y ternaticos del accionar institucional 

26. THOMPSON (1994), op.cit., clasifica a este sector como un «think tank». Si bien en 
terrninos generales excluimos a los think tanks de nuestro anal isis, consideramos que las 
organizaciones de reclamo (0 de abogacia, como las identifica Thompson) respond ian al 
perfil de ONG que interesaba a los fines de la investigaci6n. 
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d) Organizaciones de autoayuda 0 contencion. Se relacionan a nuevas formas 
de solidaridad que se constituyen sobre problernaticas no exclusivamente referidas 
ala pobreza 0 subsistencia: soledad, discriminacicn, alcoholismo, SIDA, etc. Gene
ralmente se forman con los mismos afectados por tales problernaticas y eventual
mente cuentan con el apoyo de algunos profesionales. Por ejemplo: Alcoholicos 
Anonirnos. 

Otros criterios de clasificaci6n. Como hemos sefialado anteriormente, una des
cripcion detail ada de las caracterfsticas de las ONGs puede dar lugar a la construe
cion de multiples estrategias c1asificatorios. Luego de haber expuesto algunos cri
terios ad-hoc de relevancia especial, presentamos a continuacion otras categorias 
posibles que han sido identificadas durante el trabajo de campo. 

• Tipo de personal con que cuentan para lIevar adelante sus acciones. Se 
distinguen asf: ONGs que cuentan principalmente con recursos humanos volunta
rios; ONGs que cuentan principalmente con recursos humanos rentados. EI criterio 
es apto en funcion de evaluar calidad y eficiencia en el desernpefio de ONGs. 

• Alcance territorial de sus acciones. Pueden diferenciarse las ONGs sequn 
trabajen principalmente a nivellocal, regional 0 nacional. Este criterio es de particu
lar relevancia para evaluar las potencialidades operativas de las ONGs. 

• Procedencia del financiamiento: de sus propias actividades, del Estado, de 
organismos internacionales. Por esta via se facilita la toma de decisiones respecto 
a la asiqnacion de recursos financieros. 

• Tipo de institucion: asociacion civil, fundacion, cooperativa, sociedad de fo
mento, union vecinal, mutual, red, grupo comunitario informal. 

• Area ternatica: cultura, econornra, educacion, medio ambiente, salud, necesi
dades basicas comunitarias, desarrollo social, trabajo, vivienda, derechos huma
nos, nifiez y juventud, mujer, etc. 

• Tipo de beneficiario: mujeres, ninos, poblacion rural, poblacion urbana 

• Grado de complejidad organizacional: organizaciones simples (una unidad 
organizacional) y complejas (red de unidades). 

• Modelos de gestion institucional. Esta variable compleja comprende una serie 
de dimensiones que dan lugar a su vez a diferentes tipos de gestion interna de las 
ONGs. Entre las dimensiones mas relevantes puede mencionarse a: los esquemas 
de particlpacion de sus miembros, modelos decisorios, criterios de representacion 
y distribucion, formas de administracion de recursos. 

• Tipos de actividades realizadas: capacitacion, asistencia financiera y crediticia, 
produccion de informacion, asesoramiento y asistencia legal, evaluacion, investiga
cion, difusion, lobby, provision de bienes, etc. 
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PRINCIPALES CARACTERfsTICAS 
DE LAS ONGs PARTICIPANTES 

La participaci6n de un importante numero de ONGs en 
los grupos focales permiti6 administrar una breve encuesta que brinda un conjunto 
de datos de suma importancia para el analisis de su perfil. La coincidencia de un 
importante nurnero de caracterfsticas detectadas en esta muestra en relaci6n a un 
relevamiento realizado por el GENOG a fines de 1996 de las 2.410 organizaciones 
integrantes de su base de datos, permite inferir un cierto grade de representatividad 
respecto de cada uno de los tipos de ONGs categorizados para el trabajo. 

Las organizaciones fueron agrupadas sequn su categorizaci6n preliminar (0PAD, 
OPATY OPEl) Y a partir de aquf se observ6 la variaci6n de una serie de caracterfs
ticas globales en cada caso: tipo de instituci6n, modo de intervenci6n, origen de los 
ingresos, area ternatica, poblaci6n destinataria de sus acciones, tipo de actividades 
realizadas, recursos humanos y financieros disponibles. La informaci6n obtenida 
se presenta a continuaci6n en los cuadros 4 al 11 con sus respectivos comentarios. 

La mayor parte de las ONGs bajo estudio estan organizadas como asociaciones 
civiles. Sin embargo, existen c1aras diferencias entre las OPAD y las OPAT-OPEI. La 
diversificaci6n en el tipo de instituci6n es notoriamente mayor entre las primeras. AI 
mismo tiempo, existe entre las OPAD un nivel de institucionalizaci6n sensiblemente 
menor: tal como 10 muestra la encuesta realizada recientemente por el GENOG 27, 2 
de cada 3 ONGs de base carece de personerfa jurfdica. Aquf encontramos un impor
tante nurnero de uniones vecinales, pequeiias cooperativas, sociedades de fomento, 
mutuales, fundaciones y grupos comunitarios. En cambio, entre las organizaciones 
de asistencia tecnica la alternativa a las asociaciones civiles parecen ser 

27. Ef tercer sector en fa Argentina. Primer informesobre los aspectos relativos al perfil 
institucional de las organizaciones inscriptas en el GENOG, Secretaria de Desarrollo So
cial, Mayo, 1996.\ 
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mayoritariamente las fundaciones. Su nivel de institucionalizacion es mayor, sequn el 
trabajo del GENOG anteriormente citado: solo 1 de cada 6 OPATcarece de personerfa 
jurfdica (cuadro 4). 

Cuadra 4: ONGs participantes sequn tipo de instituci6n 

OPAD oPAT-OPEl TOTAL 

Asoe. civil 19 27 46 
(26,4%) (61,4%) (39,7%) 

Fundaclon 5 13 18 

(6,9%) (29,5%) (15,5%) 

Cooperativa 4 1 5 
(5,6%) (2,3%) (4,3%) 

Soc. de Fomento 4 4 

(5,6%) (3,4%) 

Union Vecinal 11 1 12 

(15,3%) (2,3%) (10,3%) 

Mutual 4 4 

(5,6%) (3,4%) 

Red 1 1 
(2,3%) (0,9%) 

Grupo Comunitario 2 2 

(2,B%) (1,7%) 

Otro 4 4 

(5,6%) (3,4%) 

Sin informacion 19 1 20 

(26,4%) (2,3%) (17,2%) 

TOTAL 72 44 116 

(100%) (100%) (100%) 

EI modo en que las organizaciones intervienen en la comunidad ha sido uno de 
los aspectos de mayor atencion en este estudio, ya que forma parte de los criterios 
de cateqorizaclon escogidos para ordenar el universo de las ONGs. Los datos ob
tenidos muestran una marcada diferencia en el modo de accionar de los distintos 
tipos de ONGs, que refleja parcialmente las conjeturas que guiaron inicialmente la 
tnvestlqacion, En el caso de las OPAD, se confirma plenamente que la amplia ma
yoria de elias se dedica a la acci6n directa con las personas, familias 0 grupos 
beneficiarios. En estas organizaciones, la presencia de otras modalidades de inter
vencion es relativamente baja, y ademas, la asistencia tecnica y la lnvestiqacion 
aparecen principalmente asociadas a la asistencia directa. 

Por otro lado, la asistencia tecnica a otras ONGs y la lnvestiqacion no parecen 
ser las unicas actividades desarrolladas por las OPAT y las OPEl. En efecto, la 
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mayorparte de elias realizan mas de un tipo de actividad: cerca del 40% realiza dos 
modos de intervenci6n diferentes y una proporci6n similar 10 hace en las tres mode
/idades. Lo que mas llama la atenci6n es que la actividad realizada por el porcenta
je mayor de las OPATes, al igual que en el caso de las OPAD, la asistencia directa. 
Cerca del 80% de las OPAT-OPEI manifiestan desarrollar este tipo de intervenci6n. 
De esta manera se puede interpretar que, en ciertas ocasiones, ambos tipos de 
organizaciones pueden ser competitivas por los mismos recursos yacciones. Cabe 
destacar que a partir de los datos analizados en el mencionado informe del CENOC 
se arriba a una conclusi6n similar. En este caso las organizaciones categorizadas 
como de apoyo realizan en una mayor proporci6n asistencia directa (50%) que las 
de base (40%) (cuadro 5). 

Cuadra 5: ONGs participantes sequn modo de intervenci6n 

OPAD OPAT-OPEI TOTAL 

Asistencia directa 37 5 42 

(51,4%) (11,4 %) (36,2%) 

Asistencia tecnica 1 1 

(2,3%) (0,9%) 

Estudios e investigacion 1 1 2 

(1,4%) (2,3%) (1,7%) 

As. directa y As. tecnica 8 5 13 

(11,1%) (11,4%) (11,2%) 

As. directa y Est. e Invest. 4 7 11 

(5,6%) (15,9%) (9,5%) 

As. tecnica y Est. e Invest. 5 5 

(11,4%) (4,3%) 

Las tres formas 3 17 20 

(4,2%) (38,6%) (17,2%) 

Sin informacion 19 3 22 

(26,4%) (6,8%) (19%) 

TOTAL 72 44 116 

(100%) (100%) (100%) 

EI acceso a las fuentes de financiamiento aparece asociado a las categorfas 
elaboradas previamente. La mayorfa de las OPAD recaudan sus iondos a partir de 
actividades propias como cuotas de asociados, actividades ad-hoc para juntar di
nero, donaciones individuales 0 de fundaciones, etc. Mas de 2 de cada 3 OPAD que 
brindaron informaci6n al respecto sefiataron que esta fuente es la (mica forma de 
sustentarse. La segunda fuente de financiamiento son los fondos publlcos: casi el 
30% de elias recibe algun tipo de subsidio 0 aporte estatal a nivel municipal, provin
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cial 0 nacional. Estas organizaciones practicarnente no tienen acceso a los fondos 
provenientes de organismos internacionales. 

En el caso de las OPAT-OPEllas posibilidades de acceso a fondos son mucho 
mas diversificadas. Aunque mas del 80% de las OPAT-OPEI recauda alqun tipo de 
fondos a partir de actividades propias, la proporci6n de organizaciones que acce
den a recursos internacionales y oficiales es c1aramente superior al caso de las 
OPAD: mas de la mitad en el caso de los recursos internacionales y mas del 40% 
en el caso de los recursos oficiales. 

Esta diferencia en cuanto al origen de los ingresos tarnoien se puede observar 
respecto al numero de tipos de fuentes diferentes a los que acceden. Mientras que 
el 70% de las OPAD que respondieron a este (tern acceden a un solo tipo de fuente, 
en el caso de las OPAT-OPEI esta proporci6n se reduce aI36%. Respecto del traba
jo con los tres tipos de recursos la relaci6n se invierte: es el 22% entre las OPAT
OPEl mientras que ninguna de las OPAD participantes alcanza esta diversificaci6n 
en los ingresos (cuadro 6). 

Cuadro 6: Ol\lGs sequn el origen de sus ingresos 

OPAD OPAT-OPEI TOTAL 

Fondos propios (0) 32 13 45 

(68,1%) (31,7%) (51,1%) 

Organismos 1 1 2 

gubernamentales (2,1%) (2,4%) (2,3%) 

Organismos 1 1 

internacionales (2,4%) (1,1%) 

SUBTOTAL 33 15 48 

(una fuente) (70,2%) (36,6%) (54,6%) 

Propios 13 4 17 

Y gubernamentales (27,7%) (9,7%) (19,3%) 

Propios 1 9 10 

e internacionales (2,1%) (22%) (11,4%) 

Gubernam. 4 4 

e internacionales (9,7%) (4,5%) 

SUBTOTAL 14 17 31 

(dos fuentes) (29,8%) (41,5%) (35,2%) 

Guberbamo, propios 9 9 

e internacionales (3 fuentes) (21,9%) (10,2%) 

TOTAL (0') 47 41 88 

(100%) (100%) (100%) 

(') Incluyerecaudaciones poractividades propias, cuotassociales, donaciones individuales y donaciones 
de institucionesprivadas. 

('0) Se excluyenlasorganizaciones de las que se carecede informacion(25 OPAD Y3 OPAT-OPEI) 
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EI area de trabajo mas frecuente entre las organizaciones entrevistadas es 
"desarrollo social" una ternatica de amp/ios alcances que ha sido mencionada por 
numerosas organizaciones de base local-territorial (por ejemplo: sociedades de 
fomento). Mayor relevancia tiene, para el analisis, el grado de diversificaci6n de las 
ternaticas abordadas por las OPAD y por las OPAT-OPEI. En el primer caso se 
advierte menor diversificaci6n: las actividades de desarrollo social tienen mas peso 
y en segundo lugar aparecen temas relacionados a necesidades comunitarias, sa
Iud y nitiez. Entre las OPAT-OPEI, en cambio, las actividades de desarrollo social 
esten orientadas al fortalecimiento de la capacidad organizativa de las comunida
des locales. Pese a ser el area de mayor relevancia entre este tipo de organizaci6n, 
su peso relativo es menor que en las OPAD. Los derechos humanos se convierten 
en el segundo tema de relevancia y a continuaci6n se ubican las organizaciones 
que se dedican al medio ambiente, la mujer, la educaci6n y la salud, que en su 
conjunto agrupan al 32% de las OPAT·OPEI. 

Es importante destacar que practicarnente no existen en la muestra analizada 
organizaciones de asistencia directa a beneficiarios que se puedan agrupar en las 
areas ternaticas de «reclarno de derechos especfficos» (derechos humanos, edu
caci6n ciudadana, medio ambiente, mujer). Como se ha visto, estas areas adquie
ren relevancia entre las OPAT-OPEI. Es posible suponer que en estos casos este 
tipo de organizaciones no s6/0 opera en el nivel de intermediaci6n, sino que desa
rrollan tarnbien trabajo directo con los beneficiarios (cuadro 7). 

En terrninos generales los datos muestran un amplio perfil de destinatarios de 
las acciones de todo tipo de organizaci6n. Dentro de este cuadro, las OPAD dirigen 
sus actividades principalmente a niflos y grupos locales, siendo este ultimo caso 
revelador del radio de acci6n -en terrninos geograticos- de estas organizaciones. 

La poblaci6n objetivo de las OPAT-OPEI es mas difusa, adquiriendo especial 
relevancia las actividades dirigidas a la poblaci6n en general. Esta informaci6n con
cuerda con las orientaciones ternaticas seiialadas en el punta anterior. La baja 
presencia de otras ONGs como beneficiarias directas de las acciones muestra la 
escasa especificidad de las OPAT-OPEI como organizaciones intermediarias y la 
combinaci6n de su trabajo con la acci6n directa (cuadro 8). 
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Cuadra 7: ONGs participantes sequn area ternatica de trabajo 

Cultura 

Economfa 

Educacion 

Educ. Ciudadana 

Medio Ambiente 

Salud 

Nee, Basicas Comunit. 

Desarrollo Social 

Trabajo 

Vivienda 

DDHH 

Niiiez y Juventud 

Mujer 

Sin informacion 

TOTAL 

OPAD 

1 

(1,4%) 

1 

(1,4%) 

5 

(6,9%) 

5 

(6,9%) 

31 

(43,1%) 

4 

(5,6%) 

1 

(1,4%) 

6 

(8,3%) 

1 

(1,4%) 

17 

(23,6%) 

72 

(100%) 

OPAT-OPEI TOTAL 

1 1 

(2,3%) (0,9%) 

1 2 

(2,3%) (1,7%) 

3 4 

(6,8%) (3,4%) 

2 2 

(4,5%) (1,7%) 

3 3 

(6,8%) (2,6%) 

3 8 

(6,8%) (6,9%) 

5 

(4,3%) 

12 43 

(27,3%) (37,1%) 

4 

(3,4%) 

2 3 

(4,5%) (2,6%) 

6 6 

(13,6%) (5,2%) 

1 7 

(2,3%) (6%) 

3 4 

(6.8%) (3,4%) 

7 24 

(15,9%) (20,7%) 

44 116 

(100%) (100%) 
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Cuadra 8: ONGs participantes sequn la poblaci6n objetivo de sus acciones 

OPAD OPAT-OPEI TOTAL 

Mujeres 2 3 5 

(2,8%) (6,8%) (4,3%) 

Pob/aci6n en gra!. 12 12 

(27,3%) (10,3%) 
------ ----~ 

ONGs 3 3 

(6,8%) (2,6%) 
------------

Pob!. rural 1 3 4 

(1,4%) (6,8%) (3,4%) 

Discapacitados 2 1 3 

(2,8%) (2,3%) (2,6%) 
-----------

Niiiez y juventud 12 2 14 

(16,7%) (4,5%) (12,1%) 
--------.----

Pob!. adicciones 1 1 2 

(1,4%) (2,3%) (1,7%) 

Pob!. con NBI 3 7 10 

(4,2%) (15,9%) (8,6%) 

Grupos locales 31 2 33 

(43,1%) (4,5%) (28,4%) 

Docentes 4 4 

(9,1%) (3,4%) 

Tercera edad 2 2 

(2,8%) (1,7%) 

PyMEs 1 1 2 

(1,4%) (2,3%) (1,7%) 

Agencias gobierno 1 1 

(2,3%) (0,9%) 

Sin informaci6n 17 4 21 

(23,6%) (9,1 %) (18,1%) 

TOTAL 72 44 116 

(100%) (100%) (100%) 
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Tomadas en conjunto, las organizaciones realizan una variedad importante de 
actlvidades'" entre las que se destacan aquel/as relacionadas con la capacitaci6n 
(en especialla capacitaci6n laboral) que suman un 36 % de los cesos, con la aten
ci6n directa a necesidades de los beneficiarios (por ejemplo, salud y alimentaci6n) 
y el asesoramiento y la asistencia tecnice. Entre las OPAD -principalmente las que 
residen en el interior del pais- la construcci6n de equipamiento para locales comu

nitarios, salas de salud y servicios barriales es tan importante como la asistencia 
directa (sumando ambas un 60%), y desplazan en orden de importancia a la asis
tencia tecnica. Las OPAD se diferencian adernas por dirigir las actividades de capa
citaci6n laboral a fa poblaci6n en general, mientras que las OPAT-OPEI capacitan 
principalmente a profesionales y a otras ONGs. 

Algunas actividades son realizadas principalmente por un tipo de ONG, 10 que 
indica cierta especificidad en el accionar de las organizaciones. Es el caso de la 
difusi6n de derechos especfficos y la asistencia juridica en el caso de violaciones a 
estos derechos, que ocupan un lugar destacado entre las actividades mencionadas 
por las OPAT-OPEI.Siendo a su vez, estas ONGs las unicas que realizan investiga
ciones. Por otra parte, s610 las OPAD realizan actividades productivas (cooperati
vas, microemprendimientos, etc.) 

Si bien se han detectado actividades de asistencia tecnica y asesoramiento 
entre las OPAD, s610 las OPAT-OPEI dirigen estas acciones especificamente hacia 
otras organizaciones. La asistencia tecnica que realizan algunas OPAD consiste 
especfficamente en la realizaci6n de gestiones ante organismos puoltcos. Este ul
timo caso es relevante en tsrrnlnos comparativos con actividades «sustantivas» 
como los comedores y la atenci6n de la salud. Adernas, este dato se relaciona con 
la evaluaci6n que realizaran miembros de ONGs entrevistados ace rca del excesivo 
peso que tienen las actividades de gesti6n en el funcionamiento de las organizacio
nes (cuadro 9). 

28. La categorizaci6n utilizada para las actividades es la siguiente: 

- Capacitaci6n: incluye capacitaci6n laboral a profesionales, capacitaci6n laboral a la pobla
ci6n, capacitaci6n en derechos ciudadanos a profesionales, capacitaci6n y difusi6n en te
mas relacionados con prevenci6n en salud, y capacitaci6n a ONGs y Hderescomunitarios. 

- Asistencia directa a beneficiarios: incluye asistencia y prevenci6n de enfermedades y 
adicciones, asistencia a victimas de accidentes y desastres, atenci6n de la salud, asis
tencia juridica y social a victimas de violaciones de los derechos hurnanos, asistencia 
credltlcia, apoyo escolar y asistencia educativa, entrega de alimentos, medicamentos y 
abrigo a poblaci6n carenciada, comedores y roperos comunitarios, y hogares para meno
res y madres. 

- Asesoramiento y asistencia tecnica: incluye asesoramiento a organismos publicos y 
ONGs, asistencia tecnlca a grupos locales, y realizaci6n de gestiones ante organismos 
publlcos. 

- Construcci6n de viviendas y equipamiento barrial: incluye construcci6n de equipamiento 
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Cuadra 9: ONGs participantes sequn las principales actividades realizadas 

OPAD OPAT-OPEI TOTAL 

1. Capacitaci6n 28 14 42 

(38,9%) (31,8%) (36,2%) 

2. Asistencia directa 21 18 39 

a beneficiarios (29,1%) (40,9%) (33,6%) 

3. Asesoramiento y 9 18 27 

asistencia tecnica (12,5%) (40,9%) (23,2%) 

4. Construcci6n de vivo 21 4 25 
Y equipamiento barrial (29,1%) (9%) (21,5%) 

5. Actividades productivas 5 5 
(6,9%) (4,3%) 

6. Investigaci6n 5 5 

(11,4%) (4,3%) 

7. Difusi6n de derechos 1 11 12 

(1,4%) (25%) (10,3%) 

8. Activ. recreativas, 2 1 3 

deportivas y culturales (2,8%) (2,3%) (2,6%) 

TOTAL (*) 72 44 116 

(*) Se tomaron hasta 2 actividades por cada organizaci6n. Los porcentajes refieren al 
total de organizaciones en cada categorfa, por 10 cuallos porcentajes no suman 100%. 

comunitario (sede social, centro de salud, sal6n comunitario), servicios barriales (red de 
c1oacas, asfalto y mejoramiento de calles, etc.) y construcci6n de viviendas. 

- Actividades productivas: microemprendimientos y cooperativas. 

- Investigaci6n. 

- Difusi6n de derechos: actividades de promoci6n, difusi6n y capacitaci6n a la poblaci6n 
en general sobre derechos humanos, derechos de la mujer y del nino, derechos ciudada
nos, etc. (seminarios, campafias, charlas). 

-Actividades recreativas, deportivas y culturales: incluye escuelas de deportes, reuniones 
sociales y bailes, eventos culturales, turismo, etc. 
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La estructura de los recursos humanos que poseen cada uno de los distintos 
tipos de organizaciones es claramente diferente. Estas diferencias marcan nftida
mente las realidades y potencialidades de las ONGs en nuestro pais. 

Las OPAD se sostienen principalmente a partir del trabajo voluntario. Cerca del 
60% de este tipo de organizaciones carece por completo de personal rentado y 5610 
poco mas del 20% contrata mas de 5 trabajadores para lIevar adelante sus progra
mas. AI mismo tiempo se muestran como poderosas movilizadoras del esfuerzo vo
luntario de la gente, 3 de cada 4 OPAD convocan al trabajo comunitario a mas de 10 
personas sin retribuci6n alguna. 

Las OPAT-OPEI en cambio, a pesar de ser tembien convocantes al trabajo vo
luntario, sostienen principalmente su estructura a partir de rentar a su personal. 
Unicamente 1 de cada 5 no posee trabajadores contratados. Mas de la mitad de las 
OPAT-OPEI tienen mas de 5 personas rentadas. Esta realidad obliga muchas veces 
a analizar algunas de estas organizaciones desde la perspectiva de verdaderos 
microemprendimientos. Ello implica la necesidad de ampliar la perspectiva cuando 
se aborda el concepto de ONG. 

Haciendo una estimaci6n en base a los promedios de personal rentado y vo
luntario en cada tipo de organizaci6n, se puede establecer que, en el caso de las 
OPAD, por cada persona rentada hay cuatro voluntarios; y en el caso de las OPAT
OPEl, la relaci6n baja a 1 rentado por cada 2 voluntarios (cuadro 10).29 Parece 
evidente que este tipo de datos es imprescindible para el analisis acerca de la 
eficiencia y eficacia de las ONGs. i,C6mo evaluar la eficiencia de organizaciones 
que unicarnente basan su accionar en el voluntariado? i,C6mo ponderar el aporte 
social que significa incorporar al trabajo comunitario a miles de voluntarios en el 
marco de un tejido social que es cada vez mas precario? 

r 29. En esta estlrnaclon se ha excluido a la Cruz Roja, que cuenta con 400 personas 
I rentadas y mas de 6.000 voluntarios en todo el pais. 
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Cuadra 10: ONGs participantes sequn sus recursos humanos (voluntarios 
y rentados) 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 

VOLUNTARIOS RENTADOS 

Canlidad oPAD OPAT TOTAL OPAD oPAT- TOTAL 

OPEl OPEl 

Ninguno 5 8 13 31 8 39 

(9,6%) (21,6%) (14,6%) (57,4%) (20,5%) (41,9%) 

Hasta 5 1 6 7 11 11 22 

(1,9%) (16,2%) (7,8%) (20,4%) (28,2%) (23,7%) 

Entre 8 5 13 4 8 12 

6y 10 (15,4%) (13,5) (14,6%) (7,4%) (20,5%) (12,9%) 

Entre 25 7 32 4 3 7 

11 Y 20 (48%) (18,9%) (35,9%) (7,4%) (7,7%) (7,5%) 

Mas de 20 13 11 24 4 9 13 

(25%) (29,7%) (27%) (7,4%) (23,1%) (14%) 

TOTAL(") 52 37 89 54 39 93 

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

(*) Se excluyen las organizaciones de las que se carece de informacion (20 OPAD y 7 
OPAT-OPEI en el caso de RRHH voluntarios y 18 OPAD y 5 OPAT-OPEI en el caso de 
RRHH rentados) 

En el aspecto vinculado con los recursos financieros, el conjunto de ONGs se 
rnostro sumamente reticente a brindar informacion. Los datos obtenidos convergen 
con las hipotesis que se pod fan elaborar a partir del trabajo hasta aquf expuesto: en 
relacion con los recursos financieros las diferencias entre las OPAD y las OPAT
OPEl tarnbien son importantes. 

Respecto a los montos totales recaudados durante el afio 1995, las organiza
ciones que respondieron a la encuesta (aproximadamente el 40 %) muestran estos 
resultados: et 30% de las OPAD cuenta con menos de 5.000 pesos anuales para 
/levar adelante sus tareas. Algunas de elias no tienen ninqun tipo de ingresos y se 
sostienen unicarnente con el trabajo voluntario de sus miembros. 

En el caso de las OPAT-OPEI eI65,2% de las organizaciones obtienen ingresos 
anuales superiores a los $ 100.000. En este caso, 1 de cada 4 organizaciones que 
brindaron informacion administran una suma anual superior al medio millen de pe
sos. En promedio, las OPAD recaudan por aiio algo mas de $25.000, mientras que 
las OPAT-OPEI multiplican por diez esta citra. Una vez mas, vale la pena resaltar 
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que estos datos no pueden considerarse representativos del total de ONGs del 
pais, particularmente las citras indicadas para las OPAT-OPEI que mas recaudan 
(son solo 6 de las 116 ONGs participantes del estudio). Adernas, es posible consi
derar que existieron tactores coyunturales que operaron en la recaudaci6n de tales 
ONGs durante 1995 (cuadro 11). 

Cuadro 11: ONGs participantes sequn los recursos financieros obtenidos 
en 1995 

OPAD oPAT-OPEl TOTAL 

Ninguno 2 1 3
 

(8,7%) (4,3%) (6,5%)
 

Menos de $ 5.000 5 2 7
 

(21,7%) (8,7%) (15,2%)
 

Entre $5.001 y $50.000 7 3 10
 

(30,4%) (13%) (21,7%)
 

Entre $50.0001 y $100.000 3 2 5
 

(13%) (8,7%) (10,9%)
 

Entre $100.001 y $200.000 4 5 9
 

(17,4%) (21,7%) (19,5%)
 

Entre $200.001 y $500.000 2 4 6
 

(8,7%) (17,4%) (13%)
 

Mas de $500.000 6 6
 

(26,1%) (13%)
 

TOTAL (*) 23 23 46
 

(100%) (100%) (100%)
 

(*) Se excluyen las organizaciones de las que se carece de informacion (49 OPAD Y 21 
OPAT-OPEI). 
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CARACTERfsTICAS ESPEcfFICAS 
DE LAS ONGs EN CADA DISTRITO 

En este capitulo se analizan las diversas caracteristicas 
regionales de las ONGs a traves de las conclusiones obtenidas en los grupos focales 
realizados en los distritos de Capital Federal, Conurbano Bonaerense, Chacabuco, 
Rosario, Cordoba, Salta y Misiones. 

La presentaclon de estas caracterlsticas se realiza en base al anal isis de seis 
ejes ternaticos centrales 1) las relaciones entre las ONGs y el Estado en sus diver
sos niveles de intervencion, 2) las principales actividades encaradas por las organi
zaciones, 3) el contexte socioeconornico y politico de cada region, 4) la relacion 
entre los distintos tipos de ONGs, 5) los principales problemas detectados y 6) las 
ventajas comparativas que se presentan en cada region. 

EI proposito de este anal isis es relacionar el funcionamiento interno de las 
OPAD, OPAT Y OPEl con el contexte regional en el cual intervienen. Las conclusio
nes presentadas a continuacion deben comprenderse como un analisls preliminar 
derivado exclusivamente del contacto con las organizaciones que concurrieron a 
los grupos focales en cada distrito. Por esta razon, la caracterizacion del contexto y 
las diversas observaciones estan mediatizadas por la optica de las ONGs consulta
das. Con el fin de resaltar la opinion de los propios acto res, en algunos parrafos se 
utiliza el encomillado para introducir citas textuales. 

CAPITAL FEDERAL 

1) Las organizaciones capitalinas mantienen relaciones muy diversas con los 
diferentes niveles de intervencion estatal. En primer lugar, hay que diferenciar dos 
situaciones caracterlsticas de este distrito: 

-61 



FILMUS-ARROYO-ESTEBANEZ 

a) las ONGs que agrupan a los beneficiarios directos, la mayor parte de las 
cuales son OPAD, tienen como interlocutores frecuentes al Municipio y a diversos 
organismos nacionales como un rasgo distintivo respecto de los otros distritos ana
lizados. Mientras que la actitud es comunmente hostil hacia ambos niveles, existe 
una gran dependencia de los subsidios municipales para el sostenimiento de los 
servicios de tipo asistencialista que brindan estas organizaciones. «La relacion con 
la Muni es perverse» sefialan desde una orqanizaclon villera. Las crfticas conver
gen hacia la incidencia del c1ientelismopolitico, la burocratizacion de la relacion, la 
poca certeza respecto de la continuidad del financiamiento y el atraso en el envfo 
de los fondos comprometidos. 

b) el resto de las ONGs, y particularmente las OPATy OPEl diversifican a sus 
interlocutores publicos ya que en muchos casos su radio de accion involucra a 
otras regiones del pals. De esta manera, algunas organizaciones se vinculan, vfa 
proyectos, con otras administraciones publicas provinciales y/o municipales. En estos 
casos, la relaclon es muy acotada al proyecto en cuestion, 

En este tipo de organizaciones, practicarnente no existe financiamiento publico 
para el sostenimiento institucional sino fondos especfficos para proyectos. 

Las crfticas hacia el Estado no solo estan relacionadas con el escaso 
financiamiento sino tarnbien con la falta de planlflcacion, la inexistencia de polfticas 
respecto a ONGs, la dispersion de esfuerzos, y finalmente con la falta de transpa
rencia del accionar publico. 

2) La heterogeneidad de las problernaticas abordadas es notablemente mayor 
que en otras jurisdicciones. Las actividades de estas organizaciones no giran solo 
en torno a los temas mas usuales de la pobreza (suballmentaclon, desempleo, 
infancia, etc.), sino que tarnbien surgen otras areas de relevancia como HIV, dere
chos humanos, vivienda, discapacidades y medio ambiente. Es en este distrito donde 
se detecta un mayor nurnero de organizaciones que, en el informe anterior, hemos 
definido como de «reclamo» frente al Estado. 

En terrninos de la gestion de recursos, se ha detectado en muchos casos que 
la falta de fondos publicos es suplida con mecanismos de autoqestion econornica: 
venta de servicios, emprendimientos productivos, edicion de publicaciones, etc. 
Tambien es mas frecuente -en relacion con 10 observado en los otros distritos estu
diados- la obtencion de donaciones a partir de la filantropfa nacional de empresas 
y particulares, aunque aun de manera incipiente. 

3) La cercanfa a los centros de decision facilita el acceso a fondos a traves de 
los mecanismos antes mencionados, particularmente los provenientes de organis
mos y fundaciones internacionales en el caso de las OPAT y OPEl. Sin embargo, no 
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dejan de plantear inconvenientes al funcionamiento de las organizaciones, pues 
salvo contadas excepciones, son fondos cuyo ingreso no esta garantizado en el 
tiempo. De esta forma se generan actividades extraordinarias en la busqueda de 
recursos que, en muchas ocasiones, restan tiempo a las actividades «sustantivas» 
y amplian las tareas de qestion encaradas por las ONGs. 

4) Por otro lado, son muy frecuentes las interacciones entre ONGs y la partici
pacion en una 0 varias redes, a diferencia del resto de los distritos analizados en el 
estudio. Las evaluaciones sobre la eficacia de estas vinculaciones son cautelosas. 
Pese a la frecuencia, los contactos no derivan en un intercambio de recursos: falta 
la «soclallzacion de experiencias». La mayoria de las organizaciones de base, par
ticularmente las de villas y vecinales no mantienen relaclon cotidiana con las OPAT
OPEl. Otras, en cambio tienen una actitud critica hacia elias, a ralz de «la falta de 
cumplimiento de muchos compromisos asumidos». 

5) En relacion con los principales problemas detectados, se percibe que fa 
situacion de varias organizaciones resulta muy vulnerable a la construccion «exter
na» de agendas dictadas por las modas de financiamiento. 

EI mayor acceso a la informacion y los recursos nacionales e internacionales 
por parte de las ONGs de Capital conspira contra la elaboraclon de proyectos que 
surjan de las propias necesidades de la comunidad, por no responder estrictamen
te a las "modas" de financiamiento. Esto afecta, a su vez, el sostenimiento en el 
tiempo de muchas iniciativas. 

En el caso de las OPAD, las complicaciones derivadas del c1ientelismo politico 
se ven mas acentuadas que en el resto de las organizaciones y constituyen una de 
las principales debilidades para garantizar la continuidad de los servicios ofrecidos 
a la comunidad. 

6) En terrninos de las ventajas comparativas, estas ONGs disponen de un ma
yor abanico de fuentes de informacion, de financiamiento y de recursos tecnicos 
que las organizaciones de las otras regiones estudiadas. Ello les posibilita respon
der, en muchas ocasiones, de forma innovadora a las demandas sociales. 

A su vez, se advierte -en especial en las OPAT- un mayor esfuerzo dirigido bacia 
la autorretlexion institucional. Las preocupaciones no solo se encaminan a realizar 
acciones hacia la comunidad, sino en forma creciente a repensar el contexto en el 
que desarrollan sus tareas, la rnision institucional de la orqanizacion, sus metodologias 
de intervencion y objetivos prioritarios. 
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CONURBANO BONAERENSE 

1) La gestion municipal en el Conurbano Bonaerense no cumple un rol tan 
articulador de la accion de las ONGs como sucede en las localidades mas peque
fias del interior de la provincia. Este hecho debe ser comprendido en el contexto de 
la gestion del gobierno provincial caracterizada por una intervencion directa -sin 
rnediacion del nivellocal- en la ejecucion de polfticas sociales a traves del Fondo de 
Reparaclon Historica del Conurbano. 

Frente a esta situacion, las OPAD se ven obligadas a realizar sus tareas en un 
escenario de tension entre algunos municipios y el gobierno provincial que dificulta 
tanto el acceso a la informacion como a las fuentes de recursos. Por otra parte, las 
OPAT - OPEl tienen mayores vfnculos con organismos pubticos nacionales y con 
organizaciones internacionales. Esta situacion se ve favorecida por la cercania a la 
Capital Federal, 10 que hace que la falta de informacion no sea tan critica como en 
el caso de ONGs del interior del pais. 

2) Respecto a las caracteristicas intrfnsecas de las ONGs es necesario desta
car una clara distinclon entre dos tipos diferentes de OPAD: 

a) Un primer tipo esta constituido por los beneficiarios directos, principalmente 
por aquellos que viven en situaciones de extrema pobreza. En estes casos, el nivel 
de orqanizaclon y el acceso a apoyo tecnico y recursos es particularmente escaso. 

b) EI segundo tipo se conforma por OPAD generadas por sectores sociales 
medios y por profesionales que se organizan para la prornocion social de las pobla
ciones carenciadas. Es destacable el mayor componente profesional en los recur
50S humanos y de acceso a la informacion de estas OPAD con respecto a otras que 
estan situadas en localidades del interior de la provincia. Teniendo en cuenta el 
contexte de alta heterogeneidad del conurbano bonaerense, y en base a las expe
riencias recogidas, se advierte una «inversion» en las prioridades que tienen cier
tas probternaticas en otros distritos: son mas relevantes -en las estrategias de estas 
ONGs- la busqueda de «soluciones tecnicas» a los problemas de la comunidad y 
pasan a un segundo lugar los problemas de acceso a la informacion. 

En relacion con las actividades principales, se destacan en las OPAD las ta
reas vinculadas a la asistencia directa a las necesidades basicas de la comunidad 
y la atencion de la demanda relacionada con la infraestructura de servicios pubiicos 
esenciales. En el caso de las OPAT, la actividad de asistencia tecnica e investiga
cion es rnenor que en otros distritos y el componente de asistencia directa es mas 
frecuente. 
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3) EI crftico contexto socioecon6mico del Conurbano Bonaerense y sus altos 
niveles de heterogeneidad social refuerzan las presiones sobre las ONGs para dar 
respuestas a las demandas sociales: «no se puede estar haciendo lobby cuando 
hay que dar de comer a la qente», sefiala un participante. Este contexte pone en 
cuesti6n las misiones institucionales de muchas organizaciones que originariamente 
apuntaban a las tareas de promoci6n y no de asistencia directa. La opcion por la 
promoci6n se vuelve mas dificultosa y compleja en la labor cotidiana y su 
implementaci6n como objetivo institucional resulta muy diferente en cada caso. 

4) En referencia a las relaciones entre ONGs en este distrito, se advierte una 
particular competencia entre «super-fundaciones» -en especial las que tienen asiento 
en la Capital Federal- y ONGs de menor dimensi6n. Estas consideran que se crean 
relaciones de subordinaci6n con respecto a aquellas por el desigual acceso a la 
informaci6n y las fuentes de recursos, especialmente los internacionales. Las 
«superfundaciones» tienen mayor capital «sirnbolico» y «material» para la evalua
cion positiva de su proyectos en detrimento de las instituciones medianas y peque
fias. Esto se cristaliza en los criterios de «eleqibilidad» de los proyectos. 

Este proceso de «estratiticacion- dentro del universo de las ONGs va acompafia
do de un fen6meno de creciente importancia: la emergencia de redes asociativas entre 
ONGs que traspasan los Ifmitesdel distrito, y que equilibran en parte los efectos nega
tivos de la desigual distribuci6n de recursos. 

5) Es posible identificar algunas dificultades en el funcionamiento de las ONGs 
de este distrito con respecto a 10 observado en otras regiones: 

a) EI clientelismo se transforma en una de las principales dificultades en la 
relaci6n de las ONGs con los gobiernos locales, presentandose con mas fuerza 
que en la Capital Federal. Pertenecer al partido 0 la fracci6n del partido que esta en 
el gobierno municipal es sefialada como la principal condici6n para acceder a fon
dos. 

b) Particularmente para las OPAD, las trabas en su funcionamiento se mani
fiestan en torno a los requerimientos formales y burocraticos que se les exigen para 
funcionar y para aspirar a proyectos 0 subsidios. Exigencias aparentemente meno
res, como la presentaci6n de los balances anuales, se convierten en obstaculos 
casi insalvables para este tipo de ONGs que no cuentan con cuadros profesionales, 
o recursos para pagar un contador. Algunas Organizaciones comentaron que un 
balance anual les costaba mas de 1000 pesos, cifra practicarnente inalcanzable 
para los ingresos que posteriormente analizaremos entre las OPAD. «Nos piden 
que paguemos por lIenar libros con ingresos que no tenernos», sefiala una dirigen
te al marcar la contradicci6n en la que se yen envueltos. 
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c) En el caso de las OPAT, pese a tener un mayor acceso a la informaci6n, no 

siempre se consiguen los recursos econ6micos necesarios para un funcionamiento 

sostenido, afectando esto tanto a la permanencia del staff de recursos humanos 
profesionales como a la continuidad de los proyectos iniciados. Lo que en el fondo 
muestran algunas organizaciones es el efecto del gran dinamismo social del 

conurbano: la demanda de nuevas soluciones se acelera frente a la emergencia 

constante de nuevos problemas. Las organizaciones no alcanzan a sistematizar la 
experiencia acumulada frente al ritmo de los nuevos desaffos. 

6) Por ultimo, en relaci6n con las ventajas comparativas observadas en las 

ONG de este distrito se pueden mencionar: 

a) Un mayor acceso -principalmente las OPAT- a programas sociales naciona
les e internacionales con respecto al resto de los distritos analizados. 

b) Mayor dinamismo en las vinculaciones entre las propias ONGs, 10 que se 
plasma en una participaci6n creciente en redes. 

c) En algunas OPAD, se presenta una importante capacidad de adaptaci6n a 

las condiciones criticas del contexto socioecon6mico de la regi6n para sostener su 
propio funcionamiento. 

En este aspecto, se pueden identificar algunas experiencias no tradicionales 
ejemplificadoras: 1) La Fundaci6n Emprender dirige sus servicios a microempresas, 

dando apoyo crediticio a bajo interes, recapacitando laboralmente y ofreciendo asis

tencia tecnica para la reconversi6n de pequefias unidades productivas. Sus ingre
sos son generados en su totalidad por estas actividades y en los ultirnos afios han 
logrado mantener un staff de 32 personas rentadas y 2) la Federaci6n de Socieda

des de Fomento de La Matanza que cuenta con cerca de 100.000 socios, 50 perso
nas rentadas y mantiene un hospital vecinal que presta servicios de salud para un 
alto porcentaje de la poblaci6n local. 

MUNICIPIO DE CHACABUCO 

1) EI funcionamiento de las ONGs locales debe comprenderse en el marco de 

una experiencia de gesti6n municipal muy particular de reciente implementaci6n, 
raz6n por la cual fue considerada relevante para el estudio. EI municipio lIeva a 

cabo un gesti6n caracterizada por la apertura de canales de participaci6n a estas 
organizaciones. Bajo este contexto, los intercambios entre ambas partes estan ere

ciendo y se gene ran mayo res facilidades para el trabajo articulado, a pesar de la 
restricci6n de recursos econ6micos. 
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Las organizaciones participantes del encuentro, en relaci6n con este ultimo 
aspecto, desplazan el eje de las crlticas hacia los niveles provincial y nacional. 
Mientras se evalua positivamente la descentralizaci6n de los servicios provinciales, 
los reclamos consisten en que este proceso no va acornpafiado de una transferen
cia apropiada de fondos. Otro frente de crfticas es la escasa informaci6n disponible 
sobre programas sociales y fuentes de financiamiento impulsados por el gobierno 
provincial y organismos nacionales. Esto es percibido como una deliberada exclu
si6n de las pequeiias comunidades en la distrlbucion de los recursos como conse
cuencia de su escasa relevancia electoral. 

2) Predominan aquf organizaciones de asistencia directa a la poblacion yentre 
elias, principalmente las integradas por los propios beneficiarios. Hay un bajo nivel 
de profesionalizaci6n de los servicios ofrecidos y una fuerte dependencia del sub
sidio municipal para lIevarlos a cabo. S610 en casos muy puntuales se recibieron 
fondos provinciales. 

En general, la oferta de servicios a la comunidad no esta muy diversificada y 
predomina el componente asistencialista en las OPAD: centros de salud, comedo
res, proveedurfas. 

Tienen una especial relevancia -en terrninos de antiquedad y dimensi6n- las 
organizaciones que agrupan a productores rurales y comerciantes. Tienen mayor 
acceso a fuentes de informaci6n externas y su composici6n interna muestra un 
numero mas alto de profesionales. Son, a su vez, las que elaboran un discurso mas 
crttico acerca de las retaciones entre Estado y ONGs. 

3) EI accionar de las organizaciones menos asistencialistas tiene especial vin
culacion con los problemas de achicamiento de las fuentes de trabajo, particular
mente presentes en este tipo de comunidades. Esto crea una gran expectativa en 
los proyectos de microemprendimientos productivos. Sin embargo, las experien
cias relatadas estuvieron signadas por el fracaso. Esto obedece, por un lado, al 
sobredimensionamiento de las propuestas (vinculado a las expectativas existen
tes) y, por otro, al escaso apoyo tecnico en la elaboraci6n de los proyectos. 

En este ultimo caso, se vuelve relevante la escasa presencia local de cuadros 
profesionales y de oPAT, como asf tambien la distancia respecto a los centros de 
producci6n y distribuci6n de informaci6n. 

4) Las relaciones entre ONGs muestran, en terrninos generales, una nftida 
horizontalidad. En particular, esto se advierte entre organizaciones «de base» y 
«profesionallzadas». Sin embargo, no se han efectivizado redes s61idas yamplias 
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entre las organizaciones locales. La alternativa han sido los vtnculos con entidades 
externas que trabajan en la misma linea, ya sea a nivel regional 0 provincial. 

Las vinculaciones se generan por contactos personales. En un caso, esta via 
intervino en el establecimiento de intercambios con organizaciones similares en 
Brasil (organizadores de la Fiesta del Malz en uno y otro pars) sin ninguna gesti6n 
por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. En todos estos casos la presen
cia de profesionales, el intercambio de saberes «tecnicos» y la transferencia de 
experiencia ha side determinante en el exito de los vlnculos. 

5) Las problernaticas de este distrito pueden identificarse en los siguientes 
factores: 

a) la distancia geogratica con los centros de decisi6n publica provincial y nacio
nal afecta el acceso a la informaci6n y a los recursos, con el efecto inmediato de 
dificultar la articulaci6n de las acciones locales con programas y proyectos de al
cance nacional e internacional. 

b) los representantes de las organizaciones socia/es seiialan que, de un modo 
similar, es «irnposlble incidip, en las decisiones tomadas a los nive/es serialados. 
En cambio perciben una mayor facilidad de participaci6n en el nivel municipal de 
toma de decisiones. 

c) en los pocos casos donde se realizaron proyectos con financiamiento exter
no ha side diffcil el control de gesti6n. Esto obedece al desconocimiento de las 
especificidades de la realidad local en que incurren los evaluadores externos. En 
esta direcci6n, existe un claro reclamo de desarrollo de mecanismos de 
implementaci6n y evaluaci6n participativa de programas. 

6) Por ultimo, se observa la presencia de algunas ventajas comparativas: 

a) en localidades pequeiias, el conocimiento mutuo existente entre los pobla
dores favorece la autorregulaci6n comunitaria. 

b) esta situaci6n es destacada por las ONGs como un factor favorable para una 
gesti6n transparente de los fondos publicos a nivel municipal. En terrninos practi
cos, existen mayores posibilidades de ejercer controles sobre las autoridades mu
nicipales y, a su vez, la propia comunidad puede hacer 10 mismo con las organiza
ciones sociales. «EI mutuo conocimiento es garantfa de eficacia y eficiencia». 

ROSARIO 

1) EI primer aspecto a considerar en eJ enalisls de las caractenstlcas de las 
ONGs en Rosario es /a particular relaci6n existente entre este Municipio y la Capi
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tal Provincial. Las dificultades de acceso a la informacion de los programas provin
ciales (por conflictos historicos y por la capacidad de Rosario de vincularse «direc
tarnente» con el nivel nacional) hacen que muchas ONGs desarrollen circuitos de 
informacion y relaciones mas estrechas con la Nacion y con algunas fundaciones 
internacionales que con la Provincia. 

La vision de las oPAT, en este aspecto, es que cuando algun programa tiene 
que ser tramitado a traves de la Provincia «terrnlna muriendo en el despacho de 
alqun tuncionario» sin lIegar a destino. 

En cuanto a la vinculacion con el Municipio, tarnbien existen dificultades rela
cionadas con que el gobierno local «prefiere trabajar con sus propios tecnicos y no 
existe legislacion que permita contratar directamente a ONGs». La contratacion de 
asesoramiento tecnico se produce generalmente a traves de la Universidad, 10 que 
marca una diferencia importante respecto de otros distritos. 

En cambio, la vinculacion entre el Municipio de Rosario y las OPAD es mucho 
mas frecuente y varios de los programas de desarrollo social se encaran directa
mente a traves de estas organizaciones (tanto en el gobierno anterior como en el 
actual). 

2) En relacion a las actividades predominantes, es posible visualizar dos ejes 
diferenciados: 

a) las OPAT analizadas en esta investiqacion estan c1aramente volcadas al es
tudio de las politicas municipales en el area de influencia de Rosario y al desarrollo 
de cursos de capacitacion; 

b) las OPAD se dedican principalmente a temas vinculados con la problernatica 
de la pobreza, los chicos de la calle, la poblacion en riesgo y el desarrollo de servi
cios publicos esenciales. 

En este ultimo eje, la relacion con el Municipio se materializa a traves de subsi
dios directos tanto para la ejecucion de programas sociales como para el fortaleci
miento institucional (alquiler de la sede de la institucion, excepcion de algunos tri
butos, etc.). 

3) Otra particularidad importante a destacar en el caso de Rosario es que el 
propio Municipio tiene un cuadro importante de profesionales y tecnicos (mayor en 
cantidad y en nivel que en otras areas del pais) que hacen que la propia estructura 
estatal se encargue de varias tareas de «asesorarniento» y «evaluacion» de politi
cas que en otros distritos (como en el caso de Cordoba) se realizan a traves de las 
oPAT. 
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A su vez, las tareas de este tipo que no son encaradas directamente por el 
gobierno local se realizan principalmente con la colaboraci6n de la Universidad, 10 
que restringe mas el accionar de las OPAT. 

4) Esta situaci6n "eva a que las ONGs de asistencia tecnica y de investigaci6n 
(OPATy OPEl) tengan un «baio perfil» y, a la vez, que el Municipio tenga niveles de 
vinculaci6n mayores con las organizaciones de asistencia directa a la poblaci6n 
(OPAD) para la aplicaci6n de polfticas sociales. 

Por esa raz6n, se perciben escasos niveles de vinculacion entre OPAT y OPAD, 
as! como se han verificado muchas dificultades para constituir «redes» de articula
ci6n entre las organizaciones. 

Los intentos de conformar acciones conjuntas entre las OPAD no se han crista
lizado porque «el Estado coopta a algunas organizaciones por el tema de los recur
sos». 

5) Las OPAD, por trabajar directamente con la poblaci6n en situaci6n de extre
ma pobreza, tienen una visi6n muy crftica de la situaci6n social. «Las organizacio
nes sociales son s610 'paragolpes', no pueden saJir de la coyuntura y de 10 cotidia
no. Sin salarios y con responsabilidades, cubren las demandas en el cuerpo social 
que el Estado ya no se hace cargo». 

Esta realidad tambien les resta capacidad de gerenciamiento a algunas organi
zaciones para producir cambios en la acci6n a largo plazo. A su vez, las propias 
instituciones publicae de tecnicos del Estado compiten con las ONGs para poder 
sobrevivir, 10 cual amplfa el conjunto de problemas con el que se encuentran los 
voluntarios de las organizaciones sociales. 

6) Por ultimo, la situaci6n de Rosario presenta algunas ventajas comparativas 
respecto de otros casos: 

a) el Estado tiene cuadros profesionales formados y una articulaci6n con la 
Universidad que Ie posibilita incorporar asesoramiento tecnico. 

b) varias OPAD lograron institucionalizar su relaci6n con el Municipio y desa
rrollaron programas de mediano plazo cumpliendo un papel destacado en la 
implementaci6n de politicas sociales (sobre todo en las areas de vivienda y asis
tencia alimentaria). 
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CORDOBA 

1) La relaci6n entre el Estado y las ONGs en el caso de C6rdoba ha sido bas
tante singular por dos razones: 

a) el gobierno provincial decidi6 encarar un modelo de planificaci6n y ejecu
ci6n descentralizada de polfticas sociales con participaci6n directa de ONGs. 

b) el nivel de representatividad y de articulaci6n de las OPAD con sus benefi
ciarios fue muy alto (en especial en el caso de la UOBDS - Uni6n de Organizacio
nes de Base para el Desarrollo Social). 

Ese modelo, plasmado en la mesa de concertecion, transfiri6 la tarea tecnica y 
de articulaci6n entre el Estado y las OPAD a las oPAT, fortaleciendo la estructura 
tecnico-protesional de estas ONGs «intermediarias» y, a la vez, debilitando la es
tructura tecnico-profesional del propio Estado para evaluar los programas y las po
Ifticas encaradas en ese contexto. 

2) Las actividades predominantes en las OPAT estan vinculadas con la vivien
da, la tierra, los microemprendimientos, el desarrollo rural, la atenci6n a la proble
rnatica de nines y rnujeres y programas de capacitaci6n para agentes comunitarios 
(a traves de proyectos principalmente de caracter municipal 0 nacional). A su vez, 
el desarrollo de Ifneas de investigaci6n internas de reflexi6n sobre la propia organi
zaci6n y sobre el contexto en el que desarrollan sus programas, parece ser una 
caracterfstica distintiva de las OPAT en C6rdoba (quizas s610 asimilable al caso de 
la Capital Federal). 

En el caso de las oPAD, las actividades han estado relacionadas con la apoyatura 
y el control de las tareas tecnicas, adernas de la organizaci6n de la poblaci6n bene
ficiaria y de la constituci6n de canales internos de procesamiento de las demandas. 

3) En relaci6n con los dos puntos anteriores, es importante destacar que la 
experiencia de C6rdoba ha producido situaciones diferenciadas respecto de los 
otros distritos analizados en este estudio. 

Por un lado, las OPAT han tenido un compromiso y una vinculaci6n muy directa 
con las oPAD, 10 que ha posibilitado desarrollar practicas participativas y, a la vez, 
«aqrandar» la estructura interna de las primeras bajo la perspectiva de un acceso 
fluido al financiamiento internacional y a los fondos provinciales para polfticas so
ciales. La posterior crisis de ese modelo obliga a las OPAT a desarrollar un ajuste 
interne importante y lIeva a las organizaciones a buscar nuevas areas de servicios 
y fuentes de financiamiento para poder sobrevivir. Uno de sus principales efectos 
ha side el sobredimensionamiento de las estructuras de las principales ONGs. En 
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este aspecto el asesoramiento a gobiernos municipales parece ser un camino a 
explorar. 

Por otro lade las OPAD, que se habfan acosturnbrado a mostrarle «resultados» 
a sus beneficiarios en terminos de obras de infraestructura, inician un camino de 
revisi6n de la relaci6n con el Estado y tienden a adoptar una posici6n mas 
confrontativa tanto en el plano politico como en el social. 

4) EI agotamiento del modele de la mesa de concertaci6n ha lIevado a las 
OPAT a un alto nivel de competencia por la captaci6n de los escasos recursos, al 
punta de que algunos de sus integrantes reclaman «la creaci6n de sistemas de 
evaluaci6n y control desde las propias ONGs y el establecimiento de c6digos de 
etica para desarrollar la busqueda de recursos». «Las ONGs pueden morirse por 
falta de financiamiento y por una estructura que ahora es muy grande». 

La necesidad de reconversi6n de las OPAT y la modificaci6n de sus perfiles 
institucionales es un eje decisivo para la continuidad de estas organizaciones que, 
por su evoluci6n previa, sufren problemas que en otros distritos todavfa no se avi
zoran con c1aridad. 

5) Las OPAT no han tenido altos niveles de eficiencia en terminos econ6micos 
perc sf han side exitosas en las tareas de promoci6n, educaci6n y organizaci6n de 
los beneficiarios. Las actuales exigencias del mercado les imponen condiciones de 
diffcil cumplimiento (en especial en el caso de los microemprendimientos en termi
nos del nivel de calidad y competitividad). 

Paralelamente, los organismos internacionales no consideran que las ONGs 
deban cobrar sus servicios tecnicos y, en el caso particular de Cordoba, las OPAT 
no se desarrollaron en base al voluntariado sino en base a un nivel de 
profesionalizaci6n importante: «para hacer trabajo de promoci6n verdadero es ne
cesario hacer trabajo profesional, si no los pobres se hacen cargo de los pobres. Es 
necesario que se pague el costo tecnico». 

Por otra parte, la invesligaci6n y el conocimiento no aparecen como prioridad 
para las Agencias de financiamiento y es este uno de los valores agregados que 
tradicionalmente ofrecieron las OPAT de C6rdoba. EI cuestionamiento de los inte
grantes de las organizaciones a esta situaci6n viene dado porque «los programas 
no se elaboran en base a los intereses de la zona, vienen pensados directamente 
desde la naci6n sin conocer las particularidades de la zona y por eso fracasan». 

6) En terrninos de las ventajas comparativas de la situaci6n de C6rdoba po
drfan mencionarse: 
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a) un nivel de acceso a la informacion sobre proyectos y programas mayor que 
en otros distritos, tanto en las OPAT como en las OPAD. 

b) mas alia de la crisis del modelo de mesa de concertaci6n, las OPAT han 
desarrollado un perfil institucional y profesional que les otorga instrumentos para 
modificar sus modelos de qesfton internos y adaptarse a una realidad de falta de 
recursos y de reinsercion de algunos profesionales en la planta estable del Estado. 

SALTA 

1) En el caso de Salta, la relacion entre el Estado y las ONGs esta claramente 
determinada por las dificultades de acceso a la informacion por parte de las organi
zaciones sociales. La falta de un area publica en donde se concentre la informacion 
sobre programas con participacion de ONGs resulta un problema mas grave que en 
el resto de los distritos analizados en esta investiqacion. 

Esta situacion, que afecta tanto a las OPAT como las OPAD, parece vincularse 
con dos cuestiones: 

a) exceso de burocracia y de oficinas «paralelas» en el Estado. 

b) practicas c1ientelares a traves de las cuales solo las organizaciones sociales 
mas cercanas al gobierno tienen acceso directo a la mtorrnacion. 

En algunas situaciones, los programas articulados directamente desde la na
cion resultan mas eficaces que los implementados desde la provincia, debido a que 
el Estado provincial tiene pocos cuerpos tecnicos preparados que puedan generar 
canales de vinculacion y actividades conjuntas con las organizaciones sociales. 

2) Las actividades predominantes en las OPAT consideradas en este estudio 
estan vinculadas con la atencion a la problernatica de nirios, muieres y programas 
de capacitaci6n para agentes comunitarios (por medio de polfticas nacionales). A 
su vez, el desarrollo de Ifneas de investiqacicn en relacion directa con la Universi
dad es un rasgo cornun en estas organizaciones que responde al hecho de que una 
porcion importante de sus miembros mantienen lazos cotidianos con las universi
dades de Salta y Jujuy. 

En el caso de las OPAD, 10 predominante son los cursos de capacitacion labo
ral (oficios del estilo carpinterfa, costura, etc.) y el desarrollo de servicios puolicos 
esenciales en coordinaci6n con el Municipio. 

3) Otra caracterfstica del caso de Salta es la particular relaci6n entre las orga
nizaciones sociales de la Iglesia (en especial Caritas) y el resto de las organizacio
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nes de la sociedad. Por su peso hist6rico, las organizaciones comunitarias de la 

Iglesia Catolica tienen un acceso a la informacion y una lIegada al conjunto de la 
sociedad carenciada muy directo (probablemente mayor que en los otros distritos 

estudiados) 10 que se contrapone con las dificultades que encuentran el resto de 
las organizaciones. 

En este sentido, distintas organizaciones que trabajan en un mismo espacio y 
sobre la misma problematica, tienen muchas dificultades para articular sus accio

nes. Las tareas de las organizaciones de la Iglesia y las del resto van por canales 
total mente diferenciados, 10 que en muchos casos lIeva a duplicar esfuerzos en una 

misma tarea. 

4) AI igual que en ef caso de Rosario, la relacion entre las OPAT y las OPAD se 

produce de manera muy ocasional. Resulta diffcil visualizar ONGs «interrnedia
rias» en Salta, ya que la mayorfa produce trabajos de asistencia directa 0 de capa

citacion. 

La diferenciaci6n mayor parece encontrarse entre las «protesionates» y las de 
"base». Las primeras han logrado intervenir en programas nacionales perc pre
sentan muchas dificultades para articular sus tareas, «todas las ONGs compiten 

por un mismo espacio y las que tienen mas exito son las que se adaptan mejor a las 
reglas del clientetisrno». Las organizaciones de "base» se encuadran dentro de la 

qestion social cotidiana y representan a los vecinos. En ambos casos, tienen poca 

autonomia para obtener recursos y dependen del nivel de arttcuiacion que logren 
construir con el Estado. 

5) Las OPAD se conforman a traves de una amplia red de voluntariado (los 
Centres Vecinales han logrado crear canales de comunicaci6n eficaces con los 

veeinos) perc presentan deficits de gestion muy pronunciados. "EI Estado no se ha 
encargado de formar dirigentes sociales y por eso tenemos dificultades para obte

ner recursos y para formar a nuestra gente». En este aspecto, se nota una distancia 
importante entre las oPAT, que desarrollan programas de capacitacion a agentes 

comunitarios, y las OPAD, que tienden a concentrar sus demandas solo sobre el 
Estado. 

En terrninos de las dificultades, a esa falta de formacion de la dirigencia social 
se debe agregar el impacto de la crisis economica en la Provincia durante el ultimo 

afio y medio, que ha lIevado a muchas OPAD a tener que autofinanciarse a traves 

de la prestacion de servicios de salud y de capacitacion laboral. La experiencia, en 

general, no ha side muy positiva por el bajisimo niveJde recursos economlcos de la 
poblacion a la que se dirigen estos servicios. 
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6) Las ventajas comparativas que presenta el caso de Salta estan vinculadas 
con: 

a) la constitucion de «redes» entre las OPAD (tanto las redes de los Centros 
Vecinales como las redes de las organizaciones vinculadas con la Iglesia funcionan 
de manera permanente y mejor que en otros distritos). 

b) las OPAT presentan cuadros tecnicos y profesionales (en general provenien
tes de la Universidad) con un nivel de capacitacion superior a los cuadros tecnicos 
del Estado, 10 que parece definir un escenario favorable a una mayor articulacion 
futura entre el Estado y las OPAT. 

MISIONES 

1) La relaclon entre el Estado y las ONGs en la Provincia de Misiones ha 
intentado vehiculizarse a traves de la constitucion de un Foro de la Inteqracion que 
no loqro consolidarse. EI conflicto parece haber estado marcado por una tension 
entre el intento de cooptacion del Estado y la busqueda de autonomfa de las ONGs. 
«Los objetivos del Estado son diferentes de los objetivos de las ONGs. EI Estado 10 
que busca es ampliar su base institucional mientras que las ONGs se basan en la 
relacion y en la tarea con la gente». 

EI Estado provincial, con el objetivo de lograr resultados de corto plazo, se 
ha articulado con las ONGs de asistencia directa para atenuar los problemas deri
vados de la pobreza. «En ese contexto no ha desarrolJadoobjetivos estrateqicos en 
los cuales puedan insertarse las ONGs de 'prornocion'». 

2) Las actividades predominantes de las ONGs son muy dispersas por las 
propias caracterfsticas de la provincia. ASI, tienen programas similares a otras re
giones como la atencion de la pobreza, la minoridad y el desarrollo rural y, ademas, 
presentan programas de trabajo relacionados con la poblacion indfgena y la inte
gracion con los trabajadores rurales provenientes de Paraguay y Brasil. 

De todos modos, dentro de los casos estudiados, la Provincia de Misiones 
parece tener uno de los Indices mas altos de desarrollo de microemprendimientos 
(tanto en el nivel productivo como en el fortalecimiento de minifundios y huertas). 

3) A diferencia del caso de Salta, la articulacion entre las organizaciones socia
les vinculadas a la Iglesia Catolica (en especial Caritas y las Juntas Promotoras de 
la Copa de Leche) y el resto de las organizaciones sociales funciona bien tanto 
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para desarrollar esfuerzos comunes en la busqueda de recursos como en la 
implementaci6n de programas concretos. 

4) En cuanto a la relaci6n entre las ONGs parece darse un caso original. Por un 
lado, las OPAT con mayor peso institucional han tenido relevancia en los ultirnos 
tiempos y han logrado establecer canales de financiamiento tanto nacional como 
internacional para el desarrollo de sus programas de fortalecimiento de grupos de 
base, tanto en el ambito rural como urbano. Por otro lado, las OPAD con mas tradi
ci6n trabajan paralelamente a estas OPAT y no han logrado establecer canales 
fluidos de comunicaci6n. 

En definitiva, s610 existe un alto nivel de relaci6n OPAT- OPAD en los casos en 
que estas ultirnas son creadas por las primeras y responden a un perfil de grupo 
comunitario. En el caso de las OPAD con tradici6n en la asistencia directa a la 
poblaci6n, el canal de comunicaci6n con las OPAT es relativo. 

5) En terrninos de las dificultades para el desarrollo institucional y el fortaleci
miento de las oPAT, los representantes de los casos estudiados han mencionado: 

a) la falta de un programa de desarrollo estrateqico por parte del Estado que 
incorpore los principios de la promoci6n (vun camino junto a la qente»). 

b) la «incomprensi6n de las Agencias de Cooperaci6n de la realidad social 
argentina al suponer que la situaci6n de los pobres en nuestro pais es mejor que la 
de los pobres en Paraguay». 

Este segundo elemento aparece como un problema especifico de Misiones por 
su cercania con Paraguay. A partir del diagn6stico de que nuestro pais se encuen
tra en un escal6n superior que Paraguay en terrninos del problema de la pobreza, 
las oPAT de Misiones sienten que las Agencias s610 financian los programas y no la 
tarea tecnica 0 de coordinaci6n, cosa que sf sucede en Paraguay. 

6) Las razones expuestas en el punta anterior tamoien han permitido estable
cer algunas ventajas comparativas en el caso de Misiones: se han acentuado los 
programas de desarrollo regional (con la coordinaci6n a cargo de Paraguay) y, de 
ese modo, algunas ONGs han podido participar de proyectos con aplicaci6n en 
nuestro pais que de otro modo no hubieran side «eleqidos- por las Agencias de 
Cooperaci6n. 
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ALGUNAS EXPERIENCIAS RELEVANTES: 
ORGANIZACIONES, ALiANZAS Y REDES 

Uno de objetivos del estudio ha side la identificaci6n y 
analisis de ONGs de alcance nacional, y de experiencias de gesti6n asociada entre 
Estado y ONGs, que por sus caracteristicas resulten casos i1ustrativos de las dife
rentes estrategias implementadas por las organizaciones en el cumplimiento de 
sus misiones fundamentales. Para ello se realizaron entrevistas con dirigentes de 
18 organizaciones entre las que fueron seleccionadas los casos que se presentan 
a continuaci6n. No se incluyeron ONGs nacionales con incidencia en el mundo 
rural, cuya especificidad obliga a estudiarlas de manera diferencial. 

1- ORGANIZACIONES DEALCANCE NACIONAL 

En este punto hemos analizado algunos casos ilustrativos de la forma en que 
las ONGs despliegan su accionar a nivel nacional: CARfTAS, CRUZ ROJA, Funda
ci6n Poder Ciudadano y Fundaci6n Emprender. Los dos prirneros casos han side 
seleccionados por tratarse de organizaciones consolidadas, de amplia trayectoria y 
alcance geografico, que han implementado en los ultimos aries planes de 
reconversi6n de sus misiones tradicionales. EI caso de Poder Ciudadano plantea fa 
experiencia de una organizaci6n joven, de rapida expansi6n dentro del campo de 
las instituciones de «reclamo» que ha generado actividades novedosas de vincula
ci6n con el Estado y la sociedad. Finalmente, Emprender constituye una experien
cia inedita en el pais de ONG de asistencia tecnica y financiera que ha implementado 
mecanismos de autosustentaci6n innovadores y que, como en el caso de Poder 
Ciudadano, se ha transformado en una ONG de alcance nacional. 
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Caritas Argentina 

Perfil institucional. Es una organizaci6n creada por la Pastoral Social del Episcopa
do argentino con una estructura central (Comisi6n Nacional) y dependencias a ni
vel de regiones (agrupamiento de di6cesis del pais), di6cesis y parroquias. CARI

TAS usa la personerfa jurfdica de la Iglesia. La Comisi6n Nacional es el maximo 
organismo directivo y esta integrado por un presidente y vicepresidente (obispos yl 
o sacerdoles), director, vicedirector y vocales. Esla comisi6n junto a representantes 
de cada regi6n (que agrupa a varias di6cesis) conforman el Consejo Federal, orqa
no que determina prioridades de acci6n y analiza el desarrollo de Caritas en todos 
sus niveles de intervenci6n. 

Esta estructura se despliega en una red de 63 organismos diocesanos y 5000 
centros de base (CARITAS parroquiales). La Comisi6n Nacional opera como orqa
no central de coordinaci6n, garantizando el flujo de informaci6n en toda la red, y 
ejerciendo funciones de control y auditorfa de los programas en ejecuci6n y de los 
fondos adjudicados. 

Sequn la rnision declarada en sus estatutos, CARITAS anima y coordina la 
actividad oficial y organizada de la Iglesia Cat6lica, para «procurer el desarrollo 
integral de todo hombre ... con especial preferencia por las personas y por las co
munidades mas marqinadas». Entre sus funciones principales se destacan: la pro
mocion de estudios sobre problematicas sociales para la fijacion de las prioridades 
de su accionar; el establecimiento de programas y proyectos; la formaci6n de sus 
miembros; la recaudacion de recursos necesarios para la atenci6n de necesidades 
sociales; la realizaci6n de obras para el cumplimiento de sus objetivos; la colabora
ci6n con otras instituciones en programas de asislencia, accion social y desarrollo 
y prornocion. 

Adicionalmente al cumplimiento de estas funciones, la Comisi6n Nacional trans
mite a las comisiones diocesanas las orientaciones y directivas que formulan el 
Consejo federal y el Episcopado argentino; coordina los programas y acciones a 
nivel nacional, diocesano y parroquial; tiene bajo su responsabilidad la realizaci6n 
de estudios tecnicos necesarios para el cumplimiento de sus metas 0 en su defecto 
la busqueda de asesoramiento correspondiente (organismos publicos, profesiona
les, etc.): finalmente, represenla a CARITAS en las vinculaciones con organismos 
nacionales e internacionales. 

EI financiamiento de CARITAS procede de su patrimonio actual, de donaciones 
y colectas, y de aportes y subsidios recibidos de organismos nacionales e interna
cionales. Cada nivel tiene potestad para administrar los recursos econ6micos que 
recauda y derecho a recibir una tercera parte de la recaudaci6n obtenida a ese 
nivel durante la Colecta Anual de CARITAS Argentina. A su vez, ta Comisi6n Nacio
nal destina fondos espedficos a cada dependencia regional, diocesana 0 parroquial, 
para la ejecuci6n de diversos proyectos que se encaran a nivel local 0 nacional. 
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Funcionamiento a niveJnacional. EI funcionamiento de esta ONG se basa prin
cipalmente en el trabajo voluntario y estable de 20.000 personas en todo el pais. EI 
personal rentado solo alcanza a 90 personas, en general tecnicos y profesionales 
formados en la orqanizacion. Para necesidades puntuales, por ejemplo capacita
cion de sus cuadros 0 realizaci6n de estudios, se contrata a profesionales externos. 

La planificaci6n del trabajo se realiza en los distintos niveles de ejecuci6n. 
Desde la Comisi6n Nacional se formulan y coordinan la ejecuci6n de proyectos 
nacionales perc tarnbien las comunidades de base -acompariadas por las di6cesis
arman sus propios proyectos. Para ello cuentan con sus propios recursos mas los 
adicionales (recursos econ6micos 0 servicios de capacitaci6n) que CARITAS 
diocesana 0 nacional transfieren de acuerdo ala evaluaci6n que se realice en cada 
caso. Esta metodologia de trabajo comb ina un margen de autonomfa en la defini
cion de las agendas comunitarias, con importantes cuotas de control progresivo en 
las distintas instancias superiores de la administraci6n. 

En la entrevista realizada a integrantes de la Comisi6n Nacional, se califica a 
esta operatoria como «qarantia de transparencia» en el manejo de los fondos, y 
«qarantia de efectividad» en las acciones emprendidas. Su amplia red de 6rganos 
se distribuye en todo el pais, aun en regiones muy alejadas de los centros de deci
sion polftica y econ6mica. Esto es visualizado como una ventaja que pocas organi
zaciones pueden ofrecer en terrninos de alcance de su accionar. 

En los ultimos aiios han comenzado a redefinir su misi6n institucional, tradicio
nalmente caracterizada por la atenci6n de necesidades basicas de Ja poblaci6n. 
Hoy prefieren identificarse como organizaci6n de promoci6n humana, aludiendo 
con esto a una misi6n no solamente centrada en la asistencia directa, sino tarnbien, 
en el fortalecimiento de las capacidades comunitarias para la soluci6n de sus pro
blematlcas, Lo peculiar de este caso es que CARITAS NACIONAL opera con orga
nizaciones comunitarias creadas bajo el paraguas de la misma estructura, es decir, 
las CARITAS parroquiales. De este modo, su funcionamiento integra en los distin
tos niveles de intervenci6n, roles propios de las OPAD (sedes parroquiales) y las 
OPAT (sedes diocesanas y nacional). 

Un listado de los 79 proyectos aprobados por la Comisi6n Nacional para todo el 
pais durante 1995 (en total unos 300.000 pesos) muestra que se destinaron el37 % 
de los fondos a actividades comunitarias (apoyo a centros comunitarios, caritas 
parroquiales, comedores, guarderias, dispensarios); 16 % a mejoramiento de con
diciones habitacionales, barriales y comunitarias; 37 % a emprendimientos produc
tivos (agropecuarios, de producci6n artesanal y semi-industrial); y un 13 % a capa
citaci6n y asistencia tecnica. 

La existencia de proyectos dirigidos a centros comunitarios (diferenciados de 
las sedes parroquiales de CARITAS) ya emprendimientos productivos, y en gene
ral la diversidad de las acciones emprendidas, revelan una vinculaci6n con la co
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munidad mucho mas compleja que los modelos asistencialistas propios de la tradi
cional filantropia de la Iglesia. Respecto a su relacion con otros actores sociales, se 
dan las siguientes situaciones: 

a) Su vinculacion con otras ONGs es diversa, aunque no esta planteada de 
forma muy sistematica. Con grandes organizaciones a nivel nacional han tenido 

contactos puntuales, por ejemplo con UNICEF y Cruz Roja. A nivel regional, han 
tenido buenas experiencias de trabajo con organizaciones como INCUPO, 
FUNDAPAZ y ENDEPA. Sin embargo las dimensiones de CARITAS -en terrninos de 
centros regionales, provinciales y locales- la transforman en una organizaci6n en 
gran medida autosuficiente, donde las relaciones con otras ONGs no son la norma 
general de funcionamiento. 

b) Respecto a organismos de financiamiento internacional: han tenido contac
tos frecuentes, perc nunca se ha concretado un programa conjunto. EI interes es 
mantener una relaci6n directa, sin intermediaci6n del Estado, cosa que aun no se 
ha producido, 

c) Respecto al Estado: mantienen una relaci6n mas fluida a nivel municipal, 
sobre todo en comunidades pequeiias, que a nivel provincial 0 nacional. No les 
interesa tanto ser ejecutores de programas ya armados por el gobierno como tener 
un rol en la definicion de las politicas sociales. Identifican como uno de los principa
les problemas los diferentes intereses que animan a CARITAS respecto los objeti
vos de las instituciones politicas. 

Fundaci6n Emprender 

Esta Fundaci6n es unica en su tipo en el pais. Se trata de una organizaci6n 
que capta dinero de entidades bancarias para ofrecer creditos de bajo monto 
desde $300 a $ 5.000- a microempresas que no acceden a financiaci6n en el siste
ma comercial. EI sistema se autosustenta en la medida de la devoluci6n del credito 
tomado, que permite a la Fundacion equilibrar su propia deuda y captar nuevos 
recursos en el mercado financiero. En los ultimos aries han obtenido un credito 
blando del Banco Interamericano de Desarrollo por $ 500.000 (a 25 afios de plazo) 
que les permiti6 saldar sus deudas con los bancos privados y conseguir mejores 
condiciones para su funcionamiento. 

Los beneficiarios de estos creditos son personas autoempleadas, empresas 
familiares 0 unipersonales, de sectores medios empobrecidos 0 sectores popula
res. La estrategia de la ONG se basa en reforzar inicialmente la actividad actual de 
la microempresa para alcanzar el pleno de su producci6n 0 nivel de ventas. Se 
realiza un balance previo al otorgamiento del credito para establecer puntos de 
referencia de la empresa. En una segunda fase de consolidaci6n y crecimiento se 
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ofrece nuevos creditos y capacitacion, En todo el proceso el beneficiario recibe 
asistencia tecnica adecuada a sus necesidades especificas que procuran el forta
lecimiento de su gesti6n y la generacion de una cultura empresarial. 

De esta manera, ofrecen a microempresarios tres tipos de servicios que pue
den estar combinados 0 no: asistencia financiera, asistencia tecnica y capac ita
ci6n. No se financian microemprendimientos ya que el riesgo en estos casos es alto 
y basicarnente la organizaci6n se sostiene en base a una alta tasa de devoluci6n 
de los creditos otorgados. 

La Fundaci6n sigui6 el modelo aplicado por otras organizaciones en America 
Latina, en particular la experiencia de la Fundacion para la Promoci6n y Desarrollo 
de la Microempresa (PRODEM). Esta ONG es la primera organizaci6n en el mundo 
que se transform6 exitosamente un banco comercial, el Banco Sol. Logr6 
implementar un programa de apoyo crediticio de muy bajo monto, a sectores empo
brecidos de la poblacion, basado en la aplicaci6n de tasa de interes comercial y no 
subsidiadas. Se realiza un monitoreo intensivo, con visitas seman ales a los deudo
res. Uno de los mecanismos mas novedosos consiste en el otorgamiento de credi
tos a miembros de «qrupos so'idarics», cuyos restantes integrantes son garantes. 
Los garantes controlan la devoluci6n del credito, ya que una vez sa/dada la deuda, 
cualquiera de ellos podra acceder a al eredito. Este sistema ha permitido al PRODEM 
obtener una alta tasa de devolucion (99 por ciento), transtormandose una de las 
experiencias mas exitosas de apoyo crediticio a sectores pobres. 

Emprender cornenzo sus actividades en 1992 bajo un esquema similar al del 
PRODEM. Su capital inicial fue privado y actuaba solo a nivel local. Actualmente 
esta administrando $ 2.300.000 otorgados a 2.400 personas. Su radio de acci6n es 
nacional y ha abierto varias sucursales, en donde trabajan rentadamente 32 perso
nas. Su actividad se difunde mediante la acci6n de asesores de creditos que salen 
a visitar a potenciales clientes, y a traves de los mismos beneficiarios que 
promocionan los servicios de la ONG. 

Su unica vinculacion con el Estado pasa a traves de su participaci6n en el 
Proyecto Micro del Ministerio deTrabajoy Seguridad Social: han ganado una licitaci6n 
para ofrecer 20 cursos de capacitaci6n a microempresarios. En terrninos genera
les, la Fundaci6n es cautelosa con respecto al funcionamiento del Estado: se eva
lua positivamente algunas experiencias, como el Proyecto Micro, pero se teme la 
politizaci6n de los instrumentos de politica social. 

Uno de los aspectos mas destacables de esta experiencia, reside en las bases 
que sostienen la vinculacion con sus beneficiarios actuales y potenciales. Un alto 
grado de confianza reciproca permite, tanto la autodeterrninacion de los propios 
beneficiarios (ellos eligen el destino final del credito) como la autosustentaci6n de 
la ONG (que sobrevive aun trabajando con un nivel de endeudamiento muy alto ). 
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En sintesis, esta organizaci6n constituye una experiencia altamente innovadora 
en el contexto nacional por el tipo de servicios que ofrece a sectores empobrecidos 
de la poblaci6n. Sus beneficiarios no son otras ONGs ni organizaciones comunita
rias de base, sino microempresarios. Desde esta 6ptica, su perfil corresponde al de 
una OPAD. 

AI analizar su misi6n institucional, se advierte que sus prop6sitos exceden la 
asistencla de necesidades basicas (si se limitan a estas la alimentaci6n, vivienda y 
salud). Han definido un rol mas cercano a la promoci6n y desarrollo, por la via -de 
alto impacto social- del fortalecimiento del capital de trabajo existente en la pobla
ci6n de menores recursos econ6micos. 

Fundaci6n Poder Ciudadano 

Es una instituci6n joven que se desenvuelve dentro del campo de las ONGs de 
educaci6n ciudadana, defensa de derechos especificos, y control de la gesti6n 
estatal. Ha alcanzado en pocos aries una importante presencia a nivel nacional, 
aunque no tiene filiales en el pais por propia decisi6n. La polltica de la instituci6n es 
capacitar a ciudadanos para el ejercicio y defensa de sus derechos, y asesorarlos 
para la creaci6n de sus propias instituciones locales. Gran parte de sus actividades 
se dirigen al apoyo tecnico a otras ONGs abocadas a problemas similares y que 
implementan proyectos auspiciados por la Fundaci6n. "La idea es que la comuni
dad donde se implementa el proyecto desarrolle su propia capacidad para soste
nerlo». 

De esta manera su vinculaci6n con la comunidad responde al perfil de una 
OPAT, con las peculiaridades que presentan las organizaciones que hemos identifi
cado -sequn sus objetivos- como ONGs de reclamo. En estas organizaciones el 
espacio publico se transforma en una arena de intervenci6n donde el Estado es un 
interlocutor destacado de las acciones institucionales. Su metodologfa consiste en 
establecer mecanismos de "auditorfa social» de los diferentes niveles de adminis
traci6n gubernamental. Se han establecido convenios con un municipio y un go
biemo municipal que suponen la generaci6n de canales de participaci6n ciudada
na para la evaluaci6n y control de los servicios que ofrecen las administraciones. 
Para ello elaboran encuestas, capacitan para su administraci6n a ONGs y monitorean 
su implementaci6n. 

EI personal es fundamental mente voluntario: solo el 10 por ciento de sus 100 
miembros cobran una renta. Se financian principalmente por fondos provenientes 
de organismos internacionales. En segundo lugar, por recursos generados por ac
tividades propias. Han implementado mecanismos de financiaci6n innovadores que 
tienden a cubrir los gastos cotidianos de funcionamiento de la Fundaci6n, un rubro 
que generalmente no es considerado en los fondos recibidos del exterior para pro
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yectos especfficos. Por ejemplo, ef «Circulo Ciudadano» es un sistema que canali
za donaciones de ciudadanos comunes comprometidos con la causa de la institu
cion. Estas vias mixtas han permitido una importante y dinarnica captacion anual 
de tondos, 

Algunos de los proyectos en curso son actividades que han tenido un impacto 
destacado en los medio de comunicaclon, como por ejemplo el Banco de Datos de 
Politicos Argentinos, que registra informacion del perfil personal, patrimonial y pu
blico de los candidatos partidarios, 0 los Foros de lnteres Ciudadano. Dos concur
sos publicos se lIevan a cabo como estrategia concientizadora acerca de los dife
rentes temas de interes para la Fundacion: La Copia y La Coima (sobre corrup
cion), Valores y Tolerancia (sobre discnrnlnacion). 

Cruz Roja Argentina 

Esta institucion, una de las mas antiguas del pais, presenta caracteristicas 
excepcionales respecto a otras ONGs analizadas en este estudio. Es una organiza
cion compleja, de alcance nacional y estructurada en torno a una sede central y 86 
filiales en todo el pais, todas con la misma personeria jurfdica de la CRUZ ROJA. 
Tiene 450 personas rentadas entre su personal y mas de 6.000 voluntarios. Su 
organigrama se asemeja al de CARITAS: existen estructuras centrales, regionales 
(agrupan a filiales de una region) y filiales locales. Cada instancia tiene su orqano 
de gobierno especffico, elegido por las respectivas Asambleas. EI Consejo Supre
mo integra adernas de los delegados de los Consejo Regionales, a miembros del 
gobierno nacional en caracter de coordinadores de los programas de emergencia. 

Las filiales son creadas por iniciativa de las propias comunidades y el aval de 
instituciones publicas y privadas de la localidad. Se constituyen con un minima de 
50 personas, y a los 2 afios de funcionamiento pueden participar de la Asamblea 
general. Las filiales tienen amplia autonomia para elaborar e implementar sus pro
pios proyectos, adquirir bienes, establecer convenios con instituciones publicas y 
privadas, y recaudar fondos. Solo existe un monitoreo central en relacion al cumpli
miento de la normativa general de la institucion, y en aquellos casos en que el 
Consejo Supremo financia iniciativas de las filiales. 

Uno de los aspectos mas relevantes de esta ONG es su actual proceso de 
«reconversion»: han puesto en marcha un plan de redlsefio organizacional ba
sado en la apertura de nuevas areas de trabajo. Tradicionalmente la Cruz Roja 
era una institucion «de reaccion», es decir, preparada para intervenir en catas
trofes y coordinar fa asistencia a la poblaclon en casos de emergencia. 
Adicionalmente, capacitaba en la formaci6n de enfermeros y para los primeros 
auxilios. Las 38 Escuelas de enfermeria en todo el pais, y los diferentes cursos 
de primeros auxilios implementados han side tradicionalmente una importante 
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fuente de recursos econ6micos para el sostenimiento dec la instituci6n. EI area 
de Juventud ha sido tambien una importante linea de trabajo, fundamentalmen
te orientada a la formaci6n de Ifderes y voluntarios juveniles, especialmente 
capacitados para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

En los ultirnos afios se creo el Departamento de desarrollo comunitario, aboca
do al diseiio e implementaci6n de un Plan Nacional de desarrollo. Esta nueva area 
de trabajo se genera como resultado de la decisi6n institucional de avanzar en 
programas de promoci6n comunitaria de caracter permanente, y no acotados a la 
ocurrencia de una emergencia circunstancial. 

2- EXPERIENCIAS DE GESTION ASOCIADA 

En este apartado presentamos cinco experiencias de gesti6n asociada entre 
Estado y ONGs que muestran las distintas estrategias que pueden desplegarse en 
terminos de aplicaci6n de las polfticas sociales. Algunos casos estan asociados al 
control comunitario (Lomas de Zamora y Chacabuco), y en otros a la implementaci6n 
de tales polfticas (C6rdoba, Rfo Cuarto y Organizaciones Madrinas). 

La Mesa de concertaci6n en C6rdoba 

La Mesa de Concertaci6n Social en C6rdoba ha side una experiencia singular 
en la medida en que se constituy6 como una instancia de articulaci6n en la que 
participaron varios actores: i) el Estado provincial a traves del Ministerio de Desa
rrollo Social, ii) el Municipio de la Ciudad de C6rdoba, iii) mas de 80 OPAD agrupa
das en la UOBDS (Uni6n de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales) y 
iv) cuatro OPAT: SEHAS, SERVIPROH, CECOPAL YTaller Carlos Mujica. 

La Mesa se constituy6 a partir de una decisi6n polftica del Ministerio de enca
rar un modelo de planificaci6n y ejecuci6n descentralizada de polfticas sociales 
con participaci6n directa de ONGs. 

De ese modo, se trabaj6 con el objetivo de canalizar el flujo de recursos dispo
nibles en el campo del habitat para implementar programas de regularizaci6n del 
acceso a la tierra, urbanizaci6n y construcci6n de viviendas a traves de las OPAD, 
con apoyo tecnico de las cuatro OPAT intervinientes. 

EI modelo funcion6 de la siguiente forma: el Estado provincial otorg6 los recur
sos econ6micos, las OPAD organizaron a la comunidad e identificaron sus necesi
dades y las OPAT actuaron como asesoras tecnicas en el proceso de formulaci6n y 
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ejecuci6n de los proyectos y en el proceso de fortalecimiento institucional de las 
OPAD. 

Una parte importante del «exito» de la primera etapa de esta experiencia estu
vo asociado al alto nivel de representatividad y de articulaci6n de las OPAD con sus 
beneficiarios. La UOBDS surgi6 como el resultado de la fusi6n de cuatro redes de 
organizaciones barriales: Encuentro de comunidades en marcha, Coordinadora de 
villas y barrios carenciados, Coordinadora de loteos indexados y Comisi6n de habitat 
popular que ten ian una trayectoria y una practica de trabajo territorial muy extendi
da. 

La Mesa de Concertaci6n oper6 a partir de tres instancias institucionales: 

1 - La UOBDS actuo a traves de una mesa ejecutiva conformada por cinco 
miembros que tenia como objetivo principal expresar las necesidades y prioridades 
de los pob/adores. Esa estructura interna reflejaba las opiniones de los plenarios 
de delegados en los que se ponia de manifiesto las principales cuestiones a resol
ver y la tarea que cada organizaci6n habra realizado en su ambito territorial. 

2 - La mesa de coordinaci6n, en la que participaron las OPAT y la mesa ejecu
tiva de las OPAD, que tuvo como objetivo principalla coordinaci6n del apoyo tecni
co. 

3 • La Mesa de Concertaci6n que fue el espacio que finalmente tom6 las deci
siones respecto de la implementaci6n 0 apoyo a los proyectos. 

Este modelo logr6 efectivamente transferir la tarea tecnica y de articulaci6n 
entre el Estado y las OPAD a las OPAT, fortaleciendo la estructura tecnico-protesio
nal de estas ONGs «interrnediarias» y, a la vez, ampliando la capacidad tecnico
profesional del propio Estado para evaluar los programas y las polfticas encarados. 

En el caso de las OPAD, las actividades se relacionaron tanto con la organiza
ci6n de la poblaci6n beneficiaria y la constituci6n de canales internos de procesa
miento de las de:nandas como con la apoyatura y el control de las tareas tecnicas. 
En este ultimo aspecto parece estar una de las razones que posibilitaron la concre
ci6n de este modelo: las OPAD se articularon exitosamente con sus bases y con las 
OPATpero, a la vez, desarrollaron un polftica permanente de control sobre las ONGs 
«interrnediarias» que permiti6 fortalecer la relaci6n y mejorar el resultado de los 
programas. 

La Municipalidad de Rio Cuarto y las asociaciones vecinales 

La experiencia de la Ciudad de Rio Cuarto es probablemente la que muestra 
un mayor nivel de articulaci6n y de institucionalizaci6n en el trabajo entre una Mu
nicipalidad y las Asociaciones Vecinales. 
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EI alto grado de desarrollo del movimiento vecinal en esta localidad que 
data de mediados de siglo perrnitio que a partir del aiio 1987 un conjunto de 
servicios tradicionalmente brindados por la Municipalidad comenzaran a 
descentralizarse y a prestarse a traves del trabajo de las Asociaciones. Con 
este objetivo se dellmtto el area de influencia de cada una, se aprobo un regi
men orqanico que regula su funcionamiento y se aprobo un marco regulatorio 
para la conceslon de servicios municipales a las asociaciones. Entre estos ser
vicios se incluyen: Jardines Maternales, Desmalezamiento, desmonte, riego y 
limpieza de veredas, calles de tierra y baldfos, servicios de salud y diferentes 
tareas educativas, culturales y de recreacion. 

Actualmente el presupuesto adjudicado a las asociaciones para el desarrollo 
de estas tareas asciende a cerca de $2.300.000. Mas de la mitad de este presu
puesto esta dedicado al trabajo en la via publica. Junto con el envfo de recursos, la 
Municipalidad tarnbien aporta personal contratado para el desarrollo de actividades 
de capacitacion laboral y de Ifderes comunitarios, talleres culturales, deportivos y 
bibliotecas populares. Las Asociaciones tamoien son las portadoras de reclamo de 
la poblacion respecto de los problemas de infraestructura y sociales. En muchos 
casos son elias. a traves de la partlcipaclon de los vecinos, las que adjudican las 
obras publicas y en algunas ocasiones las que las administran. En los casos en los 
que la Asociacion no posee sede propia el Municipio aporta fondos para la cons
truccion de la misma 0, para el alquiler de un local. 

La reunion realizada con los dirigentes vecinales, el intendente municipal y el 
subsecretario de asuntos vecinales permltio observar una coincidencia general en 
la mayor eficiencia en el trabajo realizado en forma descentralizada que en el que 
desarrolla la propia municipalidad. Los casos de los Jardines Maternales (30) y los 
del riego de las calles parecen ser los mas notorios. Se perciben mejores resulta
dos con costos sensiblemente menores. 

Los principales problemas seiialados por los propios dirigentes estan vincula
dos a la necesidad de formacion de cuadros dirigentes para el gerenciamiento y 
administracion de las instituciones, la dificultad de resolver las cuestiones impositivas 
planteadas por la DGI en la zona y la necesidad de contar con equipos tecnicos 
para el asesoramiento en ternaticas sociales y de infraestructura mas complejas. 

Junto con destacar las claras ventajas del modelo en cuanto a la eficiencia en 
el servicio y el control y la participacton comunitaria, existen un conjunto de cuestio
nes que exigen de un estudio mas profundo para evaluar el impacto de esta estra
tegia en toda su dimension y en sus posibilidades de generalizacion a otros munici
pios. Las mas importantes son a) el analisis de los niveles efectivos de participa
cion de los vecinos tanto en el diseiio, desarrollo y evaluaci6n de las acciones 
sociales, como de la vida interna de las asociaciones; b) la capacidad de las entida
des vecinales en la articulacion de las demandas de la poblacion frente a los orga
nismos municipales y provinciales c) la vinculacion del movimiento vecinal con los 
partidos politicos locales y provinciales y el tipo de relacion polltica con el Municipio 
y c) la relacion del movimiento con otro tipo de ONGs de Rfo Cuarto. 
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Los cae en Lomas de Zamora 

La experiencia de creaci6n de los COC (consejos de organizaci6n comunitaria) 
en el Municipio de Lomas de Zamora se enmarca dentro de un programa general 
de ampliaci6n de ta participaci6n de las entidades intermedias en el control y ges
ti6n de las politicas locales. Uno de los rasgos caracterlstlcos y particulares de esta 
experiencia en su continuidad, ya que este modelo institucional se inici6 a media
dos del ario 1992 (a traves de la ordenanza num. 6643) y aun, con idas y vueltas, 
continua vigente. 

Los COC se han desarrollado con el objetivo de presentar proyectos y verificar 
la prestaci6n de los servicios locales. Estos Consejos fueron delimitados en areas 
de alrededor de 60 manzanas y se conformaron a partir del nucleamiento de todas 
las instituciones de la zona que contaban con reconocimiento legal y municipal y 
ten fan interes en integrarlo. 

En algunos casos, los COC han acornpafiado el proceso de descentralizaci6n 
funcional-administrativa, permitiendo la instalaci6n de oficinas de recaudaci6n con 
personal municipal en los distintos barrios para facilitar a los vecinos el cumplimien
to de los pagos. 

La creaci6n de estos Consejos estuvo acornpariada de un decisi6n polftica 
tendiente al logro de dos objetivos: i) articular la comunicaci6n entre el control so
cio-poiltico y los intereses particulares de los distintos sectores de la comunidad y 
ii) organizar espacial y socialmente a la comunidad (delimitando territorialmente el 
radio de acci6n de cada Consejo). 

De este modo, en la primera etapa se planific6, junto a las organizaciones 
intermedias, la division qeoqrafica y las bases de funcionamiento que contempla
ron las particularidades de cada zona. 

Posleriormenle, se produ]o la consolidaci6n institucional de los COC que lIeg6 
a posibilitar el funcionamiento efectivo de mas de 50 Consejos en todo el Distrito, 
con dinarnicas diferentes en cada caso: 

- Algunos se dividieron en comisiones de trabajo por areas especfficas (de 
acuerdo a la ternatica de interes de cada ONG participante) y otros funcionaron en 
bloque para articular el conjunto de problemas. 

- Los COC que contaron con mayor presencia de asociaciones de profesiona
les tendieron a adoptar el primer modele y a desarrollar un mayor perfil tecnico en 
las propuestas. 

- La mayor/a de los COC han presentado interes por los temas vinculados a las 
obras de infraeslructura y el control de los servicios publicos. 

Este modele de relaci6n Estado local - ONGs ha side «exitoso» en terrninos de 
la continuidad y la articulaci6n de demandas a partir del efectivo mteres demostra
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do por los funcionarios politicos de la comuna por la experiencia (plasmada en 
reuniones de gabinete con los COC y en la participacion activa de Secretarios y 
Delegados Municipales). 

A su vez, resulta novedosa la aplicacion de un modele de estas caracterfsticas 
en uno de los municipios mas grandes y con altos indices de problemas socio
econ6micos del Conurbano Bonaerense. 

Sin embargo, los riesgos de este modelo parecen correr por ellado de la exce
siva «politizacion». Parte de las ONGs intervinientes se mostraron de acuerdo con 
el diseiio institucional perc pusieron reparos en el funcionamiento de algunos COC 
en tsrminos de la utilizaci6n de las organizaciones intermedias para potenciar el 
redito politico del partido oficial y trasladar parte de los problemas de la administra
ci6n central. 

La Gesti6n Municipal en Chacabuco 

La experiencia de gestion asociada de la Municipalidad de Chacabuco es la 
menos institucionalizada de las incorporadas en este informe. EI funcionamiento de 
las ONGs locales y su relaci6n con el gobierno local se enmarcan dentro de un 
modelo de gesti6n de reciente implementaci6n que procura co-responsabilizar a 
las organizaciones sociales en el disefio y la producci6n de politicas. 

EI municipio lIeva a cabo un gesti6n caracterizada por la apertura de canales 
de participaci6n hacia las OPADprocurando desarrollar mayores facilidades para el 
trabajo conjunto a pesar de la restricci6n de recursos economicos. En ese contexto, 
se implementan programas de asistencia directa a la poblacion a traves de centros 
vecinales y centros de jubilados y se desarrollan reuniones de consulta permanen
tes con las organizaciones territoriales mas representativas. 

Por su dimensi6n y volumen poblacional, el caso de Chacabuco permite un 
mayor conocimiento entre los pobladores y favorece la autorequlacion comunitaria. 
Esto es destacado por las ONGs como un factor favorable para una gestion 
trasparente de los fondos publicos a nivel municipal. Las organizaciones tienen 
efectivamente mayores posibilidades de ejercer controles sobre las autoridades 
municipales, y a su vez, la comunidad puede hacer 10 propio con las mismas ONGs 
y el Estado. 

Las organizaciones sociales y el Estado local tienen un frente en cornun 
que es el reclamo de que la descentralizaclon de servicios sea acompaiiada de 
una transferencia apropiada de fondos. Esta situaclon, que es percibida como 
una deliberada exclusion de las pequeiias comunidades provinciales en la dis
tribuci6n de los recursos como consecuencia de su escasa relevancia electo
ral, potencia la articulaci6n entre los niveles publico y privado. 
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Las Organizaciones madrinas y el Programa de Fortalecimiento del 
Desarrollo Juvenil 

Esta experiencia es ilustrativa del tipo de articulaciones que se establecen en
tre oPAD, OPAT y Estado en torno a la ejecuci6n de un programa social. Estas 
vinculaciones han side el centro de algunas hip6tesis manejadas en esta investiga
cion, que aludian al rol de interrnediaci6n cumplido por las OPAT. 

EI PFDJ es un programa de la Secretaria de Desarrollo Social dirigido a apoyar 
iniciativas de grupos comunitarios constituidos por j6venes de 15 a 28 afios, prove
nientes de sectores medios y sectores con necesidades basicas insatisfechas. Se 
otorga financiamiento -hasta un monto de $5.000- a iniciativas que deben ser eje
cutadas en 6 meses. Tienen dos subprogramas: a) Crear se dirige a fortalecer la 
cultura de participaci6n juvenil, apoyando actividades socio-expresivas yartlsticas 
orientadas al mejoramiento de las condiciones sociales de la comunidad; b) el 
subprograma Solidario apunta a la integraci6n entre j6venes y comunidades con 
NBI a traves del apoyo de iniciativas que mejoren las condiciones de vida de estas 
comunidades. 

Lo novedoso de el PFDJ es el modele de gesti6n implementado, ya que se 
basa en la descentralizaci6n administrativa del programa: se ha convocado a ONGs 
para que actuen de intermediarias entre los grupos juveniles y los gobiernos pro
vinciales, encargados de extender el programa a todo el pais. Las ONGs, en ade
lante «orqanizaciones madrinas» reciben por su participaci6n un porcentaje del 10 
% sobre los fondos asignados a cada iniciativa juvenil como financiamiento operativo 
de su intervenci6n. Tienen como funciones especfficas la difusi6n del PFDJ, la ad
ministraci6n de los fondos dirigidos a financiar las iniciativas juveniles, la asistencia 
tecnica y monitoreo de estos proyectos, y la capacitaci6n especifica vinculadas a 
las distintas tematicas involucradas en los mismos. 

Las organizaciones madrinas firman un convenio con la Secretaria de Desa
rrollo Social donde se establecen los roles especfficos de cada parte: ONGs, Esta
do y grupos juveniles. Las ONGs tienen un margen de libertad sobre el modo de 
ejecuci6n de sus roles. Algunas organizaciones han agregado a sus responsabili
dades minimas tareas adicionales que presentan un especial interes, como la 
sistematizaci6n de las experiencias y la realizaci6n de investigaciones, incorporan
do asf a las actividades propias de una oPAT, acciones que en hemos encontrado 
caracteristicas de las OPEl. 

Algunas de las 19 organizaciones madrinas elegidas por el Programas son: Casa 
de Mujer (Misiones), PRODEMUR (Santiago del Estero), Riccerca y CEADEL (Capital 
Federal), Caritas (Tierra del Fuego). En general, la selecci6n obedeci6 a la orienta
ci6n ternatica de las organizaciones, dedicadas a el area juventud y vinculadas a 
grupos juveniles. Estas ONGs han asistido hasta el momenta a 90 Proyectos Solida
rios y 56 Proyectos Crear elegidos por el PFDJ. 
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En entrevistas realizadas a miembros de dos organizaciones madrinas hemos 

identificado los aspectos mas relevantes que intervienen en las actividades de 

intermediacion entre OPAD (grupos juveniles) y OPAT (organizaciones madrinas), 

asl como tarnbien en las vinculaciones que se establecen entre OPAT y organismos 

del Estado en torno a la ejecucion de un programa social. 

Las organizaciones entrevistadas son Riccerca e Cooperazione Argentina (R.C) 
y CEADEL. En el primer caso se trata de la representacion (no es filial) de una 

orqaniaacion no gubernamental italiana que estuvo instalada en el pars durante 

tres aries (1990 al 92), y que transfirio su experiencia a R.C. Actualmente R.C tiene 

autonornla en la definicion de sus programas y Hneas de accion. CEADEL es una 

OPAT de 10 aries de antigOedad, tradicionalmente vinculada a la cooperacion inter

nacional. 

a) Problemas relativos a la relacion Estado-OPAT 

Uno de los problemas identificados por las organizaciones madrinas consiste 

en la dificultad de trasladar normativas de la Adrninistracion Publica Nacional hacia 

la gestion de grupos comunitarios, particularmente en 10 referente a utilizacion de 

fondos y rendicion de cuentas, y a la tormulacion de proyectos. La existencia de 

proyectos de muy corta duracion -6 meses- sumado a la propia cultura organizacional 
de las ONGs incide negativamente en cumplir con tales normativas sequn 10 espe

rado por el Estado. La cuestion de fondo en este problema consiste en 10 novedoso 

de un Programa que supone descentralizacion del financiamiento, cuestion que 

exige un aprendizaje a cada uno de los actores involucrados. 

Un problema de similar relevancia se presenta en la fase actual de 
implernentacion del PFDJ, que es calificada como instancia «piloto». EI funciona

miento de la intermediaclon entre las organizaciones madrinas y los grupos juveni

les no alcanza en muchos casos a superar la constitucion de una «ventanilla», una 

especie de oficina descentralizada donde se hacen trarnites y se reparten fondos. 

A esto colabora la existencia de un porcentaje de participacion muy bajo para la 

orqanizacion madrina (para gastos operativos) sobre los fondos otorgados a cad a 

proyecto juvenil. Algunas organizaciones consideran que su trabajo en el Programa 
es «casi voluntario». 

Finalmente, se ha identificado un obstaculo en la gestion del PFDJ relacionado 

con el escaso tiempo disponible para la reflexion, evaluacion y sisternatizacion de 
las experiencias recorridas por todas las organizaciones madrinas participantes y 

por los acto res estatales. «La coyuntura te come permanentemente...y la qestion te 

come el espacio de la qeneracion de tecnicas». Por ejemplo: el financiamiento no 

contempla estas tareas ni esos tiempos. 

b) Relacion entre organizaciones madrinas y grupos juveniles 

Dado que la seleccion de las ONGs se realize en base a su experiencia de 

trabajo con jovenes, se parte de un conocimiento acumulado favorable para la eje
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cucion del PFDJ. Sin embargo, se trata de un nuevo contexto de vinculacion entre 
ONGs y grupos comunitarios, con nuevas reglas de juego que exigen el aprendiza
je de nuevos roles. Uno de los desafios involucrados en este proceso consistio en 
la identificacion de los grupos, ya que el programa no plantea en esta fase una 
ditusion abierta. AI comienzo, se deteqo en las organizaciones madrinas, la respon
sabilidad de identificar y captar beneficiarios. Esto genero un problema tecnico adi
cional no contemplado por las ONGs. 

Algunas OPATaspiran a intervenir en la reforrnulacion de las iniciativas juveni
les que se presentan bajo esquemas «asistenclalistas», Esta nueva modalidad de 
intervenci6n ha sido resultado de la experiencia acumulada en el ultimo afio, que 
ha puesto en evidencia aspectos no contemplados en los resultados de la 
irnplementacion del PFDJ. En este senti do, las ONGs identifican y asumen nuevos 
roles, disputando un mayor espacio en la formulaci6n general del Programa. 
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DIEZ PROBLEtVv\TICAS PARA EL DESARROLLO 
DE LAS ONGs EN ARGENTINA 

EI analisis de las principales problernaticas para el de
sarrollo de las ONGs en Argentina va a ser considerado a partir de dos premisas: 

a) Por un lado, se va a centrar en el conjunto de areas problernaticas explicitadas 
por las propias ONGs en los grupos focales. En ese aspecto, los temas a conside
rar se asocian a la relaci6n con el Estado, el acceso a la informaci6n, los modos de 
intermediaci6n entre las propias organizaciones, el acceso al financiamiento, las 
demandas sobre los organismos internacionales, los criterios para evaluar la efi
ciencia de las ONGs, la estabilidad de las organizaciones, el papel de la investiga
ci6n en el desarrollo de este sector y las tendencias a la fragmentaci6n social. 
Estos temas, y el propio orden en que se analizan, determinan los distintos niveles 
de dificultades con que se encuentran las ONGs en nuestro pais. 

b) Por otro lado, se va a enfatizar el analisis en la dinamica global de estos 
problemas y de algunas posibles soluciones con la intenci6n de no reproducir los 
esquemas de los estudios ya existentes basados en el anallsis de las fortalezas y 
debilidades de las ONGs. 

En el capitulo 3 se ha presentado un analisis de los problemas encontrados 
para el funcionamiento y desarrollo de las ONGs en cada una de las jurisdicciones 
seleccionadas. En esta capitulo, y retomando aquellas consideraciones, se presen
ta un anal isis global de las problematlcas que afectan a las ONGs. 
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1- LA RELACION CON EL ESTADO 

En este primer punto confluyen un conjunto de factores que pueden ser anali
zados en forma separada: 

a) Las diferentes posturas de las ONGs frente al ambito publico-estatal. 

EI amplio y disperso abanico ideol6gico de las ONGs es uno de los aspectos a 
tomar en cuenta en la relacion con el Estado. Algunas ONGs consideran que se 
debe intensificar la relacion con 10 publico y que las propias organizaciones pueden 
encargarse directamente de ejecutar algunos programas con manejo propio de los 
recursos y evaluacion del Estado (sobre todo en el nivel municipal). Otras organiza
ciones no estan dispuestas a ocuparse de las funciones que Ie corresponden al 
Estado y creen que su actividad debe desarrollarse solo en el ambito de 10 social y 
en el control. 

Estas dos posiciones responden a diferentes posturas sobre el modele de Es
tado emergente en nuestro pals en los ultirnos aries: las ONGs que tienden a 
involucrarse mas directamente con el sector publico trabajan sobre la idea de que 
el modelo de ajuste es una etapa transitoria en el que se deben coordinar acciones; 
por el contrario, las ONGs que consideran que ya estamos ante un nuevo modele 
de relacion Estado-sociedad buscan resguardar sus niveles de autonomfa ya aco
tar sus interacciones con el Estado a programas puntuales y concretos. 

En las reuniones realizadas con las organizaciones, la diferencia se planteo en 
estos terminos: «si el Estado cumpliera con sus funciones, nosotros desaparece
mos, no tiene sentido nuestra presencia» frente a la idea de que: «nuestra presen
cia siempre es necesaria porque siempre hay que controlar 10 que hace el Estado, 
se ocupe 0 no de los problemas sociales». 

A esta oposicion de posturas respecto del Estado se Ie suma la diterenciacion 
tematica sobre la que trabajan las organizaciones. Asf, las organizaciones que pres
tan servicios son mas proclives a encargarse de algunas polfticas publicas y de 
«tapar los baches del aiuste», mientras que las organizaciones que reivindican 
derechos de calidad de vida consideran que sus actividades se relacionan con el 
control mas alia de la eficacia de las polfticas estatales. 

De todos modos, el debate respecto de la autonomfa 0 subordinacion en la 
relacion entre ONGs, Estado y organismos internacionales posiciona a las organi
zaciones en la siguiente idea: «para potenciar el tercer sector debe quedar en claro 
la intencion de no injerencia, de falta de condicionamientos 0 sumision y la preocu
pacion, tanto para el Estado como para los organismos internacionales, de generar 
verdaderos interlocutores en los programas y en las pollticas. En el hecho de que 
seamos socios y autonornos esta el exito de la relacion». 
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b) EI exceso de burocracia. 

Otro de los principales cuestionamientos al Estado es el exceso de burocracia, 
la presencia de multiples oficinas que se encargan de temas similares sin vincula
cion entre sf. Las crfticas hacia el Estado se concentran en la falta de planificaci6n, 
dispersion de esfuerzos y falta de trasparencia en sus acciones. 

La presencia de oficinas «paralelas» en el Estado y el alto nivel de rotaci6n de 
los funcionarios publicos obligan a fa multiplicaci6n de esfuerzos por parte de las 
organizaciones para acceder a la informacion e interactuar con el Estado. Por otra 
parte, las ONGs manifiestan que se sienten cansadas de que las convoquen a 
reuniones para obtener informacion y que luego no se concreten programas 0 se 
superpongan proyectos publicos que se traban mutuamente. 

La constitucion de oficinas estatales que coordinen la relaci6n con las ONGs 
parece ser una de las soluciones mas cercana para resolver esta situacion que se 
reproduce, aunque con distintos efectos, tanto en la naci6n como en las provincias 
y los municipios. Esta tarea se ha comenzado a desarrollar a traves del trabajo de 
la Secretarfa de Desarrollo Social, en particular del GENOG. 

c) EI alto nivel de exigencias formales. 

La exigencia de cumplimiento de normas burocraticas del Estado hacia las 
organizaciones aparece como un punta de conflicto y de visiones contrapuestas 
entre Estado y ONGs. EI Estado les exige que tengan al dla la contabilidad, el 
balance y que obtengan la personerfa jurfdica para participar en la irnplernentacion 
de programas. Para la mayorfa de las organizaciones sociales, especialmente para 
las OPAD territoriales, estas exigencias lIevan a utilizar todos los recursos existen
tes (un balance anual no cuesta menos de $ 1.000) 0 depender de un amigo conta
dor que 10 haga cuando puede y en las condiciones en que puede; «nos obligan a 
Ilevar los libros de la plata que no tenernos». 

Gomo ya fue enunciado, del relevamiento realizado por el GENOG surgen da
tos muy claros: mas del17 % de las ONGs de «apoyo- y mas del 65 % de las ONGs 
de «base» se encuentran sin personerfa jurfdica. En el caso de los balances y la 
contabilidad es muy probable que los incumplimientos sean mas altos. 

Esta situaci6n obliga a tener un diaqnostico mas preciso sobre la actualidad de 
las ONGs en Argentina y a replantear el nivel de exigencias formales 0, por el 
contrario, desarrollar programas de fortalecimiento institucional y financiero hacia 
este tipo de organizaciones. 

d) EI c1ientelismo politico. 

Este eje esta fntimamente relacionado con temas anteriormente planteados: 
las ONGs consideran que la informacion y los fondos suelen ser trasladados direc
tamente del Estado a las organizaciones afines polfticamente. Esta situaci6n, que 
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fue explicitada por las ONGs en todos los distritos analizados, parece resultar mas 
conflictiva en los distritos mas alejados de la Capital Federal que tienen menos 
posibilidades de acceder a la informacion por sus propios medios y dependen casi 
exclusivamente del Estado. 

En algunos distritos, los intentos de conformar acciones conjuntas entre las OPAD 
no han podido cristalizarse porque el Estado ha desarrollado pollticas de cooptacion 
a algunas organizaciones a traves de una distribucion diferencial de los recursos. En 
ese aspecto, para las organizaciones que no estan relacionados politicamente con el 
Estado el acceso a los programas 0 a la informacion puede resultar meramente fortui
to, por alqun contacto que pueda tener alqun miembro de la institucion 0 por la amplia
cion de carriles informales. 

La tension principal en este punto se encuentra entre el intento de cooptacion 
del Estado y la busqueda de autonomla de las ONGs en un marco de falta de 
recursos. Los objetivos y los tiempos del Estado son diferentes a los de las ONGs, 
mientras el Estado busca ampliar su base institucional y lograr impactos inmediatos 
en la poblacion, la ONGs basan su desarrollo en la relaclon y en la tarea directa con 
la gente, combinando la necesidad de impacto inmediato, con la perspectiva de 
mantener una orqanizacion permanente y con la necesidad de canalizar reclamos 
y demandas. Los procesos participativos, por ejemplo, exigen ritmos mucho mas 
lentos de implementacion de proyectos que los que el Estado requiere por razones 
polfticas. 

e) La falta de programas de fortalecimiento de las organizaciones. 

La relacion de las ONGs con el Estado varia sequn las caracterlsticas de cada 
region y se ve limitada por los aspectos considerados anteriormente. De todas for
mas, un rasgo general es la falta de programas de fortalecimiento de las organiza
ciones. 

Las ONGs pueden acceder al desarrollo de programas estatales y, en algunas 
ocasiones, interactuar con el ambito publico en la elaboracion e implementacion de 
polfticas, perc el mejoramiento de la capacidad de qestion de la propia organiza
cion ha sido un tema del cual el Estado se ha desentendido. 

En varias ocasiones, el principal reclamo de las ONGs se relaciona con la 
busqueda de fortalecimiento financiero (recursos para el desarrollo de la propia 
orqanizacion) y de capacitaclon (instrumentos de gestion) para la propia organiza
cion. Sin ese apoyo, resulta poco razonable esperar altos niveles de eficiencia en 
organizaciones que basan su accionar principalmente en el voluntariado y la 
militancia social. 

En este aspecto, es importante considerar las experiencias del Municipio de 
Rio Cuarto y el Plan de Fortalecimiento del Desarrollo Juvenil. En el primer caso, 
las entidades vecinales participan en la implernentacton de politicas publicae y el 
desarrollo de los servicios municipales a partir de un modele que potencia la articu
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laci6n financiera entre el Estado local y las ONGs. AI mismo tiempo el municipio 
destina fondos especfficos para ayudar a sostener la estructura de las ONGs, en 
particular para el alquiler del local y apoyo tecnico, En el segundo caso, se gest6 un 
modelo de descentralizaci6n administrativa a traves del cuallas ONGs reciben fon
dos del Estado para financiar iniciativas juveniles y prestar asistencia tecnica para 
el desarrollo de los programas. En el marco de este programa tambien existen 
fondos especificos para apoyar el logro de la personeria juridica y otros requisitos 
formales para el funcionamiento de las ONGs juveniles. 

f) EI escaso nivel de articulaci6n con los Parlamentos. 

Un aspecto lIamativo de las ONGs en Argentina (a diferencia de los casos de 
Chile y Brasil) es el escaso nivel de vinculaci6n con los Parlamentos nacionales 0 

provinciales. 

La relaci6n con el Estado pasa exclusivamente por Ejecutivo, 10 que se explica 
por la articulaci6n directa con la gesti6n. Sin embargo, la practica de intentar incidir 

sobre el Parlamento e incorporar otras valoraciones en la sanci6n de las leyes ha 
side una practica poco utilizada por las ONGs en nuestro pais. 

Un ejemplo de las dificultades en la articulaci6n entre ONGs y los 6rganos 
legislativos puede verse en la actual convenci6n estatuyente de la ciudad de Bue
nos Aires. Allf las ONGs han logrado articularse entre si a traves de Foros que 
congregan a diversas instituciones, perc han tenido menor nivel de exito a la hera 
de lograr una interacci6n efectiva con los representantes. La falta de practica en 
este tipo de vinculaci6n y la inexistencia de estrategias de mediano plazo para 
incidir en los parlamentos, para ser una de las problernaticas menos abordadas por 
las ONGs, debiendose en parte a la desvalorizaci6n que estas hacen de las instan
cias legislativas. 

g) EI mayor grade de articulaci6n de las OPAD en las experiencias municipales. 

Las OPAD que surgen a partir de los propios beneficiarios tienen como 
interlocutor directo al Municipio. En muchos casos, esta situaci6n genera depen
dencia de los subsidios municipales para el sostenimiento de los servicios que 
brindan estas organizaciones. 

Esta articulaci6n entre gobierno local y OPAD se da a traves de diferentes 
modelos institucionales (como se expllcita mas adelante con el anal isis de las ex
periencias de Chacabuco, Rio Cuarto, Lomas de Zamora y C6rdoba) perc da lugar 
a la idea de que la relaci6n Estado-ONGs tiende a ser crecientemente local y basa
da en la ejecuci6n de servicios a la poblaci6n. «En los municipios, la relaci6n con el 
poder politico es mas cara a cara, por eso el control es directo y la participaci6n de 
las organizaciones de base en los programas del Estado es mas eficiente y trans
parente», 
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EI resto de las ONGs, y particularmente las OPAT, tienden a diversificar sus 
interlocutores publicos ya que en muchos casos su radio de accion involucra a 
otras regiones del pais. De esta manera, algunas organizaciones se vinculan, via 
proyectos, con otras administraciones publicae provinciales ylo municipales. 

2- EL ACCESO A LAS FUENTES DE INFORMACION 

La falta de informacion acerca de los programas desarrollados por orga
nismos provinciales, nacionales e internacionales aparece como una de las princi
pales debilidades de las ONGs. En esta situaclon confluyen tanto los aspectos 
vinculados con la falta de ditusion y transparencia de las acciones que lIevan ade
lante los organismos publicos, el modo de relacion que establecen las organizacio
nes con el Estado como el marco de competencia que se da entre las propias 
ONGs. 

a) La competencia por la informacion. 

La falta de concentracion de la informacion en una oficina estatal explicitada en 
el punta anterior lIeva a una particular «cornpetencia» por el acceso a la informa
cion y a los recursos de parte de las ONGs. Esta situacion se agudiza en la relacion 
con los organismos internacionales debido a que la falta de intercambio de informa
cion no solo afecta a las organizaciones sino tambien a los propios gobiernos pro
vinciales y municipales 10 cual impacta nuevamente sobre las organizaciones. 

En la competencia entre las «superfundaciones» y las ONGs de menor dimen
sion tienden a desarrollarse relaciones de subordinaclon de las segundas respecto 
de las primeras, especialmente en el caso en que esten en juego recursos internacio
nales. Las «superfundaciones» tienen mayor capacidad tecnica y contactos para 10
grar una evaluacion positiva de su proyectos en detrimento de las instituciones media
nas y pequeiias. Esto se fortalece al considerar los criterios de «eleqibilidad» de los 
proyectos que exigen a las ONGs el cumplimiento de un conjunto de requisitos difici
les de lograr. 

Por otra parte, se percibe que las organizaciones vinculadas a la Iglesia forman 
parte de un flujo de informacion mayor debido a que en la practica actuan como una 
red (especialmente en el caso de Salta) pero que en raras ocasiones logran esta
blecer contactos 0 areas de trabajo comun con otras organizaciones. Ello, en mu
chos casos, no solo genera dificultades en la informacion sino tarnbien en la 
superposicion de actividades entre las propias organizaciones. 

De todas formas, la creacion de un organismo nacional como el CENOC (Cen
tro Nacional de Organizaciones Comunitarias) ha facilitado la articulacion de la 
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informaci6n y va produciendo una reducci6n paulatina de los niveles desparejos de 
competencia por el acceso a la informaci6n entre las ONGs. 

b) Las disparidades regionales. 

La distancia qeoqrafica de los centros de decisi6n publica provincial y nacional 
agudiza los efectos negativos de la falta de informacion que tiende a envolver no 
solo a las ONGs sino tambien al propio gobierno municipal. 

En ese aspecto, del analisis de los distritos contemplados en esta investiqacion 
se percibe c1aramente la relacion directa entre falta de informacion y lejanfa geo
gratica. Las ONGs frente a esa situaci6n sefialan que resulta «irnposible incidir» en 
las decisiones internacionales 0 nacionales y que, por esa misma raz6n, se agudizan 
los vfnculos con el nivel municipal como un intento de paliar la situaci6n. 

Las sugerencias para aumentar la transparencia en el manejo de la informa
cion estan vinculadas con dos ejes: i) que en los niveles provinciales se concentre 
la informacion en un area de relaclon directa con las organizaciones sociales y ii) 
que los programas nacionales y provinciales sean ejecutados con participaci6n 
directa del Municipio (10 que garantiza un flujo de informaci6n mas directo de parte 
de las ONGs). 

3- LAS TAREAS Y LOS MODOS DE «INTERMEDIACION>J 

EI concepto de «interrnediacion» esta reflejado en esta mvestiqacion en la 
cateqorizacion de ONGs realizada en el primer informe que distingue entre organi
zaciones que principalmente desarrollan asistencia directa y organizaciones que 
principalmente desarrolian asistencia tecnica a otras organizaciones. Este es el 
aspecto mas notorio de la interrnediacion y sirve para visualizar las diferentes mi
siones institucionales de las organizaciones. 

De todos modos, la 16gica de la interrnediacion no se termina allf en la 
medida en que tarnbien asistimos a otros ejes problernaticos como la constitucion 
de redes de organizaciones, la rotacion de actividades y objetivos internos y la 
vinculacion con otras instituciones privadas. Por esa razon, para analizar los pro
blemas derivados de la interrnediacion es necesario contemplar cuatro aspectos: 

a) La relacion OPAT -OPAD. 

Esta relacion no ha resultado muy frecuente en el analisis de los grupos focales 
en parte como producto de los cambios en la loqica del financiamiento que ha 
obligado a varias ONGs a repensar sus misiones institucionales y, a su vez, por la 
falta de informacion de algunas de las OPAD acerca de la existencia y utilidad de 
las OPAT. 
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De todos modos, la relacion entre las ONGs de «apoyo» y las de «base» se da, 
en muchas situaciones, a partir de la propia accion de la ONG de apoyo que, como 
parte de sus propias tareas, constituye un grupo comunitario para desarrollar pro
gramas sociales. La paradoja de esta situacion es que no existe una extendida 
relacion entre las OPATy las OPAD previamente constituidas (salvo en los casos de 
ONGs de habitat que por sus caracterfsticas especificas tienden a articularse con 
organizaciones ya existentes y con importantes niveles de representacion territo
rial), perc sf se perciben niveles importantes de lnterrnedlacion en los casos en que 
las propias OPATcrean y fortalecen el desarrollo de grupos comunitarios locales. 

Por esa razon, resulta interesante tomar en cuenta la experiencia de la mesa 
de concertaci6n en Cordoba para analizar bajo que condiciones puede desarrollar
se esta relacion y cuales pueden ser las dificultades de la misma. 

Ese modele transfirio la tarea tecnica y de articulacion entre el Estado y las 
OPAD a las OPAT, fortaleciendo la estructura tecnico-profesional de estas ONGs 
«intermediarias» y, a la vez, debilitando la estructura tecnico-profesional del propio 
Estado para evaluar los programas y las polfticas encaradas en ese contexto. 

En este mecanisme de toma de decisiones compartida entre las ONGs y el 
Estado en materia social, las OPAT han desarrollado un compromiso y una vincula
cion muy directa con las OPAD, 10 que ha posibilitado generar practicas participativas 
y, a la vez, «aqrandar» la estructura interna de las primeras bajo la perspectiva de 
un acceso fluido al financiamiento internacional y a los fondos provinciales para 
politicas sociales. La posterior crisis va a obligar a las OPAT a desarrollar un ajuste 
interne importante y lIeva a las organizaciones a buscar nuevas areas de servicios 
y fuentes de financiamiento para poder sobrevivir. En este aspecto el asesoramien
to a gobiernos municipales parece ser un camino a explorar. 

Por otro lado las OPAD,que se habian acostumbrado a mostrarle «resultados» 
a sus beneficiarios en terminos de obras de infraestructura, inician un camino de 
revision de la relacion con el Estado y tienden a adoptar una posicion mas 
confrontativa tanto en el plano politico como en el social. 

En definitiva, en este caso las condiciones de articulacion entre las OPAT y las 
OPAD estuvieron dadas por la participaclon del Estado, por el alto nivel de 
representatividad de las OPAD y por el tipo programa desarrollado (politicas de 
vivienda) que requiere un conjunto de conocimientos tecnicos que solo las OPAT 
podian brindar. La crisis del modelo modifica la relacion de las ONGs con el Estado 
perc mantiene un alto nivel de vinculacion entre OPAT y OPAD 10 que refuerza la 
idea de que, en determinados contextos, la articulacion entre las organizaciones de 
asistencia tecnica y las de asistencia directa puede resultar beneficiosa para el 
conjunto. 

b) Las dificultades para conformar redes. 

La tormacion de redes entre las propias organizaciones es otro de los canales 
de articulacion que han cobrado importancia en Argentina. De todos modos, son 
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muy pocas las ONGs que forman parte de redes institucionalizadas, aunque han 
sido varios los intentos. En algunos casos se constituyen redes informales para 
intercambiar informaci6n perc no logran establecer contactos permanentes. 

La constituci6n de redes entre las OPAD es mas frecuente y esta relacionado 
con la afinidad ternatica y de modelos organizativos (tanto las redes de los Centros 
Vecinales como las redes de las organizaciones vinculadas con la Iglesia funcionan 
de manera permanente) perc no logran pasar a un nivel de mayor vinculaci6n con 
el Estado 0 de mejor procesamiento de la informaci6n. 

Algunas redes creadas entre las OPAT han logrado mayor nivel de perdurabili
dad (como en el caso de ENCUENTRO) y, ala vez, han permitido visualizar algu
nos problemas relacionados con las potenciales ventajas que obtienen los que en
cabezan las redes y la superposici6n de redes 0 estrategias que reducen la efica
cia de estos procesos. 

Las dificultades mayores, en estos ultirnos casos, esta relacionada con dos 
aspectos: i) el beneficio que sue/en lograr las estrategias individuales de articula
cion-cooptacion con el Estado que terminan relativizando el valor de las redes y el 
nivel de autonomfa de las organizaciones y ii) la «leqalizacion» de la red conspira 
contra los propios principios y objetivos de las OPAT que basan su desarrollo y sus 
potencialidades en canales poco institucionalizados. 

c) Las transformaciones internas de las ONGs. 

EI proceso de transformaci6n interna de las organizaciones, como producto de 
la talta de financiamiento y la modificaci6n de los objetivos de algunos organismos 
internacionales, ha puesto en cuesti6n las misiones institucionales de muchas or
ganizaciones y plantea interrogantes sobre el concepto de intermediaci6n. 

La falta de fondos publicos es suplida en muchos casos con mecanismos 
de autogesti6n econ6mica: venta de servicios, capacitaci6n a otras ONGs 0 a 
los municipios, tareas de asesoramiento y auditorias sociales, emprendimientos 
productivos, edici6n de publlcaciones, etc. Tambien comienza a desarrollarse 
la gesti6n de donaciones de empresas y particulares, especialmente en los 
centros urbanos. Estos mecanismos alternativos estan facilitados por el lugar 
de inserci6n de estas organizaciones, perc no dejan de plantear inconvenien
tes a su funcionamiento, pues salvo contadas excepciones son fondos cuyo 
ingreso no esta garantizado en el tiempo. De esta forma se generan activida
des extraordinarias en la gesti6n de ingresos que, en muchas ocasiones, res
tan tiempo en las actividades «sustantivas». 

EI efecto de esta transformaci6n "eva a que el tiempo de gesti6n y de busque
da de recursos y contactos se haga mas amplio y que las organizaciones ocupen 
una parte de sus recursos humanos fntegramente en estas tareas. De ese modo, 
cambia la 16gica de trabajo de las organizaciones que pasan de un rol de adminis
tradoras y ejecutoras de polfticas al desarrollo de tareas adicionales con el fin de 
aumentar los recursos de /a instituci6n. 
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d) La escasa vinculaci6n con organizaciones empresarias. 

EI nivel de relaci6n entre las ONGs y las empresas 0 fundaciones empresarias 
ha sido muy bajo en comparaci6n con otras experiencias latinoamericanas. Esta 
situaci6n esta directamente relacionada a la legislaci6n nacional que no favorece la 
desgravaci6n impositiva a traves del apoyo a organizaciones del «tercer sector». 

De todos modos, esta escasa articulaci6n esta asociada al tipo de desarrollo 
que han tenido las ONGs en nuestro pais, mas proclive a la vinculaci6n con 10 
publico y al desarrollo de politicas de asistencia social sin asociaci6n con 10 priva
do. En ese aspecto, la crisis de los recursos en los ultirnos aries comienza a modi
ficar esta tendencia y surgen experiencias innovadoras de articulaci6n publico-prj
vado y de mutua cooperaci6n entre ONGs y sector empresario. 

EI camino de la articulaci6n con el sector privado parece ser uno de los mode
los a explorar, en especial por las OPAT, para no quedar tan atrapadas de los vaive
nes del financiamiento internacional 0 publico. 

4- EL ACCESO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

EI acceso a los fondos es un tema muy sensible para las ONGs. Del trabajo 
realizado en la investigaci6n surge que una parte muy significativa ha tenido algun 
tipo de acceso a fondos provinciales 0 municipales que se han interrumpido 0 que 
o no se han ejecutado en forma peri6dica. A su vez, las cambiantes condiciones de 
ese financiamiento parecen generar importantes dificultades en las ONGs. 

a) EI financiamiento diferenciado. 

Para la mayoria de las OPAD el acceso a los fondos internacionales y naciona
les es muy escaso, en muchos casos ni siquiera se tiene registro de fa existencia de 
estos organismos y la presentaci6n a programas presupone toda una tarea de ges
ti6n y de lIenado de formularios que pocas veces logran cubrir. 

Sin embargo, esa falta de financiamiento es c1aramente diferenciada: las ONGs 
mas grandes tienden a capturar y monopolizar el financiamiento que viene desde 
afuera y el resto de las organizaciones tienen pocas posibilidades de acceder a 
fuentes de financiamientos duraderas. Esta situaci6n ha generado un alto nivel de 
competencia por la captaci6n de los escasos recursos, al punta de que algunos de 
integrantes reclaman «Ia creaci6n de sistemas de evaluaci6n y control desde las 
propias ONGs y el establecimiento de c6digos de etica para desarrollar la busqus
da de recursos», 
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b) La adaptaci6n a las modas. 

Las cambiantes condiciones del financiamiento obligan a las ONGs a un impor
tante margen de f1exibilidad para responder a las cambiantes «modas» de 
financiamiento de los organismos internacionales. Esta situaci6n deja a las organi
zaciones muy vulnerables a la construcci6n «externa» de agendas en detrimento 
de proyectos de origen comunitario «no elegibles» y afectando el sostenimiento en 
el tiempo de muchas iniciativas y de las motivaciones institucionales que les dieron 
origen. 

Los organismos internacionales desarrollan criterios de evaluaci6n y de control 
de gesti6n de los fondos que presentan exigencias exageradas para grupos de 
base u organizaciones pe querias, 10 que refuerza tanto el problema del 
financiamiento diferenciado como el de la excesiva f1exibilizaci6n de la organiza
ci6n. Frente a esta situaci6n, algunas ONGs prefieren replegarse y desarrollar una 
16gica exclusivamente testimonial sin articulaci6n concreta con las polfticas publi
cas. 

A su vez, se ha producido un cambio de perfil en el «tipo» de financiamiento 
internacional. Por un lado se visualiza el retiro de las fundaciones europeas y arne
ricanas que financiaban proyectos con criterio filantr6pico solidario frente a graves 
problemas sociales 0 para el fortalecimiento de demandas comunitarias. AI mismo 
tiempo se observa una mayor presencia de los organismos de financiamiento inter
nacional que tienden a sostener programas sociales. Estos dos procesos coadyuvan 
a un cambio en la 16gica de aplicaci6n de los recursos. En el primero de los casos 
se privilegiaba las ONGs de "reclamo", defensa de derechos, de investigaci6n y 
experiencias micro a nivel comunitario, en el segundo de los casos se estan privile
giando a las ONGs capaces de ejecutar proyectos sociales. 

5- LAS DEMANDAS SOBRE LOS ORGANISMOS DE FINANCIAMIENTO 
INTERNACIONAL 

Las demandas de las ONGs sobre los organismos internacionales giran 
sobre tres ejes: el primero relacionado con los multiples objetivos de estos organ is
mos, el segundo vinculado con la concepci6n del voluntariado y la falta de cobertu
ra de las tareas tecnicas y el tercero asociado a la categorizaci6n de Argentina para 
la implementaci6n de programas de lucha contra la pobreza. 

a) La contradicci6n entre los objetivos planteados a traves del apoyo a las po
Ifticas de ajuste estructural y los que se enuncian al reivindicar el papel de la socie
dad civil y las ONGs. 
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Uno de los ejes de cuestionamiento centrales de las ONGs a los Bancos esta 
relacionado con la multiplicidad de discursos y orientaci6n de las acciones. Esto 
fue planteado en terrninos de: «por un lado sostienen el ajuste que tiende a trag
mentar y marginar un sector de la sociedad fntimamente vinculado al accionar de 
las ONGs y por otro potencian la participaci6n de la sociedad civil a traves de impul
sar sus orqanizaciones». 

Esta critica va asociada, a su vez, a la falta de valoraciones no economicistas 
en la evaluaci6n de los programas: Uno de los principales dirigentes de una ONG 
vinculada a la iglesia de alcance nacional sefialo al respecto: «es necesario incor
porar mayor flexibilidad en el fijado de pautas de los organismos internacionales 
para contemplar todo 10 que hay de humano detras de 10 econ6mico. Muchas veces 
se plantean pequefios proyectos productivos y la agencia financiadora considera 
que si los beneficiarios no ganaron suficiente plata como para transformarse en 
una clase media, ese proyecto no sirvi6. Sin embargo, nosotros hacemos una eva
luaci6n muy distinta relacionada con 10 que signific6 para esa comunidad el proyec
to, si mejor6 la situaci6n de las familias, si hizo que el chico pudiera volver a comer 
en fa casa con toda su familia en lugar de ir a un comedor... En los instrumentos de 
evaluaci6n, incluso en la presentaci6n de proyectos, tendrfan que contemplar la 
integralidad del tema y no solamente 10 economico-financiero». 

De todas formas, se perciben algunos avances a partir de los nuevos mandatos 
presentes en los objetivos de los Bancos. EI BID ha creado recientemente una 
Unidad de Reforma del Estado y de Financiamiento de la Sociedad Civil sin faculta
des operativas, que decidi6 incorporar la participaci6n a traves de cada proyecto, 
utilizando fondos especfficos "por proyecto" (sobre la idea de que la participaci6n y 
la democratizaci6n del conjunto es una tarea propia de la sociedad civil nacional) 
para incorporar a las ONGs. EI Banco Mundial, por su parte, tanto en Washington 
como en la Misi6n en Argentina, ha producido gran material para la difusi6n de sus 
actividades relacionadas con la sociedad civil y para dar a publicidad la aplicaci6n 
de nuevas metodologfas y convocatorias para algunos proyectos. 

b) La falta de reconocimiento financiero del trabajo tecnico, 

Segun la mayor parte de los participantes, los organismos internacionales no 
consideran que las ONGs deban cobrar sus servicios tecnicos. Esta situaci6n impacta 
directamente sobre las OPAT, principalmente entre aquellas que no se desarrolla
ron en base al voluntariado sino en base a un nivel de profesionalizaci6n importan
teo Tarnbien dificulta la posibilidad de que las OPAD puedan constituir equipos tee
nicos con cierto grado de estabilidad. EI modelo de C6rdoba se sostiene sobre la 
siguiente idea: «para hacer trabajo de promoci6n verdadero es necesario hacer 
trabajo profesional, sino los pobres se hacen cargo de los pobres». 

A su vez, la investigaci6n y el conocimiento no aparecen como prioridad para 
las Agencias de financiamiento y este es otro de los aspectos que conspira contra 
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la evoluci6n de las OPAT que crecieron a partir del desarrollo de programas de 
acci6n y reflexi6n sobre la propia tarea. 

Esta situaci6n genera dos efectos negativos: por un lado, los programas tien

den a elaborarse en base a criterios generales que no siempre se condicen con los 
intereses de la zona en donde se van a apJicar y, por otro lado, las OPAT deben 
solventar sus costos tecnicos por otros canales, 10 que les resta tiempo y eficacia 
en la implementaci6n de los programas. 

c) La «incornprension» de las Agencias de Cooperaci6n de la realidad argentina. 

Uno de las principales problemas con que se enfrentan las ONGs es la 
categorizaci6n de la realidad social argentina de parte de las Agencias de Coope
raci6n. En este punta se critica que muchas veces los organismos de financiamiento 

de proyectos no califiquen a Argentina como pars destinatario de fondos para pro
gramas sociales por su alto PBI, en lugar de tomar en cuenta las necesidades que 

se generan a partir de una inequitativa distribuci6n de los beneficios de ese produc
to. ONGs que trabajan en areas de frontera han planteado: «patten (los OFI) del 
supuesto de que la situaci6n de los pobres en nuestro pars es mejor que la de los 
pobres en Paraguay» y, por tanto, no resultan tan viables los programas de ataque 
a la pobreza. 

Este elemento es el problema general de las organizaciones pero, a la vez, 
tiene un impacto regional en provincias como Misiones. A partir del diagn6stico de 
que nuestro pars se encuentra en un escalon superior que Paraguay en terrninos 
del problema de la pobreza, las OPAT de Misiones logran que las Agencias solo 
financien los programas y no la tarea tecnica 0 de coordinacion, cosa que sf sucede 
en Paraguay. 

Por ultimo, las ONGs ven poco productiva la relacion con las agencias 
financiadoras en la medida en que se multiplican las reuniones sin resultados con
cretos ni de corto ni de largo plazo. En este punta se generaliza la sensaci6n de ser 
«usadas para obtener informacion exclusivarnente». 

6- LOS CRITERIOS PARA EVALUAR LA EFICIENCIA DE LAS ONGs 

EI debate respecto del nivel de eficiencia de las organizaciones del «ter
cer sector» involucra posturas valorativas diferentes respecto del papel que cum
plen las ONGs en el fortalecimiento de la sociedad civil y los medios a traves de los 
cuales evaluar sus programas. De todos mod os, las dificultades de las organizacio
nes en este eje parecen estar vinculadas con el debate sobre el propio concepto de 
«eficlencia», las perspectivas de continuidad de los programas encarados y la ca

pacidad de gerenciamiento interna. 
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a) El concepto de eficiencia. 

Es uno de los temas mas controvertidos para las organizaciones. Por una lado, 
todas las ONGs coinciden en que son mas eficientes que el Estado (por la presen
cia del voluntariado y la inexistencia de intermediarios en la qestion de polfticas) 
pero, a la vez, tarnbien coinciden en que les falta capacitacion y formacion en ma
nejo organizacional. 

En terrninos econornicos, las OPAT no han tenido altos niveles de eficiencia 
perc sf han side exitosas en las tareas de prornocion, educacion y orqanizacion de 
los beneficiarios. Las actuales exigencias del mercado les impone condiciones de 
diffcil cumplimiento si no median programas de fortalecimiento institucional. 

Si bien son pocas las organizaciones que han desarrollado mecanismos de 
evaluacion 0 han establecido indicadores para medir los programas, la mayorfa 
estan poco convencidas de los beneficios de los mecanismos de evaluacion previs
tos por los organismos internacionales. Los cuestionamientos tienen que ver con 10 
complejo de los formularios y la poca utilidad de la informacion requerida por los 
organismos, que en muchas ocasiones obliga a subcontratar a tecnicos para que 
completen los datos. 

Esta diferenciacion muestra que el concepto de la «eficiencia» en las ONGs no 
esta resuelto perc que tampoco han funcionado los mecanismos de evaluacion 
externos que han tendido a ser excesivamente formalistas y a aplicar una 
racionalidad de costo-beneficio econornico exclusivamente sin contemplar el con
junto de valores que incorporan estas organizaciones. 

b) EI problema de la cuntinuidad de los programas. 

EI problema de la estabilidad de las ONGs (que se trata en el punta 7) no 
parece ser tan grave como el de la continuidad de los programas. Las organizacio
nes que se autosustentan pueden recaudar fondos en la medida en que «rnues
tren» algunos beneficios a la sociedad y para eso dependen de algun tipo de 
financiamiento. Este es un problema de diffcil resolucion, del que algunas organiza
ciones buscan salir a partir del autogestionamiento de servicios, perc el nivel de 
exito en este aspecto parece relativo. 

Las ONGs vinculadas a las iglesias parecen tener asegurado un nivel de con
tinuidad de los programas mas alto, perc se caracterizan por trabajar con mucho 
voluntarismo, niveles de salarios mas bajos y actividades de asistencialismo com
binadas con promocion. 

De este modo, la continuidad de los programas suele estar muy dependiente 
del f1ujo de financiamiento y del mejoramiento de la capacidad de qestion de la 
orqanizacion. Sin estos elementos, y sin el aporte para ello desde el ambito publico, 
los niveles de fracaso suelen ser significativos. 
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c) La necesidad de ampliar la capacidad de gerenciamiento. 

La realidad antes descripta les resta capacidad de gerenciamiento a alqu
nas organizaciones para producir cambios en la acci6n a largo plazo. A su vez, las 
propias instituciones publicas de tecnicos del Estado tienden a competir 
crecientemente con las ONGs para poder sobrevivir, 10 cual amplia el conjunto de 
problemas con el que se encuentran los voluntarios de las organizaciones sociales. 

En ese aspecto, la necesidad de reconversi6n de las OPAT y la modifica
ci6n de sus perfiles institucionales es un eje decisivo para la continuidad de estas 
organizaciones. Alii es posible distinguir entre las que han desarrollado su ajuste 
interno y las que estan en vias de realizarlo. 

De todos modos, el achicamiento s610 permite sobrevivir, el aumento de la 
capacidad de gerenciamiento interno es un aspecto mas relevante en el futuro de 
estas organizaciones y en ese tema tarnbien parece necesario articular esfuerzos 
desde el ambito publico y el privado. Se trata de salir del actual clrculo vicioso que 
lIeva a los organismos internacionales y al propio Estado a reclamar eficiencia (que 
como hemos visto tambien es escasa en el propio sector publico) sin desarrollar 
estrategias que permitan que las ONGs generen las capacidades que se requieren 
para implementar proyectos sociales eficientes, en el marco de una realidad tan 
compleja como la actual. 

7- LA ESTABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES 

EI eje de la continuidad y estabilidad de las organizaciones es un tema de 
diffcil analisis para el caso argentino. En principio, la falta de precisiones respecto 
del nurnero total de ONGs existentes en nuestro pais esta relacionado con este 
elemento y con la alta volatilidad de este «tercer sector». 

De todos modos, dos elementos parecen confluir en este punta: los pro
blemas para la continuidad de las organizaciones y la cambiante dinarnica de las 
politicas publicas, 

a) Los problemas de continuidad de las ONGs. 

Las dificultades para sustentar las organizaciones esta directamente rela
cionada con la precariedad institucional y de recursos en las que se encuentran 
varias de elias. Esta situaci6n se ha visto agravada, en los uttirnos aries, por causas 
externas e internas: 

1) La perdida de una parte importante del financiamiento y por las crecien
tes exigencias estatales para participar de los programas han reducido la capaci
dad de acci6n de varias organizaciones, en especial en el caso de las OPAT. A/gu
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nos dirigentes han mencionado que se observan sintomas desde algunas areas y 
niveles del Estado de politicas de trabajo conjunto con las ONGs a largo plazo. Ello 
permitia avizorar una incipiente reactivacion de esta articulacion, aun con el riesgo 
de que exista una mayor concentracion en algunas ONGs y la tendencia a la des
aparicion 0 simple sobrevivencia de las otras. 

2) En relacion a las cuestiones internas, las dificultades de sostener el modelo 
del «voluntariado» en el largo plazo en un contexte de reducclon de expectativas 

politicas y econornicas ha desgranado y ha generado rupturas en varias organiza
ciones. 

Este ultimo aspecto ha incidido mas significativamente en las orqanizacion que 
tienen un perfil naturalmente profesionalista (por el tipo de tareas que desempe
nan) y que habian logrado incorporarse en la escena publica con ex ito en la decada 
del '80. 

b) La volatilidad de la politica. 

La crisis de recursos internacionales ha lIevado a las organizaciones a un ma
yor nivel de dependencia/relaclon con el Estado nacional y con los niveles provin
ciales y municipales. Esta situacion ha transformado a las ONGs en acto res mas 
dependientes de los vaivenes politicos y de los ciclos de las politicas publicae que 
en, muchas ocasiones, cambian como producto de las internas politico-partidarias. 

Por esta razon, la sustentabilidad de las organizaciones tambien depende de 
este aspecto, en la medida en que la rotacion de la politica lIeva a una cierta rota
cion de algunas ONGs que surgen para la implementacion de un programa 0 por la 
vinculacion con un funcionario publico y sufren, en este contexto, las idas y vueltas 
de la politica. 

Esta situacion impacta muy directamente a los Centros Vecinales y Organiza
ciones Territoriales que, si bien no desaparecen como orqanlzacion, tienen un alto 
nivel de volatilidad en su capacidad de influencia sobre las polfticas locales. 

8- EL PAPEL DE LA INVESTIGACION EN EL DESARROLLO DE LAS ONGs 

Para el anal isis del papel de la investiqacion en el desarrollo de las ONGs es 
necesario articular dos variables que interactUan crecientemente: la crisis de las 
OPEl y la presencia de consultoras en la evaluacion de polfticas publicae, 

a) La crisis de las OPEl. 

La cateqonzacion inicial de esta investiqacion contemplo la existencia de las 
OPEl (organizaciones que principalmente realizan estudios e investigaciones) y 
uno de las cuestiones a indagar se relacionaba con la relacion OPEI-OPAT. 
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Sin embargo, en la practlca, las OPEl han perdido espacio tanto porque se han 
tecnificado y comenzaron a desarrollar asistencia tecnica para organismos provin
ciales y municipales como porque el cambio de la 16gica de las agencias 
financiadoras ha dejado de priorizar la investigaci6n (en especial la de corte clara

mente academical. 

En ese contexto, las propias OPAT se encargan de lIevar adelante programas 
de investigaci6n - acci6n que res sirve como reflexi6n sobre sus propios pasos y los 
aleja de la investigaci6n acadernica que era tfpica de las OPEl y que no logr6 (aun 
en la decada del '80) articular exactamente con las prioridades de las ONGs. EI 
mundo de la investigaci6n y el de las ONGs ha tenido hist6ricamente pocos niveles 
de vinculaci6n y la actual crisis de las OPEl no impacta tanto sobre sus relaciones 
con el resto de las organizaciones como sobre el desarrollo del pensamiento aca
dernico, imprescindible para la comprensi6n de los procesos sociales mas globales 
y la proyecci6n de las politicas hacia el largo plazo. 

b) La competencia con las consultoras. 

Paralelamente al punto anterior se produce un cambio en la concepci6n del 
Estado respecto de la producci6n de investigaci6n. Si hasta mediados de la decada 
de los '70 el Estado producia sus propias investigaciones 0 financiaba a traves del 
sistema cientifico-tecnol6gico a profesionales vinculados con la Universidad y otras 
instituciones acadernicas, en los '90 los fondos destinados a la investigaci6n se 
alejan del sentido tradicional y entran en un marco de competencia en el que sue
len triunfar las consultoras. Ello se debe, en parte, a que la necesidad de investiga
ci6n academica es desplazada por un tipo de investigaci6n mucho mas aplicada, 
menos diagn6stica y que de respuestas y proponga soluciones inmediatas a pro
blematicas sociales mucho mas puntuales. 

Este es un aspecto relevante del tema, ya que las ONGs pierden capacidad de 
articular sus programas con la reflexi6n global y profunda de los problemas socia
les y al mismo tiempo en muchos casos las aleja de la propia elaboraci6n de los 
programas y proyectos, en la medida en que el diseiio de los mismos tiende a 
realizarse crecientemente a traves de consultoras. Para las ONGs parece quedar, 
en general, s610 el espacio de la implementaci6n de programas ya pensados y 
definidos en otro ambito. 

Se pierde de vista la integralidad de la polftica y, a su vez, se alejan el mundo 
de la implementaci6n del mundo de fa definici6n: «las ONGs aparecen como meras 
ejecutoras de programas definidos en otros niveles, en los que la participaci6n de 
las consultoras generalmente no incorpora valoraciones como la promoci6n huma
na». 
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9- LAS ONGs FRENTE A LAFRAGMENTACION SOCIAL 

La creciente Iraqmentacion y polarizacion de las condiciones sociales es un 
eje que, si bien puede ser tratado como un fenomeno estructural, tiene una inciden
cia directa sobre la accion cotidiana de las ONGs. En ese aspecto, la «tragrnentacion» 
de la propia pobreza y el replanteo del rol de las organizaciones frente a esta cues
tion son los dos temas mas relevantes a considerar. 

a) Los distintos «tipos» de pobreza. 

Las diferentes formas que ha adquirido la pobreza en nuestro pais presenta 
consideraciones referidas tanto a los problemas de inteqracion social como a la 
capacidad de las ONGs para articular programas para el conjunto de la sociedad 
necesitada. 

La distincion mas frecuente para las ciencias sociales entre «pobres estructu
rates» (aquellos que estan por debajo de la linea de pobreza y no tienen ninguna 
posibilidad de insertarse en el mercado formal de trabajo) y «nuevos pobres 0 

pauperizados» (empleados estatales, docentes, jubilados, algunos trabajadores 
industriales y profesionales, etc.) permite observar tipos de demandas diferentes: 
en el primer caso de desarrollan formas de orqanizacion vinculadas a la sobrevivencia 
econornica y la autorresolucion de demandas, mientras que en el segundo caso las 
formas de orqanizacion y rnovilizacion estan asociadas a la resistencia al ajuste 
econornico y la necesidad de modificar la situacion declinante de empleo. 

En este contexto, tanto las politicas publicas como la accion de las ONGs han 
tenido mas exito en la aplicacion de programas de asistencia para los pobres es
tructurales en la medida en que se tratan de programas focalizados. La 
irnplementacion de polfticas sociales efectivas para los nuevos pobres aparece como 
uno de los grandes interrogantes de los proxirnos aries tanto para las ONGs (que 
por sus caracteristicas no «enganchan» tan Iacilrnente en ese mundo) como para 
el Estado que parece tener pocas respuestas para la ampliaci6n del mercado de 
trabajo. 

b) i,C6mo evaluar el papel de las ONGs frente a la inteqracion social? 

Distintas investigaciones han enfatizado ultirnamente que las caracterlstlcas 
expulsivas que ha adoptado el mercado de trabajo en Argentina conllevan un serio 
peligro de alcanzar altos niveles de anomia social. Los sectores crecientemente 
marginados de la produccion y del acceso a los bienes carecen de todo tipo de 
organizaci6n que les permita articular sus demandas y al mismo tiempo mantener 
vigentes los lazos de inteqracion social. Los grupos informales con expresiones 
violentas hacia toda la comunidad, como las «bandas» y «patotas» y por otro lado 
las sectas religiosas se transforman muchas veces en las unicas alternativas de 
relacion con los pares. 
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Los problemas de integraci6n social no parecen tener respuesta exclusivamente 
desde el ambito estatal. Las ONGs, por el tipo de actividades que realizan, pivotean 
entre el intento de «tapar» los baches del ajuste y potenciar modalidades de orga
nizaci6n de la comunidad que Ie otorgue a los ciudadanos capacidad para mejorar 
sus condiciones socia/es. 

En este contexte, evaluar el papel de las ONGs parece dificil en la medida en 
que su sola presencia puede mejorar la situaci6n de una poblaci6n en riesgo mas 
alia de la eficiencia con que se implementen los proyectos. EI caso del movimiento 
villero de la Capital es un ejemplo en este sentido. 

Como ya fue senalado en otro punto, es imposible evaluar el accionar de las 
ONGs, en particular de las OPAD organizadas por los propios beneficiarios, unica
mente a traves de un calculo tradicional de costo-beneficio. Aunque dificil de cuan
tificar, parece imposible evaluar el impacto del accionar que actual mente realizan 
las ONGs al margen de analizar su papel en torno a evitar las multiples e irreversi
bles consecuencias que produce la marginaci6n social. 

10- LA ORGANIZACION INTERNA DE LAS ONGs Y SU POTENCIAL/DAD 
COMO FORMADORAS DE LA PARTICIPACION DEMOcRATICA INTEGRAL 

Con excepci6n de las ONGs que se han seleccionado para profundizar su 
anal isis, el objetivo de la presente investigaci6n no permiti6 abordar en toda su 
complejidad los diferentes mecanismos de gesti6n que operan al interior de las 
ONGs, en particular de las OPAD. De esta manera quedaron de lado sus formas de 
gobierno, los modos de decisi6n, los mecanismos internos de participaci6n, los 
mode/os de planificaci6n/gesti6n, etc. Sin embargo, el trabajo de campo realizado 
permiti6 observar que, mas alia de las que se 10 plantean como su objetivo especi
fico como Poder Ciudadano 0 Conciencia, muchas de las ONGs funcionan como 
verdaderas escuelas de participaci6n ciudadana. 

Ello ocurre en las tres dimensiones en que, sequn C. Offe se constituye la 
relaci6n entre el ciudadano y la autoridad estatal. La primera de elias hace referen
cia a la «libertad neqativa», Es decir, la posibilidad de los ciudadanos de hacer 
valer sus garantias contra la arbitrariedad politica 0 frente a la fuerza y la coacci6n 
organizada estata/mente. La segunda dimensi6n hace referencia a la concepci6n 
«positiva» de la libertad. Es la que tiene que ver con la concepci6n ciudadana de 
ser soberana de la autoridad estatal. En este punta las ONGs permiten ir mas alia 
del ejercicio del derecho universal al voto para plantear un ciudadano activo en el 
con junto de organizaciones que conforman la red que permite el ejercicio cotidiano 
e inmediato de la participaci6n dernocratlca. Por ultimo, la tercer dimensi6n en la 
que las ONGs desempenan un importante rol es la que tiene que ver con la concep
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ci6n del ciudadano como un «cliente» de un Estado que brinda servicios, progra
mas y bienes colectivos. Estamos haciendo referencia a la formaci6n en la capaci
dad de demanda de aquellos bienes que, como la educaci6n, la justicia, la seguri
dad, la sustentabilidad ambiental, aseguran la igualdad de oportunidades en pos 
de alcanzar una mejor calidad de vida. 

Si recien hacfamos referencia a la dificultad de evaluar globalmente la 
eficiencia de las ONGs a partir de la complejidad que implica analizar su impacto 
en direcci6n a la integraci6n social, ahora debemos incorporar la dificultad para 
evaluar el aporte que significa este verdadero sistema no formal de educaci6n ciu
dadana que funciona a partir del canal de participaci6n comunitario que ofrecen 
estas organizaciones. 
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A MODO DE RECOMENDACIONES 

Este ultimo capitulo tiene como objetivo principal gene
rar un conjunto de recomendaciones hacia el BANCO MUNDIAL a partir de los 
resultados obtenidos en la investigaci6n y de las observaciones realizadas por las 
propias ONGs. Se trata de un conjunto de sugerencias con el fin de mejorar la 
relaci6n entre el Banco y las organizaciones sociales y, a la vez, de algunas Ifneas 
de investigaci6n y estudio que pueden servir para dar respuestas especfficas a las 
problernaticas presentadas en este libro. 

1. Las opiniones de muchos de los dirigentes de las ONGs participantes en la 
investigaci6n coinciden en cuanto a la necesidad de generar un ambito de debate e 
intercambio franco y abierto entre el BANCO MUNDIAL Y las organizaciones. En 
este ambito se debieran crear las condiciones para plantear una de las principales 
proolernaticas que surqio en los grupos focales: la visualizaci6n de una dualidad 
entre el discurso del Banco hacia las ONGs y su accion respecto a las transforma
ciones econ6micas que vive el pals. La percepci6n del Banco Mundial como pro
motor de las polfticas de ajuste estructural que generan algunas de las consecuen
cias que luego se quieren atender a traves de las polfticas sociales con participa
cion de las ONGs es, sin lugar a dudes, el principal obstecuio para el un dialogo y 
colaboraci6n mas f1uida. Esta situacion se observa con marcado entasis en la rela
ci6n con las OPAT dedicadas a la prornocion social hacia los sectores de mayor 
pobreza, a las que hemos categorizado como de «reclarno-t en particular las 
ambientalistas) ya las vinculadas a la Iglesia. Por otra parte, esta vinculaci6n estre
cha y permanente generarfa condiciones para una participaci6n activa de las orga
nizaciones de la comunidad en la elaboraci6n de una agenda de temas sociales 
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relevantes para definir las estrategias del Banco, cumpliendo de esta manera con 
algunos de los aspectos enfatizados en los nuevos mandatos. 

2. Este ambito tarnbien podrla aportar al debate respecto del papel de las ONGs 
en tomo a las polfticas sociales. Muchas de las ONGs perciben que desde 131 Esta
do y los Organismos internacionales se las concibe unicarnente como «ejecutoras 
eficientes y transparentes» de polfticas sociales. En este punta los dirigentes de las 
ONGs han expresado su intenci6n de participar en el conjunto del proceso de de
sarrollo de las estrategias socieles: en la planificaci6n, elaboraci6n, implementaci6n, 
seguimiento yevaluaci6n del conjunto de las polfticas, programas y proyectos. En
contrar los mecanismos eficientes para que esta participaclon sea posible y efecti
va, exige tarnbien un trabajo previo en torno a detectar los interlocutores validos 
desde 131 lado de las organizaciones. Sin lugar a dudas, una de las principales 
problernaticas que se plantearan en este ambito sera la demanda de las ONGs en 
131 sentido que una estrecha colaboracion no signifique perdlda de autonomfa 0 

subordinacion de la orqanizacion comunitaria a las perspectivas de las entidades 
financiadoras. La experiencia que incipientemente estan desarrollando tanto 131 BID 
como la Secretarfa de Desarrollo Social a partir de la conforrnacion de Consejos 
Consultivos que agrupan a prestigiosos dirigentes de ONGs debera ser seguida 
atentamente para evaluar su eficacia. Por ultimo, 131 Banco tambien puede obtener 
beneficios en torno a optimizar su accionar si alienta mecanismos a traves de los 
cuales las ONGs monitoreen las polfticas sociales implementadas desde 131 propio 
Banco 0 en articutaclon con 131 Estado. 

3. Un tema vinculado con la problernatica hasta aquf planteada es la definicion 
acerca de la posibilidad de ebrir un canal de comunicaci6n permanente del Banco 
con las organizaciones que desarrollan asistencia directa (OPAD). Estas ONGs se 
han manifestado como las mas alejadas de los organismos de financiamiento inter
nacional, muchas veces tarnbien aparecen distantes de la tarea que desarrollan las 
OPAT y, sin embargo, al mismo tiempo aparecen como las mas vinculadas con 
sectores de extrema pobreza. Si bien el Banco ha venido lIevando adelante accio
nes hacia algunos grupos de estas organizaciones, como en el caso de las indfge
nas, la imporlancia de su papel amerila la definicion de eslrategias permanentes 
hacia las mismas. 

4. Otra de las estrategias que permilirfa que el Banco genere una relacion mas 
eslrecha con las ONGs es la creaci6n de mecanismos transparentes y sistemeticos 
de acceso a la informaci6n. En esla direcclon y con 131 objetivo de no superponer 
esfuerzos, se puede profundizar 131 trabajo conjunto que se viene lIevando adelante 
con 131 CENOC. Sin embargo, el principal desaffo consiste en hacer lIegar la infor
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maci6n a las ONGs del interior, en particular las mas alejadas qeoqraficarnente. 
Ello requiere articular el trabajo con organismos provinciales y municipales que 
desarrollan proyectos con participaci6n de organizaciones de la comunidad. Por 
otra parte, en este punta tarnbien es necesario evaluar la experiencia de aquellos 
organismos internacionales que poseen oficinas permanentes dedicadas 
especfficamente a la relaci6n con las ONGs. 

5. Otro eje que merece una especial atenci6n del Banco por el enfasis con que 
ha sido reciamado por parte de los dirigentes de las ONGs es la generaci6n de 
mecanismos transparentes para el acceso al financiamiento. Ello perrnitira demo
cratizar una problernatica que, sequn se ha analizado se encuentra con un cierto 
nivel de monopolizaci6n por parte determinadas organizaciones, muchas veces en 
detrimento de aquellas que estan mas cerca de los beneficiarios. En distintas re
uniones y entrevistas se ha visualizado el IIamado a concurso de proyectos con 
pautas claras y mecanismos transparentes como uno de los instrumentos mas de
mocreticos de acceso al financiamiento. Esta estrategia debiera combinarse con 10 
que plantearemos a continuaci6n en relaci6n con la necesidad de las ONGs de 
recibir apoyatura tecnica y capacitaci6n de dirigentes para la elaboraci6n de pro
yectos sociales. 

6. EI desarrollo de programas que tiendan a fortalecer las estructuras internas 
de las ONGs perrnitira avanzar en direcci6n a diferentes objetivos planteados en el 
trabajo. En primer lugar, perrnltiran mostrar el verdadero grado de compromiso del 
Banco con los mecanismos participativos y de mejoramiento de la calidad de vida 
de la poblaci6n. AI mismo tiempo qenerara mejores condiciones de eficacia y efi
ciencia en el accionar de las organizaciones. En este sentido se trata de una inver
si6n que redituara en una mejor utilizaci6n de los recursos que luego se coloquen 
en sus manos a los efectos de administrar a traves de proyectos sociales. Capaci
taci6n de cuadros tecnicos y dirigentes, apoyo tecnico especializado para la elabo
raci6n, impJementaci6n y evaluaci6n de proyectos especfficos, asesoramiento y 
contribuci6n financiera para resolver los problemas burocraticos que exige el Esta
do parecen ser algunas de las Ifneas que son reciamadas desde la perspectiva de 
las ONGs. 

7. En el marco del fortalecimiento a la estructura de las ONGs, el apoyo al 
desarrollo de las redes ocupa un lugar central. En el transcurso del trabajo hemos 
analizado tanto las dificultades que presenta su funcionamiento dernocratico y efi
ciente como su potencialidad en torno a agrupar y potenciar esfuerzos y a distinguir 
interlocutores validos por regi6n geogratica 0 por ternatica para desarrollar polfticas 
sociales integradas. A diferencia del caso de las ONGs, las Redes precticemente 
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no cuentan con recursos propios ni con capacidad de acceso a fuentes de 
financiamiento en forma directa. Por ello en muchos casos son hegemonizadas por 
aquellas organizaciones con mejores condiciones tecnices y financieras. EI aporte 
del Banco en este sentido contribuiria a una qestion mas horizontal y dernocratica 
al interior de esas redes. 

8. Las estrategias de capacitaci6n tarnbien pueden convertirse en mecanismos 
eficientes para establecer un nuevo tipo de vinculacion entre las ONGs con el Esta
do y el Banco. En este sentido y a titulo de ejemplo parece necesario que algunas 
lineas de apoyo a las ONGs esten dirigidas a capacitar y a brindar asesoramiento 
tecnico a los funcionarios publicos que, desde el propio Estado, deben interactuar 
con las ONGs. Los resultados esperados estarian dirigidos a generar un funciona
miento menos burocratizado y mas eficiente. AI mismo tiempo tarnbien estarfan 
enfocados a combatir el c1ientelismo que, como se ha visto, es una de las principa
les problernaticas que enfrentan las ONGs. 

9. Dada la actual coyuntura socioeconornica del pais y el impacto social que 
produce la profunda crisis del mercado de trabajo, resulta necesario explorar nue
vamente las potencialidades de las ONGs para constituirse en agencias generadoras 
de oportunidades de empleo. La mayor parte de las experiencias realizadas hasta 
el momenta en nuestro pais y en la Region no han side exitosas. Sin embargo el 
presente trabajo ha detectado algunos proyectos que han alcanzado un razonable 
grado de eficacia. Pareciera ser necesario y oportuno profundizar en las razones 
de exitos y fracas os para abordar nuevas estrategias conjuntas que permitan avan
zar en torno a la resolucion de esta problernatica. 

10. La continuidad de Ifneas de investigaci6n parece necesario para avanzar 
en el mejoramiento de la eficiencia en la articulacion del trabajo entre el Banco y las 
ONGs. Aunque este punta excede el marco de la investiqacion, consideramos util 
destacar al menos ocho perspectivas de trabajo desde las cuales el aporte a la 
creacion de conocimiento aplicado puede contribuir a mejorar, profundizar y focalizar 
la utilizacion de los recursos para politicas sociales que se inviertan con participa
cion de las ONGs: 

• EI rol efectivo de la cooperacion internacional en el desarrollo y 
fortalecimiento de las ONGs. 

• La articutacion ONGs - Estado diferenciando tanto las caracteristi
cas y potencialidades de los distintos tipos de organizaciones como 
los niveles nacional, provincial y municipal. 
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• La construcci6n de modelos de evaluaci6n y de indicadores que 
contemplen los multiples aspectos sobre los que se desarrolla la 
actividad de las ONGs y permitan analizar que tipo de organizaci6n 
puede resultar mas eficiente para cada programa. 

• EI desarrollo de sistemas de seguimiento y evaluaci6n participativos 
y no tradicionales del impacto de los proyectos que Ilevan adelante 
las ONGs. 

• EI funcionamiento y estructura interna de las ONGs mas relevan
tes, focalizando el estudio en los mecanismos de participaci6n inter
nos, los modelos de gesti6n y de toma de decisiones. En particular, 
el anallsis de ONGs que operan en el medio rural. 

• La relaci6n OPAT - OPAD focalizando el analisis en las perspecti
vas de elaboraci6n de programas de fortalecimiento, la 16gica de la 
intermediaci6n, el funcionamiento practice de las redes y el nuevo 
papel que cubren las OPAT en nuestro pais. 

• Las caracteristicas, perspectivas de evoluci6n y formas de organi
zaci6n de los diferentes tipos de OPAD (constituidas a partir de los 
propios beneficiarios 0 conformadas por profesionales que prestan 
asistencia directa a la poblaci6n). 

• La relaci6n entre los arnbitos acadernico-universltarios y las OPATI 

OPAD,analizando los niveles de vinculaci6n y retroalimentaci6n exis
tentes y las perspectivas de mejoramiento de esa relaci6n. 
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ANEXO I 

L1STADO DE ONGs PARTICIPANTES 
DE LOS GRUPOS FOCALES 

1. Capital Federal. OPAT-OPEI 

CENTRO ESTUDIOS DE LA MUJER 

CONCIENCIA 

CRUZ ROJA ARGENTINA 

ENCUENTRO DE ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES 

FUNDAPAZ 

PODER CIUDADANO 

FUNDACION VIDA SILVESTRE 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIALY LA PROMOCION HUMANA, INDES 

IIED-AL 

MISIONES RURALES ARGENTINAS 

2. Gran Buenos Aires. OPAD 

APAD 

SOC. FOMENTO VILLA MADERO 
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FUNDACION CADENA 

ASOCIACION DE AYUDA MATERNA NUNU 

APRENDIENDO A SER 

SOC. DE FOMENTO UNION DE CASTELAR 

3. Capital Federal. OPAD 

FUNDACION JUAN GASTON VIGNES 

ASOCIACION MUTUAL SIGLO XXI 

PROGRAMA ANDRES 

CESAV 

FUNDACION GENERACION 2000 

DEFENSA DE LOS NINOS INTERNACIONAL 

ALCOHOUCOS ANONIMOS 

ASOCIACION VECINAL RENACER 

MADRES DE CONSTITUCION 

TRABAJO BAAAIAL COOPEAATIVO EL CEIBO 

CENTRO COMUNITARIO MADRE TERESA 

ASOCIACION CIVIL ITATI VILLA 6 CILDANEZ 

GUARDERIA LAS GUAGUITAS 

4. Salta. OPAl-OPEl 

INSTITUTO AMERICA CRECER SRL 

FUNDACION PACHAMAMA 

FUNDACION BANCO DEL NOROESTE 

ORIENTACION PARA LA JOVEN 

CEIDEA 
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FUNDACION CEPAS 

FUNDACION LAPACHO 

5. Salta. OPAD 

CENTRO VECINAL V. SAN ANTONIO 

CENTRO VECINAL B. VELEZ SARSFIELD 

CENTRO VECINAL B. APOLINARIO SARAVIA 

CENTRO VECINAL B. L1MACHE 

CENTRO VECINAL V. EL ROSEDAL 

CENTRO VECINAL V. SAN JOSE 

CENTRO VECINAL B. MUNICIPAL 

CENTRO VECINAL B. EL TRIBUNO 

CENTRO VECINAL B. LOS OLIVOS 

CENTRO VECINAL RAMON ROJAS 

CENTRO VECINAL DE V. ASUNCION 

6. Chacabuco. OPAD 

MUTUAL DE TRABAJADORES MUNIC. CHACABUCO 

CARITAS NTRA. SRA. DE LA ASUNCION 

SOC. DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHACABUCO 

CLUB DE LOS ABUELOS DE CHACABUCO 

CARITAS SAN ISIDRO LABRADOR 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA CHACABUCO 

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

ASOC. P/LA RECUPER. E INTEGR. DISCAPAC. 

UNION VECINAL DE CAYETANO 

ASOC. DE PROMOCION AGRARIA DE CHACABUCO 
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FUNDACION HOSPITAL MUNICIPAL DEL CARMEN 

SOC. DE FOMENTO B. UBALDO MARTINEZ 

SOC. DE FOMENTO LA UNION 

OSPECON 

7. Capital Federal. OPAl-OPEl 

CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO LOCAL, CEADEL 

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES, CELS 

COMITE PI LA DEFENSA DE LA SALUD, LA ETICA PROF. Y LOS DDHH, 
CODESEDH 

FUNDACION DEL SUR 

MOVIMIENTO ECUMENICO POR LOS DERECHOS HUMANOS, MEDH 

R.C. INVESTIGACION Y COOPERACION 

8. Capital Federal. OPAD 

ASOCIACION DE SCOUTS DE ARGENTINA 

ASOCIACION VERDE PATRICIOS 

COMISION DiA DEL VECINO 

FUNDACION TOBIAS 

9. Gran Buenos Aires. OPAl-OPEl 

FUNDACION EMPRENDER 

ASOCIACION DE GRUPOS CARENCIADOS 

FUNDACION VIVIENDA Y COMUNIDAD 

- 126



ANEXO I 

10. Cordoba. OPAT-OPEI 

CENTRO EXPERIMENTAL DE VIVIENDA ECONOMICA, CEVE 

SERVICIO HABITACIONAL Y DE ACCION SOCIAL, SEHAS 

ASOCIACION DE MUJERES JUANA MANSO 

COOPERATIVA EL PALO BLANCO 

SERVICIO A LA ACCION POPULAR, SEAP 

11. C6rdoba. OPAD 

UNION DE ORGANIZACIONES DE BASE PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

(8 organizaciones de base) 

12. Misiones . OPAT-OPEI 

CENTRO PARA LA PARTICIPACIONY EL DESARROLLO 

CENTRO MISIONERO PARA LA EDUCACION POPULAR, CEMEP 

INSTITUTO DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION HUMANA, INDES 

13. Misiones. OPAD 

CENTRO EVANGELICO LATINOAMERICANO DE EDUCACION CRISTIANA,
 
CELADEC
 

CARITAS PARROQUIA 23 (PASTORAL SOCIAL)
 

COMISION DE APOYO COPA DE LECHE
 

OBRA KOLPING ARGENTINA (PUERTO IGUAZU)
 

14. Capital y Gran Buenos Aires. OPAD 

FUNDACION FELICES LOS NINOS, HOGAR DON BOSCO 

COMPANIA DE MARIA 
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FUNDACION HUESPED 

SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA, SERPAJ 

FUNDACION DEL VISO 

ASOCIACION LUCHA CONTRA LA PARALISIS INFANTIL, ALPI 

15. Rosario. OPAD 

FUNDACION C.H.I.C.O.S.
 

ASOCIACION VECINAL Y MUTUAL DE BARRIO BELGRANO
 

VINCULO, CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL
 

ASOC. COOPERADORA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y PROMO

CION FAMILIAR
 

VECINAL AVELLANEDA
 

COOPERATIVA DE TRABAJO GENESIS
 

COOPERATIVA DE TRABAJO METALMEC
 

UNION DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION, COOPERATIVA DE TRA

BAJO
 

COOPERATIVA DE TRABAJO DE PROFESIONALES
 

16. Rosario. OPAT-OPEI 

MOVIMIENTO ECUMENICO POR LOS DERECHOS HUMANOS 

INSTITUTO DE ESTUDIOS MUNICIPALES 

FUNDACION APERTURA 

CENTRO DE ESTUDIOS PROGRAMATICOS 
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MODOS DE INTERVENCION DE LAS ONGs, 
SEGUN BASE DE DATOS DEL CENOC 

Grafico 4: Modo de intervenci6n en ONGs que trabajan can nines 
(Porcentajes) 

m:l asesoramiento
 

II asistencia directa
 

[J asistencia tinanciera 

ill aslstencia tBenica 

II capacilaci6n 

minvestigaci6n 

II promoci6n y desarrollo 

Fuente: CENOC. 

Grafico 5: Modo de intervenci6n en ONGs que trabajan can j6venes 
(Porcentajes) 

fill asesoramiento 

II asistencia directa 

o asistencia financiera 

[] aslstencia tacnica 

II capacitacion 

D investigacion 

II promoci6n y desarrollo 

Fuente: CENOC. 
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Grafico 6: Modo de lntervencion en ONGs que trabajan con la Tereera 
Edad (Poreentajes) 

rm asesorarmento 

8 asislencia directa 

D asistencia financiera 

[] asistencia teenica 

8 capacitacicn 

I!!l invesligacian 

8 promocian y desarrollo 

Fuente: eENOe 

Graffeo 7: Modo de lntervencion en ONGs que trabajan can Trabajadores 
Rurales (Poreentajes) 

[] asesorarniento 

8 asistencia directs 

D asisrenciafinanciera 

llll aslstencia teenics 

8 capacitacion 

ml invesligacian 

18 promocian y desarrollo 

Fuente: eENOe 
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Gratico 8: Modo de Intervenei6n en ONGs que trabajan con 
diseapaeitados (Poreentajes) 

iii asesoramiento 

III asistencia dlrecta 

o asistencia financiera 

EJ asistenciatscnica 

III capacitaci6n 

III investiqacion 

II1II prornocion y desarrollo 

Fuente: eENOe 

Gratlco 9: Modo de intervenei6n en ONGs que trabajan con Poblaei6n I\JBI 
(Poreentajes) 

1m asesoramiento 

• asistenciadirecta 

o asistenciafinanciera 

o asistencia tecnica 

II1II capacitacion 

mI investiqacion 

III promocion y desarrollo 

Fuente: eENOe 
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Grafico 10: Modode intervenci6n en ONGs que trabajan en el area social 
y humana(Porcentajes) 

r:; asesoram ianto 

• asistencia direcla 

[J asistencia financiera 

l:llI asistencia tecnica 

• capacnacion 

mJ investigaci6n 

• promoci6n y desarrollo 

Fuente: CENOC 

Grafico 11:Modode intervenci6n en ONGS que trabajan en el area 
educativa (Porcentajes) 

ffil asesoramiento 

• asistencia directa 

El asistencia financiera 

ffil asistencia tecnlca 

• capacitaci6n 

1m investigaci6n 

• promoci6n y desarrollo 

Fuente: CENOC 
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Grafico 12: Modo de intervenci6n en ONGs que trabajan en el area salud 
(Poreentajes) 

D asesoramiento 

II asistencia directa 

o asistencia financiera 

[]I asistencia tecnica 

II capacitaci6n 

minvesllgaci6n 

II promoci6n y desarrollo 

Fuente: eENOe 

Grafico 13: Modo de Intervenci6n en ONGs que trabajan en el area laboral 
(Poreentajes) 

Fuente: eENOe 

o asesoramiento 

• asistencia directa 

[J asistencia financiera 

masistencia tacnica 
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Grafico 14: Modo de intervenci6n en ONGs que trabajan en el area 
Atenci6n Primaria (Porcentajes) 
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Graflco 15: Modo de intervenci6n en ONGs que trabajan en el area 
Cultura (Porcentajes) 
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ANEXO II 

Grafico 16: Modo de intevenei6n en ONGs que trabajan en el area Medio 
Ambiente (Poreentajes) 
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