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Estrategias para un DesarrolloSostenible. EI casodel FEPP

Luis Hinojosa y Jose Tonello'

Estrategias para un Desarrollo Sostenible. EI caso del FEPP

lQue es el FEPP?

EI Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) es una fundaclon privada con
finalidad social, sin fines de lucro y ecurnenica, auspiciada por la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana. Nacio de la intendon cornun de un grupo de laicos,
sacerdotes y obispos, Iiderado por el Monsenor Candido Rada, que buscaba dar
respuesta al lIamado de Pablo VI en la encfclica Populorum Progressio de crear un
fondo comtin para la asistencia a los mas desheredados en la perspectiva de un
desarrollo solidario de la humanidad. Los prlrneros estatutos del FEPP fueron
aprobados el 22 de julio de 1970, por decreto supremo de gobierno.

La labor del FEPP se inspira en los objetivos de la prornoclon integral de los
sectores populares ecuatorianos, en el espiritu del Evangelio, en la doctrina social
de la Iglesia y en el ejemplo de su fundador, Monsenor Candido Rada, saleslano
comprometido que, desde 1951, prornovlo el desarrollo de la poblaclon mas
desfavorecida.

Es una respuesta concreta al lIamado del Papa Paulo VI (1967) en la encfclica
Populorum Progressio, de la cual toma su nombre. EI Ilamado de una acclon
solidaria concreta a favor del desarrollo integral de cada persona y del desarrollo
solidario de toda la humanidad. Fiel al humanismo cristiano, reaflrma la dignidad de
todas las personas y, por 10 tanto, las propuestas de desarrollo integral como paso
permanente y continuo de cada uno y de todos, de condiciones de vida menos
humanas a condiciones mas humanas.

De acuerdo a su rnlsion, "el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) esta al
servicio de hombres y mujeres campesinos, indfgenas, afroecuatorianos, mestizos y
pobladores urbano marginales organizados, como una instancia de apoyo a los
esfuerzos que realizan para el logro de sus aspiraciones profundas en aspectos de
orqanlzadon, educacion, acceso a fuentes de trabajo y medios de producdon,
transtormadon y cornerclalizacion, conservaclon del medio ambiente, equidad entre
generos y bienestar, contribuyendo a crear esperanza, justlcla y paz.

Motivados por el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, especialmente la
enciclica Populorum Progressio, los miembros del FEPP asumimos la insplracion

JoseTonello es Director Ejecutivodel GrupoSocialFondoEcuatorianoPopulorurnProgressioFEPP, Luis
Hinojosaes Subdirector
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cristiana como motor de un desarrollo integral, sostenible y Iiberador; respaldamos
nuestras propuestas con recursos tecnlcos, administrativos y financieros y nos
comprometemos a buscar transformaciones en la socledad a partir de los valores
de la opdon preferencial por los pobres, la no violencia, la transparencia y un
espfritu de servicio agil y alegre, fieles a la palabra y ejemplo de Mons. Candido
Rada, nuestrofundador.

Contamos con la solidaridad de personas e instituciones del Ecuador y del exterior
que comparten nuestros objetivos e ideales. Mantiene relaciones de trabajo y de
coordlnaclon con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales,
asociaciones, redes, universidades y empresas del Ecuador y del exterior.

Nos esforzamos por alcanzar responsable y progresivamente nuevas formas de
financiamiento y autofinanciamiento para la consecuclon de nuestros fines.

Utilizamos el dialogo como instrumento para la cooperacion, la superadon de las
dificultades y el encuentro creativo de personas y pueblos, manteniendo cada uno
nuestra propia identidad.

Estamos convencidos que con el dialoqo, el respeto, la creatividad, la gratuidad, la
honradez y la eficiencia, en una perspediva de opclon por los pobres, se construye
la solidaridad, el bienestar, la equidad, la esperanza y la paz".

Desde el afio 2000, el FEPP se define como Grupo Social FEPP, agrupando a
regionales y empresas con nuevas personerias jurfdicas que mantienen principios,
valores, metodologias y destinatarios comunes.

Los principios y valores del GSFEPP se recogen en el Codigo Etico, que busca
potenciar las capacidades y habilidades de cada persona y equlpo, de forma que el
aporte profesional a la causa de los pobres sea tarnblen una oportunidad de
crecimiento personal para cada una y cada uno de nosotros.

EI principio fundamental es la lnsplrackin cristiana, entendida como una fuerza
interior que nace de la Palabra de Dios e ilumina nuestras acciones y decisiones. En
pocas palabras, insplracion cristiana como amor aDios y al projlrno, Inspiradon que
obliga a amar sin mentir, comprometerse sin robar, a darse sin ser violento, a
entregarse siendo flel, Lacultura indigena 10 resume en sus tres mandamientos: no
robar, no mentir, no ser OCi05O. La persona que trabaja en el GSFEPP debe tener
una base humana, profesional y cristiana sollda y de calidad.
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Destinatarios

La razon de ser del GSFEPP es apoyar los esfuerzos solidarios que, de forma
organizada, realizan las familias campesinas y urbano-marginales del Ecuador, para
construirse una vida mejor.

La experiencia de trabajo institucional se ha desarrollado, fundamentalmente, en el
sector rural. Sin embargo, en los uttlrnos afios se ha dedicado atencion tarnblen al
sector urbano popular. Se da prioridad a lugares alejados, con altos indices de
pobreza y sin mayor atenclon del Estado u otras instituciones.

EI apoyo se dirige, preferentemente, a las organizaciones de base y de segundo
grado, sean estes de hecho 0 juridlcas, procurando siempre su fortalecimiento y
consolldaclon,

La colaboracion se caracteriza por la aperture y amplitud de respuesta ofrecida a
las organizaciones y familias sin excluir, Iimitar, ni condicionar el apoyo por motivos
de etnla, qenero, credo religioso, edad, opci6n tdeoloqica 0 polftica. EIGSFEPP tiene
como una de sus opciones promover de forma activa el mejoramiento de las
relaciones de equidad de genero, etnlca e intergeneracional. Por ello, pone especial
atenoon a los grupos mas vulnerables y desprotegidos: indfgenas,
afrodescendientes, montubios, mujeres, nlrios, nirias y jovenes,

EI calor humano, la alegria, el respeto, la ldentttlcadon y el espfritu de servicio, son
las caracterfsticas que queremos que tenga nuestro trabajo con las familias
beneficiarias. .

EI GSFEPP esta al servicio de aproximadamente 100 mil familias de campesinos,
indfqenas, afroecuatorianos, mestizos, montubios y pobladores urbano marginales,
miembros de 2000 organizaciones de base y 150 organizaciones de segundo qrado,
en 210 parroquias marginadas, pertenecientes a 89 cantones de 23 provincias del
Ecuador.

Nuestra concepci6n del desarrollo

Basadosen la Encfclica Populorum Proqressio' creemos que:

• EI desarrollo, para ser autentico, debe ser completo: de toda la persona humana
y de todas las personas humanas (14).

Papa Paulo VI, Carta Endclica Populorum Progressio, Vaticano, Marzo 1967. Los numerales
correspondena los de IaEndclica.
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• La persona humana es la responsable y artifice principal del exlto 0 del fracaso
de su proplo desarrollo (15).

• EI crecimiento puede ser ambivalente. Poseer es necesario, pero no es el fin
ultimo. La avarlcla es un obstaculo para el desarrollo moral (19).

• EI desarrollo necesita tecnlcos, pero necesita sobre todo pensadores profundos
que alumbren un humanismo nuevo, para facilitar el paso de condiciones de vida
rnenos humanas a condiciones de vida mas humanas (20).

• La tierra entera es para la humanidad: toda persona tiene derecho de encontrar
en ella 10 que necesita para su subsistencia y progreso (22).

• La propiedad privada no es un derecho incondicional y absoluto: debe respetar
slernpre la utilidad cornun de los bienes. EI bien cornun exige la expropiaci6n
cuando la propiedad privada obstaculice la propiedad colectiva (23).

• EI trabajo es una actividad querida y bendecida por Dios, que perfecciona la
creaci6n. Todo trabajador tiene entonces algo de creador (27).

• Hay que enfrentar valientemente situaciones de injusticia tan graves que daman
al clelo, EI desarrollo exige transformaciones audaces, profundamente
innovadoras (32).

• La raz6n de ser de todo plan de desarrollo es el servicio de la persona humana
(34).

• EI primer objetivo en un plan de desarrollo es la educaci6n baslca (35).
• Cada pueblo tiene su civilizaci6n. Seria grave sacrificar los valores espirltuales en

aras de exigencias materiales. Los pueblos pobres deben resistir frente a la
tentaci6n que viene de los pueblos ricos, que promueven solo la prosperldad
material (40).

• Hay que promover un humanismo nuevo, ablerto a 10 trascendente (42).
• EI desarrollo integral de las personas no puede darse sin el desarrollo solidario

de la humanidad (43).
• Los paises mas favorecidos tienen tres deberes: el deber de solidaridad (ayuda a

los pueblos deblles): el deber de justicia social (reforma del comercio
internacional); y el deber de caridad universal (mundo mas humane) (44).

• Hace falta un fondo mundial, conseguido con la reducci6n de los gastos militares
(51) y de los derroches publicos y privados (53).

• EI progreso tecnlco sin justicia hace que, en el regimen vigente del comercio
internacional, los parses pobres no salgan de su pobreza y los pueblos ricos se
enriquezcan cada vez mas (57).

• EI libre comercio engendra a menudo la dictadura econ6mica del mas fuerte.
Tiene que someterse, por tanto, a la justicia social (59).

• Son obstaculos para este deber de solidaridad el nacionalismo y el racismo (63).
• EI mundo esta enfermo por la falta de fraternidad a escala individual y colectiva

(66).
• Corresponde a los palses que reciben emigrantes el deber de la hospitalidad

humana y cristiana (67).
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• Los hombres de negocios de los pafses ricos, cuando tratan con los pafses
deblles, deben demostrar su sentido social (70).

• Los tecnlcos, que van a los pafses en vfas de desarrollo, deben ir a trabajar con
amor (72).

• Son indispensables cambios y reformas profundas para lograr una moral
internacional de justicia y equidad (81).

• EIcamino de la paz pasa por el desarrollo (83).
• EI desarrollo autentlco no consiste en la riqueza egofsta acumulada, sino en la

economfa puesta al servicio de la persona humana, en el pan de cada dia
distribuido a todos, como fuente de fraternidad y slqno de la Providencia (86).

• Si el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, Lquien no querra trabajar con
todas sus fuerzas para lograrlo? (87).

La actualidad de la Populorum Progressio ha sido resaltada por el Papa Juan Pablo
II en 1987 con la encfclica Sollicitudo rei socialis y por el Papa Benedicto XVI en
2009, con la encfciica Caritas in veritate.

La Encfclica Populorum Progressio nos orienta para entender al desarrollo como el
paso continuo y progresivo de condiciones de vida menos humanas a condiciones
de vida mas humanas, aplicado a toda la persona y a todas las personas (integral e
inciuyente).

AI hablar de condiciones menos humanas, se reflere a la penuria material de
quienes estan privados de un mfnlmo vital, y a la penurta moral de qulenes por el
egofsmo estan mutilados. A las estructuras opresoras, ya provengan del abuso del
tener, del abuso del poder, de la explotacion de los trabajadores 0 de la injusticia
de las transacciones.

Distintamente, las condiciones mas humanas hacen referencia al lograr ascender de
la miseria a la poseslon de 10 necesario, a la victoria sobre las plagas sociales, a la
adqutsidon de la cultura. Es el aumento en considerar la dignidad de los dernas, la
orlentadon hacia el espfritu de pobreza, la cooperacion al bien comun, la voluntad
de la paz. Mas humanas aun son aquellas condiciones que evidencian el
reconocimiento de los valores supremos y de Dios, fuente y fin de todos ellos.
Finalmente, y sobre todo, esta la fe, don de Dios, acogido por la buena voluntad de
los hombres y la unidad en la caridad de Cristo, que a todos nos llama a partlcipar
como hijos, en la vida del Dios viviente, Padre de todos los hombres.

Lineas de Acci6n

EI FEPP nado pequefio, A 10 largo de su desarrollo tuvo perfodos de crecimiento
sostenido y de estancamiento, condicionados por nosotros mismos, por la
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coyuntura del pais, por la partlcipaclon de los campesinos y por las posibilidades de
acceso a recursos de la cooperaclon nacional e intemacional.

La demanda de servicios al FEPP siempre fue abundante, al punta de Ilevamos a
considerar que responder a todos nos lIevaba a la dispersion y a la superficialidad.
Lo que mas motivaba a los grupos campesinos a dirigirse al FEPP era el servicio
credltldo. EI credito nos abrfa las puertas de las comunidades. Asf, poco a poco,
comprendimos que el dinero por sf solo, sin orqanlzaclon, sin capacltaclon, sin ideas
y sin valores, no hace desarrollo. Comprendimos que el desarrollo sustentable y
equitativo nace de una serie de factores y voluntades, que habia que coordinar
para que se complementaran, creandosinergias.

EI GSFEPP que en su inlclo se deflnio, fundamentalmente, como un rondo de
credito (de ahi el nombre), en su atan de promover el desarrollo integral ha
incorporado paulatinamente a su acoonar nuevos ejes de trabajo. Actualmente, los
que siguen son los prlnclpales.

Credito, ahorro y estructuras financieras locales. EI credtto, para iniciar 0 ampliar
actividades productivas, de transformaclon y cornerciaiizaclon, ha sido el primer
servicio del GSFEPP y sigue siendo el mas demandado y valorado por los sectores
campesinos.

Partiendo de la funclon crediticia, el GSFEPP ha avanzado hacia la creaclon y
fortalecimiento de mercados financieros locales en tome a la qestlon del ahorro y el
credito, para 10 cual ha conformado una estructura financiera legalmente habilitada
para estasacciones. Es la Cooperativa Desarrollo de los Pueblos Ltda., Codesarrollo,
controlada por la Superintendencia de Bancos.

Gracias al trabajo del GSFEPP, y sobre todo al deseo y la fuerza de las
comunidades, en todo el pais han surgido estructuras financieras locales (EFL) que
realizan intermeoiaoon financiera, prestan otros muchos servldos a sus soclos y
sodas, y contribuyen decididamente al desarrollo local. Se han organizado y
articulado en redes intra e interprovinciales, y han constituido una gran red
nacional, RENAFIPSE2

•

Formacion profesional de jovenes. Para diversificar las fuentes de trabajo y
promover la creadon de empresas de transformaclon, servicios y bienestar en los
ambltos rural y urbano. Credlto educativo para facilitar el acceso a la educadon
superior a los y las jovenes de familias de escasos recursos.

2 Red Nacional de Finanzas Populares y Solidariasdel Ecuador
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Ambas acetones se encuentran en manes de la FUNDACION Educativa Mons.
Candido Rada (Funder), hasta el 2009 conocida como Escuela De Formacion
Empresarial, EFE. Cuenta con personeria jurfdica propla, reconocida por el
Ministerio de Educacion.

Promoaon socia - organizativa. Fortalecimiento y acompaiiamiento a las
organizaciones de base y de segundo grado, para que se constituyan en gestoras y
dinamizadoras de su proplo desarrollo, incidiendo en las polltlcas publlcas, Esta
prornocion la realizan las Regionales del FEPP.

Acceso a la tierra. Ha sido y sigue siendo una de las Ifneas mas apreciadas por los
sectores rurales. Las acetones de adqulsiclon, tltulacion y lecauzaclon de tlerras
ayudan a que las comunidades y las familias tengan seguridad, produzcan mejor y
conserven los recursos naturales. La empresa institucional Protierras apoya
eficazmente a las organizaciones y familias que precisan estes servicios.

Producdon de alimentos, partiendo de 10 que los campesinos ya conocen y
consumen, procurando su dlverslflcadon, en las SIPAS (Sistemas integrales de
producclon agropecuaria). Desde la seguridad y soberanfa alimentaria y el acceso a
los mercados, se quiere lIegar a una produccion agropecuaria que genere bienestar
a las familias, en forma amigable con el medio ambiente. Esta promocion la realizan
las Regionales del FEPP.

Procesamiento y treastonnecton local de la produccton agropecuaria. De esta forma
se agrega calidad y valor al producto, se facilita su conservacion, transporte y
cornerdallzaclon. Esta actividad genera nuevos puestos de trabajo en el campo y es
una ocasion para la profesloneltzacion de los campesinos, particularmente de los y
las jovenes, Esta prornocion la realizan las Regionales del FEPP.

Comerctetaecton de la produccton campesina. Los excedentes de la producdon
agropecuaria tienen su destine natural en los mercados. Ante el abuso tradicional
de los intermediarios, queremos que las familias campesinas, de forma organizada,
accedan a ellos con calidad y competitividad. La empresa institucional Camari es un
canal solidario de cornerdallzacion en el mercado nacional e internacional.

Conservecion y uso inteligente de los recursos naturales. Agua-suelo-bosque,
mediante el manejo de cuencas, micro cuencas, ecosistemas y la implementacion
de sistemas integrales de produccion con criterios de sostenibilidad. Para ayudar a
la sostenibilidad ambiental, se creo la empresa YURAFEPP.

EI conjunto de manejo sostenible de los recursos naturales, de la producclon, de los
procesos de manejo poscosecha, del alistamiento y control de calidad,
procesamiento y comercializacion de los productos, forman la cadena de valor de la
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producdon que las organizaciones campesinas acopian y comercializan en los
centrosde negocios campesinos (CNC).

ootecton de agua potable y riego. Con entaslsen el abastecimiento de agua para el
consumo humano, no solo por los beneficios en la salud familiar, sino tambien
porque disminuye Ja carga de trabajo para las mujeres campesinas. Igualmente, se
potencia la construcdon de sistemas de riego para el incremento de la producdon y
productividad.

construcaon de viviendas e infraestructuras comunitarias. Como un aporte al
bienestar de las familias y de las comunidades. EI mejoramiento de las viviendas
perrnltira el fortalecimiento de las relaciones familiares y la construcdon de
escuelas, casas comunales, centros de acopio, puentes, alcantarillas, etc., se
convierte en un apoyo importante para la calidad de vida de las comunidades. Estas
acciones fundamentan la miston de Feppconstrucciones Agua-Vivienda.

Suministro de herramientas, equoos. materiales, semillas e insumos sanos. Y a
precios convenientes a las organizaciones campesinas, afroecuatorianas e indfgenas
para sus actividades agropecuarias, agroindustriales y artesanales es la miston de la
Agroimportadora FEPP.

Herramientas totormstices; software y hardware. Acercarlas a las organizaciones
campesinas, indfgenas y afroecuatorianas para lograr reducir la brecha tecnoloqica
que separa a ricos y pobres, al campode ciudad, es la tarea de INFOFEPP.

Publicaci6n de materiales. Educativos, informativos, documentos administrativos,
comerciales y otros servicios para las organizaciones, el proplo GSFEPP y otros
clientes, se realiza a traves de la empresa IMPREFEPP.

Metodo de trabajo

En la busqueda de un mayor acercamiento a las organizaciones campesinas, el
GSFEPP ha establecido dos estrategias principales, detalladas a contlnuacion,

• La descentralizaci6n, que perrnite a las regionales y empresas tomar las
declslones de la forma mas agil y oportuna, con un profundo conocimiento de
los terrltorlos, la gente y la realidad local, evitando la dispersion.

• La especializaci6n, que ayuda a mejorar la eficiencia y eficacia de los equiposy
la calidad de los servicios. La especlauzaclon es un aporte fundamental de las
empresas, perc tarnbien un reto permanente para las regionales.
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Desde hace velnte afios las regionales han Iigado una parte importante de sus
acciones a la presencia en areas V zonas. Son sectores geograficos claramente
definidos, que tienen una problernatlca cornun V permiten la concentradon del
trabajo para impulsar los cambios esperados. Algunas areas cuentan con tecnlcos V
promotores residentes del GSFEPP.

Asimismo, en los ultimos afios, se ha fortalecido la relacion con los gobiernos
locales como consejos provinciales, municipios V juntas parroquiales, para apovar
los procesos de desarrollo local.

La metodologfa institucional busca complementar la respuesta a las necesidades V
planteamientos de las familias beneficiarias con la capacidad de impulsar nuevas
propuestas, que creen alternativas innovadoras V aporten soluciones reales a los
problemas mas cruciales de las organizaciones.

Cada oficina, empresa, programa, provecto V accon del GSFEPP cuenta con su
planlncadon, seguimiento, control V evaluacion, tanto a nivel tecnlco, como
financiero, mldiendo los impactos sociales V econornlcos generados a favor de los
beneficiarios V beneficiarias.

EI GSFEPP es consciente que su tarea no es sustituir al Estado V a los gobiernos
seccionales, sino establecer nexos de coordmadon para hacer mas fecundo el
esfuerzo camun, Es par ello que, cada vez mas, se establecen relaciones de trabajo
V cooperacion con un gran nurnero de instituciones publlcas V privadas, 10 que
permite obtener mejores resultados e impactos.

La institucionalidad

La Institucionalidad del GSFEPP se ha construido V se construve permanentemente
sobre cuatro bases:

a) La estructura: Como tundaclon, el GSFEPP tiene un Directorio de cinco
personas, una Dlreccion Ejecutiva V un Consejo de Coordtnadon, formado por
los coordinadores de todos los equipos.

b) Los documentos: EI mas importante es el Estatuto, aprobado por el gobierno
ecuatoriano, que norma la vida legal. Elser profundo del GSFEPP V de su
personal esta definido en el Codlqo Etico. Cada cinco afios se realiza una
Planificacion Estrategica. Cada afio, el Director Ejecutivo V el Consejo de
Coordlnacion entregan a todo el personal las orientacionespara la acdon,
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c) La historia: Hacemos tesoro especialmente de 10 vivido y ensefiado por el
fundador y primer presidente del GSFEPP, Mons. Candido Rada. Pero, tarnbien
de todos los aprendizajes asimilados a 10 largo de 40 afios de vida institucional.

d) Las relaciones y las alianzas: Primero con los grupos campesinos, urbano
populares, montubios, indfgenas y afroecuatorianos. Despues, con las fuentes
de financiamiento y de ayuda tecnica del Ecuador y del exterior, publlcas y
privadas. Por fin, con las instituciones fraternas. Entre estas, merece un
sefialamiento particular el auspicio que el GSFEPP recibe de la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana.

EI funcionamiento

Existe la lIamada Oficina Central, cuya sede esta en QUito, conformada por el
Director, el Subdirector, el Coordinador, el Departamento de Asesorfa a Regionales
y Empresas, el Departamento Financiero, la Unidad de Recursos Humanos,
Auditorfa Interna, Secretarla, Services Generales y unidades especiales, como
migraciones y muchas otras.

Sumadas a esta, se encuentran las Oficinas Regionales, responsables de la
ejecuclon directa del trabajo con las organizaciones campesinas y populares; Son
las instancias del GSFEPP que estan mas cercanas a las familias y organizaciones,
que comparten sus problemas y necesidades. Interpretando la realidad, junto con
los campesinos disefian y ejecutan las respuestas con creatividad y calidad. Son
equipos interdisciplinarios que gozan de autonomfa para determinar la cobertura
qeoqrattca y los contenidos de su accton, en el marco de los prlndplos, la
metodologfa, la planitlcadon estrateqlca y el estilo de trabajo definidos por el
GSFEPP.

Todas tienen importantes acciones en el campo del desarrollo, perc cada una
cuenta con alguna caracterfstica que la diferencia del resto, ya sea por la modalidad
de trabajo 0 por el sujeto social que la atiende. Actualmente, son diez Oficinas
Regionales, en el Coca, Cuenca, Esmeraldas, Guaranda, Ibarra, Lago Agrio,
Latacunga, Loja, Portoviejo y Riobamba.

Tarnbien existen los Programas Institucionales Autofinanciados 0 empresas sociales.
Estas prestan servicios a las organizaciones campesinas apoyadas por el GSFEPP y
a la misma tnstituclon, Funcionan bajo criterios empresariales, se autofinancian y
contribuyen parcialmente al financiamiento del trabajo del GSFEPP. Las empresas
del GSFEPP tienen como rnislon prestar un servicio especializado y de calidad a las
familias y organizaciones beneficiarias, asegurando su propia sostenibilidad.
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Las empresas coinciden con las regionales en la atenclon preferente, aunque no
exc!usiva, de los rnlsrnos beneficiarios. EI nexo de union entre ambas instancias es
la creaclon de sinergias para incrementar los impactos positives. Asimismo, las
empresas deben autofinanciarse, incrementar sus servicios y generar ingresos para
el resto del GSFEPP. Estasson:

1. CODESARROLLO Cooperativa de Ahorro y Credlto DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS, controlada por la Superintendencia de Bancos.

2. FUNDER, Fundaclon Educativa Mons. Candido Rada.
3. AGROIMPORTADORA
4. CAMARI
5. FEPP CONSTRUCCIONES AGUA VIVIENDA
6. PROTIERRAS
7. IMPREFEPP
8. INFOFEPP
9. YURAFEPP

Las empresas con cobertura local son:

1. AGROFEPP en Latacunga.
2. Centro de Capacitacion Yasuni en fa eluded de Coca.
3. Centro de Educacion y Anirnaclon Popular de Lago Agrio Monsenor

Candldo Rada.
4. Vivero forestal Jose Ramon Almeida, de Guaranda.

Eficacia de nuestro trabajo. Principales logros institucionales

Cada afio el GSFEPP presenta un documento que recoge los principales logros
institucionales. Es el "Informe Anual de actividades" que se publica desde 1998.
De las estadisticas de los informes podemos extraer algunos de los logros mas
Importantes del GSFEPP.

1) Finanzas populares: $250.000.000 entregados en credtto a organizaciones y
grupos campesinos para la producdon agropecuaria, compra de tierras,
creacion de micro-empresas, construcoon de vivienda; creaclon y
fortalecimiento de 500 estructuras financieras locales (EFL - pequefias cajas y
cooperativas de ahorro y credito), de las cuales 213 ya tienen una estructura
importante; apoyo a trece redes provinciales de EFL con un movimiento de
$120.000.000 anuales. La Cooperativa CODESARROLLO, que tiene entre sus
socios a 88 cooperativas, 30 organizaciones populares, 22 ONGsy fundaciones,
y 4 redes de EFL, presta servlclos de ahorro y credno a mas de 70 mil familias
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y a cerca de 1000 organizaciones populares de todo el Ecuador. Actuatmente,
con sus 15 agencias, cuenta con una cartera de $54.000.000

2) Formacion profesional: Profeslonallzaclon de cerca de 20 mil [ovenes y adultos
en diversas ramas, como adrninlstracion de micro empresas y EFL,
agropecuaria, manejo de recursos naturales, artesanfas, agroindustrias,
construcciones y anexos, desarrollo local. Mas de 10 mil con inserclon laboral,
53% de mujeres. 650 jovenes universltarios con credito educativo. La
Fundacion Educativa Rada FUNDER, profesionaliza a 4 mil jovenes campesinos
por afio,

3) Prornoclon socio organizativa: Constltucion y apoyo a alrededor de dos mil
organizaciones de base y 70 organizaciones de segundo grado. Fortalecimiento
de sus, aproximadamente, cinco mil /ideres, lideresas y directivos. Todas las
regionales y empresas del GSFEPP mantienen relaciones de apoyo y de servicio
a las organizaciones de base y de segundo grado de 52 areas de trabajo.

4) Acceso a la tierra: Tltuladon y leqalizaclon de cerca de un 1'020.000 hectareas
de tierra para mas de 33.000 familias pertenecientes a 700 organizaciones y
mas de 63.000 hectareas de tierra compradas con creolto. La empresa
PROTIERRAS mide cerca de 100 mil hectareas por afio, y apova en el proceso
de su leqalizadon.

5) Producdon de alimentos sanos: Desarrollo y apoyo de mas de cinco mil
sistemas integrates de producclon agropecuaria (SIPA 0 Fincas Integrales), en
20 mil hectareas, para la seguridad y soberanfa alimentaria de las familias
campesinas. Apoyo para 135 mil hectareas de produccion agricola que
benefician a 76 mil familias. Las Regionales del GSFEPP apoyan a la
constltucton y fortalecimiento de mas de mil SIPAS por efio.

6) Procesamiento y transforrnacion agropecuaria: Mas de 900 microempresas
agroindustriales comunitarias 0 asociativas constituidas (45% en propiedad 0

gerenciamiento de mujeres), que agregan valor y calidad a la prcduccion
agropecuaria con mas de 50 millones de dolares de ventas. Las Regionales del
GSFEPP apoyan a /a constltuclon y fortalecimiento de mas de 60 micro
empresas por efio,

7) Comerc'allzaclon de productos campesinos: Mas de 58 millones de dolares de
productos campesinos agrfcolas, agroindustriales y artesanales comercializados
per Camari, y mas de 230 millones comercializados directamente por las
organizaciones apoyadas por el GSFEPP, a traves de decenas de centros de
acoplo, bodegas y centros de neqocto campesinos. Camari comercializa
alrededor de tres millones de dolares por afio de productos de organizaciones
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populares y campesinas, en el mercado local, nacional y de exportaciones al
Comercio Justo. Las Regionales apoyan a la comerdailzacion directa de las
orqanlzadones campesinas en mas de cuatro mil/ones de dolares per afio.

8) Sostenibilidad ambiental: Siembra de aproximadamente 16 millones de arboles
forestales y frutales, apoyo a 332 mil hectareas de bosque con planes de
manejo (el 30% con inventario forestal), mas de 29 mil hectareas de cultivos
agroforestales. Las Regionales del GSFEPP en coordlnadon con YURAFEPP
apoyan la producclon de alrededor de 800.000 plantulas forestales y frutales
por ario y al manejo con criterio de sostenibilidad ambiental para 27.000
hectareas por afio.

9) ootadon de agua potable y riego: orqamzacion, capacitadon y construcclon de
cientos de sistemas comunitarios, administrados por las propias comunidades
para la dotadon de agua sana para 24.760 familias. Mas de 8 mil familias
disponen de agua para riego con 769 sistemas construidos y administrados por
las organizaciones de regantes. La empresa FEPPCAV (Construcciones Agua
Vivienda) presta sus servicios para que dos mil familias por atio accedan a
riego y agua potable.

10) Construcciones civiles: Construcdon de 5.300 casas para familias campesinas
(y otras 1.500 reconstruidas); 88 escuelas, aulas y centros infantiles en
comunidades rurales; 56 puestos de salud, casas comunales, comedores,
oficinas, pequefias industrias; mas de 150 baterfas sanitarias; mas de 250 km
de carreteras y 12 puentes para poblaciones marginadas. La empresa FEPPCAV
(Construcciones Agua Vivienda) logra construir mas de 500 casas por afio,
adernas de otras construcciones civiles.

11) Suministros de herramientas, equipos, materiales, insumos, semillas para la
producdon agropecuaria: Se ha provisto de herramientas, equipos, materiales,
insumos, semillas para la prooucoon agropecuaria en montos superiores a 10
mil/ones de dolares, La empresa Agroimportadora provee de materiales,
insumos, semilias para el agro en dos millones de dolares por afio,

12) Informatica baslca: Construccion y provision de herramientas intorrnatlcas,
software, hardware y tecnologfas de informacion para organizaciones
populares. Hemos construido diez y ocho sistemas para usa del GSFEPP y de
las organizaciones campesinas. La empresa INFOFEPP, dependiendo de la
complejidad, desarrol/a tres sistemas nuevos por afio, crea decenas de paqinas
web y atiende en servicios lnformatlcos con volurnenes superiores a 200 mil
dotares por afio,
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13) Editorial: Mas de 300 publicaciones propias, cientos de ediciones y
publicaciones de materiales educatlvos, informativos, comerciales y tecnicos:
millones de impresiones offset de alta calidad. La empresa IMPREFEPP produce
mas de veinte publicaciones propias anualmente, y tiene capacidad de edlclon
de cientos de materiales y miles de impresiones offset.

La cooperaclon nacional e internacional

EI GSFEPP mantiene buenas relaciones de trabajo y coordlnadon con
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, universidades y empresas
del Ecuador y del exterior a traves de convenlos, inversiones, partldpadon en
directorios 0 coincidencia de finalidades. Cada vez mas, ha adquirido una
importante cinarnica la obtendon de recursos en el propio Ecuador. En estes
momentos hay relaciones consolidadas.

En los ultirnos efios el GSFEPP ha seguido contando con la confianza y el apoyo de
agencias de desarrollo de parses hermanos que han sentido la lIamada a colaborar
con los pobres del Ecuador. Aunque algunas no contlnuan sus trabajos en Ecuador
o ya no apoyan al GSFEPP

EI GSFEPP siente el reto de asegurar la sostenibilidad de sus servicios en beneficio
de las familias y organizaciones beneficiarias generando sus propios recursos,
manejando y administrando con eficiencia, eficacia y austeridad los recursos de la
cocperadon nacional e internacional y rindiendo cuentas periodlcarnente a la
sociedad ecuatoriana, para cumplir su deber de transparencia institucional

Sobre el financiamiento como Organizacion de la Sociedad Civil

AI concepto de Grupo Social FEPP lIegamos alrededor del ana 2000, cuando
entendimos que las sinergias, 0 sea las fuerzas que se suman con racionalidad en
beneficio de la poblaclon de un territorio, Ie hacen bien al resultado final de la
acdon y a los mismos equipos del GSFEPP, que participan en su ccnstrucdon,

La constituclon de las empresas, y la inteligente apllcaclon de las sinergias, nos
hacen rnenos dependientes de la cooperadon internacional, especialmente para
cubrir costas fijos. No todas nuestras contra partes financieras entienden y
aprueban nuestro planteamiento que, si se pudiera slernpre aplicar con coherencia,
incluso fuera del GSFEPP, llevaria a un real fortalecimiento de la sociedad civil
nacional. Por esta incomprension, algunas entidades se oponen a que un equipo del
GSFEPP pueda contratar bienes y servicios de otro equipo de la misma lnstltucion.
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La profundizaclon de la descentrallzadon lIega con la personerfa jurfdica propia de
la Cooperativa y de la Escuela. Esta prevista la trarrntaclon y obtendon de una
personerfa juridica para todo el sector de construcciones y afines (FEPP
Construcciones agua-vivienda, Protierras) y de cornerdo (Camari, Agroimportadora,
Infofepp).

Frente al futuro el GSFEPP, existen dos opciones. La primera, es enfrentar la
sostenibilidad desde la unidad y la solidaridad institucional, de tal forma que los
equipos que, eventualmente, tengan problemas (no causados por mala
adrnlnlstraclon y falta de qestton) puedan ser ayudados (en 10 economlco y en 10
administrativo) per los equlpos que tengan resultados positivos. La segunda opdon
es que cada equipo resuelva sus problemas por su cuenta, con sus propios medios.
En este caso, algunos equipos necesariamente desapareceran, mientras 10 correcto
serfa que sean ayudados a superar sus diflcultades y a resolver sus problemas.
Nosotros apostamos y trabajamos por la primera.

En los primeros afios de su Vida, el FEPP sollclto ayuda solo para aumentar el
volumen y la capacidad operativa de su fondo rotativo de credito. Los intereses
que pagaban los grupos campesinos debfan servir para cubrir los gastos de
personal, rnovmzaclon, funcionamiento, etc.

Con la evoluci6n de la estructura institucional, pasamos de programas nacionales a
programas regionales, de cuya ejecudon se encargaba cada oficina local.

Tuvimos un tiempo de gracia al final de los aries ochenta y comienzo de los
noventa, cuando realizamos dos grandes operaciones en el campo de la deuda
externa. La primera fue acceder sin costa econornlco al canje de deuda por
desarrollo concedido al Ecuador desde Belgica. Con cerca de cuatro millones de
dolares que recibimos, pudimos instalar nuestra oflclna regional en Guaranda y
servir en todo el norte de la provincia de Bolivar con capactaclon, forestacion,
vialidad, establecimiento de empresas de transforrnaclon, comprade tierras,
credlto, etc.

I

La segunda operadon, realizada de la mana con la Conferencia Episcopal
Ecuatoriana, nos permiti6 disponer de cinco millones de dotares, adquiridos en el
mercado secundario de la deuda de Nueva York a un costa mucho menor y
constituir el fondo de credlto para tierras que flnando la compra de casi 100 mil
hectareas de tierras y la legalizacion/titulacion de otras 900 mil hectareas. Este
fondo fue pulverizado por la crisis econornica del 2000 (jnfladon, devaluacon,
congelamiento, dolarizaoon), pero, el trabajo para el acceso a la tierra no se
detuvo.
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La constatadon de que fa cooperacion internacional hacia el Ecuador tendia a
disminuir, nos indujo a constituir mas empresas sociales, a las cuales asignamos el
reto de autofinanciarse partlendo de un pequeno capital inicial y trabajando en pos
del desarrollo con gente pobre, especialmente de las areas y zonas en que ya
operaban las regionales.

Madura poco a poco el concepto de venta de servicios, asumido principalmente por
las empresas, pero tamblen por las regionales y la oficina central.

Las nuevas, justificadas y comprensibles orientaciones de la cooperadon
internacional (prioridad para el Africa y para el mantenimiento de la paz en las
regiones conflictivas), nos inducen a buscar y a esforzarnos para ser cada vez
menos dependientes de ayuda extema.

En estos ultlrnos afios, se puede decir que todas nuestras empresas e incluso
algunas regionales han vendido bienes y servicios al Estado. Esta es una nueva
posibilidad de financiamiento a la cual seguiremos accediendo en la medida que
nuestra libertad y nuestros principios sean respetados.

Eficacia de nuestro trabajo. Anflllisis cualitativo.

Lo que mas nos interesa saber es si todas estas realizaciones las hemos hecho
bien. Dando, par cierto, que normalmente se alcanzan las metas materiales
previstas, consideramos que las cosas estan bien hechas cuando:

- ayudan a las personas (del FEPP y de los grupos destinatarios) para que
crezcan en humanidad;

- contribuyen al fortalecimiento de las estructuras sociales y al mejoramiento
de su funcionamiento;

- generan equidad y partklpacion:
- insertan los proyectos en procesos de mas amplio alcance;
- favorecen la sostenibilidad ambiental;
- construyen bienestar, amor, felicidad y paz.

La obtendon de estos resultados, no siernpre hornoqeneos y sostenibles, es fruto
de personas y equipos que trabajan coordinadamente con mucha calidad, un
amplio horizonte y un fuerte compromiso con la rnislon institucional. Cuando no se
consiguen como valor adjunto los resultados antes enumerados, es probable que
nuestro trabajo y el de los carnpesmos, no tenga la calidad que se requiere.

Consideramos que, desde el GSFEPP, ha sido positivo el aporte a la sociedad
ecuatoriana y especialmente al sector mas pobre de la misrna, que tiene la
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oportunidad de vivir mejor. Tradicionalmente, hemos trabajado en credlto para la
producdon, asistencia tecntca, capacnacton y fortalecimiento organizativo.

Hemos aplicado conceptos, metodologfas, productos e instrumentos que de alguna
manera han trascendido la instltuclon y se han vuelto referentes de otros actores
del desarrollo rural.

Consideramos que, a nivel teorlco y practko, nuestro aporte ha side valido por la
aflrmadon de estas Ifneas de trabajo en el Ecuador:

- profundizadon, extension y estructuradon del sistema de finanzas populates:
- formadon profesional de los jovenes con acceso al empleo;
- constltudon de empresas agropecuarias, agroindustriales, artesanales,

forestales y de servicios;
- desarrollo en las areas rurales del sector secundario y terciario de la economfa;
- sistemas integrales de producdon agropecuaria (SIPAS);
- Centros de Negocios Campesinos (CNC);
- vivienda rural;
- construcci6n de infraestructuras productivas y de servicios;
- recursos legales, tecnicos y financieros para el acceso a la tierra;
- rnanejo ecoloqlco y econornico de los recursos naturales renovables;
- incidencia palftica que ha desembocado en rnejores leyes y normas para los

sectores populares.

Relacion costa - beneficia

Para lograr 10 heche, el FEPP ha contado con mucha ayuda externa del Ecuador y
del exterior; de entidades publlcas, privadas y de personas, tanto para 10
economico, como para 10 tecnico, 10 organizativo y administrativo.

tEs positiva la reladon entre 10 recibido y los resultados producidos en terrninos de
desarrollo integral, equitatlvo y sustentable? <.Hemos invertido y gastado bien toda
la ayuda recibida? <'Podfamos haber hecho algo mas y algo mejor?

Es obvlo, par el nivel de desarrollo institucional alcanzado, que la respuesta a la
ultima pregunta es afirmativa. sin embargo, tenemos conciencia de haber cometido
algunos errores, de haber perdido el rumbo en algunas ocasiones, de haber tenido
que neutralizar fuerzas internas y externas que remaban al reves, de haber
incurrido en algunos incumplimientos y deficit de calidad, de haber dado muestras
de cansancio e impaciencia.
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Pero, tenemos tarnblen el orgulio de aflrmar que hemos trabajado mucho, que
hemos manejado el dinero en forma transparente, que no nos hemos concedido
lujos 0 privilegios, que hemos dado mas de 10 que se nos ha pagado (en tiempo, en
dedlcacion, en esfuerzo), que hemos querido a los destinatarios de nuestro trabajo.
EI uso de la primera persona plural se reflere al balance general de la tnstltucion,
pero, debemos admitir que el positivo juicio anterior no es aplicable a algunas
personas y equipos.

Haciendo un balance de nuestras debilidades y de nuestras fortalezas, podemos
aflrmar criticamente que las ayudas recibidas se han transformado a 10 largo de
cuarenta afios en oportunidades de vida mejor para cerca de un millon de
personas, en organizaciones que siguen funcionando, en estructuras que prestan
servicios, en tierras trabajadas, en jovenes con empleo remunerado en sus
comunidades, en finanzas populares que promueven la producdon y derrotan la
usura, en comercio justo, en aportes culturales y educativos, en saJud, agua y
vivienda para decenas de miles de familias. Hemos invertido y gastado bien 10
recibido.

Sin embargo, esto no es suficiente frente a la abundancia y gravedad de los
problemas que afectan a la mayoria de la pobladon ecuatoriana. Para conservarnos
[ovenes, debemos pensar mas en 10 que queda por hacer que en 10 que hemos
hecho. La fuerza para seguir siendo servidores humildes de los pobres podemos
sacarla de la satlsfacdon que nos dan algunas experiencias que se han
transformado en realidades exitosas:

• CODESARROLLO y las finanzas populares con las EFL, las redes provlnclales y
la red nacional

• FUNDER, la forrnaclon profesional y el acceso de los jovenes al empleo
• los consordos provinciales y nacionales
• CAMARI y la comerdaltzaclon de productos campesinos
• la realidad de Salinas de Bolivar y de otros lugares emblernaticos del desarrollo

nacional, que hemos ayudado a crecer y a consolidarse
• FEPP Construcciones y la construcdon de vivienda 0 infraestructura bastca para

campesinos.

La preocupaclon por los pobres en el GSFEPP

Los pobres viven en sus comunidades y barrios marginales, nosotros en nuestras
oficinas, cada vez mas, sentados delante del computador y de los papeles que
hablan de los pobres. La distancia hace mas frias las relaciones. Si bien decimos
que todo es por y para los pobres, debemos honestamente cuestionarnos sobre la
ubicadon que tienen los pobres, sus famllias, sus comunidades, sus movimientos
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en nuestras decisiones, preocupaciones y prioridades. Pareceria que se vuelven
cada vez mas virtuales, lejanos, ausentes.

Los tecnicos y los promotores pasan mas tiempo en la oficina, haciendo papeles,
que en el campo. Ya no programamos juntos. Pocas regionales siguen con la buena
costumbre de la asamblea anual. Nosotros decidimos por ellos, como si supierarnos
que significa ser pobres y discriminados. Las personas que luchan y sufren por
causas fisicas, pslcoloqlcas, espirituales 0 estructurales requieren de nuestro calor,
cercania, amistad, colaboracion, actitud de escucha y respeto, y servicios prestados
con gratuidad.

Algunas veces, estamos intentando resolver los problemas con propuestas
tecnocratkas y tecnoloqkas, a veces sin involucrar a los directos interesados, sus
familias y sus organizaciones. De un sutil y peligroso orgullo, nace la pretension de
saber mas que los campesinos 0 los pobres, porque hemos estudiado mas, porque
tenemos mas, porque vivimos en la ciudad, porque nos relacionamos con las
autoridades. Poco a poco, con estas actitudes, evitamos confrontarnos con los
dernas y nos vamos vaciando de motivaciones, de entrega, de gratuidad, de
compaslon, de practkas evanqellcas. Quedamos frios y esteriles. Susproblemas no
son nuestrosproblemas.

Pero, hay personas que dan todo de si, mucho mas de 10 que exige el contrato de
trabajo, Estas personas tienen la percepcon clara de sus IImitaciones y de sus
potencialidades; quieren a los demas y son queridas, crecen y ayudan a crecer,
hablan con los campesinos de los prlnciplos y valores institucionales, convencidas
de su validez y fuerza transformadora. Prestan atendon y escuchan a los lideres y a
los representantes de las organizaciones populares; no imponen su manera de ver
y hacer las cosas.

Estamos convencidos que las realidades mas s6lidas y las transforrnaciones mas
profundas nacen de la voluntad del pueblo y por eso, con sentido de la historia, nos
ponemos al servido de las organizaciones populares, aplicando con mucho
equilibrio nuestros prlnclplos de respuesta y de propuesta.

Algunas recomendaciones para lograr ser eficaces en el estimulo al
desarrollo

La vida y la economia de las familias y comunidades pobres que viven en el campo
ecuatoriano estan marcadas por males estructurales, mas que por situaciones
coyunturales. No seran, par 10 tanto, los gobiernos de turno los que resolveran
problemas seculares de rnarqlnaoon y explotaclon, sino la aplkacion disciplinada y
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constante de politicas de desarrollo rural que, durante algunas decades, tomen en
cuenta:

- La valorizaclon del capital humano. Esto exige del Estado mayores esfuerzos
para la educadon (escuelas y colegios, elimmaclon de las pluri-c1ases,
estimulos para los profesores, forrnadon profesional), la salud (dispensarios
medicos, alimentadon adecuada para los nlfios/as, agua potable, saneamiento
ambiental) y la cultura.

- EI apoyo para la constitucion y el funclonarniento de las organizaciones
populares a todos los niveles y en todos los campos, incluida la actividad
financiera (EFL) y comercial (redes y consorcios).

- La conservaclon de los recursos naturales, sueto, agua, bosques, biodiversidad
animal y vegetal.

- La ccnstrucdon de viviendas y obras de infraestructura: carreteras, puentes,
canales de riego, electrflcacion, mercados, casas comunales,
telecomunicaciones, etc.

- EI mejoramiento de la produccton y el aumento de la productividad en los
sectores primario, secundario y terciario de la economia.

- EI acceso de los productos agropecuarios a mercados dinamicos y justos,
dentro y fuera del pais.

- La prestackin de servldos tecnlcosy financieros.
- EI funcionamiento de un sistema de justicla agil y honesta.
- Los titulos de propiedad de las tierras en beneficio de quienes la trabajan.

Si no se implementan nuevas polfticas, la poblaci6n rural sequira disminuyendo, sea
en nurneroabsoluto, sea en porcentaje de fa pobladon ecuatoriana total, porque no
cesare la emigraci6n campo-ciudad y Ecuador-exterior. Lo importante es no
pretende sustituir al Estado, sino coordinaresfuerzos para multipllcar los impactos.

Se necesita pensary realizarsus intervenciones dentro de los tiempos logicos de los
procesos de cambio, que se refieren a las personas, a las organizaciones, a la
qestlon del poder local y del poder nacional, a la creadon de riqueza humana,
cultural y econ6mica que nace de la inversion de Inteligencia, sudor y amor. Estos
tiempos son largos; una decada por 10 menos, de intervenciones y aportes bien
programados, ejecutadoscon disciplinay constancia, centrados en las personas, las
familias y las comunidades, cuyo cambio se requiere para que se superen algunas
de las causas que generan la pobreza, la explotaclon y la exclusion.

Tenemos cosas importantes y sensatas que decir en temas como las finanzas
populares, el acceso a la tierra, las tecnlcas productivas, la dlversificadon de las
fuentes de ingresoy de empleo en el campo, la dlstrlbuclon y uso del agua para las
personas y para la produccion, la organizaci6n comunitaria, la constitudon de
empresas, el cuidadode los recursos naturales, etc.
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Hay que estar presentes y con las ideas c1aras en el momenta en que se pueda
tener influencia para que se tomen decisiones correctas. Sin faltar el respeto a
nadie, hay que defender con convlccion las ideas que tenemos, porque nacen de
experiencias validadas.

Una manera de hacer incidencia politica es, tarnbien, la de hacer alianzas y suscribir
acuerdos de colaboradon con los Municipios y los Consejos Provinciales porque, de
esta manera, contribuimos mas al desarrollo local y nos hacemos presentes con
nuestro particular estilo de trabajo y codiqo de valores.

Sin embargo, seria poco significativo que el FEPP aumentara su incidencia polftica si
esto no caminara junto con el aumento de la incidencia politica de la pobladon con
la cual trabajamos. Los cambios politicos verdaderos y permanentes son los que
nacen desde abajo y desde las mayorfas, mediante procesos culturales y
estructurales. Por esta razon, se puede afirmar que no es poniendo atencion a las
coyunturas politicas que contribuimos al cambio del Ecuador. Es mucho mas
importante enfocar los esfuerzos hacia una renovacion de las politlcas educativas,
hacia una dlnamlzadon y saneamiento de la orqanlzadon popular, hacia un
posicionamiento de los pequefios productores en los mercados, hacia un real
protagonismo de las finanzas populares en la economfa nacional, hacia una mas
equitativa dlstribuclcn de la tierra y hacia la creadon de puestos de trabajo
dignamente remunerados.

Para luchar exitosamente contra la pobreza, es necesario que aumente la
productividad de las actividades agropecuarias, que se dlversiflque la producclon,
que las familias y comunidades rurales participen en todas las fases de aqreqaoon
de valor a sus productos.

Para veneer la pobreza, es necesario que las familias y las comunidades rurales
produzcan mas de 10 que consumen y administren sus ahorros con inteligencia,
sobriedad y honradez.

Se estimula el desarrollo cuando las intervenciones (no simples proyectos, sino
procesos de larga duraclon articulados entre sf) ponen enfasls en cambios
culturales (que tocan a las personas y sus experiencias), mas proqrarnaclon, mas
disciplina, mas continuidad, mas calidad, mas ahorro, mas transparencia; en
cambios estructurales (que tocan a la sociedad), mas y mejores organizaciones
populares de base y de segundo grado, mejores lideres, dirigentes, voceros y
servidores publkos, articulaclon proqrarnatlca, calificada y exigente con otras
organizaciones de segundo grado y con movimientos nacionales, constltudon de
redes, consorctos, etc., nuevo tipo de relaciones con el sector publico, alianzas y
sinergias.
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Trabajamos con grupos populares rurales y urbano - marginales. Cada grupo tiene
caracterfsticas propias relacionadas con el territorio de pertenencia, la poblacion, el
grupo etnico, la actividad principal y la problernatica de la comunidad; enfoque
politico yjo economico - productivo. Estas caracterfsticas provocan diferentes
estrategias en procura de la sostenibilidad.

Los elementos siempre determinantes, en 10 positivo y 10 negativo son la
consistencia de la orqanlzaclon, la democracia en la toma de las decisiones
principales, la calidad del Iiderazgo, la validez del proyectojprogramajplanjproceso
que se ejecuta, la competitividad, la relaclon con el mercado, la capacidad de
innovar y renovar, la membresfa de la orqanizadon (mantenlendola joven), los
bienes y servicios producidos, la honradez y transparencia en la qestion econornlca,
la capltallzacion de la orqanlzaclon/ernpresa y la producdon de utilidades, la
reladon con los recursos naturales y el habitat.

En la construcdon de su propia sostenibilidad los grupos, organizaciones 0

empresas se confrontan con el Estado (gobierno central y gobiernos locales), la
sociedad civil, el mercado, las empresas con fines de lucro, los explotadores, los
vecinos no organizados e indiferentes. Cada una de las relaciones que se
establecen puede ser bi, tri 0 polivalente: movilizadorajdesmovilizadora,
creativajdestructiva, respetuosajmandona, patemalistajasistencialista,
unitlcadora/divlslonista, de largo alcancejde vision Iimitada, economica/politlca,
culturaljholfstica.

En la experiencia del GSFEPP lIegan a ser sostenibles los procesos de las
organizaciones populares que encuentran un justo equilibrio entre los componentes
politicos y los componentes econornicos de la acclon: definen los arnbltos de la
acdon en 10 comunitario (propiedad y trabajo) y de 10 familiarjindividual; ejercen la
democracia interna y tienen buenos Ifderes; estan abiertas a renovarse en la
membresfa y en el contenido de la acclon; ofrecen productos y servicios apreciados
por la poblaclon: aportan a la vida econornlca de la comunidad con nuevos ingresos
y qeneraclon de puestos de trabajo remunerados; no destruyen los recursos
naturales; logran alianzas y sinergias positivas; actuan con honradez y
transparencia; y no descuidan temas culturales.

Las mas frecuentes causas de crisis 0 perdlda de sostenibilidad de los procesos de
desarrollo son los conflictos al interior de la orqanlzadon. EI envejecimiento de la
orqanlzaclon: los malos manejos econornicos (dolosos 0 ingenuos); los proyectos
mal pensados y mal ejecutados; la falta de liquidez; la actitud paternalista de
entidades publlcas 0 privadas que intervienen; perdlda de competitividad y de
mercado; mal usa de los recursos naturales renovables y no renovables; vision de
corto plaza y reducido alcance.
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EI cambio de muchas circunstancias en la vida de la gente, si queremos ser utiles
servidores de la sostenibilidad de los procesos de desarrollo, induce a repensar: la
orqamzacon popular (hay nuevas formas como redes, consorcios, ernpresas), Los
alcances de 10 comunitario y de 10 familiar/individual; los contenidos de las ideas,
conocimientos y destrezas que transmitimos, las formas de acceso a recursos
financieros, la orqantzaclon de las finanzas populares, la vinculacion de la pobladon
a los tres sectores de la economfa, la reladon con el mercado, el costa de la mana
de obra familiar, las intervenciones publlcas y privadas, los tiempos de repuesta a
las demandas populares, los objetivos ultlmos del desarrollo.

Nos induce, tarnblen, a repensar nuestra propla sostenibilidad en un escenario en el
cual la cooperacion intemacional expresa otras prioridades y plantea otras
experiencias. EI Estado dice y hace mucho de 10 que hace veinte afios era
exclusivamente proplo de las organizaciones de la sociedad civil, la poblacion
adquiere mayores capacidades de iniciativa, determinacion y autoqestlon, Es decir,
encontro el camino de la economfa informal y de la erniqradon para luchar contra
el desempleo y la pobreza, temas que no estaban presentes en la agenda de las
organizaciones internacionales, de los gobiernos nacionales, de las OSc.

Frente a las intuiciones y dlnarnlcas de los movimientos populares, existe el peligro
que nosotros, las OSC, nos estanquemos y seamos un tapon que impide cambios
profundos, ya sea por razones ideologicas 0 por pereza mental y ffsica, por
complejo de superioridad, por no querer 0 no poder enfrentar las exlqenclas/costos
del cambro. Es suicida fundamentar nuestra propla sostenibilidad solo en la
posibilidad de tener sueldo fijO a fin de mes, haciendo a los pobres funcionales a
nuestras necesidades.
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