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Resumen	  	  
Este	  artículo	  tiene	  como	  objetivo	  poner	  “probar”	  el	  concepto	  de	  "recurso	  territorial"	  o	  "activo	  
específico",	   utilizado	   por	   las	   ciencias	   regionales,	   para	   comprender	   y	   analizar	   el	   nacimiento	  
(creación)	  de	  un	  producto	  territorial.	  Se	  trata	  de	  analizar	  la	  acción	  colectiva	  territorial	  necesaria	  
a	   la	   creación	   o	   activación	   de	   un	   producto	   territorial.	   El	   objetivo	   de	   la	   acción	   colectiva	   es	  
“despertar”	  una	  producción	   local,	  que	  ha	  estado	  dormida	  durante	  demasiado	   tiempo	  y	  hacer	  
que	  esta	  juegue	  un	  papel	  de	  "dinamizadora"	  del	  territorio.	  Nos	  apoyaremos	  sobre	  el	  caso	  de	  la	  
producción	  de	   la	  quinua	  en	   la	   zona	  "Secano	  Costero"	  de	   la	  Sexta	  Región	  de	  Chile	   (Región	  del	  
Libertador	  Bernardo	  O'Higgns)	  para	  desarrollar	  nuestro	  propósito.	  La	  quínoa	  en	  esta	  región	  es	  
producida	   principalmente	   por	   pequeños	   productores	   familiares,	   en	   suelos	   más	   pobres	   o	  
degradados	  y	  destinados	  principalmente	  al	  consumo	  familiar	  y	  al	  mercado	   local.	  Sin	  embargo,	  
con	  el	   reciente	  aumento	  de	   la	  demanda	   internacional	  y	  nacional,	   la	  quinoa	  podría	  convertirse	  
en	  una	  "especulación"	  rentable	  para	  los	  pequeños	  productores	  y	  ser	  así	  una	  palanca	  para	  una	  
dinámica	  territorial	  combinando	  agricultura	  y	  turismo,	  especialmente	  el	  turismo	  gastronómico.	  
Hemos	  trabajado	  durante	  2	  años	  con	  un	  grupo	  de	  productores	  de	  esta	  región	  para	  establecer	  
una	   cooperativa	   e	   imaginar	   las	   diferentes	   opciones	   posibles	   para	   la	   producción,	   la	  
comercialización	  y	  el	  desarrollo	  de	   la	  quinoa	   local.	   La	  cooperativa	  es	  como	  un	  “activador”	  del	  
recurso	   territorial.	   Sin	   embargo,	   la	   activación	   de	   este	   recurso	   hace	   surgir	   otras	   (nuevas)	  
cuestiones	  -‐	  sobre	  todo	  las	  relacionadas	  con	  el	  poder	  -‐	  y	  la	  acción	  colectiva,	  aunque	  necesaria,	  
no	  es	  obvia	  o	  algo	  natural	  en	  los	  actores	  locales.	  Las	  política	  publica	  que	  dan	  como	  objetivo	  de	  
dinamizar	   los	   territorios	   deben	   poner	   un	   énfasis	   particular	   en	   la	   acción	   colectiva,	   a	   la	  
participación	  ciudadana,	  a	   los	  dispositivos	   (Foucault)	   locales	  que	   favorezcan	   la	  elaboración	  de	  
estrategias	  territoriales.	  Los	  recursos	   locales	  o	  activos	  específicos	  existen	  en	   los	  territorios.	  En	  
muchos	  casos	  están	  dormidos	  y	  para	  despertarlos	   se	  necesita	  no	   solo	  pensar	   los	  procesos	  de	  
producción	   –las	   innovaciones	   técnicas-‐	   sino	   que	   también	   se	   necesita	   pensar	   las	   innovaciones	  
socio-‐organizacionales	  o	  en	  una	  palabra	  las	  innovaciones	  territoriales	  que	  reúnen	  innovaciones	  
técnicas	  y	  organizacionales	  al	  servicio	  de	  los	  territorios.	  La	  tesis	  que	  defendemos	  aquí	  es	  que	  la	  
activación	   de	   los	   recursos	   territoriales	   específicos	   necesitan	   de	   una	   acción	   colectiva	   y	   de	  
(re)pensar	  la	  gobernanza	  territorial.	  
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Cet	  article	   vise	  à	  mettre	  à	   l’épreuve	   la	  notion	  de	  «	  ressource	   territoriale	  »	  ou	  «	  actif	   spécifique	  »	  pour	  
comprendre	   et	   analyser	   l’émergence	   d’une	   action	   collective.	   Elle	   a	   pour	   objectif	   de	   réveiller	   une	  
production	  locale	  trop	  longtemps	  endormie	  et	  lui	  faire	  jouer	  un	  rôle	  de	  «	  dynamisatrice	  »	  territoriale.	  Il	  
s’agit	  de	  la	  production	  de	  quinoa	  dans	  la	  zone	  du	  «	  Secano	  Costero	  »	  de	  la	  VIème	  région	  du	  Chili	  (Región	  
del	   Libertador	  Bernardo	  O’Higgns).	   Sa	   culture	  est	   essentiellement	  pratiquée	  par	   les	  petits	  producteurs	  
familiaux,	  sur	  des	  sols	  plutôt	  pauvres	  ou	  dégradés	  et	  destinée	  majoritairement,	  voire	  essentiellement,	  à	  
la	  consommation	  familiale	  et	  locale.	  Cependant	  avec	  l’envolée	  récente	  de	  la	  demande	  internationale,	  et	  
nationale,	   elle	   pourrait	   devenir	   une	   «	  spéculation	  »	   rentable	   pour	   ces	   petits	   producteurs	   et	   servir	   de	  
levier	   à	   une	   dynamique	   territoriale	   associant	   agriculture	   et	   tourisme,	   en	   particulier	   le	   tourisme	  
gastronomique.	  Nous	  avons	  travaillé	  depuis	  2	  ans	  avec	  un	  groupe	  des	  producteurs	  de	  cette	  région	  pour	  
mettre	  en	  place	  une	  coopérative	  et	  imaginer	  les	  différentes	  options	  possibles	  en	  matière	  de	  production,	  
commercialisation	  et	  valorisation	  du	  quinoa	  local.	  La	  coopérative	  se	  présente	  comme	  un	  activateur	  de	  la	  
ressource	   territoriale.	   Cependant	   l’activation	   de	   cette	   ressource	   réveille	   aussi	   d’autres	   enjeux	   –	   de	  
pouvoir	  en	  particulier	   -‐	  et	   l’action	  collective	  bien	  que	  nécessaire	  ne	  va	  pas	  nécessairement	  de	  soi.	  Elle	  
doit	  être	  «	  protégée	  »,	  par	  les	  pouvoirs	  publics	  en	  particulier,	  tant	  que	  les	  schémas	  mentaux	  et	  cognitifs	  
ne	   changent	  pas.	   Les	   ressources	   territoriales	  ou	   actifs	   spécifiques	   existent	  déjà	   en	   soi	  mais	   les	   activer	  
pour	  les	  faire	  devenir	  de	  véritables	  actifs	  spécifiques	  dédiés	  à	  la	  production	  nécessite	  de	  mettre	  en	  place	  
des	   innovations	   organisationnelles,	   institutionnelles	   et	   techniques,	   dit	   autrement	   des	   innovations	  
territoriales.	  Des	  innovations	  sociotechniques	  et	  organisationnelles	  au	  service	  du	  territoire.	  La	  thèse	  que	  
nous	   défendons	   ici	   est	   que	   les	   ressources	   territoriales	   spécifiques	   nécessitent,	   pour	   être	   réveillés,	   de	  
l’action	  collective,	  d’un	  projet	  collectif	  et	  de	  (re)penser	  la	  gouvernance	  territoriale.	  
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Introducción	  
El	   territorio	   toma	  cada	  día	  más	   importancia	  no	   solamente	  en	   la	   investigación	   sino	  que	   también	  en	   las	  
acciones	   de	   los	   actores	   locales	   y	   los	   gobiernos	   centrales	   en	   América	   Latina.	   Los	   territorios	   aparecen	  
como	  niveles	  pertinentes	  de	  decisiones	  y	  de	  elaboración	  de	  estrategias	  de	  ordenamiento	  territorial.	  Los	  
actores	   locales	   y	   los	   responsables	   políticos	   (regionales	   y	   nacionales)	   proponen	   medidas	   (políticas	  
públicas)	   para	   diferenciar	   y	   dinamizar	   los	   territorios.	   Una	   de	   las	   principales	   proposiciones	   es	   de	  
desarrollar	  los	  recursos	  locales,	  especialmente	  en	  la	  agricultura.	  Estas	  puede	  ser	  labeles	  de	  calidad	  para	  
los	  productos	  existentes	  o	  la	  reintroducción	  de	  producciones	  olvidados	  y	  /	  o	  interrumpidas.	  Es	  el	  caso	  de	  
la	   quinoa	   en	   Chile.	   Originaria	   de	   los	   Andes,	   el	   desarrollo	   del	   cultivo	   de	   la	   quinoa	   encuentra	   un	   auge,	  
internacional,	   en	   los	   años	   90	   -‐2000.	   Las	   exportaciones	   de	   quinua	   se	   hacen	   a	  más	   del	   80%	   en	   Bolivia,	  
Ecuador	  y	  Perú.	  Para	  estos	  tres	  países,	  las	  ventas	  han	  sido	  multiplicadas	  por	  4	  entre	  1992	  y	  2002	  y	  en	  39	  
entre	  2002	  y	  2012	   (600	   toneladas	  en	  1992	  y	  37	  000	   toneladas	  en	  2012),	   sea	  un	  de	   crecimiento	  anual	  
promedio	   de	   22,8%	   (Furche	   et	   al,	   2014).	   Hoy	   en	   día,	   el	   reconocimiento	   mundial	   de	   las	   calidades	  
nutricionales	  de	  la	  quinoa	  por	  los	  consumidores	  de	  los	  países	  del	  norte,	  consolida	  aun	  más	  el	  mercado	  de	  
exportación	  y	  abre	  nuevas	  oportunidades	  para	  nuevos	  productores.	  El	  auge,	  del	  comercio	  internacional,	  
ha	   también	   creado	   una	   nueva	   dinámica	   a	   nivel	   de	   los	   mercados	   locales	   y	   nacionales	   en	   los	   países	  
andinos:	  Bolivia,	  Perú,	  Chile,	  Argentina,	  Ecuador	  y	  Colombia	  (Bazile,	  2015).	  
En	   Chile,	   durante	   diez	   años	   (Bazile	   et	   al	   2014)	   se	   ha	   producido	   un	   aumento	   de	   la	   superficie	   y	   la	  
producción	   de	   quinoa:	   1.470	   ha	   en	   2007	   contra	   solamente	   175	   hectáreas	   en	   1997.	   Las	   tres	   regiones	  
productoras	   de	   quinoa	   en	   Chile	   son:	   	   el	   Norte	   (región	   de	   Tarapacá	   Primera)	   Altiplano,	   el	   Centro	  
(Libertador	  General	  Bernardo	  O	  O'Higgins,	  VI)	  y	  del	  Sur	  (Araucanía	  IX).	  En	  estas	  tres	  regiones	  la	  quinoa	  se	  
cultiva	  desde	  hace	  mucho	  tiempo,	  antes	  de	  la	  llegada	  de	  los	  conquistadores	  españoles.	  La	  producción	  de	  
quinua	  del	  Norte	  se	  concentra	  en	  la	  localidad	  de	  Colchane,	  produciendo	  primera	  región	  con	  más	  del	  90%	  



de	  las	  superficies	  sembradas	  de	  Chile.	  En	  esta	  área	  marcada	  por	  las	  limitaciones	  extremas	  agroclimáticas	  
(sequía	   y	   las	   heladas,	   radiación	   solar),	   la	   quinua	   sigue	   siendo	   el	   principal	   cultivo	   y	   el	   futuro	   de	   las	  
explotaciones	  en	  manos	  de	  los	  productores	  de	  edad,	  que	  a	  menudo	  tienen	  más	  de	  60	  años!.	  La	  quinua	  es	  
consumida	  dentro	  de	  la	  familia,	  desintegrada	  (entre	  el	  Altiplano	  y	  Iquique)	  y	  parte	  se	  vende.	  A	  menudo	  
se	   comercializa	   en	   Bolivia.	   En	   el	   centro	   "Secano	   Costero"	   de	   Chile,	   los	   suelos	   pobres	   y	   degradados	  
constituyen	   una	   desventaja	   para	   los	   agricultores	   familiares	   que	   viven	   allí.	   La	   quinua	   es	   cultivada	   en	  
pequeñas	   superficies	   y	   en	   los	   bordes	   de	   las	   chacras	   (Olguín,	   2011).	   La	   mayoría	   es	   consumida	   por	   la	  
familia	   y	   un	   baja	   porcentaje	   vendida	   par	   procurarse	   recursos	   (monetarios)	   externos.	   Las	   variedades	  
cultivadas	  son	  robustos	  y	  resistentes	  a	  la	  sal,	  la	  sequía,	  el	  tizón,	  con	  un	  tipo	  varietal	  con	  pequeños	  granos	  
de	  color	  beige.	  El	  aislamiento	  geográfico	  combinado	  con	  las	  prácticas	  de	  selección	  de	  semillas	  específicas	  
para	  cada	  situación	  agroecológica	  de	  la	  region	  contribuyó	  a	  la	  creación	  de	  una	  alta	  diversidad	  genética.	  
Alrededor	   de	   Temuco	   hacia	   el	   sur,	   la	   quinua	   se	   cultiva	   en	   zonas	   a	   veces	   con	   más	   de	   2000	   mm	   de	  
precipitación	  anual,	  y	  en	  contraste	  con	  los	  300	  mm	  y	  600	  mm	  Altiplano	  de	  la	  zona	  central.	  La	  quinua	  o	  
Dawe	   (lengua	   mapuche)	   se	   cultiva	   en	   las	   huertas	   de	   las	   mujeres	   cerca	   de	   los	   lugares	   de	   residencia,	  
cuando	  se	  integre	  en	  un	  sistema	  agroecológico	  diverso	  con	  otras	  verduras	  locales.	  Las	  mujeres	  mapuches	  
son	  las	  que	  han	  conservado	  las	  semillas	  de	  Dawe	  desde	  hace	  muchos	  años.	  
La	  quinua	  que	  crece	  a	  nivel	  del	  mar,	  en	  la	  región	  central	  de	  Chile,	  es	  un	  ecotipo	  reconocido	  como	  único	  
entre	   los	   cinco	   existentes	   en	   todo	   el	  mundo	   (Bazile,	   Fuentes	   y	  Mujica,	   2013;	   Guzman	  H.,	   2015	   ).	   Los	  
genetistas	  creen	  que	  la	  quinua	  del	  ecotipo	  costa	  o	  de	  nivel	  del	  mar	  es	  un	  ecotipo	  especifico,	  aparte	  de	  
los	  otros	  cuatro	  ecotipos	  o	  grupos.	  Algunos	  autores	  sostienen	   incluso	   la	  hipótesis	  de	  un	  posible	  centro	  
secundario	  de	  diversificación	  como	  es	  el	  caso	  de	  la	  papa	  de	  Chiloé,	  que	  difiere	  de	  la	  del	  altiplano	  (Jellen	  
et	   al,	   2015).	   El	   ecotipo	   del	   “Secano	   Costero”,	   es	   muy	   diferente	   de	   los	   otros	   y	   tiene	   a	   nivel	   genético	  
características	   específicas	   relacionadas	   con	   su	   desarrollo	   en	   un	   ambiente	   ubicado	   en	   el	   nivel	   del	  mar	  
bajo	  una	  precipitación	  media	  anual	  de	  alrededor	  de	  500	  a	  650	  mm,	  repartidas	  en	  4-‐5	  meses	  asociado	  con	  
un	  alto	  índice	  de	  evapotranspiración.	  Las	  plantas	  de	  quinua	  elegidas,	  seleccionadas	  por	  generaciones	  de	  
agricultores	   se	  han	  adaptado	  a	  estas	   condiciones	  naturales	  y	  han	  desarrollado	  capacidades	  especificas	  
como	   por	   ejemplo	   para	   luchar	   contra	   el	   cáncer	   (Guzman,	   2015).	   Son	   estas	   características	   que	  
constituyen	  o	  confieren	  a	   la	  quínoa	  de	   la	  zona	  central	   	   las	  características	  de	  un	  recurso	  territorial	  o	  de	  
activo	  especifico	  territorial.	  

Objetivos	  
Este	  trabajo	  persigue	  dos	  objetivos.	  El	  primero,	  de	  orden	  teórico,	  es	  de	  proponer	  un	  marco	  teórico	  para	  
estudiar,	   analizar	   y	   acompañar	   las	   situaciones	   de	   desarrollo,	   valorización	   de	   recursos	   territoriales.	   En	  
este	  articulo	  nos	  proponemos	  de	  pasar	  en	  revista	  los	  principales	  aportes	  de	  las	  ciencias	  regionales	  sobre	  
“recursos	  territoriales”	  (Pecquer	  2005,	  Kebir	  2006,	  Chia	  y	  Torres	  1999)	  y	  realizar	  una	  síntesis	  de	   lo	  que	  
los	   economistas,	   principalmente	   institucionalista,	   califican	   de	   activos	   específicos	   (Boissin,	   1999;	  
Willianson	   1994).	   Podemos	   definir	   los	   “recursos	   territoriales	   específicos”	   como	   des	   activos	  
territorializados,	   que	   corresponden	   a	   un	   territorio	   específicamente	   y	   que	   su	  existencia	   a	   esta	   ligada	   a	  
condiciones	  climáticas,	  pedológicas,	  culturales	  e	  históricas	  y	  que	  su	  producción	  no	  pueden	  hacer	   fuera	  
de	  ese	  territorio	  (condiciones	  socio	  productivas	  especificas)	  o	  que	  su	  valorización	  (reconocimiento	  )	  debe	  
hacer	   referencia	   al	   territorio	   y	   sus	   condiciones.	   Su	   principal	   característica	   es	   entonces	   que	   no	   son	  
transferibles	   a	   otros	   territorios	   o	   que	   su	   transferibilidad	   (de	   las	   características)	   traería	   costos	   muy	  
elevados	  que	  prohibirían	  su	  producción.	  
El	  segundo	  objetivo,	  de	  orden	  metodológico	  o	  practico,	  es	  de	  presentar,	  y	  contribuir	  a,	  une	  metodología	  
de	  acompañamiento	  de	  los	  actores	  locales	  que	  deseen	  “despertar”	  los	  recursos	  territoriales	  dormidos	  o	  
crear	  nuevos	  recursos	  territoriales.	  Se	  trata	  de	  la	  investigación-‐acción	  o	  investigación	  	  intervención	  que	  
tiene	   como	   principio	   de	   asociar	   los	   actores	   a	   la	   investigación	   y	   desarrollar	   alianzas	   (partenariado)	  
publico/privado.	  El	  objetivo	  de	  la	  investigación	  acción	  es	  de	  producir	  conocimientos	  accionables.	  



	  
	  
Metodología	  

El	   dispositivo	   metodológico	   desarrollado	   en	   este	   trabajo	   combina	   de	   una	   parte,	   un	   trabajo	   clásico:	  
análisis	   bibliográfico	   de	   artículos	   y	   libros	   esencialmente	   relativos	   a	   la	   cuestión	   de	   recursos	   y	   activos	  
específicos,	   algunos	  documentos	  estadísticos	   relativos	   a	   la	  producción,	   por	   ejemplo	   y	  de	  otra	  parte	   la	  
metodología	   de	   la	   investigación	   acción	   o	   intervención.	   Su	   principal	   característica	   es	   de	   realizar	   una	  
investigación	  con	  y	  para	  los	  actores.	  Quiere	  decir	  que	  responda	  a	   las	  necesidades	  o	  preocupaciones	  de	  
los	  actores.	  Los	  actores	  son	  asociados	  a	  todas	  las	  etapas	  de	  la	  investigación:	  diagnostico	  (exploración)	  y	  
formalización	  del	  problema	  a	  tratar,	  construcción	  (diseño)	  del	  dispositivo	  de	  trabajo,	  experimentación	  y	  
adaptación	   y	   valorización.	   La	   investigación	   acción	   se	   apoya	   a	   la	   vez	   sobre	   el	   trabajo	   de	   grupo	   (focus-‐
group),	   trabajo	   individuales,	   visitas	   a	   otras	   experiencias,	   etc.	   En	   el	   presente	   estudio	   el	   equipo	   de	  
investigación	   esta	   compuesto	   por	   agrónomos,	   geógrafos,	   socio-‐economistas	   y	   un	   grupo	   de	   30	  
agricultores	   que	   se	   organizaron	   en	   cooperativa	   de	   producción	   y	   comercialización	   para	   llevar	   acabo	   el	  
proyecto	   de	   re-‐introducción	   de	   la	   quinua	   en	   la	   secano	   costero	   de	   la	   región	   del	   Libertador	   Bernardo	  
O’Higgns.	  
	  
Resultados	  

Un	  primer	  resultado	  de	  nuestro	  trabajo	  (condición)	  fue	  la	  creación	  de	  una	  cooperativa	  des	  productores	  
de	  quinua	  de	   las	  comunidades	  de	  Pichilemu,	  Marchigüé,	  Paredones,	  Pumanque.	  Esta	  cooperativa	  es	  el	  
principal	   dispositivo	   de	   activación	   del	   “recurso	   territorial	   especifico”	   quinua	   de	   la	   región	   del	   secano	  
costero.	  

Un	  segundo	  resultado,	  que	  permite	  el	  diseño	  del	  proyecto,	  es	   la	   reflexión	  técnica	  y	  agronómica	  de	   los	  
futuros	   sistemas	   de	   producción:	   tipo	   de	   quinua,	   fechas	   de	   siembra,	   trabajos	   del	   suelo,	   cosecha	   y	  
comercialización.	  

Un	  tercer	  resultado	  ha	  sido	  la	  creación	  de	  espacios	  de	  discusión	  e	  intercambio	  de	  experiencia.	  Se	  trata	  
de	  parcelas	  de	  experimentación	  participativas.	  En	  cada	  ecoregión	  de	  la	  zona	  (se	  identificaron	  3	  grandes	  
ecoregiones:	  costa,	  centre	  y	  transición)	  se	  creo	  una	  parcela	  de	  experimentación	  en	  la	  explotación	  de	  un	  
agricultor	  donde	  se	  realizan	   las	  experimentaciones	  que	  se	  hayan	  decidido	  en	  el	  colectivo.	  Una	  primera	  
experimentación	  consistió	  a	  estudiar	  la	  adaptabilidad	  de	  los	  diferentes	  ecotipos	  de	  las	  3	  ecoregiones	  en	  
las	  tres	  ecoregiones.	  	  

Si	   la	   cooperativa	   es	   el	   principal	   dispositivo	   de	   reactivación	   de	   la	   quinua	   como	   recurso	   territorial	   su	  
perennidad	  esta	  condicionada	  a	  la	  capacidad	  de	  los	  actores	  locales	  a	  sobre	  pasar	  las	  tensiones	  ordinarias	  
de	   toda	  acción	  colectiva.	   La	  cooperativa,	  hoy,	  es	  aun	   frágil	   y	   si	  no	   se	   logra	  consolidar	   rápidamente	   	  el	  
recurso	   territorial	   quinua	   del	   secano	   costero	   tendrá	   una	   breve	   existencia.	   Esto	   no	   implica	   que	   no	   se	  
producirá	   quinua	   en	   la	   región	   bien	   o	   contrario	   todo	   indica	   que	   la	   producción	   de	   quinua	   genérica	  
(producida	  por	  la	  agricultura	  industrial)	  ganara	  terreno	  en	  el	  secano.	  

Conclusiones	  
Los	  recursos	  territoriales	  contribuyen	  a	  transformar	  los	  espacios	  en	  territorios	  y	  nos	  obligan	  a	  (re)pensar	  
nuestra	   manera	   de	   analizar	   esas	   nuevas	   situaciones.	   Nuestra	   comunicación,	   así	   lo	   esperamos,	   tenia	  
como	   objetivo	   de	   entregar	   algunos	   conceptos	   y	   métodos	   utilizados	   por	   las	   ciencias	   regionales	   y	   las	  
“ciencias	  de	  gestión”,	  para	  contribuir	  a	  una	  “geografía	  de	  la	  intervención”	  y	  pluridisciplinaria.	  El	  objetivo	  
de	  esta	  geografía	  seria	  de	  contribuir	  a	  analizar	  los	  procesos	  de	  gobernanza	  territorial	  y	  a	  acompañar	  los	  
actores	  locales	  en	  largo	  camino	  de	  la	  innovación	  territorial.	  Entendemos	  por	  innovación	  territorial	  todos	  
los	   artefactos	   y	   practicas	   organizacionales,	   técnicos	   o	   cognitivos	   que	   permiten	   pensar	   el	   territorio	  



(proyectos),	   hacerlo	   funcionar	   (coordinaciones,	   instrumentos,	   dispositivos)	   y	   evaluar	   las	   acciones	  
(efectos	  directos	  y	  indirectos).	  
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