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RESUMEN
 

La gran mayorfa de la poblaci6n agricola guatemalteca estAi integrada por pequefios productores 
que cultivan la tierra utilizando prdcticas tradicionales no mejoradas para la producci6n de 
cultivos de subsistencia. Las familias rurales subsisten en tierras marginales con pricticas 
agricolas tradicionales y en terrenos cuya pendiente se aproxima a los 60 grados. Por su falta 
de familiaridad con la tecnologfa aplicada a la conservaci6n y manejo de los recursos naturales,
los agricuhores del altiplano recurren a prdicticas tradicionales para la preparaci6n de terrenos y
al monocultivo de granos sin utilizar medidas para el manejo integrado de los recursos suelo, 
agua y bosques. Prevalece la erosi6n de los suelos y es comuin la degradaci6n de la tierra. La 
tasa actual de deterioro ambiental y el uso no sostenible de los recursos naturales bisicos 
representa una seria amenaza para las perspectivas de desarrollo social y econ6mico a largo plazo 
en Guatemala. 

El 19 de agosto de 1993 la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos 
(USAID) autoriz6 el Proyecto de Manejo de Recursos Naturales Comunitarios, Proyecto Nimero 
520-0404. El financiamiento total asciende a US$ 4,200,000 en asignaciones planificadas en la 
forma de donaciones para los cuatro afios de vida del proyecto. A esta cifra se agrega la suma 
presupuestada de US$ 1,610,000 en contribuciones de las contrapartes que representan cuatro 
instituciones clave, CARE International/Guatemala, el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, y
la Direcci6n General de Bosques y Vida Silvestre, y la Direcci6n General de Servicios Agrfcolas 
del Ministerio de Agricultura, Ganaderfa y Alimentaci6n de Guatemala. 

El Proyecto de Manejo de Recursos Naturales Comunitarios (MRNC), persigue mejorar en el 
largo plazo ]a situaci6n socicecon6mica de la poblaci6n rural pobre por medio del manejo
mejorado y el uso sostenible de los recursos naturales. Para este fin utiliza una metodologfa 
multidisciplinaria integrada que incluve actividades agrfcolas, sociales, educativas, econ6micas 
y de asistencia t6cnica orientadas hacia la formulaci6n de polfticas. 

La idea central del proyecto es que la incorporaci6n de sistemas modernos para el manejo 
agroforestal y ia adaptaci6n de tdcnicas para el manejo agricola sostenible permitir, ]a
conservaci6n de los recursos suelo, agua y bosques, y a la vez promoverA un desarrollo 
socioecon6mico sostenible. 

El Sistema de Informaci6n para el Monitoreo y Evaluaci6n se concibe como una red de 
recolecci6n y difusi6n de datos para el manejo de la informaci6n tdcnica requerida de las 
dieciocho actividades del proyecto que segn el plan de acci6n interinstitucional se 
implementardin en el lapso de cuatro afios. 

La elaboraci6n de la estrategia de informaci6n del MRNC se basa en una revisi6n detallada de 
a) las tareas del proyecto, b) listados del personal, c) el inventario de equipos y programas 
existentes para el procesamiento de los datos, d) los instrumentos consolidados para la 
recolecci6n de datos, e) el listado de irdicadores verificables y f) las necesidades de informaci6n 
programadas. 
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El disefho del Sistema es modular, integrado, transparente para el usuario, y aplicable al servicio 
oportuno de todas las necesidades de informaci6n planificadas para el proyecto. Facilita el 
monitoreo, anilisis, evaluaci6n y toma de decisiones consensuales en el nivel del proyecto y de 
las actividades. 

Este reporte se concibe como una gufa de trabajo por medio de la cual las autoridades del 
proyecto pueden iniciar las actividades de monitoreo y evaluaci6n. Aborda temas organizativos, 
operativos y de disefio de sistemas para el establecimiento de un sistema de informaci6n para el 
manejo de los recursos naturales basado en una red distribuida de recolecci6n y difusi6n de datos. 
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CAPITULO I: INTRODUCCION 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Guatemala, que cuenta con una superficie de 108,430 kil6metros cuadrados, se ubica por 
su tamafio en tercer lugar en Centroamrica. Limitada al norte por M6xico, al este por Belice 
y al sureste por Honduras y El Salvador, se encuentra ubicada entre las zonas climAticas tropical 
y subtropical. Su elevaci6n varfa desde el nivel del mar a casi 14,000 pies SNM, hecho que
implica la existencia de un amplio espectro de climas, suelos y condiciones de vida. La cadena 
de montes volcdinicos que atraviesa ia costa sur y la anfractuosidad de sus altiplanos hacen que 
la vida de sus habitantes rurales sea en extremo dificultosa. 

Guatemala cuenta con una poblaci6n de aproximadamente 10 millones de habitantes. Su 
densidad poblacional, de 850 personas por kil6metro cuadrado, la ubica como la segunda naci6n 
mis densamente poblada en las Am6ricas. La tasa de crecimiento poblacional anual es de 
aproximadamente 3.0%. Casi la mitad de la poblaci6n tiene menos de 14 ahos. Cerca del 60% 
del total se encuentra clasificada en t6rminos 6tnicos como Maya. El 40% restante es en su 
mayorfa mestiza Maya-Europea. La poblaci6n rural constituye el 60% del total y casi el 40% 
de la misma es analfabeta. 

La producci6n del sector agrfcola asciende al 25% del producto nacional bruto y engloba al 60% 
del empleo nacional. La poblaci6n del agro guatemalteco se compone en gran medida por 
agricultores de subsistencia que viven y trabajan en pequefias parcelas de tierras marginales. El 
censo agricola de 1979 revel6 que el 79.2% de todas las fincas median menos de 3.5 hectreas 
y representaban el 8.5% de toda la tierra agrfcola, en tanto que el 20.8% de las fincas explotaba 
en 91.5% de la tierra cultivable. Aproximadamente el 50% de la tierra cultivada se concentra 
en fincas mayores a 450 hectireas y se utiliza para la producci6n y exportaci6n de cafd, cafia de 
azdcar y algod6n. 

La amplia mayorfa de la poblaci6n agrfcola esti integrada por pequefios productores que cultivan 
la tierra utilizando pricticas tradicionales no mejoradas para la producci6n de cultivos de 
subsistencia. Las familias rurales subsisten en tierras marginales con pricticas agrfcolas 
tradicionales y en terrenos cuya pendiente se aproxima a los 60 grados. Por su falta de 
familiaridad con ]a tecnologfa aplicada a la conservaci6n y manejo de los recursos naturales, los 
agricultores del altiplano recurren a pricticas tradicionales para la preparaci6n de terrenos y al 
monocultivo de granos sin utilizar medidas para el manejo integrado de los recursos suelo, agua 
y bosques. 

Las Areas montafiosas necesitan una cubierta protectora de bosques, y en efecto el mejor uso que 
puede ddrselas es la explotaci6n forestal y las pricticas agroforestales. La agricultura de 
subsistencia y el sobrepastoreo de animales eliminan la cubierta boscosa y reducen la 
productividad del suelo, lo que a su vez ocasiona una disminuci6n en el rendimiento de los 
cultivos y conduce a una mayor dependencia de la base de recursos naturales en progresivo 
deterioro. Prevalece la erosi6n del suelo y es comin la degradaci6n de la tierra. Esta situaci6n 
se agrava por las crecientes demandas de una poblaci6n en nipido crecimiento, que crea una 
mayor necesidad de aumentar la producci6n agrfcola y la explotaci6n de los recursos. 
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Dicho de manera sucinta, la tasa actual de deierioro ambiental y el uso no sostenible de los 
recursos naturales bisicos representa una seria amenaza para las perspectivas de desarrollo social 
y econ6mico a largo plazo en Guatemala. 
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CAPITULO I: ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

LA AUTORIZACION DEL PROYECTO 

El 19 de agosto de 1993 la Agencia para el Desarrollo Intemacional de los Estados Unidos 
(USAID) autoriz6 el Proyecto de Manejo de Recursos Naturales Comunitarios, Proyecto Ndmero 
520-0404, basdndose en una propuesta sometida a consideraci6n por el Departamento de 
Desarrollo Rural con fecha 2 de julio de 1993. 

De acuerdo a la Secci6n 103 del Estatuto para la Asistencia Externa de 1961, el financiamiento 
total de USA!rT para el proyecto asciende a US$ 4,200,00 en asignaciones planificadas en la 
forma de donaciones para los cuatro afios de vida del proyecto. A esta cifra se agrega la suma 
presupuestada de US$ 1,610,000 en contribuciones de las contrapartes que representan cuatro 
instituciones, CARE Iniernational/Guatemala (CARE), el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos 
(CP), y la Direcci6n General de Bosques y Vida Silvestre (DIGEBOS) y la Direcci6n General 
de Servicios Agricolas (DIGESA) del Ministerio de Agricultura, Ganaderfa y Alimentaci6n 
(MAGA) de Guatemala. 

Las asignaciones de USAID se iniciaron en el ahio fiscal 1993. La conclusi6n de la asistencia 
al proyecto estdi programada para el 31 de diciembre de 1997. 

El Proyecto de Manejo de Recursos Naturales Comunitarios (MRNC) concibe el desarrollo 
simultineo de tres componentes ambientales fundamentales: a) el Manejo Integrado de Cuencas 
(MIC), b) Monitoreo y Evaluaci6n (M&E) y c) Mejoramiento de Polfticas (MP). 

Al momento, USAID y el Gobiemo de Guatemala (GOG) han aprobado el componente de 
Manejo Integrado de Cuencas del Plan de Acci6n del Proyecto MRNC. Las activid.des de este 
componente se basan en la propuesta tdcnica denominada MICUENCA, elaborada por CARE 
International/Guatemala con fecha marzo de 1993. En consecuencia, todas las entrevistas 
realizadas, los andlisis de los objetivos del proyecto, las metas e indicadores verificables y las 
recomendaciones que este reporte contiene se concentran exclusivamente en el desarrollo de un 
sistema de informaci6n para el monitoreo y evaluacid destinado a apoyar las dieciocho 
actividades del proyecto aprobadas e identificadas en el documento MICUENCA. 

DISCUSION DE LOS OBJETIVOS, METAS, 
PROPOSITOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO 

El Proyecto del MRNC tiene su origen en la Fase I del Proyecto de Desarrollo Agricola (PDA) 
del Altiplano y en la Fase II del Proyecto de Conservaci6n de Microcuencas (COMPDA) del 
anterior, que finalizaron en septiembre de 1993. CARE, DIGEBOS y DIGESA participaron en 
estos proyectos con el prop6sito de mejorar el manejo de los recursos naturales bMsicos, mejorar 
la productividad de pequefias unidades agrfcolas y proteger las fuentes de agua para el minirriego 
en 20 microcuencas distribuidas en el oriente y altiplano de Guatemala. En gran medida el 
Proyecto del MRNC constituye una continuaci6n de los prcyectos de asistencia t6cnica 
mencionados. 
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La idea central del proyecto es que la incorporaci6n de sistemas modemos para el manejo 
agroforestal y la adaptaci6n de t6cnicas para el manejo agrfcola sostenible permitiri la 
conservaci6n de los recursos suelo, agua y bosques, y a la vez promoverA un desarrollo 
socioecon6mico sostenible. 

El desarrollo sostenible se caracteriza por un crecimiento econ6mico y social que no agota los 
recursos del pafs ni dafia los Aimbitos econ6mico, cultural o natural. Crea nuevas fuentes de 
ingreso, alienta la empresa y fortalece las instituciones locales que favorecen a la ciudadanfa. 
El desarrollo es sostenible cuando intensifica, de manera permanente, la capacidad de una 
sociedad para mejorar su nivel de vida (USAID, Revised Strategy Paper, 20 de septiembre, 1993). 

El Proyecto del MRNC pretende lograr un crecimiento econ6mico sostenible de amplia base. 
Para ello persigue mejorar a largo plazo el bienestar socioecon6mico de la poblaci6n rural por 
medio del manejo y uso sostenible de los recursos naturales. Su prop6sito es desarrollar y 
replicar modelos mejorados de manejo de recursos naturales con base comunitaria en 
microcuencas del altiplano. Los participantes serdn principalmente familias pobres que practiquen 
la agricultura de subsistencia en tierras marginales cuya superficie oscile entre 0.89 y 4.50 
hectdreas. 
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REVISION DE LOS INDICADORES VERIFICABLES 

Las metas del proyecto definen los objetivos. Los objetivos definen el prop6sito del proyecto, 
que a su vez mide los resultados. Estos iiltimos se miden por medio de indicadores verificables. 

Los indicadores son medios de verificaci6n. Un medio para medir el impacto en los niveles de 
objetivos estratdgicos y del proyecto. Un medio para medir el progreso de un proyecto. 

Los atributos esenciales de un indicador verificable son la plausibilidad, ]a independencia y la 
mensurabilidad. La calidad de plausible implica que deberdi medir aquellos cambios importantes 
y atribuibles a las actividades del proyecto. Deberin ser independientes, porque medirin el 6xito 
alcanzado en un solo nivel. Mensurable indica que el indicador deberi definirse claramente en 
tdrminos cuantitativos, cualitativos y temporales. 

Los indicadores verificables son los medios por los cuales las actividades de monitoreo de un 
proyecto consiguen medir su progreso hacia la consecuci6n de sus metas y objetivos. 

Los indicadores que medirdin el 6xito del Plan de Acci6n del Proyecto de Manejo de Recursos 
Naturales Comunitarios se encuentran condicionados por sus resultados, prop6sitos, objetivos y 
metas. Entre los indicadores verificables del Proyecto de MRNC se incluyen: 

1) 	 beni~ficiar a por to menos 4,500 familias en hasta 150 comunidades ubicadas en 
al menos 20 microcuencas en 10 de los 22 departamentos de Guatemala, 
proporcionindoles capacitaci6n en pricticas mejoradas de conservaci6n y manejo 
de recursos naturales. 

2) 	 incorporar el manejo mejorado de los recursos naturales en 6,750 hectdreas 
(estimadas) en tierras rurales en tenencia privada. 

3) 	 aumentar los ingresos de las familias participantes como resultado de un aumento 
en la producci6n lograda con actividades econ6micas basadas en los recursos 
naturales, debido al aumento en el uso de pricticas mejoradas para el manejo de 
recursos naturales entre el grupo participante, 

4) 	 reducir la degradaci6n de los recursos naturales bdisicos en las tierras participantes, 
verificable en las mejoras en los indicadores bioffsicos, que incluyen a) reducci6n 
en la erosi6n del suelo, b) mejoramiento de la fertilidad del suelo, c) reducci6n en 
el uso de pesticidas de alta toxicidad, y d) aumento en el direa reforestada, 

5) 	 incorporar el manejo mejorado de los recursos naturales en hectdireas (todavfa no 
hay estimaciones) en tierras rurales en propiedad comunal, 

6) 	 proporcionar capacitaci6n para el manejo y conservaci6n de los recursos bosques, 
suelo y agua, y planificaci6n integrada de microcuencas a un total combinado de 
no menos de 50 tdcnicos de la Direcci6n General de Bosques y Vida Silvestre 
(DIGEBOS) y la Direcci6n General de Servicios Agrfcolas (DIGESA), y 
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7) proporcionar capacitaci6n en el manejo integrado de microcuencas a hasta 60 
organizaciones o comit6s comunitarios. 

La Tabla I contiene el resumen descriptivo del MRNC, los indicadores verificables y los medios 
de verificaci6n correspondientes a utilizar. 

DEFINICION DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

Las instituciones participantes han elegido a CARE International/Guatemala para la Coordinaci6n 
del Proyecto. En esta funci6n CARE asume ante USAID la responsabilidad de cumplir los 
objetivos del mismo. 

El 9 de noviembre de 1993 las cuatro instituciones colaborantes firmaron una Carta de 
Entendimiento que define sus papeles individuales, interinstitucionales y por comitfs en el 
proyecto. Cada una de ellas identifica en este documento los subcomponentes del proyecto en 
los que asumirin responsabilidades operacionales y las obligaciones institucionales especfficas 
que corresponden a la contrataci6n de personal, desembolsos y liquidaciones, preparaci6n de 
presupuestos anuales, y actividades de monitoreo y evaluaci6n. Refi6rase a la Tabla H para el 
listado de las institucione: y las actividades de asistencia t6cnica sobre las que tienen la 
responsabilidad primaria. 
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EL PLAN DE ACCION PARA EL MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS DEL MRNC 

El Componente de Manejo Integrado de Cuencas del MRNC, i.e., MICUENCA, estd compuesto 
por seis dreas de asistencia fundamentales, es decir, 1)Fortalecimiento, Capacitaci6n y Extensi6n 
Comunitaria, 2) Ed'icaci6n Ambiental, 3) Agricultura Sostenible, 4) Foresterfa Social, 5) 
Planeamiento de Microcuencas y Monitoreo Ambiental, y 6) Planeamiento Econ6mico Rural. 

CARE iniciardi las actividadeF de campo con las actividades de a) Organizaci6n, Capacitaci6n 
y Extensi6n Comunitaria, y b) Educaci6n Ambiental. Dado que las comunidades ubicadas en las 
6reas indfgenas del altiplano guatemalteco se encuentran apenas recuperdindose de un perfodo de 
violencia durante el cual muchas organizaciones comunitarias fueron disueltas o debilitadas, los 
subcomponentes de base comunitaria proporcionarin capacitaci6n para el desarrollo de la 
organizaci6n y el liderazgo. El personal del proyecto, en colaboraci6n con ONGs locales, 
elaborari e implementardi las estrategias apropiadas para la educaci6n ambiental, tanto formal 
como informal, con el fin de elevar los niveles de conciencia sobre el medio ambiente y los 
recursos naturales y de este modo generar una atm6sfera mis favorable a la introducci6n de las 
actividades de planificaci6n de microcuencas, agricultura sostenible y foresterfa social. 

DIGEBOS, DIGESA, el Cuerpo de Paz, las ONGs seleccionadas y los grupos comunitarios 
colaborarin en la elaboraci6n e implementaci6n de planes para el manejo de microcuencas y el 
monitoreo de indicadores bioffsicos para medir el impacto de las actividades t6cnicas del 
Proyecto sobre la base de recursos naturales comunitarios. Las actividades se concentrardn en 
las dreas de "impacto crftico" en cada una de las microcuencas. 

Por medio de los Subcomponentes de Agricultura Sostenible y Foresterfa Social, los 
extensionistas del Proyecto y los promotores comunitarios trabajardin estrechamente con los 
grupos comunitarios, agricultores y las ONGs locales para identificar las necesidades de base 
agroforestal y facilitar la adopci6n de tecnologfas para la conservaci6n de suelos, agroforesteria, 
agricultura sostenible, minirriego, reforestaci6n y manejo forestal. El objetivo de estas 
actividades es aumentar de manera "sostenible" la producci6n de madera, granos bisicos, frutas, 
hortalizas y forraje, productos de los que depende la subsistencia de la poblaci6n rural 
guatemalteca. Las actividades mencionadas tienen como objetivo adicional mejorar la cantidad 
y calidad de las fuentes de agua. 

Las actividades de Pequefias Empresas Forestales, del Subcomponente de Planeamiento 
Econ6mico Rural, contribuirdn a que aquellos participantes con acceso a recursos forestales 
establezcan pequefias empresas con base forestal. Se considera que la existencia de un incentivo 
econ6mico contribuirdi a que mis poblaci6n rural adopte y continte las prdcticas de manejo 
forestal recomendadas. Para el disefio e implementaci6n de esta actividad se utilizardn Las 
estrategias y principios del sector de Desarrollo de Actividades Econ6micas en Pequefia Escala 
(SEAD) de CARE. 

Si bien continuardn las actividades del Fondo Especial de Asistencia T6cnica (FEAT) iniciadas 
en el Proyecto PDA II, no estardin supervisadas por el Proyecto de MRNC bajo la responsabilidad 
institucional de CARE. 
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En la Tabla III puede consultarse el listado de las microcuencas participantes, su ubicaci6n 
geogrAfica y su superficie expresada en kil6metros cuadrados. 
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CAPITULO III: LA METODOLOGIA DE MONITOREO Y EVALUACION 

EL SISTEMA DE INFORMACION PARA EL MONITOREO Y LA EVALUACION 

El Sistema de Informaci6n para el Monitoreo y Evaluaci6n del MRNC/MICUENCA consiste en 
una red distribuida para la recolecci6n y difusi6n de datos que administra la informaci6n t6cnica 
necesaria para las dieciocho actividades del proyecto implementadas durante los cuatro afios que 
comprende el plan de acci6n interinstitucional. 

El MRNC/MICUENCA es un proyecto multidisciplinario que comprende actividades agrfcolas, 
sociales, educativas, econ6micas y de formulaci6n de polfticas. En consecuencia, en las distintas 
actividades se utilizanin instrumentos especfficos y cronogramas diferentes para la recolecci6n 
de los datos necesarios para verificar su progreso individual. Sin embargo, la estrategia de 
informaci6n del Proyecto se basa en el disefio de un sistema unificado que organiza los datos en 
un ntimero mfnimo aunque affn de ambientes, es decir, de instrumentos para la recolecci6n de 
datos, bases de datos, menis de pantallas de formularios y formatos de reportes estandarizados. 
Esta concepci6n evita la duplicaci6n de actividades de recolecci6n de datos y minimiza las 
rutinas de programaci6n e ingreso de datos de diversos instrumentos del proyecto. 

El sistema unificado del Proyecto MRNC/MICUENCA es modular, integrado, transparente para 
el usuario y destinado a cubrir de manera oportuna todas las necesidades de informaci6n 
planificadas para las instituciones donantes y participantes. Facilita el monitoreo, el andlisis, la 
evaluaci6n y la toma de decisiones con.ensuales al nivel del Proyecto y sus actividades. 

La elaboraci6n de las estrategias de informaci6n para el MRNC se basa en una revisi6n detallada 
de a) las tareas del proyecto, b) el personal, c) el inventario de equipos y programas existentes 
para el procesamiento de los datos, d) los instrumentos consolidados para la recolecci6n de datos, 
3) los indicadores verificables y f) las necesidades de informaci6n programadas. 

El Proyecto se divide en seis dreas de asistencia t6cnica. A su vez, 6stas se subdividen en 
dieciocho actividades en las que las diversas instituciones colaboran en diverso grado. Como se 
ha sehialado, en la Tabla II pueden consultarse las instituciones con responsabilidad principal en 
las actividades de asistencia tdcnica del Proyecto. 

El sistema de informaci6n del MRNC/MICUENCA se organiza de acuerdo a las actividades del 
proyec:o. De su indole multidisciplinaria, que incluye actividades agrfcolas, sociales, educativas, 
econ6micas y de formulaci6n de polfticas, se desprende que los instrumentos utilizados para el 
monitoreo de sus avances, asf como los indicadores identificados para la medici6n de su 
efectividad, deberin ser multidisciplinarios. 

En el proyecto se utilizan instrumentos y cronogramas diferentes para la recolecci6n de datos 
especfficos de cada actividad. Algunas actividades, como el estudio de base y los diagn6sticos, 
se realizan una sola vez. Sirven como base para a) determinar la "mezcla" de actividades de 
asistencia t6cnica adecuada para la microcuenca participante y b) evaluar la actuaci6n e impacto 
del proyecto. En otras actividades es preciso utilizar instrumentos de monitoreo "sistemiticos" 
y procedimientos que permitan al personal de campo y supervisi6n establecer el avance de 
determinada actividad y los progresos alcanzados por los agricultores participantes. En la Tabla 
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IV aparece una clasificaci6n de los dmbitos de informaci6n y sus respectivos instrumentos y 
eventos de recolecci6n de datos. 

La red de recolecci6n y difusi6n de datos del MRNC requiere la provisi6n de recursos humanos, 
materiales y financieros de las cuatro instituciones participantes. En cuanto a los recursos 
humanos se refiere, deberi existir coordinaci6n para el disefio y ejecuci6n del proye,,to entre el 
personal administrativo, t6cnico y de campo de las organizaciones participantes. Los recursos 
laborales totales planificados implican la colaboraci6n de aproximadamente 30 puestos de 
administraci6n y 120 de personal de campo para la ejecuci6n de las dieciocho actividades en el 
perfodo de cuatro afios de vida del proyecto. En las Tablas V, VI y VII puede consultarse el 
listado del personal del Proyecto por instituci6n, funci6n, puesto y distribuci6n geogrdfica. 

La provisi6n de recursos materiales se refiere a la asignaci6n de vehfculos, instalaciones, equipo 
de computaci6n, etc. para el proyecto por parte de las instituciones participantes. En la Tabla 
VIII aparece el listado del equipo de computaci6n por instituci6n y su respectiva distribuci6n 
geogrifica para el establecimiento de la red de informaci6n. 

La provisi6n de recursos financieros hace referencia al presupuesto total de US$ 5,810,000 para 
cuatro aflos, procedente de US$ 4,200,000 en financiamiento de USAID y US$ 1,610,000 en 
contribuciones de las cuatro contrapartes. 
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LA SEGMENTACION DE LA BASE DE DATOS 

Como se ha sefialado con anterioridad, las dieciocho actividades del proyecto pueden agrupase 
en seis dimbitos de datos, basados en la tipificaci6n de la informaci6n que tales datos miden. 
Estos imbitos incluyen: 1) datos comunitarios, 2) datos educativos, 3) datos sobre capacitaci6n 
del personal del proyecto, 4) datos bioffsicos, 5) datos de producci6n y recursos naturales, y 6) 
datos de estudios especiales. En gran medida, estos dmbitos se relacionan a los que agrupan los 
indicadores verificables. 

El tipo y ntimero de instrumentos para la recolecci6n de datos, las caracterfsticas de los datos y 
la frecuencia en ]a recolecci6n de los mismos variari considerablemente de uno a otro imbito. 
En la Tabla IX se asigna cada una de las dieciocho actividades de asistencia tdcnica a un Aimbito 
especffico de la base de datos. 

La agrupaci6n de las actividades de asistencia tdcnica del proyecto por temas facilita la 
organizaci6n de una base de datos relacional. La segmentaci6n de los datos en distintos Aimbitos 
favorece las operaciones del proyecto, incluyendo, por ejemplo, el diseflo de instrumentos 
consolidados para la recolecci6n de informaci6n, la fluidez de la programaci6n, la velocidad de 
acceso a los datos y el uso eficiente de la memoria en los equipos de computaci6n. 

LA RED DISTRIBUIDA DE RECOLECCION Y DIFUSION DE DATOS 

Debido a la pobre calidad de las lIfneas telef6nicas en el altiplano guatemalteco, el uso de 
comunicaciones por modem o la transferencia electr6nica de archivos es imposible. En 
consecuencia, todas las menciones del t6rmino "red" se refieren a un sistema de difusi6n de 
informaci6n geogrifico, no electr6nico. 

El plan estrat6gico de Informaci6n para Monitoreo y Evaluaci6n se deriva del plan de asistencia 
t6cnica del Proyecto de MRNC/MICUENCA. Traduce la carga del sistema de informaci6n sobre 
asistencia t6cnica de acuerdo a los requerimientos agregados de personal, equipo y programas de 
computaci6n de la Unidad Coordinadora de Monitoreo y Evaluaci6n. 

Para ejecutar las actividades de recolecci6n de datos en las 150 comunidades de las 20 
microcuencas, se utilizardi un equipo de aproximadamente 120 t6cnicos y trabajadores de campo 
de las instituciones participantes. En los Cuadros I, II, III y IV aparecen los organigramas 
correspondientes a la estructura organizativa del personal de CARE, DIGEBOS, DIGESA y el 
Cuerpo de Paz en el Proyecto. 

Si es necesario, se sumardi a este personal un tercer equipo de recolecci6n de datos, contratado 
para perfodos extraordinarios como el inicio del proyecto y las actualizaciones anuales, para la 
recolecci6n de datos del estudio de base y los relativos a la producci6n y recursos naturales. 

Independientemente del tipo, duraci6n o prop6sito de los instrumentos a emplear para la 
recolecci6n de datos, todos deberin disefiarse con ]a aprobaci6n y colaboraci6n de la Unidad 
Coordinadora de M&E antes de programar e iniciar las actividades de recolecci6n en el campo. 
Este tema se discute m~is adelante en la secci6n relativa a la integridad y seguridad de los datos. 
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Una vez finalizada la recolecci6n de datos, el personal de campo responsable comprobard que 
la informaci6n sea completa y correcta y enviard los instrumentos a sus superiores, donde estos 
materiales se consolidarin y dirigirin a la Unidad Coordinadora de M&E en las oficinas 
centrales del proyecto en la ciudad de Guatemala. 

Este procedimiento permitiri el procesamiento centralizado de los datos. Su disefilo obedece al 
prop6sito de garantizar la integridad y seguridad de los mismos al exigir que la informaci6n 
reciente pase por rigurosos tests de confiabilidad, rutinas de normalizaci6n y estandarizaci6n, y 
criterios unificados de codificaci6n posterior para respuestas del tipo abierto. Los datos se 
actualizarin en la base de datos una vez aprobados de acuerdo a los criterios mencionados. 

Una vez actualizada la base de datos, todas las oficinas centrales y en el campo, que contardn 
con el equipo de computaci6n mfnimo para acceder, guardar y manipular la informaci6n del 
Sistema de Informaci6n del MRNC, recibirin un diskette con los datos mis actualizados y un 
paquete de programas de aplicaci6n. Por medio de mends en interfase los usuarios podrin 
acceder a una serie de pantallas de opciones, disefiadas para facilitar el andlisis de datos y la 
emisi6n de reportes estandarizados. 

Las pantallas y los programas de generaci6n de reportes permitirdin al usuario elegir el nivel 
deseado de especificidad de los datos. Con los programas de generaci6n de reportes 
estandarizados podrin elaborarse rutinariamente reportes de monitoreo que se distribuirin al 
personal administrativo, de supervisi6n, tdcnico y de campo de acuerdo a sus necesidades 
especfficas. De este modo, las instituciones donantes y participantes estardn en capacidad de 
solicitar informaci6n del Proyecto en formatos apropiados para la generaci6n de reportes segtin 
sus necesidades internas. Por ejemplo, AID podri solicitar que los reportes semianuales se 
adecuen a su formato de Reportes Semi-Anuales (SAR). DIGEBOS y DIGESA podrin solicitar 
que los reportes mensuales armonicen con sus formatos internos respectivos para la Unidad 
Sectorial de Planificaci6n Agricola y Alimentaci6n (USPADA). Este rasgo puede aplicarse 
igualmente a las necesidades de CARE y el Cuerpo de Paz. De manera similar, las actividades 
de recolecci6n de datos se coordina~in con la programaci6n para la emisi6n de reportes. 

Los usuarios del sistema estarin en libertad de acceder y manipular los datos de acuerdo a sus 
propias necesidades de informaci6n. Podrin utilizar los datos de la base en mends de 
aplicaciones especfficos, por medio de los cuales podrdn plotearse, graficarse o analizarse 
estadfsticamente datos de especial interds. De manera similar, el usuario podri generar un reporte 
escrito por medio de pantallas grificas y campos previamente definidos cuyo contenido cambiari 
de acuerdo a la actualizaci6n de los datos en el momento en que se solicite el reporte. El 
prop6sito de este tipo de interfase es que el usuario se convierta, de un procesador de datos e 
independientemente de su funci6n y puesto, en un analista/evaluador de datos. En tal sentido, 
debe ponerse especial nfasis en la capacitaci6n para el anilisis y evaluaci6n de la informaci6n 
del Proyecto. 

Un rasgo adicional referente a la integridad y seguridad de los datos es que, aunque los usuarios 
del sistema tendrin la libertad de acceder y manipular los datos, no podrin modificar la base 
original, cuya informaci6n estari protegida. De este modo el usuario tendrd la seguidad de estar 
analizando datos inalterados. 
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En el Cuadro V se traza el flujo de informaci6n a trav6s de toda la red. En el ejemplo la 
recolecci6n de datos se inicia en la parcela, pasa a la consolidaci6n regional de los instrumentos 
de recolecci6n de datos, procede a continuaci6n hacia el procesamiento centralizado y finaliza 
con el envfo de diskettes a los usuarios finales en las oficinas central y regionales. 

LA UNIDAD COORDINADORA DE MONITOREO Y EVALUACION 

La Unidad Coordinadora de Monitoreo y Evaluacion (M&E) es el centro de estandarizaci6n, 
procedimientos, liderazgo tdcnico, programaci6n de aplicaciones, procesamiento de datos, 
almacenamiento y documentaci6n de informaci6n del proyecto. En el Cuadro VII se ilustra la 
relaci6n entre los estindares, procedimientos y administraci6n del Proyecto. En el Cuadro VIII 
se desagrega el anlisis de sistemas, los procedimientos y la discriminaci6n de tareas. 

La Unidad Coordinadora de M&E estAi integrada por un equipo de seis personas, incluyendo tres 
puestos nucleares, i.e., un Coordinador, un Disefiador/Administrador de la Base de Datos y un 
Analista de Sistemas/Jefe de Operaciones, y tres Analistas de Sistemas de Enlace/Programadores 
procedentes del personal de las contrapartes CARE, DIGEBOS y DIGESA. En el Cuadro IX 
aparece la representaci6n grdifica de la estructura organizativa de la Unidad Coordinadora de 
Monitoreo y Evaluaci6n. 

La Unidad de M&E requiere el trabajo a tiempo completo del personal ndicleo para garantizar 
la continuidad tdcnica y administrativa de sus operaciones durante los cuatro aflos de vida del 
proyecto. El personal de enlace, sin embargo, reducird progresivamente su compromiso exclusivo 
con las actividades informativas del proyecto, del 100% en el primer ano, al 80% en el segundo, 
40% en el tercero y 20% en el cuarto y 6ltimo. De este modo, los analistas de 
sistemas/programadores podr.n asumir de manera progresiva una mayor responsabilidad laen 

cobertura de necesidades de informaci6n "internas" de sus respectivas instituciones.
 

Un ejemplo de necesidades de informaci6n "internas" puede ser la utilizaci6n de los programas, 
equipo y datos del proyecto en la elaboraci6n de un sistema de intbrmaci6n geogrdfica (SIG), 
para el mapeo de los recursos suelo, agua y bosques nacionales. Dado que sus prop6sitos son 
de alcance nacional, se encuentra fuera de la 6rbita del Proyecto MRNC/MICUENCA. No 
obstante, el proyecto puede proporcionar la informaci6n necesaria sobre las variables 
mencionadas para las regiones geogrdificas que se encuentren dentro de las microcuencas 
participantes. 

Los analistas podrin usar estos datos para identificar la capacidad de uso de los suelos y 
correlacionar esta informaci6n con los par~imetros para la siembra de cultivos de exportaci6n, esto 
es, densidad de siembra, rendimiento promedio por hectirea con ajustes por pdrdidas debidas a 
plagas, precio por libra, etc., y en consecuencia determinar el impacto econ6mico potencial que 
la introducci6n de determinado cultivo de exportaci6n tendrl en un ,irea geogrdifica dada en 
relaci6n a estas condiciones bioffsicas. 

La utilizaci6n de personal de enlace garantizarx que cada una de las instituciones participantes 
a) tenga "voz" en todas las etapas de la elabora:i6n de sistemas, b) cuente con personal "interno" 
que sirva a sus necesidades de informaci6n especfficas, y c) fortalezca su capacidad t6cnica 
institucional en sistemas de informaci6n. 
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Dado que el funcionamiento de la Unidad de M&E implica mis tareas que personal, serd preciso 
que los miembros del equipo cuenten con habilidades tdcnicas no excluyentes y asuman m~is de 
una funci6n especializada. El puesto que cubren representard su principal responsabilidad laboral 
individual, pero no excluird la ejecuci6n de diversas tareas adicionales, normalmente asociadas 
con especializaciones distintas. 

La Unidad de M&E complementard sii equipo de tiempo completo con la contrataci6n temporal 
e intermitente de un tercer equipo para el ingreso de datos si el Coordinador de la Unidad lo 
considera necesario. La necesidad de tales servicios puede surgir de la carga extraordinaria de 
datos generados al inicio del proyecto, durante los cortes anuales y las actividades de evaluaci6n 
finales. 

DEFINICION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 
DEL PERSONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE M&E 

Independientemente del puesto que ocupen, todos los miembros del equipo deben contar con un 
completo conocimiento de todas las actividades del proyecto y sus relaciones mutuas, asi como 
con una clara comprensi6n de sus proprsitos y objetivos. El personal nticleo y de enlace tiene 
la responsabilidad tfcnica de garantizar que todos los aspectos de disefio, implementaci6n y 
reformulaci6n de sistemas respondan a los pardmetros directrices previstos para alcanzar los 
prop6sitos y objetivos del proyecto. 

EL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACION 

El Coordinador de la Unidad es el lider del equipo de seis miembros designado para el M&E. 
Para la integraci6n y direcci6n de este equipo se requiere habilidad para la planificaci6n, 
organizaci6n, administraci6n y control de personal. El Coordinador de la Unidad asumird las 
mtltiples responsabilidades de un Administrador de Proyectos, un Coordinador de Redes y un 
Evaluador de Proyectos. 

El Coordinador de la Unidad a) se reporta directamente con el Director del Proyecto de CARE, 
como Coordinador del Proyecto segtin el Plan de Acci6n del MRNC, y b) ejecuta las decisiones 
conjuntas aprobadas por el Comit6 Nacional del MRNC y pertinentes a todos los sistemas de 
informaci6n en el inicio, implementaci6n y ciclos intermedios de reformulaci6n del proyecto. 

El Coordinador de la Unidad tendrd la responsabilidad de dirigir las actividades internas de 
M&E, asi como de organizar y coordinar el trabajo de la Unidad con las instituciones 
participantes entre las oficinas central y regionales. En colaboraci6n y consulta trcnica con el 
Disefiador/Administrador de la Base de Datos y el Analista en Sistemas/Jefe de Operaciones, 
asignard y examinard las tareas de todo el personal nficleo y de enlace, estimard los costos y 
duraci6n de las tareas, administrard el presupuesto, aprobarA las programaciones y cursargi 
gestiones. 

Ademis de las tareas administrativas asociadas con la direccion y coordinaci6n de la unidad 
organizativa, el Coordinador de la Unidad de M&E cumplird asimismo varias tareas de 
evaluaci6n y planificaci6n estratrgica. Entre otros asuntos, y como principal responsable de los 
sistemas de informaci6n del proyecto, prestard atenci6n oportuna a a) las actividades del personal 
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de campo del Proyecto, b) la utilidad de los instrumentos para la recolecci6n de datos, c) las 
caracterfsticas de los equipos y programas del sistema, d) la eficacia de las actividades t6cnicas 
y e) el progreso de las microcuencas participantes. ContarAi con una visi6n global y unificada 
del "trabajo", "arquitectura" y "actuaci6n" del sistema unificado. Por tal raz6n, 61/ella podri 
aportar valiosas percepciones sobre el proyecto y la prictica institucional, sus fortalezas y
limitaciones. Se recomienda, en consecuencia, que el Coordinador de la Unidad de M&E prepare 
reportes de evaluaci6n peri6dicos para su presentaci6n y discusi6n con el Coordinador del 
Proyecto de MRNC y los Miembros de los Comit6s Nacionales. Su papel como Evaluador del 
Proyecto se considera esencial para el logro efeztivo de los objetivos del Proyecto, tal como se 
definen en su marco de trabajo. 

Como Evaluador del Proyecto, el Coordinador se reporta a la directiva de las instituciones 
donantes y participantes en relaci6n a asuntos pertinentes al desarrollo y actividades del Proyecto 
para ajustarlas o redirigirlas hacia la consecuci6n de sus objetivos, asf como para informar sobr 
el progreso, relevancia, efectividad, eficiencia, impacto y sostenibilidad del Proyecto. De esta 
manera el Coordinador de la Unidad obtendrd resoluciones sobre las futuras acci;nes destinadas 
a mejorar la ejecuci6n del Proyecto. De este modo, el monitoreo y la evaluaci6n se convertirdn 
en actividades de desarrollo cooperativo que fortalecerin la capacidad institucional de las 
entidades participantes. 

EL DISElADOR/ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS 

El Disefiador/Administrador de la Base de Datos tiene la responsabilidad primaria de programar 
y dar mantenimiento a !a base de datos relacional. En estrecha consulta con los Analistas de 
Sistemas/Programadores del personal nficleo y de enlace, definiri la naturaleza y volumen de 
las transacciones y datos. Basindose en su comprensi6n de un modelo de relaciones 
interinstitucionales, disefiarAi un modelo de base de datos que todo el personal de M&E deberi 
ratificar y comprender. Una vez aprobado el disefio, deberdi programar el sistema. El disefio de 
la base de datos es uno de los determinantes mdis importantes del funcionamiento del sistema y 
en consecuencia deberi ser relativamente fijo: cambiar el sistema implica cambios en los 
formatos, reportes, cuadros, etc. 

En esta perspectiva, el Disefiador de la Base de Datos determinari la estructura final de los 
archivos, es decir, la forma en que se archivarin los datos en campos y cuadros. Una estructura 
s6lida determinard una mayor eficacia, reportes mdis simples y facilidad en el mantenimiento de 
los programas. Entre sus responsabilidades estari "normalizar" o reducir los datos a su expresi6n
mdis simple, con las mfnimas redundancias posibles y el mdiximo de integridad de los datos. Una 
estructura de datos normalizada simplificari ]a elaboraci6n y mantenimiento de la base de datos. 

Una vez elaborado el sistema, el Administrador de la Base de Datos deberi probarlo. La dinica 
manera de verificar si un sistema funciona es probdindolo, y las tinicas partes del mismo de las 
que puede asegurarse que funcionan son aquellas que se prueban. La prueba se realizari en los 
niveles de m6dulos, subsistemas y sistemas. 

Una vez probado y aprobado el sistema, el Disefiador de la Base de Datos deberdi dar 
mantenimiento al sistema durante toda la vida del Proyecto incorporindole aquellas
reformulaciones esenciales aprobadas por el equipo de M&E y autorizadas por el Coordinador 
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de la Unidad. Adicionalmente deberd documentar el sistema proporcionando informaci6n 
detallada y actualizada sobre el diccionario de datos, la estructura de los archivos, los cuadros 
relacionales, los interfases en men6s y reportes, etc. La documentaci6n deberd ser simple pero 
completa. 

EL ANALISTA EN SISTEMAS/JEFE DE OPERACIONES 

El Analista en Sistemas/Jefe de Operaciones asumir las m6ltiples responsabilidades de Analista 
de Sistemas del Proyecto, Programador de Aplicaciones y Jefe de Operaciones. Serd el 
responsable de coordinar e integrar todas las peticiones de informaci6n especfficas de las 
instituciones participantes al nivel del proyecto, asf como de vigilar que se cumplan los 
estdndares del proyecto en lo relativo al diseflo de instrumentos para la recolecci6n de datos, 
procedimientos de codificaci6n previos y postoriores, codificaci6n, indexaci6n y generaci6n de 
cuadros y documentaci6n del sistema. 

Serd tambi6n responsable del monitoreo y administraci6n del espacio utilizado para las bases de 
datos y la supervisi6n de la seguridad e integridad de los datos, incluyendo: 

a) establecer procedimientos de copiado y recuperaci6n de cada actualizaci6n y 
aplicaci6n, asf como decidir cudntas generaciones de copias deben conservarse y 
c6mo manejarlas dentro y fuera de los sitios de almacenamiento. 

b) 	 elaborar pruebas de consistencia de los datos, programando pantallas de ingreso 
de datos para los equipos del proyecto y de equipos adicionales, garantizando asf 
la integridad de los mismos durante las actualizaciones. 

c) 	 proteger todos los dmbitos de la base de datos del acceso y modificaci6n de 
informaci6n por parte de personal ajeno a la Unidad de M&E. 

d) 	 para cada actividad de recolecci6n de datos, establecer aleatoriamente un ntimero 
estadisticamente significativo de instrumentos de campo completos y determinar 
su validez, i.e., contrastar los datos "reportados" con los datos "reales". 

LOS ANALISTAS DE SISTEMAS/PROGRAMADORES DE ENLACE 

Los tres Analistas/Programadores de Enlace se ubicardn en las instalaciones centrales de sus 
respectivas instituciones. Su papel es representar a las mismas y proporcionarles informaci6n de 
acuerdo a sus solicitudes especfficas, pero en todos los aspectos relativos al disefio y operaci6n 
de sistemas se encuentran bajo la direcci6n del personal nucleo de M&E. 

De este modo, cada una de las instituciones participantes tendrd "voz" en todas las etapas del 
disehio e implementaci6n de sistemas y a la vez se subordinari al disehio, programaci6n y 
operaci6n centralizados del sistema de informaci6n unificado del Proyecto. 

La primera tarea de cada Analista/Programador de Enlace sera averiguar, definir y documentar 
cudles son las necesidades de informaci6n especfficas de la instituci6n que representa en 
colaboraci6n con el equipo nticleo de M&E. El analista ayudarA a los usuarios finales e internos 
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a identificar sus necesidades de informaci6n inmediatas y eventuales. En consecuencia, es 
esencial que el analista cuente con una clara comprensi6n de los intereses de la organizaci6n a 
la que sirve. 

Su trabajo es convertir peticiones en definiciones que puedan utilizarse como base para elaborar 
instrumentos de recolecci6n de datos, pantallas interactivas y reportes estandarizados. Refidrase 
al Cuadro VIII para una representaci6n grdfica del flujo del andlisis de sistemas, procedimientos 
y discriminaci6n de tareas. 

Las herramientas principales del analista son su capacidad para conducir entrevistas, su 
comprensi6n de la organizaci6n del Proyecto y un conocimiento completo de la programaci6n 
de aplicaciones, es decir, de bases de datos relacionales, hojas electr6nicas, procesamiento de 
palabras y programas graficadores y estadfsticos. 

La segunda tarea del Analista/Programador de Enlace es elaborar los m6dulos de aplicaci6n 
especfficos para su instituci6n y sus actividades especfficas, con la supervisi6n del personal
ndicleo de M&E. Esta estrategia permite asegurar que la programaci6n realizada por cada 
Analista/Programador de Enlace concuerde con el disefto integral del sistema de informaci6n 
unificado del Proyecto. 

Debe sefialarse que, dado que la participaci6n del Voluntario del Cuerpo de Paz se encuentra 
estrechamente relacionada con todas las actividades de CARE, DIGEBOS y DIGESA elen 
Proyecto, es preciso que cada una de estas instituciones cumplan las necesidades de informaci6n 
del Voluntario del CP de manera satisfactoria. En consecuencia, no es necesario solicitar la 
acci6n de un Analista/Programador del Cuerpo de Paz. Al igual que las restantes instituciones 
participantes, el personal administrativo del Proyecto y los voluntarios recibirdin todos los 
diskettes actualizados, paquetes para la generaci6n de reportes, aplicaciones y capacitaci6n en el 
uso del sistema. Debe hacerse notar, asimismo, que todas las inquietudes institucionales pueden 
cursarse por intermedio de los representantes del Cuerpo de Paz en los Comit6s de Microcuencas, 
Regionales y Nacionales del MRNC. 

LOS INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

Todas las actividades de recolecci6n de datos del Proyecto MRNC caben dentro de cinco 
categorfas o tipos b~isicos: I) herramientas de diagn6stico, 2) estudios de base. 3) instrumentos 
de monitoreo. 4) anilisis de impacto, y 5) estudios especiales. 

Las herramientas de diagn6stico se refieren a todos aquellos instrumentos por medio de los cuales 
el personal del Proyecto puede detallar el perfil general de un problema determinado. Por lo 
general se trata de instrumentos flexibles que permiten la consideraci6n cualitativa, individual o 
grupal, de una situaci6n. 

Estos instrumentos deberin utilizarse en las actividades de diagn6stico comunitario participativo, 
educaci6n ambiental informal, planificaci6n de micrccuencas y pequefias empresas de base 
forestal. Por lo general utilizan tfcnicas actitudinales y de opini6n. Estos instrumentos permiten 
al personal del Proyecto el dian6stico de las necesidades de los beneficiarios y facilitan la 
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selecci6n de la "mezcla" apropiada de actividades t6cnicas y/o pricticas a aplicar en una situaci6n 
determinada. Generalmente se las utiliza una sola vez, usualmente en el inicio del Proyecto. 

Al igual que las herramientas de diagn6stico, los estudios de base persiguen la obtenci6n del 
perfil de caracterfsticas del tema bajo estudio. Su prop6sito es establecer un punto de arranque 
en relaci6n al cual el Proyecto pueda medir su progreso futuro y proporcionar informaci6n sobre 
los indicadores del Proyecto. Por lo general se trata de instrumentos que se utilizan una sola vez, 
usualmente al inicio del Proyecto, pero a diferencia de los instrumentos empleados para el 
diagn6stico, se dirigen a la recolecci6n de datos cuantitativos que sirven como medida estdindar 
para comparar peri6dicamente el avance del proyecto durante toda su duraci6n. 

Los instrumentos de monitoreo son instrumentos "sistemditicos" para la recolecci6n de datos que 
permiten al personal de supervisi6n y de campo determinar el estado de cada actividad y el 
progreso de las comunidades y agricultores participantes. La frecuencia y periodicidad de la 
recolecci6n de datos varfa de acuerdo a las actividades mismas y la generaci6n de datos 
correspondientes, es decir, la incorporaci6n de tdcnicas de conservaci6n de suelos y fuentes de 
agua dentro del plan de manejo agrfcola anual puede monitorearse trimestralmente, en tanto que 
por lo general los datos climditicos se monitorean sobre una base diaria, el rendimiento de los 
cultivos de acuerdo a la estacionalidad de las cosechas, los datos sobre mano de obra 
semanalmente, etc. La recolecci6n frecuente de datos reduce el riesgo de que la "imposib,idad 
de obtener datos" afecte el monitoreo y evaluaci6n del impacto del Proyecto. 

Los anilisis de impacto se utilizan en esencia con prop6sitos de evaluaci6n y se aplican en varios 
perfodos durante la vida de un Proyecto. Por lo general se trata de instrumentos anuales o de 
medio t6rmino que comparan el estado de las actividades t6cnicas y el progreso de los 
agricultores participantes en relaci6n a los datos del estudio de base. El impacto del Proyecto 
es una medida de su 6xito. 

Los estudios especiales pueden utilizar cualquiera de los instrumentos arriba mencionados o una 
combinaci6n de varios. No se los incorpora de manera sistemitica dentro del Proyecto porque 
a) constituyen un pequefio componente de las actividades del Proyecto que no amerita su 
inclusi6n dentro del sistema unificado y las actividades de monitoreo y evaluaci6n, b) no es 
posible anticipar la fndole del estudio al inicio del proyecto, o c) surgen como resultado de un 
inter6s especial en contar con el anilisis detallado de determinada situaci6n. Se anticipa su 
aplicaci6n en las actividades de Pequefias Empresas Forestales, asf como para estudios de g6nero 
que se concentrarin en el papel de la mujer en las actividades del Proyecto. Vase la Tabla IV 
para una descripci6n de las actividades y tipos de recolecci6n de datos y los instrumentos a 
utilizar. 

Como se ha sefialado con anterioridad, el MRNC es un proyecto de asistencia tdcnica 
multidisciplinario. En las distintas actividades se utilizarin instrumentos especfficos y 
cronogramas diferentes para la recolecci6n de los datos necesarios para verificar su progreso 
individual. Las dieciocho actividades del Proyecto se agrupan en seis ,imbitos de datos, basados 
en la tipificaci6n de la informaci6n que tales grupos de datos miden. En la base de datos, los 
rubros de informaci6n incluyen: 1) datos comunitarios, 2) datos educativos, 3) datos sobre 
capacitaci6n del personal del proyecto, 4) datos bioffsicos, 5) datos de producci6n y recursos 
naturales, y 6) datos de estudios especiales. 
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El ntimero y tipu de instrumentos para la recolecci6n de datos, las caracterfsticas de los datos, 
la periodicidad y frecuencia de la recolecci6n de datos variarin, desde diagn6sticos y estudios 
de base a realizarse en una sola oportunidad, hasta mdiltiples actividades sistemiticas de 
monitoreo y evaluaci6n peri6dica. Independientemente del tipo, duraci6n y prop6sito de los 
instrumentos, todos deberin disefiarse, aproba;se, probarse y programarse en conjunci6n con la 
Unidad Coordinadora de M&E. 

Esta estrategia unificada facilita a) la normalizaci6n y codificaci6n de los datos solicitados, b)
la consolidaci6n dcl ndimero de instrumentos, c) la programaci6n de pantallas de ingreso de los 
datos correspondientes, y d) la coordinaci6n de las actividades de capacitaci6n en el uso de los 
instrumentos, y ]a recolecci6n de datos. 

Debe recalcarse que independientemente del puesto, todo el personal de M&E tiene la 
responsabilidad tdcnica de garantizar que todos los aspectos del disefilo, aplicaci6n y 
refontitllaci6n de instrumentos respondan a los pardimetros directrices de los objetivos y 
prop6sitos del Proyecto. 

La elaboraci6n de instrumentos para la recolecci6n de datos y las solicitudes para la 
incorporaci6n de datos en los instrumentos ya existentes no podrd autorizarse a menos que tales 
datos se consideren vitales para la medici6n de la acci6n del Proyecto, definida por los 
indicadores verificables. 

Planteamientos Sobre Instrumentos para la Recopilaci6n de Datos 

Este informe propone dos opciones bfisicas de instrumentos para la recopilaci6n de datos para 
monitorear el impacto del proyecto. Despuds de deliberar considerablemente respecto a ambas 
opciones, el equipo de MSI decidi6 presentar las dos y dejar que la administraci6n del proyecto 
tome la decisi6n final con base en las justificaciones que se dan dentro de cada opci6n para cada 
enfoque en particular. 

Esta dicotomfa de planteamientos es com6n en el monitoreo del impacto de un determinado 
proyecto y que se reduce a la recolecci6n continua de datos integrada a las actividades actuales, 
en contraste con actividades especiales/anuales que se concentran especfficamente en los impactos 
claves del proyecto. Los dos enfoques han funcionado bien en diferentes entornos. La principal
ventaja del enfoque de la recopilaci6n continua de datos es el ahorro potencial de tiempo y dinero 
si la informaci6n de tipo administrativo se puede incorporar en los datos normales de las 
operaciones, o bien extraerla de los mismos -- a saber, los datos sobre las actividades de 
extensi6n agrfcola. La principal desventaja de este planteamiento es el reto que representa para
la administraci6n lograr que muchos recolectores diferentes de datos sigan los mismos 
procedimientos. 

La principal ventaja de la encuesta anual es que se tiene un mayor control sobre la calidad de 
la recopilaci6n de datos y la muestra. Tambidn es mdis fdicil determinar las necesidades especfficas 
de informaci6n. Una de las desventajas de este enfoque es el costo adicional y la p6rdida de 
productividad que ocurre cuando gran grupo de trabajadores de extensi6n agrfcola esencialmente 
se dedican al mismo esfuerzo. El limitado contacto con los agricultores en un pafs pobre y 
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6tnicamente dividido tambifn podrfa presentar problemas en para la recopilaci6n de datos y la 
muestra. 

A continuaci6n se presentan dos opciones bisicas. La Opci6n 1: El plan de manejo de la 
parcela de la finca, representa el enfoque de la recopilaci6n continua de datos. La Opci6n 2: 
El plan de una recopilaci6n como punto de referencia y recopilaciones anuales, propone el 
enfoque de recopilaciones especiales o anuales de datos. 

Opci6n 1: Plan de Manejo de la Parcela 

El Plan de Manejo de la Parcela es el instrumento b~isico mediante el cual el personal de campo 
establece un didlogo directo con el agricultor participante en la mutua identificaci6n y 
clasificaci6n mutua de la familia y de la propiedad como una unidad de produccidn y, como tal, 
constituye: 1) una herramienta fundamental de diagn6stico para identificar las actividades 
prioritarias de capacitaci6n y extensi6n de la cuenca, y 2) sirve como un punto de referencia para 
comparar las tecnologfas/sistemas agroforestales que se van a adoptar en el futuro. Esto le va 
a facilitar al personal del proyecto la identificaci6n de los sistemas o tecnologfas agroforestales 
que se estdn adoptando y a qu6 ritmo, y/o la escala de adopci6n para abordar los problemas 
socioecon6micos y evaluar el impacto de la tecnologfa en el proceso de monitoreo y evaluaci6n. 

En su forma actual, desarrollada durante el Proyecto COMPDA, el Plan de Manejo de la Parcela 
es esencialmente: a) una ayuda institucional y b) un instrumento ripido de evaluaci6n inicial que 
le da al personal del proyecto una idea general de las familias, las comunidades y los sistemas 
agricolas del direa del proyecto de la microcuenca. 

En su forma actual del Plan de Manejo de la Parcela consta de ocho dreas de estudio, entre las 
que se encuentran: 1) una identificaci6n geogrifica de la parcela y simbolizaci6n de las 
caracterfsticas de la familia/comunidad, 2) una caracterizaci6n de los recursos de la propiedad, 
3) limitaciones fisicas de la propiedad, 4) objetivos del plan de manejo, 5) datos sobre plantaci6n 
de cultivos y producci6n pecuaria, 6) un plan anual de las actividades agroforestales, de 
conservaci6n de suelos y de las actividades de manejo, y 7) una representaci6n grdfica de las 
caracterfsticas del terreno y 8) representaci6n grifica de las caracterfsticas deseables u 6ptimas 
de la misma. El plan antes mencionado se adjunta en el Anexo I. 

En la publicaci6n "A Framework for Analyzing the Socio-Economic Impacts of Agroforestry 
Projects" (Marco para el Andilisis de los Impactos Socioecon6micos de los Proyectos 
Agroforestales) escrita por D. Evan Mercer, del Servicio Forestal del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) aparece una tabla de "Evaluaci6n Rdipida de los 
Objetivos de Datos y Ejemplos de Indicadores". En dicha tabla aparece un extenso inventario 
de variables y sus correspondientes ejemplos de indicadores. Se recomienda que los directores 
tdcnicos de las instituciones participantes revisen estas variables en consideraci6n de que se 
podran incluir como variables adicionales y/o altemativas para incorporarlas en un Plan 
Modificado de Manejo la Parcela y/o asociarlas con un instrumento de recopilaci6n de datos para 
un monitoreo minuctoso, como por ejemplo, para llevar los registros de costo/producci6n. A 
continuaci6n se da una lista de posibles indicadores. En la prictica, s6lo se debe escoger y
recopilar regularmente s6lo una cantidad minima de datos claves. El exceso de datos podrfa 
causar un congestionamiento del sistema. 
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ENTORNO FISICO/BIOLOGICO
 

Topograffa 

Clima 

Suelos 

Peligros y riesgos 

Tamafio de la finca 

ENTORNO SOCIO/CULTURAL 

Densidad de poblaci6n 

Datos demogrdficos 
de la poblaci6n 

Datos demognifico
econ6micos 

Productos forestales 

Dieta 


Educaci6n 


Infraestructura 

Migraci6n 

Industrias 
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elevaci6n, declive promedio, distribuci6n de tipos de 
accidentes geogrificos 

distribuci6n anual y mensual promedio de precipitaci6n, 
temperatura, radiaci6n solar 

tipos de suelo (taxonomfa de suelos de los EE.UU, 
Unidades de Suelos FAO/UNESCO, etc.) 

evaluaci6n de peligros y riesgos potenciales para los 
agricultores tales como plagas, precipitaci6n y variabilidad 
de la cosecha 

Ntimero de hectdreas (productivas y no productivas) 

ntimero por kil6metro cuadrado 

nijmero de miembros de la familia, distribuci6n por sexo, 
edad, grupo dtnico, religi6n 

distribuci6n por clases de ingreso, ocupaci6n, empleo fuera 
de las fincas, gastos, activos, fndice del nivel de vida, tipo 
de vivienda 

tipo y cantidad de productos forestales consumidos y 
producidos 

tipo y cantidad de alimentos consumidos 

distancia hasta la escuela mdis cercana, fndice de 
alfabetismo, porcentaje de nifios en edad escolar que asisten 
a la escuela, afios cursados por los miembros de la familia 

cantidad de carreteras pavimentadas, instalaciones de 
procesamiento agro-forestal, tratamiento de aguas 

emigraci6n e inmigraci6n 

ntimero, tamafio, rentabilidad de las industrias de la 
comunidad 
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ENTORNO INSTITUCIONAL 

Gobierno local 

Organizaciones comunales 

Tenencia de tierra y 
drboles 

Instituciones de asistencia 
para ei desarrollo 

Proyectos de desarrollo 

en el drea 

ENTORNO DEL MERCADO 

Ubicaci6n de los mercados 

Productos comercializados 

Precios de los productos 

Precios de los insumos 

Precios del transporte 

Intervenciones 
gubernamentales 

Disponibilidad de 
mano de obra 

Disponibilidad de cr6dito 

organizaci6n, eficacia, financiamiento, responsabilidades 

ndimero, solidez y actividades 

leyes, normas, costumbres, grado de seguridad de los 
siste. nas de tenencia de tierras 

nfimero en operaci6n o planeando operar en la comunidad 

nimero en operaci6n o planeando operar en el drea 

ntimeros, distancia (en kms.), frecuencia temporal, acceso 
de los agricultores 

principales cultivos, ganado, 
comercializados y voltimenes 

productos forestales y 

drboles, cultivos, precios del ganado, fluctuaciones 

estacionales 

mano de obra, capital, tierra, materiales 

precio por kil6metro, por producto 

sustentaci6n de precios, subsidios, cuotas, etc. 

disponibilidad de empleo fuera de la finca, disponibilidad 
de la mano de obra contratada, porcentaje de tiempo 
empleado en labores dentro y fuera de la finca 

ndimero de instituciones crediticias formales e informales, 
costo del cr6dito 
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SISTEMAS DE USO DE LA TIERRA/PRODUCCION 

Tipos 	 distribuci6n por cultivos, prdcticas de manejo, tamafio de 
las parcelas 

Conocimientos tdcnicos de 
los agricultores porcentaje de poblaci6n familiarizado o con experiencia en 

el uso de tecnologfa 

Especies de drboles 	 distribuci6n temporal y por espacio y usos, registro del 
ntimero de drboles plantados dentro y alrededor de las 
fincas antes y despu6s del proyecto 

Especies de cultivos 

anuales 	 distribuci6n temporal y por espacio, y usos 

Especies de ganado 	 distribuci6n temporal y por espacio, y usos 

A fin de determinar el impacto econ6mico neto que se obtiene al adoptar tdcnicas agro-forestales 
mejoradas, se van a necesitar datos minuciosos de insumo-producci6n y costo/producci6n de la 
finca. Dichos datos son fundamentales para anilisis de costo-beneficio y la evaluaci6n del 
impacto. La observaci6n directa y la medici6n regular por parte del agricultor y del personal de 
campo del proyecto es el m6todo mdis confiable para la recopilaci6n de estos datos. Se 
recomienda lievar registros de la finca, pero ello no implica que sea el agricultor el que tenga 
que ilevar los registros. Puesto que muchos agricultores son analfabetos y no estarfan en 
capacidad de llevar estos registros, el numeroso personal de extensi6n podrfa encargarse de esta 
tarea. Bisicamente, los agricultores participantes tienen que lievar registros de las actividades 
especfficas de la finca, los insumos y productos relacionados con los diversos sistemas de 
silvicultura, cosechas y ganaderfa. El personal alterno de campo, por ejemplo, a) el Asistente 
T6cnico de CARE, b) el Tdcnico y Promotor de Cuencas de DIGEBOS, c) el Agente de 
Extensi6n, el Gufa Agrfcola, el Representante Agrfcola de DIGESA y d) el Voluntario del Cuerpo 
de Paz, visitan semanalmente las parcelas participantes y monitorean los registros para garantizar 
la calidad de los datos. Los calendarios de cosechas y los cuadros de insumo-producci6n y 
costo/producci6n de la finca se elaboiarin con base en estos datos. Por consiguiente, el personal 
del proyecto tiene que ser muy cuidadoso para mantener una baja proporci6n de agricultores 
participantes por miembro del personal de campo, preferiblemente que no exceda los 35 
agricultores por cada miembro del personal de campo del proyecto. 

En la publicaci6n agro-forestal de D. Evan Mercer que se mencion6 anteriormente, tambidn 
aparece una tabla titulada "Serie Mfnima de Datos para el Anilisis de la Eficiencia Econ6mica". 
Esta tabla proporciona una extenso inventario de variables y sus correspondientes ejemplos de 
indicadores. Se recomienda que los directores t6cnicos de las instituciones participantes revisen 
estas variables en consideraci6n a la posibilidad incluirlas como variables adicionales y/o 
alternativas que se van a monitorear en el disefio e implementaci6n de un Instrumento de para 
Llevar Registros de Costo/Producci6n en la Finca. Dicho instrumento seri utilizado ya sea por 
todos los agricultores participantes, o por una muestra estratificada seleccionada al azar de los 
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agricultores participantes, conjuntamente con el Plan de Manejo de la Parcela. Un resumen 

revisado de estas variables y sus correspondientes ejemplos de indicadores incluye: 

INSUMOS 

TIERRA 

Arboles ntimero y tipo por hectdreas
 

Cultivos ntimero y tipo por hect.reas
 

Animales ndmero y tipo por hectdreas
 

MANO DE OBRA/CULTIVO DE ARBOLES 

Preparaci6n del terreno 

Siembra 

Escarda 

Qufmicos 

Corta de aclareo 

Poda 

Tala 

Procesamiento 

Transporte 

horas o dfas por tipo de labor 

horas o dfas por tipo de labor 

horas o dfas por tipo de labor 

horas o dfas por tipo de labor 

horas o dfas por tipo de labor 

horas o dfas por tipo de labor 

horas o dfas por tipo de labor 

horas o dfas por tipo de labor 

horas o dfas por tipo de labor 

MANO DE OBRA/CULTIVOS ANUALES
 

Preparaci6n del terreno 

Siembra 

Pricticas de cultivo 

Fertilizante 

Herbicidas 

Cosecha 
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horas o dfas por tipo de labor 

horas o dfas por tipo de labor 

horas o dfas por tipo de labor 

horas o dias por tipo de labor 

horas o dfas por tipo de labor 

horas o dfas por tipo de labor 
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Transporte 

MANO DE OBRA/GANADO 

Alimentaci6n 

Medicamentos 

Cuido 

CAPITAL Y MATERIALES 

Arboles plantados en vivero 

Qufmicos 

Herramientas 

Transporte 

PRODUCTOS 

ARBOLES
 

Lefia 

Postes 

Madera 

Frutales 

Forrajeros 

Abono vegetal 

Otros 

CULTIVOS ANUALES 

Rendimiento 

Residuos 
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horas o dfas por tipo de labor 

horas o dfas por tipo de labor 

horas o dfas por tipo de labor 

horas o dfas por tipo de labor 

cantidad de semilla y/o plantas de vivero 

peso o volumen del qufmico 

ndimero de cada tipo 

ndmero de cada tipo 

cantidad por hectdrea 

cantidad por hectdrea 

cantidad por hectdrea 

cantidad por hectdrea 

cantidad por hectdrea 

cantidad por hect~xea 

cantidad por hectdrea 

cantidad por hectdrea 

cantidad por hectdrea 
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GANADO
 

Alimento 

Esti6rcol 

Pieles 

Otros 

MEDIO AMBIENTE 

Conservaci6n de suelos 

Protecci6n de cuencas 

Conservaci6n del bosque natural 

cantidad por hectdrea 

cantidad por hectdrea 

cantidad por hect~rea 

cantidad por hectdrea 

cambios en las tasas de erosi6n del suelo, diferencia 
en el espesor de la capa superficial del suelo entre 
sistemas agro-forestales y no agro-forestales 

cambios hidrol6gicos (volumen, anegaci6n, 
sedimentaci6n) 

cambio en los productos forestales cosechados del 
bosque natural, cambio en los indices de 
deforestaci6n, cambio en el Area con cultivos 
migratorios, cambio en la calidad del 
bosque/protecci6n de cultivos, cambio en el dafho a 
los cultivos debido al viento, sol, lluvia, etc. 

La utilizaci6n de estos dos instrumentos, el Plan de Manejo de la Parcela y el Instrumento para 
Ilevar registros de Costo/Producci6n servirdin de base para todas las actividades de monitoreo y 
evaluaci6n en las parcelas. 

Opci6n 2: Recopilaci6n de Datos de Referencia y de Datos Anuales de la Parcela 

Evaluaci6n de PrActicas Agricolas y de Producci6n 

La meta del proyecto es mejorar los ingresos sostenibles de las familias agricultoras. El 
prop6sito del mismo es mejorar el manejo de 1 recursos naturales (agua, suelo, bosques) en las 
tierras altas de las cuencas que utilizan dichas familias. El monitoreo y la evaluaci6n (M&E) se 
concentrarin en las actividades del proyecto desde el punto de vista de esta meta y de este 
prop6sito. 

Los principales indicadores para la evaluaci6n de este proyecto son, por lo tanto: 1) mejores 
ingresos para los habitantes de las cuencas del proyecto como resultado de las actividades del 
mismo, y 2) mejor manejo de los recursos naturales en las cuencas del proyecto. 

Se entiende por ingreso el beneficio material al que habitualmente se le puede dar un valor 
monetario. Puesto que las actividades del proyecto implican el uso de recursos naturales, el 
ingreso que se deriva de estos recursos seri el punto fundamental de la evaluaci6n, 
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principalmente los cultivos anuales y permanentes, la lefia y la madera utilizada para otros 
prop6sitos y el forraje para los animales. Para determinar que se estd obteniendo un mejor 
ingreso proveniente de los recursos naturales en las tierras privadas, es necesario establecer un 
punto de referencia de los ingresos obtenidos en ellas antes del proyecto y despuds, volver a 
estudiar el ingreso proveniente de esas mismas tierras despu6s de habdrseles aplicado mejores 
tfcnicas de manejo de recursos. Si el ingreso relacionado con un mejor manejo ha aumentado, 
es probable que el proyecto haya sido un dxito. 

Por un mejor manejo de los recursos naturales se entiende la aplicaci6n de 15 a 20 tfcnicas en 
tierras privadas y comunales. Entre ellas hay actividades que se relacionan con los drboles, tales 
como los irboles dispersos, los cercos vivos, los drboles en contorno, la plantaci6n y el manejo 
forestal privado y comunal; las actividades que tienen que ver con el suelo, tales como las 
terrazas, las barreras vivas y muertas y las zanjas; y las actividades agricolas, tales como la 
producci6n de abono a partir de desechos. Las actividades que tienen que ver con los drboles 
se relacionan con el ingreso a travis del uso de productos de madera, como la lefia, los postes 
y las estacas. Las actividades agrfcolas y de suelos se relacionan con el ingreso logrado a trav6s 
de mejores rendimientos agrfcolas y el forraje para los animales. 

Para determinar que hay un mejor manejo de los recursos naturales, es necesario establecer un 
punto de referencia que describa la situaci6n respecto a las prdcticas mejoradas antes de iniciarse 
el proyecto. Esto se hace de dos maneras: con fotograffa arrea y mediante encuestas sobre las 
pricticas existentes en las tierras de la cuenca. En ambos casos las mismas tierras se pueden 
volver a estudiar al finalizar el proyecto, empleando las mismas tdcnicas. Si el drea de terreno 
que esti utilizando un mejor manejo ha aumentado significativamente, es probable que el 
proyecto haya sido un 6xito. 

La evaluaci6n no va a cubrir a toda la poblaci6n de cada cuenca. El aumento del ingreso y el 
estudio de tcrrenos con pricticas de manejo en tierras privadas se estudiari solamente entre los 
participantes del proyecto. La fotograffa adrea abarcari las pricticas mejoradas de manejo de 
todos los residentes de la cuenca, tanto de los participantes como de los que no participan. Las 
prActicas mejoradas de manejo de tierras de la comunidad se estudiardi como si la comunidad, o 
el municipio, como ocurre con frecuencia, fuera el propietario de las tierras. 

1. Recopilaci6n de datos de referencia y de los datos anuales de la finca 

El sistema de M&E para las parcelas se basa en un estudio inicial de punto de referencia que se 
llev6 a cabo en el primer trimestre de 1994, el cual proporciona informaci6n a nivel de las fincas 
en cada una de las cuencas. Este punto de referencia incluirdi la siguiente informaci6n: 

Medidas exactas de la parcela 
Pricticas de manejo de recursos existentes en la parcela 
Cultivo(s) plantados en la parcela el ahio anterior (1993) 
Producci6n total de cada parcela 
Valor bruto de la producci6n 
Costos de producci6n: semilla, fertilizante, pesticidas 
Valor neto de la producci6n 
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Las parcelas se codificarin como propiedad de las distintas familias. Cada miembro de la familia 
se codificari como adulto masculino, adulto femenino, o menor. 

El tamahio de la muestra inicial de referencia seri determinado por el nimero de Planes de 
Manejo de Parcelas (PMP) que haya en el momento de la recopilaci6n de datos de referencia. 
Los PMP formaron parte de las actividades de extensi6n durante el proyecto anterior y se 
desarrollaron para ayudar al agricultor a analizar sus parcelas y a decidir un plan de acci6n para 
mejorarlas. Hasta el 30 de septiembre de 1993, se habfan hecho 300 PMP y es posible que se 
legue hasta 400 al momento de establecer el punto dz, refCrencia. 

a) Datos sobre las pricticas de manejo de las fincas 

Los datos sobre las pricticas de manejo de las fincas se recopilardn utilizando los PMP. Como 
herramienta de extensi6n, los PMP le ayudan al agricultor a pensar en su parcela, a ver sus 
puntos d6biles con respecto a la conservaci6n del suelo, y a entender qu6 es lo que necesita la 
parcela para contrarrestar estos puntos d6biles. Los PMP no s6lo incluyen una descripci6n de 
la parcela en la actualidad, sino tambi6n un croquis de la parcela como se verfa al aplicarle las 
prdicticas necesarias de manejo que seleccione el agricultor. 

Esto le ayuda al agricultor, pero tambi6n representa una meta de referencia que el proyecto se 
propondri alcanzar. Los PMP se deben usar para establecer metas para el proyecto que 
representarin: 1) metas t6cnicamente s6lidas y 2) metas que el agricultor concuerda que 
mejorarin la parcela. 

Los datos de referencia registrardin estas metas de las parcelas para la futura evaluaci6n de 
impacto y a la vez, para el monitoreo del proyecto. Las metas se registrarin en forma num6rica 
y la revisi6n anual de las parcelas mediri el progreso logrado para el alcance de estas metas. 
En el punto de referencia se deben colocar dos versiones de metas de las parcelas: (1) la versi6n 
que representa las metas que el agricultor considera necesarias, y (2) la versi6n "ideal" 
desarrollada por el Promotor que representa el mdiximo desarrollo posible de la parcela, 
mostrando las pricticas de las que el agricultor no esti convencido. 

Por lo tanto, el punto de referencia plantea estos tres puntos respecto a cada parcela: 

1) la parcela como es en la actualidad, 
2) la parcela como el agricultor concuerda mejorarla, y 
3) la parcela como debe ser una vez aplicadas todas las prdicticas razonables. 

Cada uno de estos planteamientos se convertiri en una forma num6rica para la introducci6n de 
datos en la computadora (metros de cercos vivos, cuerdas de terreno con surcos de contorno, 
etc.). 

La recopilaci6n de los datos de referencia de la parcela la llevardi a cabo el Promotor con ayuda 
de los extensionistas del proyecto. El Promotor introduce las medidas exactas de cada parcela 
y describe las pricticas existentes de manejo de recursos de la parcela en el momento de 
establecer el punto de referencia. En muchos casos, el Promotor s6lo tendrd que referirse a los 
PMP que ya se elaboraron con los agricultores participantes. En otros, 61 introduciri los datos 
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partiendo de su conocimiento de la parcela o visitard la parcela personalmente. Estos datos serdn 
cuantitativos: ndmero de Arboles dispersos, metros de drboles en surcos de contorno, cercos 
vivos, barreras, terrazas, y asf sucesivamente. Tambi6n se archivard un croquis de la parcela, que 
es una caracterfstica estdndar del PMP. 

b) Datos econ6micos de la parcela 

Para complementar el PMP, se va a disefiar un instrumento para recopilar informaci6n sobre el 
beneficio econ6mico o material que se obtenga de esta parcela. En 1994 se va a desarrollar y
probar el instrumento y una empresa especializada en encuestas rurales va a recopilar los datos. 
El instrumento recopilardi informaci6n concerniente a todos los beneficios econ6micos o 
materiales que se observen en cada parcela. La recopilaci6n de datos se concentrard en los 
cultivos anuales plantados, pero tambifn se recopilard informaci6n respecto a otros beneficios de 
la parcela, tales como el valor econ6mico de la lefia obtenida de los cercos vivos y pequefios 
bosques, las Areas de pastoreo, las barreras naturales de pasto y las estacas para plantar
enredaderas. Esta encuesta se llevard a cabo teniendo a mano el croquis de la parcela para
ayudarle a los encuestadores a preguntar sobre los beneficios econ6micos que se obtienen de la 
parcela, ademis del rendimiento de las cosechas anuales. 

c) Nueva encuesta anual de la informaci6n de referencia 

El estudio de referencia se Ilevardi a cabo lo antes posible una vez iniciado el proyecto a 
principios de 1994 y se estudiardn las pricticas de manejo y el ingreso durante el afio calendario 
anterior (1993). Cada aflo se volverd a efectuar el estudio: a principios de 1995 se hard el 
estudio de la cosecha de 1994, en 1996 se hard el estudio de 1995 y en 1997 el de 1996. El 
estudio de 1997 proporcionard los datos para la evaluaci6n del impacto externo que se llevarA 
a cabo en ese afio. 

En la mayorfa de los casos, el nuevo estudio empleard los mismos procedimientos de recopilaci6n 
de datos que se emplearon que se emplearon para la recopilaci6n de datos de referencia. El 
promotor recopila la informaci6n sobre las pricticas mejoradas de manejo en la parcela. 

Los datos son cuantitativos y se vuelve a archivar un nuevo croquis de la parcela. Asimismo, 
el equipo de encuestadores vuelve a encuestar al agricultor respecto a los beneficios materiales 
de la parcela. 

En este momento se incluirdn nuevos participantes si es que un nuevo participante ha 
desarrollado un PMP para su terreno. En este caso, como los datos sobre manejo de la finca ya 
se han recopilado, para ]a recopilaci6n anual de datos simplemente serd necesario recopilar los 
datos sobre los beneficios econ6micos o materiales de la parcela. 

Todos los ahos, hasta que finalice el proyecto se recopilardn datos de los participantes originales 
que formaron parte del estudio de referencia, ya sea que ellos sigan participando activamente o 
no. Los participantes pueden dejar de participar activamente si sus parcelas han alcanzado 
estdndares 6ptimos de manejo, pero la recopilaci6n anual de datos de estas personas va a 
establecer los beneficios a largo plazo que resultan de las prdcticas mejoradas de manejo. 
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Entre los aspectos importantes de la recopilaci6n de datos de referencia y de la recopilaci6n anual 
estan: 

Uso de una empresa encuestadora extema: Para la recopilaci6n de los datos econ6micos 
de referencia y anuales se necesitan trabajadores de campo calificados y bien capacitados 
que trabajen de 4 a 6 semanas y que se concentren solamente en esta tarea. Las 
actividades de extensi6n del proyecto se verfan perjudicadas si el personal regular de 
extensi6n se dedicara a hacer la recopilaci6n de datos. A los miembros del personal de 
extensi6n se les debe informar acerca de la recopilaci6n de datos y se le debe solicitar 
que colaboren como facilitadores al ayudar a presentarle el ejercicio a la comunidad. 

El papel vital del PMP: La existencia de un PMP determina si la familia agricultora 
realmente esti comprometida a participar en el proyecto. Sin eso, no hay forma de 
determinar hasta qu6 punto han mejorado las pricticas de manejo de la finca, ni de 
determinar el beneficio econ6mico alcanzado por los participantes del proyecto. 

Aumento de la muestra de participaci6n: Si bien el estudio inicial de referencia permitird 
medir las actividades del proyecto durante todos los 4 aflos del mismo, anualmente se 
deberin agregar al proyecto nuevos participantes al proyecto a medida que 6stos 
completen sus PMP. 

Tiempo requerido para el estudio econ6mico de la parcela: La recopilaci6n de datos 
econ6micos en la etapa de referencia incluye una cantidad mfnima de datos demogrdficos 
para identificar a la familia y, por lo tanto, se va a necesitar un poco mds de tiempo para 
hacerlo. Los estudios anuales van a requerir menos tiempo, puesto que Tio va a ser 
necesario volver a recopilar datos demogrdficos. Para la recopilaci6n de datos de 
referencia no se necesitardn mdis de 45 minutos y para los estudios posteriores no mdis de 
25 minutos por finca. 

Usos de los datos de referencia y de las nuevas encuestas en el campo de la extensi6n: 
El PMP se desarroll6 principalmente como una herramienta de extensi6n y seguira 
funcionando como tal. La recopilaci6n de datos econ6micos de referencia complementa 
el PMP al agregarle datos sobre el beneficio econ6mico de cada parcela. Cada agricultor 
recibiri los resultados de la recopilaci6n de datos econ6micos y podri revisar estos 
resultados con el personal de extensi6n. Ademdis, cuando se efecttien los estudios anuales, 
el agricultor los recibird tambi6n para ver c6mo las prdicticas de manejo de la finca han 
mejorado su producci6n y el beneficio econ6mico que se obtiene de cada parcela. 

CARE adopta un sistema similar: Si bien los sistemas computarizados de elaboraci6n de 
informes de CARE no se concentraban en cada familia agricultora, CARE desarrolU6 
instrumentos no computarizados de monitoreo e implementaci6n que sf identifican a cada 
agricultor o cada familia. Uno de esos instrumentos fue el propio PMP. Otro 
instrumento que se concentra en la parcela individual fue un formulario con un espacio 
para incluir datos sobre producci6n, en el cual se detallaban datos sobre cultivo, el direa, 
la producci6n en quintales, la produccion consumida, la producci6n vendida, la cantidad 
comprada y la fecha recopilaci6n de los datos. Esta es una idea similar a la propuesta 
por el de referencia y las revisiones anuales subsiguientes de la producci6n de las 
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parcelas. Un tercer formulario que indica que se le da una mayor atenci6n a las personas 
se encuentra en el plan de trabajo en grupo. Si bien gran parte de este formulario es un 
calendario de actividades, tambidn contiene un cuadro en el que se relacionan las distintas 
actividades con los diferentes miembros del grupo. Ninguno de estos instrumentos de 
recopilaci6n de datos era computarizado. El plan de M&E que se presenta aquf, 
representa la mayor parte de ]a informaci6n conseguida con los instrumentos de CARE 
referentes a la producci6n individual de las parcelas y a las mejoras individuales en las 
parcelas con el prop6sito de reducir dafios en la base de recursos naturales, en forma 
computarizada. 

Monitoreo de las Actividades de las Parcelas 

A fin de mantener la atenci6n en las actividades de las parcelas, el monitoreo abarcardi tambi6n 
a las familias agricultoras que son duefias de estas parcelas. Los Promotores, en el proyecto 
anterior, recopilaron los nombres de los participantes en las cuencas existentes, pero en el sistema 
de informaci6n no se incluyeron los apellidos. Para prop6sitos de monitoreo, el Promotor 
proporcionari una lista de los actuales participantes "activos" para iniciar el proceso de 
monitoreo, el cual se actualizardi regularmente. 

El sistema de monitoreo de la participaci6n constari de una lista de participantes y columnas en 
las cuales marcar la participaci6n de cada persona en los distintos eventos o actividades. Esto 
se podria hacer de dos maneras: un formulario que simplemente indique la participaci6n y otro 
que documente en forma num6rica los logros de los participantes en ese mes. El primer 
formulario podrdi ser pasado directamente a la computadora a travds de un "scanner": el 
Promotor coloca una marca en una casilla en la lIfnea de un participante en la columna 
correspondiente a un evento o actividad en particular. Otra forma de hacerlo serfa que una 
empresa extema introdujera los datos manualmente. En el caso del segundo formulario, serfa 
necesario digitar los datos. A continuaci6n aparecen muestras de formularios para la recopilaci6n 
de datos: 

Muestra de la hoja de recopilaci6n de datos de participaci6n en los eventos y actividades del 
proyecto para los Promotores: 

F:\WPDATAREPO RTSW3O21-OO 1-OO6.W51(5/94) 31 



Cuenca: Comunidad: Mes: 

R E V P M D C C G G 
e x i 1 a e h h i i 
u t v a n m a a r r 
n e e n e o r r a a 
i n r t j 1 1 
6 s o o a a # # 
n i a 1 2 

6 r b # # 
n b o 1 2 

0 s 

Nombre 1 

Nombre 2 

Este formulario se debe relacionar con descripciones m~is detalladas de los eventos y actividades. 
Los nombres se codifican para relacionar la participaci6n con las familias y sus parcelas. 

Muestra de la hoja de recopilaci6n de datos sobre logros en los eventos y actividades del 
proyecto para los Promotores: 

Cuenca: Comunidad: Mes: 

A 
R 
B 
O 
L 

A 
R 
B 
0 
L 

R 
0 
M 
P 
E 

C 
E 
R 
C 
0 

C 
A 
L 
L 
E 

S 
I 
L 
V 
0 

P 
L 

F 
R 

B 
A 
R 
R 

B 

M 
U 
E 

B 

M 
U 
E 

T 
E 
R 
R 
A 

D 
I 
S 
P 

C 
0 
N 
T 

V 
I 
E 
N 

V 
I 
V 
0 

J 
0 
N 
E 
S 

P 
A 
S 
T 
0 

U 
T 
A 
L 

V 
I 
V 
A 
S 

R 

R 
A 
S 

R 

P 
D 
R 

Z 
A 
S 

Unidad: cds mts mts mts cds cds cds cds cds cds cds 

Nombre 1 

Nombre 2 

El segundo formulario permite el monitoreo de los logros cuantificables de cada participante y 
se asemeja bastante a los formularios de "Validaci6n de Planes de Manejo de Terreno" y el"Plan 
de Trabajo de Grupo" que usa CARE en la actualidad. 
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Cuenca: Comunidad: C6digo: 

Mes: Agricultor/Familia: 

A S Z S M A P P I M M 
C U A I A B L L N A A 
E R N E N 0 S N N 
Q C J M T N M M C E E 
U 0 A B E A A J J 
I E R N N P 0 0 
A A A P S A E E L 
S B B A T S J J A P B 

0 0 S N L 0 
N N T C T F T A S 

Unidad: cds cds cds cds cds mts # # 9 

Nombre I 

Nombre 2 

Aspectos importantes del sistema de monitoreo: 

Plan de trabaio vinculado a los datos de referencia : El desarrollo del programa en forma 
de planes de trabajo mensuales y anuales se debe determinar partiendo de los resultados 
de las pricticas de manejo de la finca. Los PMP indicarin los tipos de prdicticas de 
manejo que mdis le interesan a los agricultores y la capacitaci6n que ofrece CARE, las 
actividades de extensi6n de DIGEBO y DIGESA y el programa del Cuerpo de Paz deben 
tratar de responder a las necesidades de estas pricticas de manejo. 

Necesidades de los diferentes organismos en cuanto a monitoreo: Los diferentes 
organismos (CARE, DIGEBOS, DIGESA, Cuerpo de Paz) deben producir indicadores 
para el sistema de monitoreo e indicar que informes de rutina van a necesitar y la 
informaci6n que se debe incluir en dichos informes. 
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CAPITULO IV. RECOMENDACIONES
 

Este informe sirve como una gufa bdisica de trabajo, con la cual los administradores del proyecto 
pueden iniciar las actividades de monitoreo y evaluaci6n. El mismo trata temas organizacionales, 
operativos y de disefio de sistemas para establecer un sistema de informaci6n sobre el manejo 
de recursos naturales con base en una recopilaci6n distribuida de datos y una red de difusi6n. 
A fin de iniciar las actividades de M&E: 

1) 	 Se recomienda enfilticamente que cada una de las siguientes instituciones: 
Care International/Guatemala (CARE), la Direcci6n General de Bosques y
Vida Silvestre (DIGEBOS) y la Direcci6n General de Servicios Agricolas 
(DIGESA) prepare una Tabla Individualizada del Marco L6gico del Proyecto. 
No se considera necesario que el Cueipo de Paz de los Estados Unidos/Guatemala 
(CP) prepare una de estas tablas ya que esta instituci6n no asume un perfil de 
Gerente de Sub-Proyecto en la definici6n del papel de su organizaci6n, ni el nivel 
de responsabilidad organizacional en la ejecuci6n de las actividades de asistencia 
tdcnica del proyecto CNRM/MICUENCA. Ver la Tabla II del "Informe Thcnico 
para el Disefho e Implementaci6n de las Actividades de Monitoreo y Evaluaci6n 
del Proyecto Comunitario de Manejo de Recursos Naturales" de diciembre de 
1993 (Informe Thcnico de M&E) en el que se identifican las instituciones 
directamente responsables de la ejecuci6n de las dieciocho actividades de 
asistencia t6cnica del proyecto identificadas en el Documento del Proyecto 
MICUENCA/CNRM. 

El desarrollo de un Marco L6gico individualizado de los sub-proyectos para cada 
una de las instituciones antes mencionadas servirdi para: a) aclarar cudles son las 
responsabilidades de cada uno de los gerentes de Sub-Proyectos (CARE, 
DIGEBOS y DIGESA) y por qu6, b) identificar los elementos claves de la 
relaci6n que tienen entre sf los sub-proyectos de cada instituci6n y c) fomentar 
una descripci6n claramente especificada, explfcita y "mensurable" de lo que 
sucederd si el proyecto tiene 6xito en cada instituci6n y en cada sub-proyecto. 

Los Marcos L6gicos individualizados de los sub-proyectos se deben basar en: a) 
resumen narrativo, b) los indicadores objetivamente verificables y c) los medios 
de verificaci6n especificados en la Taba I del Informe Tdcnico de M&E antes 
mencionado. Cada instituci6n, de acuerdo con sus respectivos papeles y 
responsabilidades en los sub-proyectos, debe desarrollar una matriz que identifique 
claramente las tareas que cada una llevardi a cabo, dependiendo de su participaci6n 
en actividades relacionadas con los medios de verificaci6n y los indicadores 
objetivamente verificables especificados en la Tabla I. Cada instituci6n debe 
modificar estas actividades en tdrminos de la programaci6n de la recopilaci6n de 
datos y segdin los requisitos de la elaboraci6n de informes que estas acciones 
implican para un determinado plan anual de trabajo a lo largo de la vida del 
proyecto. Ademdis, cada instituci6n debe modificar las actividades de los planes 
de trabajo de 1994, 1995, 1996 y 1997 expresados como una "cuota" anual de las 
Metas de los Indicadores Objetivamente Verificables en el nivel correspondiente 
a Resultados. Debe destacarse que el Nivel correspondiente a Resultados depende 
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de la gesti6n de la instituci6n y, por lo tanto, la instituci6n sera responsable de 
producir los resultados proyectados. 

El resultado de este andilisis seri la elaboraci6n de un resumen conciso, de una o 
dos pdiginas, en el que se enumeren las principales tareas de los sub-proyectos y 
un resumen de las actividades de los distintos niveles y su relaci6n entre sf dentro 
del marco del plan global de acci6n del proyecto. 

Se hace 6nfasis en que el uso del enfoque del marco l6gico no s6lo facilitard una 
visualizaci6n detallada del sub-proyecto y de las actividades, tareas, recursos y
requisitos de programaci6n del proyecto, sino que este enfoque le comunicardi 
tambidn m~is claramente la estructura global del Proyecto a los tres Gerentes de 
Sub-proyectos y sus papeles y responsabilidades independientes y/o conjuntas,
especificadas tanto en t6rminos cuantificables como cronol6gicos. Por 
consiguiente, si los aportes se manejan en forma apropiada, los resultados se 
producirfn; si se producen los resultados, se lograri el prop6sito del proyecto; si 
se logra el prop6sito del proyecto, ello contribuiri al logro de la meta del 
programa/sector. 

Es importante enfatizar que las agendas "internas", los requisitos de informaci6n 
para la elaboraci6n de informes y otras actividades/recursos institucionales que no 
dependan del proyecto, no se deben incluir en las tablas individualizadas de Marco 
L6gico de los sub-proyectos. 

2) 	 Las autoridades del proyecto deben contratar al personal esencial y de enlace 
de M&E e iniciar la fase de anAlisis y disefio de sistemas del sistema unificado 
de informaci6n. 

El ntimero mfnimo, aunque este no es el ntimero recomendado, y una combinaci6n 
tfcnica de personal de M&E incluirfa los siguientes puestos: 

a) 	 Un Consultor Nacional de Corto Plazo como Programador/Analista de-
Sistemas del Proyecto para trabajar durante tres meses y un mcs, 
respectivamente, en las fases de diseflo y rediseflo para el Inicio de 
Operaciones del Proyecto. 

b) un encargado de Disefiar/Administrar la Base de Datos del Proyecto 
durante ]a vida del proyecto, i.e., 45 meses. 

c) Un Coordinador de Informaci6n del Proyecto/Gerente de Informaci6n en 
CARE, durante la vida del proyecto, i.e., 45 meses. 

d) Un Gerente de Informaci6n como Enlace en DIGEBOS, durante la vida del 
proyecto, i.e., 45 meses. 

e) Un Gerente de Informaci6n como Enlace en DIGESA, durante la vida del 
proyecto, i.e., 45 meses. 

f) Un Consultor de Corto Plazo como Evaluador del Proyecto por un perfodo 
de 6 meses y posteriormente, para dos revisiones anuales subsiguientes, 
cada una por un total de 5 dfas. 

F:\WPDATARF)ORT S\3021 -001\,01-0.W51
 
(5194) 35 



Al contratar el personal tdcnico de M&E mediante el uso de contratos de corto 
plazo para las distintas tareas el proyecto no s6lo puede finalizar el diseflo del 
proyecto y el inicio de actividades que son elementos c:4ticos para que empiecen 
las actividades de asistencia t6cnica de M&E en el tegreno, sino que dicho 
mecanismo de contrataci6n tambifn puede servir como una estrategia de desarrollo
"por etapas" o "gradual" para la Unidad de Coordinaci6n de M&E, evitando a la 
vez en este momento, compromisos presupuestarios de largo plazo para su 
institucionalizaci6n. Esto podrfa ser particularmente conveniente en vista de: a)
los fondos de contrapartida escasos o adn no definidos, b) la salida de personal 
tdcnico de las instituciones nacionales participantes y/o c) un entorno desfavorable 
en las polfticas de contrataci6n de dichas instituciones. 

Sin embargo, es importante tener en mente que como resultado de una reducci6n 
en el ndimero y tipo de personal tdcnico del modelo 6ptimo de la Unidad de 
Coordinaci6n de M&E como se detail6 en el Informe Tdcnico de M&E, se hace 
necesario que un menor ntimero de personal tfcnicamente capacitado desempefie 
un mayor ndmero de diversas tareas t6cnicas. Por ejemplo, el encargado de 
Disefiar/Administrar la Base de Datos del Proyecto, ahora debe desempefiar 
funciones y responsabilidades especializadas de las que anteriormente se le 
asignaban al Analista de Sistemas del Proyecto/Gerente de Operaciones. 

Por consiguiente, una reducci6n en el modelo 6ptimo de la Unidad de 
Coordinaci6n de M&E traerm consigo una reducci6n proporcional en el grupo de 
profesionales en ciencias de la informaci6n y en los recursos humanos y la 
competencia t6cnica, lo que a su vez: a) afectard las operaciones y los estdndares 
de desempefio de las actividades de monitoreo y evaluaci6n para Ilevar el control 
del funcionamiento del proyecto y tambi6n b) aumentardi el margen de riesgo de 
que no se alcancen todos los resultados del proyecto. 

3) 	 El Coordinador de la Unidad de M&E, en consulta con el personal esencial 
y el personal de enlace de M&E, deben prepararun esquema detallado y un 
plan de requisitos de tareas para presentarlo ante el Comit6 Nacional del 
Proyecto. Dicho plan constituye la base del planeamiento estrat6gico de 
informaci6n de las actividades de monitoreo y evaluaci6n y, como tal, 
requiere la aprobaci6n de las instituciones donantes y participantes. Por lo 
tanto, todas las acciones aprobadas por el Comit6 deberdn presentarse en una 
resoluci6n escrita, preparada por el Coordinador de la Unidad de M&E, que se 
incorporari como un ap6ndice a la Carta de Entendimiento. 

En ausencia de Programadores/Analistas de Sistemas "calificados" de enlace en 
DIGEBOS y DIGESA, se recomienda que el proyecto contrate a un 
programador/analista nacional local de nivel intermedio de mando medio, que 
posea un tftulo en Ciencias de la Computaci6n (Informditica) y con no menos de 
tres ahios de experiencia laboral por un perfodo de tres meses. 

Dicho consultor realizardi consultas con los siguientes miembros del personal del 
Proyecto: a) Ogdeii Rodas Camas, Coordinador del Proyecto MICUENCA/CNRM 
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de DIGEBOS, b) Hom6genes Gonzdiles, Coordinador del Proyecto
MICUENCA/CNRM de DIGESA, c) Basilio Estrada, Coordinador del Proyecto
MICUENCA/CNRM del Cuerpo de Paz, d) Mark Dripchak, Especialista en 
Informaci6n de CARE del proyecto MICUENCA/CNRM y e) Edin Barrientos, 
Oficial de Programa del Proyecto MICUENCA/CNRM de AID. 

Los tdrminos de referencia implican la preparaci6n de lo siguiente: 

a) flujograma de los procesos de recopilaci6n de datos y elaboraci6n de 
informes de los sub-proyectos, 

b) Completar los Formularios I y II del Informe Tdcnico de M&E 
actualizando el inventario de los equipos de c6mputo (hardware) y de los 
programas (software) segtin la instituci6n y la localizaci6n geogrdfica,

c) 	 preparar recomendaciones para substituir o modernizar el equipo y los 
programas de c6mputo de cada instituci6n, con los costos correspondientes 
a fin de cumplir con las especificaciones mfnimas de la red distribuida de 
c6mputo del proyecto,

d) 	 desarrollar los instrumentos estandarizados propuestos para la recopilaci6n 
de datos pre-codificados del sistema unificado de informaci6n del proyecto
tal como se especifica en la Tabla IV del Informe Tdcnico de M&E, 

e) 	 preparar un programa detallado de presentaci6n de informes para ilevar 
control de las fechas de recopilaci6n de datos y requisitos para la 
elaboraci6n de informes del proyecto y de los sub-proyectos. Debe 
destacarse que el prop6sito de dicho programa es identificar la carga
mdxima o el impacto que la ejecuci6n de todos los informes y de los 
instrumentos de recopilaci6n de datos requeridos tendrfa sobre el proceso
global de elaboraci6n de informes. Por consiguiente, la periodicidad, la 
duraci6n y las fechas propuestas de entrega de los informes se analizan y 
representan en una tabla. Ver en el Anexo II un ejemplo del formato que 
se va a emplear, 

f) completar las Tablas V, VI y VII del Informe Tdcnico de M&E a fin de 
acelerar la revisi6n de los recursos humanos del proyecto y los requisitos 
de distribuci6n del personal de campo, y,

g) a fin de facilitar la documentaci6n del sistema, todos los puntos antes 
mencionados tendrA" que ser preparados con los programas de 
procesamiento de textos y aplicaciones de matrices de cdlculo del proyecto. 

4) 	 Los recursos de equipo y programas de computaci6n del proyecto se deben 
modernizar para garantizar que todas las oficinas centrales y regionales
participantes en la red de informaci6n distribuida tengan la capacidad
minima requerida de procesamiento. El personal de M&E debe determinar las 
necesidades de compra de equipo y proceder a modernizar las instalaciones de la 
red. 	 Los Formularios de Datos I y II le ayudardn al personal de M&E a 
determinar las necesidades del sistema y de la red. 

5) 	 A fin de facilitar el anAlisis de los requisitos de personal del proyecto y la 
coordinaci6n de los recursos humanos en la ejecuci6n de las actividades de 
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monitoreo y evaluaci6n, la Unidad de Coordinaci6n de M&E debe completar 
las Tablas V, VI y VII. 

Vale la pena sefialar que a medida que las actividades del proyecto tengan mts 
6xito dentro de la comunidad y mdis agricultores quieran participar, el proyecto 
debe contar con los recursos humanos y financieros para asignar personal 
adicional de campo que preste servicios de asistencia t6cnica al creciente ntimero 
de participantes. Con base en entrevistas con los promotores y voluntarios del 
personal de campo, se ha determinado que 35 familias agricultoras es el nfimero 
mdximo de casos activos de extensi6n que se le debe asignar a un agente de 
extensi6n. 

6) 	 Hasta ahora, la determinaci6n final del numero y distribuci6n de microcuencas 
del proyecto no ha sido aprobado oficialmente. Es importante revisar y 
modificar, cuando sea necesario, los indicadores cuantificables objetivamente 
verificables en el nivel de los resultados en la Tabla I del Informe Tknico de 
M&E para que reflejen la selecci6n final. Por lo tanto, dichas modificaciones 
deberin ser aprobadas por el Comit6 Nacional y se deben adjuntar como 
enmiendas escritas al Documento del Proyecto. 

Hay que hacer 6nfasis en la consolidaci6n de las actividades de extensi6n dentro 
de las microcuencas existentes, en vez de ampliar las actividades hacia otras 
cuencas. Para fines de la elaboraci6n de modelos, la capacidad de duplicaci6n y 
la evaluaci6n del impacto, las consideraciones en lo que respecta a la expansi6n 
de la cobertura geogrifica del proyecto deben hacer 6nfasis en los criterios 
t6cnicos y no en los polfticos. Por ejemplo, para tener un impacto "mensurable" 
en los indicadores de corto plazo de los recursos naturales biofisicos, las 
actividades de extensi6n deben intensificar las pricticas de manejo del suelo, el 
agua y la vegetaci6n en una extensi6n de terreno estadfsticamente significativa 
dentro de las cuencas. Por lo tanto, se recomienda que el proyecto concentre las 
actividades de asistencia t6cnica en las cuencas existentes. La expansi6n futura 
debe procurar: a) el "agrupamiento" de microcuencas adicionales dentro de las 
cuencas existentes, b) un ndimero 6ptimo de agricultores participantes dentro de 
las microcuencas existentes y c) intensificar el ntimero y tipo de pricticas 
mejoradas de manejo del terreno que se emplean. 

7) 	 Con el fin de medir los aumentos de los ingresos rurales, como resultado de una 
mayor producci6n a causa de la incorporaci6n de pricticas mejoradas de manejo 
de los recursos naturales, es necesario nionitorear la mano de obra como un 
costo de producci6n. En ninguno de los proyectos actuales o anteriores se cuenta 
con instrumentos para llevar el control de los costos de mano de obra o asignarle 
valores a las prdcticas de manejo y conservaci6n que puedan convertirse en un 
cuadro de costos de mano de obra. Se recomienda que los analistas de 
investigaci6n analicen en forma crftica los supuestos referentes a mano de obra y 
otros supuestos, puesto que estos supuestos se traducen en limitaciones de datos, 
las que a su vez, limitan las conclusiones que se pueden sacar de los resultados 
del proyecto. 
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Si se determinara que se debe incluir alguna medida confiable del uso de mano 
de obra en el costo de producci6n, lo mejor serfa entonces llevar a cabo estudios 
intensivos de casos en una muestra estratificada al azar. Esta muestra se puede 
luego extrapolar para representar el universo. Los supuestos del proyecto respecto 
a los aumentos en los ingresos rurales, una mayor extensi6n de terreno utilizando 
mejores prdicticas de manejo de recursos naturales, la disminuci6n de las tasas de 
deterioro bioffsico y la capacidad de duplicaci6n se deben documentar como parte 
del disefio del proyecto y las limitaciones del estudio. Los supuestos del proyecto 
y las limitaciones de los datos se deben presentar para la aprobaci6n de las 
instituciones donantes y participantes. Por consiguiente, todas las decisiones 
aprobadas por el Comit6 Nacional del Proyecto deben prepararse en una resoluci6n 
escrita, preparada por el Coordinador de la Unidad de M&E, e incorporarse como 
un ap6ndice a la Carta de Entendimiento. 

8) 	 Debido a que las metodologfas de disefio estadfstico y muestreo delimitarin 
significativamente las conclusiones que se puedan sacar de los datos del proyecto 
y a que las interpretaciones de estas conclusiones puedan inferir en lo que respecta 
a la elaboraci6n de modelos y la capacidad de duplicaci6n del proyecto, se 
recomienda que el proyecto contrate a un consultor, especializado en metodos 
estadisticos, por un periodo de una semana a fin de que revise y formule 
recomendaciones con respecto a: a) estratificaci6n, b) metodologfas de muestreo 
de las encuistas, c) grupos de control, d) simbolizaci6n de las unidades agrfcolas 
de producci6n de acuerdo con las caracteristicas del terreno, los tipos de tdcnicas 
de conservaci6n empleadas, el grado de participaci6n en el proyecto, el tipo de 
actividad agro-forestal, etc., e) tamafio mfnimo de la muestra en todas las 
poblaciones participantes variables de la microcuenca, y f) otros aspectos 
referentes al disefio estadfstico del proyecto. 

9) 	 Instalar el Sistema de Informaci6n GeogrAfica (SIG) en la estaci6n de 
c6mputo de proyectos de la oficina central de DIGEBOS a fin de comenzar 
a digitar ia informaci6n para el mapeo del proyecto de las cuencas existentes 
incluyendo: a) altitudes, b) declives c) drenaje de superficie, d) capacidad de uso 
del suelo, e) uso actual del suelo, 0 datos fisiogrdificos y g) datos demogrificos.
Esta actividad se esti Ilevando a cabo en consulta con la Divisi6n de Manejo de 
Cuencas del CATIE en Turrialba, Costa Rica. Tambi6n es preciso identificar la 
selecci6n de los indicadores bioffsicos del proyecto a fin de determinar las 
t6cnicas de muestreo y el cuadro de procedimientos de monitoreo para evaluar el 
impacto del proyecto en cuanto a la reducci6n del deterioro de la base de recursos 
naturales en las microcuencas participantes. 
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TABLA I
 
RESUMEN NARRATIVO, INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES Y MEDIOS DE VERIFICACION
 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANTES 
VERIFICABLES 

Meta del Programa o Sector Mayor ingreso sosteniblc se obtiene de producci6n Elstudio de referencia y encuestas de segu'miento
Mcjorar el bienestar econ6mico a largo plazo de basada en los recursos naturales de la poblaci6n objetivo.
 
los pobres de Areas rurales mediante un mcjor
 
manejo y un uso sostenible de los recursos Menor dcteriomo de los recursos naturales como 
 se 
naturales. mide en una mayor fertilidad del suclo, menos Estudio dc referencia y ¢studios de seguimiento dc
 

aplicaciones de pesticidas t6xicos y una mayor los indicadores biofisicos
 
Mejor manejo de la base de recursos naturales area reforestada.
 

Prop6sito del Proyecto Mayor uso de pricticas mejoradas de MRN entre Anilisis del estudio de refrencia, el seguimiento
 
Desarrollar y duplicar modelos de manejo los los grupos objctivo. y el impacto.
 
recursos naturales sostenibles de la conunidad en
 
las cuencas de las ticrras alias. Mayor irea de terreno con mejor manejo de los
 

recursos naturales.
 

Resultados 4.5(X) familias agriculhoras en 20 cucncas con lIstudio de referencia del beneficio econ6mico de Los organismos participantes pueden lograr que 
mayores ingresos. las dilerentes parcelas scguido por nuevas aumente la participaci6n de las lamilias

Mejores ingresos para las pequefias familias encuestas anuales. 	 agricultoras del nivel actual de 1.500 familias a
agricuhsoras en las Luencas de las tierras alias. 6.750 hectArcas de tierra privada cnpleando 4.500 en 20 cuencas. 

mejores tzcnicas de manejo Estudio de referencia de los Planes de Manejo de 
las Parcelas de las distintas fincas y monitoreo del Las actividades de extensi6n le demuestran a losMayor irea de tierras alias empleando mejores (Nsimero indefinido de) heciAreas propiedad de la manejo de las parcelas. 	 agricultores el beneficio que se obtiene con 

ticnicas de manejo 	 comunidad (terreno empleando mejores pricticas mejores pricticas de manejo. 
de manejo) Estudio de referencia y monitorco de las 

actividades a nive] de la comunidad. 
Mejor capacidad tcnica de las instituciones de 50 agemnes de extensi6n tienica de DIGEBOS y
 
MRN del sector pdiblico DIGESA capacitados en mejores pricticas de Monitoreo y capacitaci6n del personal del
 

MRN. proyecto.
 
Mejor capacidad t;cnica local para planificar e
 
implementar pricticas mejoradas de MRN. 4.5002 pequefios agricultores y hasia 60 Monitoreo de las actividades de forsalecimiento
 

organizaciones comunales capacitadas en uso de comunal. 
mejores pricticas de MNR y organizaci6n 
comunal. 

NOTAS: 	 1) CAlculo basado en una parcela promedio de 1.4 hectAreas por 4.500 familias agricultoras participanses.
2) Un total de 6.500 agricultores cn la poblaci6n objetivo. menos 2.000 participantes cn el "Fondo Especial de Asistencia T&miea" (FEAT). 
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TABLA II 
INSTITUCIONES DIRECTAMENTE RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES 

DE ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO 

INSTITUCION CON RESPONSABILIDAD DIRECTA AREA DE ASISTENCIA TECNICA AcTIVIDADES
 

CARE INTERNAI1ONAL 
 Fortalecimiento comunal, capacitaci6n y extcnsi6n Diagn6stico parlicipativo de la comunidad 

Fortalecimiento de las organizaciones comunales 

Fducaci6n ambiental Capacitaci6n y extensi6n 

Educaci6n ambiental formal 

Planificaci6n Econ6mica Rural Fducaci6n informal
 

Servicios de Extensi6n al Sector Privado
 

Pequefias empresas forestales
 

DIRECCION GENERAL. DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE Silvicultufa social 
 Plajificaci6n de mancju du Ixsqucs 

Agro-Silvicultura 

Reforestaci6n 

Manejo de plantaciones 

Manejo del bosque natural
 
Planificaci6n de cuencas y monitoreo ambiental
 

Planificaci6n de manejo de cuencas
 

Monitorco amhiental
 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS AGRICOLAS Agricultura sostenible Desarrollo del plan de manejo de la finca
 

Manejo de suelo y agua 

Agricultura sostenible de insumos nrtucidos y manejo intcgrado de 
plagas 

Crfa de ganado 

NOTA: Aunque el Cuerpo de Paz es una instituci6n participante clave, no asume ura responsabilidad directa por la ejccuci6n de ninguna de las Areas de asistencia t6cnica. Lvs voluntarios cooperan con todas las 
instituciones claves en todas las actividades de asistencia t6cnica. 
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TABLE III 
REGION GEOGRAFICA DE MICROCUENCAS 

DISTRIBUIDO POR REGION. DEPARTAMENTO 

REGION DEPARTAMENTO 

METROPOLITANA 

GUATEMALA 

IV SURESTE 

JUTIAPA 

V CENTRAL 

CHIMALTENANGO 

VI SUROESTE 

SAN MARCOS 

QUETZALTENANGO 

VII NOROESTE 

HUEHUETENANGO 

KILOMETROS CUADRADOS 

MICRO-CUENCA 

MOLINO 
LOS CUBES 

SAN PEDRO 
TAMAZULAPA 
QUEBRADA MONTE LARGO 
QUEBRADA MEDRANO 
TAHUA'A 

PAQUIP 


XEPANIL 

XELUBACYA 


NAHUALA 

LA DEMOCRACIA 

ESQUIPULAS 


TALCANAC 

VILLA ALICIA 

TRES CRUCES 

BATZALOM 

ESQUIZAL 
COLORADO 

SELEGUA 

Y 

TOTAL KILOMETROS 
CUADRADOS
 

125.68 
23.92 
24.32 
19.68 
27.08 
30.68 

18.44 
4.12 

11.20 
3.12 

74.30 
30.30 
19.00 
25.00 

28.60 
28.60 

60.80 
2.76 
6.00 

5.92 
19.20 
8.12 

18.80 

TOTAL DEL PROJECTO 323.82 
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TABLA IV
 
CLASIFICACION DE LOS ENTORNOS DE DATOS ENUMERADOS POR TIPO DE EVENTO DE RECOPILACION 

DE DATOS, INSTRUMENTOS Y FRECUENCIA DE RECOPILACION DE DATOS
 

ENTORNO DE DATOS 

DA'IOS RELACIONADOS CON 
LA COMUNIDAD 

DATOS RELACIONADOS CON 
LA EDUCACION 

CAPACITACION DEL 
PERSONAL DEL PROYECTO 

DATOS BIOFISICOS 

PRACTICAS DE RECURSOS 
NATURALES Y DATOS DE 
PRODUCCION/COSTO 

ESTUDIOS ESPECIALES 

TIPO DE EVENTO DE 
RECOPILACION DF DATOS 

DIAGNOSTICO 

Estudios de referencia 

Estudios cspeciales 

Estudios Especiales 

Monitoreo 

Estudios de referencia 
Evaluaci6n de monitoreo 
Estudios especiales 

Diagn6stico de referencia 
Monitoreo de estdidos 
Evaluaci6n 

Monitoreo de diagn6stico 
Evaluaci6n 

INSTRUMENTO QUE SE UTILIZARA 

Estudios demogrificos 
Organizaci6n de encuestas comunales 
Iniciativas de paliticas de encuestas 

Perfil de la comunidad 

Perfil de la cucnca 


Anfilisis de gencro 
* Anglisis de problemas de polfticas 

S Anilisis critico de impacto
 

Encuestas de actitudes sobre recursos 
naturales en el entomo escolar 
Encuestas de acuitudes respecto a recursos 

* 	 naturales en el entomo comunal 

Capacitaci6n en tdcnicas agro-forestales 
scgtin requerimientos de la cuenca 

• 	 Capacitaci6n en conservaci6n del suclo y 
agua seguin necesidades de ]a cuenca 

• 	 Medidas de suelo, agua y recursos en la 
cuenca, comunidad y/o parcelas 
Anilisis crftico de impacto 

* 	 Problemas de politicas 

• 	 Plan de manejo de ]a parcela y datos 
producci6n/costo del agricultor 

* 	 Plan de manejo de parcelas y datos 
producci6n/costo de la comunidad 

* 	 Plan de manejo de la cuenca 
* 	 Pricticas econ6mnicas, ambientales y 

agricolas 

* 	 Aniisis de impacto critico 
Anilisis de problemas de politicas 

Anilisis de critco de impacto planificaci6n 
de la cuenca 

* 	 Anglisis de problemas de polfticas 
* 	 Anfilisis de gdnero 
• 	 Sclccci6n de indicadores biofisicos 

FRECUENCIA DE LA 
RECOPILACION DE DATOS 

Inicio de actividades del provecto 

Inicio de actividades y revisiones 
anuales 

Estudios peri6dicos de corto 
plazo 

Estudios peri6dicos de corto 
plazo 

Por evento 

Mensual y/o anual de acuerdo 
con selecci6n de indicadores 

Estacional y anual de acuerdo 
con actividades agro-forestales en 
cada nivel de participaci6n 

Sin determinar, de acuerdo con 
estudios especiales seleccionados 
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TABLA V
 
PERSONAL DEL PROYECTO POR INSTITUCION, FUNCION DEL TRABAJO,
 

TITULO DE TRABAJO, PORCENTAJE DE DEDICACION Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 

DEDICACION SITUACION GEOGRAFICA 

TOTAL PARCIAL DISTRIBUTION REGIONAL DEL CAMPO 

INSTITUCION 100% 50% 25% 10% TOTAL 
OICLNA 
CENTRAL 

CENTRO OFSTE ESTE 
I V VI VII IV 

CARE INI-RNACIONAL 

SUPERVISION ADMINISI'RATIVA 
Director del Proyecto (CNRM/MICUENCA) 
Coordinador de Capacitaci6n y Extension 
Coordinador de las Actividades de Educaci6n Ambiental 
Coordinador de las Actividades de Planificaci6n Rimril 
Coordinador de las Actividades de Agricultura SostcubIle 
Director del Provecto (ARCP) 
Director del Pro.ccto (PACA) 
Director del Proyecto (NIAYAREMA/II)UCAREMOS) 

SUBIOTAI. 

COORDINACION ADMINIS'IRATIVA 
Coordinador Regional 

SUBTIOTAL 

APOYO TECNICO 
Asistente 'cnico 

SUBTOTAL 

SERVICIOS DE LA EXTENSION 

SUBTOTAL 

TOTAL tNSTITUCIONAL 

NOTE: El personal esti asignado a lainstituci6n que es responsable para el desembolso del salario sin consideraci6n del origen de los fondos o lasupervisi6n administrativah6cnica. 
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TABLA V
 
PERSONAL DEL PROYECTO POR INSTITUCION, FUNCION DEL TRABAJO,


TITULO DE TRABAJO, PORCENTAJE DE DEDICACION Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 

DEDICACION SITUACION GEOGRAFICA 
TOTAL PARCIAL DISTRIBUCION REGIONAL DEL CAMPO 

ORICINA CENTRO OFESTE FSTEINSITUCION 100% 50% 25% 10% TOTAL CENTRAL I V VI VII IV 
DIGEBOS/MAGA 

SUPERVISION ADMINISTRAIVA
 
Director Asistente
 

SUBTOTAL
 

COORDINACION ADMINISTRATIVA
 
Gcrente Regional
 

SUBTOTAL 

APOYO TECNICO
 
1Tdcnico Subregional
 

r',cnico de Sector
 

SUBTOTAL
 

SERVICIOS DE LA EXTENSION
 
Tdcnico de ]a Cuenca
 
Promotor
 

SUBTOTAL
 

TOTAL INSTITUTIONAL 

NOTE: El personal estA asignado a la instituci6n que es responsable para el desembolso del salario sin consideraci6n del origen de los fondos o la suprvisi6n administrativa/tcnica. 
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TABLA V
 
PERSONAL DEL PROYECTO POR INSTITUCION, FUNCION DEL TRABAJO,
 

TITULO DE TRABAJO, PORCENTAJE DE DEDICACION Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 

DEDICACION SITUACION GEOGRAFICA 

TOTAL PARCIAL DISTRIBUCION REGIONAL DEL CAMPO 

INSITrUCION 100% 50% 25% 10% TOTAL 
OFICINA 
CENTRAL 

CENTRO 
I V 

OESTE 
VI VII 

ESTE 
IV 

DIGESA/MAGA 

SUPERVISION ADMINISTRATIVA 
Director Asistente 

SUBIOTAL 

COORDINACION ADMINISTRATIVA 
Gerente Regional 

SUBTOTAL 

APOYO TECNICO 
Extensionista 

SUBTOTAL 

SERVICIOS DE EXTENSION 
Gufa Agricola 
Representante Agricola 

SUBTOTAL 

TOTA. INSTITUTIONAL 

NOTE: El personal esti asignado a lainstituci6n que cs responsable para eldesembolso del salario sin consideraci6n del origen de los rondos o lasupervisi6n administrativaA6cnica. 
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TABLA V
 
PERSONAL DEL PROYECTO POR INSTITUCION, FUNCION DEL TRABAJO,
 

TITULO DE TRABAJO, PORCENTAJE DE DEDICACION Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

DEDICACION SITUACION GEOGRAFICA 

TOTAL PARCIAL DIS1RIBUCION REGIONAL DEL CAMPO 

INSTITrUCION 100% 50% 25% 10% TOTAL 
OFICINA 

CENTRAL 
CENTRO 
I V 

OESTE 
VI VII 

ESTE 
IV 

CUERPO DE PAZ 

SUPERVISION AI)MINISTRAIVA 
Director de Proyecto 

SUBTOTAL 

COORDINACION ADMINISIRATIVA 
SUBTOTAL 

APOYO TECNICO 

SUBTlOTAL 

SERVICIOS DE EXTENSION 
Voluntado 

SUBTOTAL 

INSTITUTIONAL TOTAL 

NOTE: El personal esti asignado a la instituci6 que es responsable para el desembolso del salario sin consideraci6n del origen de los fondos o la supcrvisi6n administrativaAtcnica. 
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TABLA VI
 
PERSONAL DEL PROYECTO POR FUNCION DEL TRABAJO, INSTITUCION,
 

PORCENTAJE DE DEDICACION Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 

DEDICACION SITUACION GEOGRAFICA 

TOTAL PARCIAL DISTRIBUCION REGIONAL DEL CAMPO 

INSTITUCION 100% 50% 25% 10% TOTAL 
OFICINA 

CENTRAL 
CENTRO OSTE ESTE 
I V VI VII IV 

SUPERVISION ADMINISTRATIVA 
CARE INTERNACIONAL 
DIGEBOSIMAGA 
DIGESA/MAGA 
US CUERPO DE PAZ 

SUBTOTAL 

COORDINACION ADMINISTRA'IVA 
CAR. INTERNACIONAL 
DIGEBOS/MAGA 
DIGESA/MAGA 
US CUERPO DE PAZ 

SUBTOTAL 

APOYO TECNICO 
CARE INT'ERNACIONAL 
DIGEBOS/MAGA 
DIGESA/MAGA 
US CUERPO DF PAZ 

SUBTOTAL 

SERVICIOS DL EX'TEFNSION 
CARE INTERNACIONAL 
DIGEBOS/MAGA 
DIGESA/MAGA 
US CUERPO DE PAZ 

SUBTOTAL 

TOTAL DEL PROYECTO --

NOTE: El personal esti asignado a la instituci6n que es responsable para el desembolso del salario sin consideraci6n del origen de los fondos o la supervisi6n administrativa/tcnica. 
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TABLA VII 
DIRECTORIO DEL PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO POR 

REGION, MICRO-CUENCA Y TITULO 
PARTE I 

REGION Y MICRO-CUENCA 
COORDINADOR 

REGIONAL (CARE) 
ASISTANTE 

TECNICO (CARE) 
TECNICO DE CUENCA 

(DIGEBOS) 
EXTENSIONISTA 

(DIGESA) 
VOLUNTARIO 

(CORPS DE PAX) 

I. METROPOLIS 
MOLINO 
LOS CUBES 

IV SUDESTE 
SAN PEDRO 
TAMAZULAPA 
Q MONTE LARGO 
Q MEDRANO 
TAHUAPA 

V CENTRO 
PAQUIP 
XEPANIL 
XELUBACYA 

VI SUDESTE 
MAHUALA 
LA DEMOCRACIA 
ESQUIPULAS 
TALCANAC 

VII NOROESTE 
VILLA ALICIA 
TRES CRUCES 
BATZALOM 
ESQUIZAL 
COLORADO 
SELEGUA 
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REGION Y MICRO-CUENCA 

TABLA VII 
DIRECTORIO DEL PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO POR 

REGION, MICRO-CUENCA Y TITULO 
PARTE II 

PROMOTOR AGRICOLA (DIGEBOS) RFPRESENTANTE AGRICOLA (DIGESA) GUIA AGRICOLA (DIGESA) 

1. METROPOLIS 

MOLINO 

LOS CUBES 

IV SUDESTE 

SAN PEDRO 

TAMAZULAPA 

Q MONTE LARGO 

QMEDRANO 

TAIIUAPA 

V CENTRO 

PAQUIP 

XEPANIL 

XELUBACYA 

VI SUDESTE 

MAIIUALA 

LA DEMOCRACIA 

ESQUIPULAS 

TALCANAC 

VII NOROESTE 

VILLA ALICIA 

TRES CRUCES 

BATZALOM 

ESQUIZAL 

COLORADO 

SELEGUA 
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TABLA VIII 
RED DE MONITOREO Y EVALUACION 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE COMPUTACION 
LISTADOS POR INSTITUCION Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

INSTITUCION METROPOLITIS 
SUDESTE CENTRO SUDOESTE 

Jutiapa Chimaltenango San Marcos Quetzaltenango 
NORESTE 

Huehuetenango 

CARE 

1 
2 
3 
4 

DIGEBOS 

I 
2 
3 
4 

DIGESA 

1 

2 
3 
4 

PEACE CORPS 

1 
2 
3 
4 

TOTAL 
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TABLA IX
 
TIPOS DE ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA Y
 

ORGANIZACION DE BASES DE DATOS RELACIONALES
 

DATOS RELACIONADOS CON LA 
COMUNIDAD 

DATOS RELACIONADOS CON LA 
EDUCACION 

DATOS DE CAPACITACION DEL 

PERSONAL DEL PROYECTO 

DATOS BIOFISICOS 

DATOS DE PRACTICAS DE 
RECURSOS NATURALES Y 
PRODUCCION 

DATOS DE ESTUDIOS 
ESPECIALES 

Diagn6stico participativo de la comunidad 

Fortalecimicnto organizacional de la comunidad 

Educaci6n ambiental formal 

Educaci6n ambiental informal 

Capacitaci6n del personal clave del proyecto 

Monitoreo ambiental 

Capacitaci6n y extensi6n de los participantes del 
proyecto 

Pequeflas empresas con base en productos forestales 

Planificaci6n de manejo de bosques 

Agro-Silvicultura 

Reforestaci6n 

Manejo de plantaciones 

Manejo de bosques naturales 

Planificaci6n de manejo de la cuenca 

Desarrollo de plan de manejo de la finca 

Manejo del suelo y agua 

Agricultura sostenible de insumos reducidos y 
manejo integrado de plagas 

Crfa de ganado 

Servicios de extensi6n del sector privado 
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CUADRO 1 
ORGANIGRAMA DEL PERSONAL 

CARE INTERNATIONAL 

COMITE1 
NACTIONAL JEFE DE PROYECTO 

JEFE DE PROYECTO 
AGROFORESTAL 

JEFE DE ROYECTO 
MAYAREMA 

ESPECIALISTA EN 
CAPACITACION Y EXTENSIONE 

ESPECIALISTA EN 
EDUCACION AMBIENTAL 

ESPECIALISTA EN 
PLANIFICACION ECONOMICA 

RURAL 

COORDINADOR 
REGIONAL 

COMITE 
REGIONAL 

ASISTENTE 
TECNICO 

COMITE DE 
CUENCA 
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CUADRO II
 
ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DE DIGEBOS
 

DEPARTAMENTO RECURSOS 

NATURALES 

COMITE REGIONAL JEFE REGNAL SCCIONCUNA 
[ HIDROGRAIA 

JEFH SUB REGIONAL 

EN 
ASISTENTE TENICO 

DE LA SUB REGION] 

TECNICO DE SECTOR] 

T I 

PROMOTOR VOLUNTARIO DE 
CUERJPO DE PAZ 
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CUADRO III
 
ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DE DIGESA
 

SUB DIRECTOR 

ESPECIALISTA EN 
AGRICULTURA SOCIABLE 

COMITE REGIONAL JEFE REGIONAL:] 

DEXTrENSIONISTA ]{COIT 

CUENCI 
E GUIA !RPRESENTANTE 

AGRICOLA AGRICOLA 
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CUADRO IV
 
ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DEL CUERPO DE PAZ
 

[TJEFE DE PROYECTO 

V O L U N T A R I OI
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA RED DE INFORMACION DISTRIBUIDA 
DEL PROYECTO CNRM/MICUENCA 

Diseminaci6n de datos actualizados 
Instrumentos de colecci6n y m6dulos de programaci6n 

de datos (informaci6n) completados Unidad de Coordinaci6n de aplicciones 
de My E 

Baede
 
datos 

Relacional Oficinas Computaizadas
Entrada de Datos Centrales y Regionales 

Poor ete 

Repor"°r---eso
-G a-
 ReporresPantaiis .eortes. IParnils Reae Pnala Pantallas Reportes Pant.ialtas. 
, riola [Ar Ic 
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CUADRO Vi
 
TABLA DE FLUJO DE COLECCION DE DATOS DEL CAMPO
 

UNIDAD DE 
COORDINACCION 

DE M Y E 

ASISTENTE TECNICO 
(CARE) 

_______DE_______ 

COMITE DE CUENCO 

TECNICO DE CUENCA 
(DIGEBOS) 

AGENTE DE EXTENSION 
(DIGESA) 

VOLUNTARIO 

PROMOTOR 
(COMMUNITY/DIGEBOS) 

REP. AGRICOLA 
(COMMUNITY/DIGESA) 

GUIA AGRICOLA 
(CCOMMUNITY/DIGESA) 

F\WPDATANREPOMRMO21-001001-W7.VST 



CUADRO VII
 
TABLA DE RELACION DE NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y
 

MANEJO DEL PROYECTO
 

NORMAS 

DEFINER QUE SE 
ENTREGAN 

EN A [MANEJO 

TAREAS 

LEGIBLES POR 

MAGUINA ]ASI 


PROCEDIMIENTOS 

DESCRIBEN EL ORDEN
DE TAREAS 

IREQUERIDAS PARA 

COMPLETAR UN TIPO
 
DE TRABAJO Y LAS
 
ENTREGAS QUE 
PRODUCE
 

DEL PROYECTO 

ORDEN Y DEPENDENCIA 
DE TAREAS, PROGRAMAS 
PLANEADOS Y ACTUALES, 

COMO RECURSOS 
PLANEADOS Y ACTUALES 
PARA EL PROYECTO 

F\WPDATA\REPORTW21-00IOOI-7.VST 



CUADRO VIII
 
TABLA DE ANALISIS DE SISTEMAS Y DISTINCION DE
 

TAREAS Y PROCEDIMIENTOS
 

INVESTIGAR LAS ESRTEI DE 
FUNCIONES DEL POETARGAD 

PROYECTOPRYTOAOBA 

DATOS DE PROYECTO DE FLUJO 

INSTRUMENTOS 

REPORTES 

PREPARAR ESTRUCTURA 
TRABAJO DEL PROYECTO 

REPASO Y RESPUESTA 

DEL USUARIO 
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CUADRO IX
 
TABLA DE ORGANIZACION DE LA UNIDAD COORDINADORA
 

DE MONITOREO Y EVALUACION
 

COMITE NACIONAL (CNRM/MICUENCA)-- DIRECTOR DEL 
CNRM DIRECTOR ------------ PROYECTO CNRM 

(CARE) (CNRM) 

COORDINADOR DE
 
UNIDAD DE M Y E
 

ADMINISTRADOR/PROGRAMADOR DIRECTOR DE OPERACIONES/ [ 
DE BASE DE DATOS DE M Y E ANALISTA DE SISTEMAS DE M Y E 

ANALISTA/ ANALISTA/ ANALISTA/ SERVICIOS DE 
PROGRAMADOR DE PROGRAMADOR DE PROGRAMADOR DE RECOLECCION Y/O

SISTEMAS DE ENLACE SISTEMAS DE ENLACE SISTEMAS DE ENLACE ENGRADA DE DATOS DE 
(DIGEBOS) (DIGESA) (CASE) TERCERA PARTE 
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FORMULARIO DE DATOS I
 
FORMULARIG DE DATOS DE INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
 

UNIDAD DEi NIVEL DEi PROCESO DE
OBJI rIVO INDICADOR MEIDIA AGREGADO FUENTE DEi DATOS COLECCION { FREQUENCIA 

COMMrNTARIOS: 
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CARAMTERISTICAS GENERALES DEL EQUIPO
 
DE COMPLTACION PARA LA RED DEL PROYECI'O POR INSTITUCION Y REGION GEOGRAFICA
 

INSTRUCCIONES: RESPONDER UN FORMULARIO POR EQUIPO. 

INSTITJCION 

INSTITUCION PROPIETARIA DE 
LOS BIENFES: 

DIRECCION POSTAL DEL________________
EQUIPO INSTALADO: 

IELEFONO: 

CPU 

UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL 


MODFLO MEMORIA 
 TOMA DE NUMERO DE
DIE CENTRAL MICRO VELOCIDAD CUANTOS SI.OTS DE 

EQUIPO (RAM) PROCESADORA (MIHZ) BITS EXPANSION 

MONITOR AO DE INSTALACION: 

CARACTERISTICAS DEL MONITOR 

MODELO DE COLOR 0 TAMANO RF.SOLUCION EN PIXELES 

MONITOR MONOCROMA IlCO IqSICO (lorizontal x Vertical) 


SOFTWARE INSTALADO 

PROCESAMIENTO IIOJAS BASES DE GRAFICADORESDE PALABRAS ELE-C-RONICAS DATOS
 

PROGRAMA:
 

VERSION: 

RESPONSABLE DE LLENAR EL FORMULARIO: __FECIIA: 

iWRSONAL 

PERSONAL RESPONSABLE ANTE ELl. 1. 
PROYECTO POR EL. MANIJO DE EQUIPO FN 
ESTA OFICINA (Apelllidos, Nombr::) 2. 

3. 

4. 

ANO DF INSTALACION: 

ALMACENAMIENTO DE DISCO/DISKETIFRAS 

CAPACIDAD DE TAMANO DIE LA CAPACIDAD DEI TAMANO DE
CAPACIDAD DEL LA PRIMERA PRIMERA L.A SEGUNDA LA SEGUNDA 

DISCO DURO DISKE'TFERA DISKE ITERA DISKEI'ITRA DISKE''IERA 

IMPRESORA ANO DE INSTALACION: 

TAMANO I1SICO TECNOLOGIA D. IMPRESSION 
MODELO DE 
LMPRESORA 80 132 Laser Matriz de Puntos Ink Jet Otra 

OIROS OROS COMENTAROS: 
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LISTADO DE INSTITUCIONES Y PERSONAL CONSULTADO
 

United States Agency for International Development
 
Office of Rural Development (USAID/ONAM)
 
Plaza Uno
 
la Avenida 7-66, Zona 9, 01009 Guatemala, C.A.
 
Tel6fono: (011-502-2) 32-03-22, 32-02-02
 
Fax: (011-502-2) 31-11-51, 31-15-05/06
 

1) Ray Waldron, Director USAID/ONAM
 
2) Edin Barrientos, Program Officer USAID/ONAM
 

II 	 CARE International/Guatemala
 
Apartado Postal 1211
 
15 Avenida 3-66, Zona 13, 01013 Guatemala, C.A.
 
Tel6fono: (011-502-2) 34-56-25, 34-56-27/28, 31-78-33
 
Fax: (011-502-2) 31-81-67
 

3) Ron Savage, Coordinador del Programa de Agroforesterfa y Medio Ambiente 
4) Luis Alfredo L6pez Argueta, Jefe de Proyectos de Agroforesterfa y Medio 

Ambiente 
5) Romeo Antonio de la Cruz Aguilar, Coordinador Sistema de Monitoreo de 

Proyectos Agroforestal y Microcuencas 
6) Martin Antijon, Encargado de C6mputos
7) Delia Nufiez, Asistente Thcnica de la Regi6n I de los Proyectos MICUENCA y 

AGROFORESTERIA 
8) Mario Rojas, T6cnico de Cuencas de la Regi6n I de los Proyectos MICUENCA 

y AGROFORESTERIA 
9) Genaro Mijangos Bran, Promotor de la Microcuenca Los Cubes del Proyecto 

MICUENCA
 
10) Rodolfo Guzm~in, Coordinador Regional del Oriente
 
11) Wilson Castafieda, Coordinador de Capacitaci6n
 
12) Telma Pdrez, Coordinadora de Planeamiento Econ6mico Rural
 
13) Lily Gutifrrez, Coordinadora de Educaci6n Ambiental
 
14) Mark Dripchak, MICUENCA/CNRM Information Specialist
 

III 	 Direcci6n General de Bosques y Vida Silvestre (DIGEBOS) 
Ministerio de Agricultura, Ganaderfa y Alimentaci6n 
7 Avenida 6-80, Zona 13, 01013 Guatemala, C.A. 
Telffono: (011-502-2) 73-52-07/09 
Fax: (011-502-2) 73-52-11, 73-52-14/15 

15) 	 Francisco Moscoso Arriaza, Sub-Director General 
16) 	 Ogden Rodas Camas, Jefe de Secci6n de Cuencas Hidrogrificas y Coordinador del 

Proyecto 
DIGEBOS/MICUENCA (72-05-09) 

17) 	 Otto Melvin Gomes Ibarra, Encargado de Sistemas DIGEBOS/SISE 

IV 	 Direcci6n General de Servicios Agrfcolas (DIGESA) 
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ANEXO I: COMPDA PLAN DE MANEJO DE TERRENO
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ANEXO II: EJEMPLO: FORMULARIO DE REPORTES 

Descripci6n 

1 Responsa, 

bildad 
. 

j 

Reportes y Responsabilidades 

Fechas de I Periodo de Reporte 

Frecuencia Entrega (weses) 

J 
Fechas J Conieptarios 

II. Reportes 

A. Plan de Trabajo Anual y 
Presupuestos 

MSI Anual Oct 1/93 12 Oct 01/93-Sep 30/94 Memo de Wisecarver 
de 1/11/94 autoriza 
desviaci6n de Sec. F., 

Art. 11.8.(1) del 
Contrato de TIPS. 

Mar 20/94 

Sep 20/94-97 

9 

18 

Mar 15/94-Dec 31/94 

Sep 15/94-Mar 15/96 
Memo de Wisecarver 
dc 1/1 1/94. 

Sep 15/95-Mar 15/97 
10 Sep 1597-Jul 14/98 Perfodo de reportes 

serdi de 18 meses en 
vez de 10 meses en el 
caso de una extensi6n
del proyecto. 

B. Reportes Trimestrales de Progreso MSI Desde 15/94 Mar 20/94 9 Oct 01/93-Mar 15/94 

Trimestral Jun 20/94 3 Mar 1694-Jun 15/94 Como se estipula en 

Dcc 20/94 3 Sep 16,94-Dec 15,94 
Sec. F., Art. 11.8.(2)
del Contrato de TIPS 

Mar 20/95 3 Dec 16/94-Mar 15/95 

Jun 20/95 3 Mar 16/95-Jun 15/95 

Dec 20/95 3 Sep 1695-Dec 15/95 

Mar 20/96 3 Dec 16/95-Mar 15/96 

Jan 20/96 3 Mar 16/96-Jun 15/96 

Dec 20/96 3 Sep 16/96-Dec 15/96 

Mar 20/97 3 Dec 16/96-Mar 15/97 

Jun 20/97 3 Mar 16/97-Jun 15/97 

Dec 20/97 3 Sep 16/97-Dec 20/97 
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ANNEX II: EXAMPLE REPORTING SCHEDULE FORMAT (CONTINUED) 

Descripci6n 
Responsa-

bilidad 

Reportes y Responsabilidades 

Fechas de Periodo de Reporte
Frecuencia Entrega (meses) 

Mar 20/98 3 Dec 

Fechas 

16/97-Mar 15/98 

Jul 9/98 4 Mar 16/98-Jul 14/98 

C. Reportes Anual de Resumen MSI Anual Sep 20/94 

Sep 20/95 

Sep 20/96 

Sep 20/97 

Jul 19/98 

6 

12 

12 

12 

10 

Mar 15/94-Sep 15/94 

Sep 15/94-Sep 15/95 
Sep 16/95-Sep 15/96 

Sep 16/96-Sep 15/97 

Sep 16/97-Jul 14/98 

Cflentarios 

Perfodo de reporte 
seri de 3 meses en 
vez de 4 meses en 
caso de una extensi6n
del proyecto. 

Compara resultados 

con los blancos del 
plan de trabajo anual. 
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