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PRESENTACION
 

Este trabajo resulta de la preocupaci6n de que los palses miembros del
 

IICA cuenten con una metodologfa que les permita identificar proyectos que sean
 

verdaderos instrumentos para transformar la realidad en el sentido deseado y,
 

en funci6n de ello, sustentar su importancia.
 

Para tal prop6sito se ha utilizado el enfoque PROPLAN sobre la conducci6n
 

del proceso de desarrollo; en este sentido este trabajo tiene como anteceden

tes otros documentos PROPLAN, de los cuales el mas relevante, por servirle de
 

marco directo, es el titulado "Una visi6n global del proceso de anglisis de
 

polticas para la conducci6n del desarrollo agrfcola y rural" (Documento
 

PROPLAN-25).
 

El tema que dquf se sintetiza fue motivo de discusiones llevadAs a cabo en
 

diferentes momentos con profesionales del IICA, entre los que se debe mencionar
 

a Hector Barreyro, George Buckmire, Ricardo Caceres, Mario Fran;a e Irwin Tel

fer. En igual forma han tenido un impacto significativo las discusiones con
 

directivos v tecnicos de algunos palses miembros del IICA, en especial de Domi

nicana, Grenada y Santa Lucfa.
 

De ello surgi6 un conjunto dc materiales -oportunamente distribuidos
 

en diferentes seminarios-, como resultado del esfuerzo conjunto de P. Lizardo
 

de las Casas, Gonzalo Estefanell y Hugo Fernandez. Los tres, junto con He'tor
 

Barreyro, George Buckmire e Irwin Telfer, tuvieron la oportunidad de discutir
 

la metodolog'a en encuentros realizados con tecnicos de Grenada y Doininica.
 

Posteriormente los tres dltimos aplicaron la metodolog~a en varios paises del
 

Caribe.
 

La presente versi6n es uu resumen, preparado por P. Lizardo de las Casas,
 

Gonzalo Estefanell .yFernando Del Risco de la metodologla aplicada en las expe

riencias mencionadas, para uso en los seminarios de PROPLAN en Panami y Vene

zuela durante 1981 y 1982. Este trabajo se realiz6 en el marco del Proyecto
 

de Planificaci6n Agropecuaria y Analisis de Polfticas en Amirica Latina y el
 



ii
 

Caribe (PROPLAN/AP), financiado conjuntamente por el IICA y la Agencia In

teraacional para el Desarrollo. 



INTRODUCCION
 

Entre los postulados b~sicos del en'oque que sustenta la acci6n de los
 

Proyecto PROPLAN, se propone uua visi6n integrada del proceso de planificaci6n

ejecuci6n de acciones para el desarrollo agrlcola y rural. Este enfoque en

fatiza la unidad dialectica que debe existir entre decisiones y acciones, al 

considerar la realidad como objeto de transformaci6n observando la integra

ci6n entre intenciones y realizaciones. El enfoque considera tambi'n la re

definici6n de las relaciones entre el sector piblico y no piblico 1 con el
 

prop6sito de conducir el proceso de planificaci6n-ejecuci6n,bas~ndose en una
 

articulaci6n efectiva de los papeles grupales de asescres, decisores y ejecu

tores. 

Se ha. identificado dos dimensiones del referido proceso: una prospec

tiva y otra operativa. Asi, la generaci6n de decisiones de orientaci6n co

rrespondientes a los niveles de polfticas identificadas como marco doctrina

rio, marco orientador y politicas especificas, como tambign la realixaci6n
 

de las acciones que ellas implican y las relaciones de interdevendencia entre
 

ambas, se identifican con la dimensi6n p2rospectiva. Las actividades vincula

das con la definici6n, realizaci6n de acciones, ajustes y reformulaciones de
 

las decisiones operativas correspondientes a los niveles de politicas identi

ficados como medidas de pol5'tica y actividades especlficas se identifican con
 

Is dimensi6n operativa 2,3 

En este documento se enfatiza la ubicaci6n de los proyecto en el contexto
 

del proceso de planificaci~n-ejecuci6n de acciones para eldesarrollo; para
 

ello se resalta su relaci6n con los diferentes niveles dE politicas para con

ducir el desarrollo agropecuario y rural de un pals.
 

En Is medida en que el interns se centrd en las acciones que debe impul

sar un gobierno para lievar a cabo sus decisiones de orientaci6n, se debe en

fatizar que la identificaci6n de proyectos es un aspecto importante para la 

conducci6n del proceso integrado de planificaci6n-ejecuci6n. Es por ello 

que la identificaci6n de proyectos no debe verse como una acci6n de 
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individuos aislados sino en funci6n del papel que ella cumple en la conducci6n
 

de dicho proceso.
 

En este enfoque, los instrumentcs tradicionales para desarrollar las
 

acciones del gobierno, tales como planes, programas y proyectoo, no deben ser
 

visualizados como meros documentos, sino m~s bien como un conjunto de activi

dades covw:ebidas y disefiadas con el fin de transformar la realidad de acuer

do con determinados objetivos. Esas actividades deben ser formuladas, ins

trumentadas para su ejecuci6n, realizadas y evaluadas para su ajuste y re

formulaci6n. En la Figura 1 se presentan los programas y proyectos en ese
 

contexto.
 

Por otra parte existe la tendencia de ver los programas y proyectos en
 

forma aislada , en t~rminos de sus 'ciclos', lo cual puede ser apropiado para
 

ciertos propesitos. El enfoque do PROPLAN alerta sobre dos aspectos: por
 

un lado debe dares consideraci6n al medio ambiente en que se desarrollan los
 

proyecetos, lo cual sigr.Lfica no s6ol el medio inmediato de acci6n, o local, sino
 

tambign los distintos procesos c-n que se vincula y articula el proyecto en el
 

contexto de las tareas de conducci6n del proceso de desarrollo en los niveles
 

local, regional y nacional. Pot otto lado estg el peligro de concebir el 'Ci
clo' como una secuencia lineal de fases, como normalmente se presenta; en es

te caso se prefiere mostrarlo como en la Figura 2, sin que ello signifique
 

aislarlo del contexto del proceso de planificaci6n-ejecuci6n presentado en la
 

Figura 1.
 

El documento propone institucionalizar procedimientos sistemiticos en
 
el funcionamiento de los sistemas de direcci6n responsables de la conduccifn
 
del desarrollo agi'cola y rural. Para ello se plantea que diversos esfuerzos
 
que frecuentemente se desarrollan en forma inconexa, aporten sus contenidoe
 
y resultados, en una tarea trascendental y que tiene importantes implicacio
nes en el corto y mediano plazos, toda vez que constituye la puerta de entra
da para los compromisos que asumen las instituciones p6blicas y la poblaci6n
 

en materia de inversiones.
 

Si esta fase se realiza adecuadamente, sera posible superar decisiones
 

y compromisos inadecuados para comprometer importantes recursos nacionales
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y el credito externo, y usar en mejor medida los medios que los passes dis

pongan para su desarrollo agricola y el bienestar de su poblaci6n rural.
 

De all' que los esfuerzos por establecer en forma gradual y progresiva un
 

proceso estructurado de identificaci6n de proyectos, auxiliado con tecnicas
 

y procedimientos.sencillos y de facil aplicaci6n,este plenamente justificada.
 

En el Capftulo I se plantea el contenido de la identificaci6n de proyec

tos como un proceso que va de la revisi6n de decisiones tomadas hasta la ela

boraci6n de las ideas requeridas para implementar dichas decisione% en t'rmi

nos de perfiles de proyectos.
 

En el Cap'tulo II se presentan los pasos para revisar las decisiones de
 

orientaci6n.
 

Las razones para llevar a cabo una revision de las decisiones operativas
 

y la forma dc hacer este inventario y analisis se muestran en el Capftulo III.
 

Finalmente, los Capitulos IV y V se refieren a la identificaci'n de ideas
 

de proyectos por area de acci6n prioritaria y a su concreci6n en perfiles.
 



BREVE DESCRIPCION DEL PROCESO DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS
 

Cualquiera puede identificar un problema, pensar en una soluci6n al mis

mo y transformar esa idea en un perfil de proyecto. Ese perfil de proyecto
 

tendrg que ser analizado por alguna agencia gubernamental, teniendo en cuenta
 

varias dimensiones. El gobierno verificara que el proyecto busque solucionar
 

un problema realmente crItico para el desarroillo de la sociedad, que la so

luci6n propuesta sea no s6lo factible desde un punto de vista tecnico o econ6

mico, sino tambien social y politico; es decir, que sea coherente 4 con las
 

decisiones de orientaci6n y operativas tomadas por el gobierno y con la evo

luci6n de la realidad econ6mico-social y politica.
 

En la medida en que el intergs se centra en las acciones que debe im

pulsar un gobierno para lievar a cabo sus decisiones con el fin de transformar
 

la realidad en el sentido deseado, se debe enfatizar que la identificaci6n
 

de proyectos no es una tarea de individuos aislados, sino que es parte de la
 

conducci6n del proceso de planificaci6n-ejecuci~n y por lo tanto debe ser
 

conceptualizada a partir de el.
 

En ese contexto, el proceso de identificaci6n de proyectos puede ser vis

to como uno de ems mecanismos que refuerzan la unidad de la conducci6n del
 

proceso de desarrollo, al preocuparse por la permanente correspondencia y
 

realimentaci6n entre las dimensiones operativas y prospectivas de dicho pro

ceso. Utilizar este enfoque para la identificaci6n de proyectos demanda una
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revisi6n del marco orientador y de las polfticas especlficas (decisiones
 

de orientaci6n) y de los programas y proyectos en ejecuci6n o a ejecutarse
 

(decisiones operativas), de modo que se detecten la consistencia entre ellos,
 

su adecuaci6n a la realidad y se pueda llegar a identificar, priorizar y se

leccionar prorama:*y proyectos adicionales, que sean verdaderos instrumentos
 

de transformaci6n de la realidad -o sea que tengan viabilidad econ6mica, so

cial y politica- y preparar perfiles de proyectos para aquellas ideas que.
 

hayan sido seleccionadas.
 

En estos t'rminos, por lo tanto, el proceso de identificaci6n de proyec

tos tiene en cuenta y fortalece las decisiones de orientaci6n que se
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mantienen vigentes, se retroalimenta de las experiencias que se estan desa

rrollando y las refuerza con la propuesta de proyectos factibles.
 

En el proceso de identificaci6n de proyectos propuesto se pueden distin

guir cuutro fases:
 

a . 
, La revisi6n de las decisiones de orientaci6n correspondientes a los
 

niveles de marco orientador y politicas especificas.
 

La revisi6n de los programas y proyectos en ejecuci6n y previstos
 

para ejecutarse.
 

3a* La determinaci6n y selecci6n de ideas de proyecos adicionales o
 

complementarios en el contexto de las decisiones de orientaci6n.
 

4a. 
 La preparaci6n de perfiles de proyectos.
 

El producto final de este proceso es un conjunto de perfiles de proyec

tos consigtentes con las decisiones de orientaci6n vigentes y con viabilidad
 

econ6mico-social y polftica.
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mantienen vigentes, se retroalimenta de las experiencias que se estan desa

rrollando y las refuerza con la propuesta de proyectos factibles.
 

En el proceso de identificacion de proyectos propuesto se pueden distin

guir cuatro fases:
 

. 

1a La revisi6n de las decisiones de orientaci6n correspondientes a los
 

niveles de marco orientador y pol'ticas especlficas.
 

La revisi6n de los programas y proyectos en ejecuci6n y previstos
 

para ejecutarse.
 

3a
. 
 La determinaci6n y selecci6n de ideas de proyectos adicionales o
 

complementarios en el contexto de las decisiones de orientaci6n.
 

4a. 
 La preparaci6n de perfiles de proyectos.
 

El producto final de este proceso es un conjunto de perfiles de proyec

tos consiftentes con las decisiones de orientaci6n vigentes y con viabilidad
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PRPIERA FASE: 	 REVISION DE LAS DECISIONES DE ORIENTACION CORRESPONDIENTES 

A LOS NIVELES DE MARCO OIIENTADOR Y POLITICAS ESPECIFICAS 

Las decisiones de orientacion contenidas en el marco orientador y en las
 

polfticas especlficas son definidas a travs de un proceso que combina el and

lisis de los problemas econ6mico-sociales y politicos, de la posici6n doctri

naria del gobierno y del desempefio de las instituciones pblicas en la conduc

ci6n y realizaci6n de acciones para el desarrollo. Tales decisiones son de

finidas por el sistema de direccion 6 y constituyen la base para la identi

ficaci6n y definici6n de proyectos y actividades especlficas al nivel secto

rial , subsectorial, regional o local.
 

La revision del marco orientador y politicas especlficas es el punto de
 

partida para la identificaci6n de proyectos, ya que con ello se pretende cla

rificar las aireas prioritarias' que el gobierno define para alcanzar los
 

objetivos del desarrollo, incluyendo el enunciado de fines y medios viables
 

para cada una. La importancia de la definici6n de estas areas reside en que
 

el gobierno concentra en ellas sus esfuerzos, y por lo tanto, para identi

ficar proyectos coherentes con la estrategia de desarrollo es necesario te

nerlas claramente definidas.
 

Para lograr este prop6sito, la revisi6n que aquT se propone debe seguir
 

los siguientes pasos:
 

1. Explicitar 	las greas prioritarias de acci6n.
 

2. Revisar el 	problema central en cada area.
 

3. Revis.Ar y ordenar los objetivos )ara cada grea.
 

4. Definir los medios a utilizar en esa area.
 

Para el primer paso se requiere conocer los objetivos y estrategia de
 

desarrollo definidos en el marco orientador; disponer de una sintesis de la
 

situaci6n global del sector y de la evaluaci6n global del desempefio del sector
 

pdblico.
 

http:Revis.Ar
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Para clarificar el problema central en cada grea de acci6n se requiere
 

partir de un listado que las identifique y luego disponer o realizar el
 

anglisis de la situaci6n espec~fica por grea, ast como disponer o realizar
 

la correspondiente evaluaci6n del desempefio del sector pdblico en cada grea
 

de acci6n; finalmente, se requiere revisar las pollticas especificas vigentes
 

para cada area.
 

Los objetivos se ordenan para cada gaea, verificando su consistencia con
 

el problema central definido pars cada una de ellas.
 

Finalmente, en cada area de acci~n se explicitan lcq medios que el go

bierno estg dispuesto a: utilizar para resolver el problema central y alcan

zar los objetivos establecidos.
 

El resultado de la revisi6n de las decisiones de orientaci6n puede sin

tetizarse en un cuadro como el que sigue:
 

AREA DE ACCION PROBLEMA CENTRAL OBJETIVOS MEDIOS
 

Las grea de acci6n variargn de acuerdo con cada caso espec~fico; a modo
 

de ejemplo, se detallan algunas areas:
 

-generaci6n y tranferencia de tecnologla
 

-organizaci6n e integraci6n de la producci6n agropecuaria
 

-coordinaci6n y desarrollo de los servicios basicos agropecuarios.
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Los objetivos por 'areade acci6n sern, coma se expresa m~s adelante, los
 

objetivos generales de las ideas de proyectos que se identifiquen, de manera
 

de asegurar la coherencia. Los medios son la concreci6n de la estrategia para
 

cada 'areade acci6n; a partir de ellos se puede definir las alternativas via

bles de acci6n. Es importante resmir el problema central que se busca resol

ver en cada area de acci6n, ya que le serv.ra de contexto al problema espec'

fico que posteriormente guiars la definici6n de la idea de proyecto corres

pondiente.
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SEGUNDA FASE: REVISION DE LOS PROGRANAS Y PROYECTOS
 

El anflisis de los comprimisos adquiridos, en t~rminos de programas y
 

proyectos en ejecuci6n y previstos para ejecutarse, ayuda a proporcionar una
 

visi6n mns clara de los objetivos y estrategias del gobierno, es decir de sus
 

decisiones de orientaci6n.
 

Las 	razones para desarrollar esta fase son tres:
 

1, 	El analisis de las acciones y las inversiones programadas o en
 

ejecuci6n puede ayudar a clarificar algunas de las politicas iden

tificadas. Al mismo tiempo, nuede ayudar a identificar polfticas
 

adicionales que no hab'an sido definidas en los pasos anteriores,
 

y puede sefialar inconsistencias entre polfticas, o entre ellas y
 

su implementaci6n.
 

2. 	El analisis puede ayudar a obtener una visi6n m's clara de la es

trategia.
 

3. 	Permite sefialar areas de acci6n para las que no se preven activi

dades, permitiendo una redefinici6n de su situaci6n.
 

Con este fin se propone seguir los siguientes p3sos, con el fin de ase
gurar la obtencion de los prop6sitos buscados:
 

1. 	Inventario de proyectos en ejecuci6n y aprobados para ejecuci6n.
 
Con este paso se pretende obtener un listado de todos los proyec
tos, por 'areade acci6n, para permitir desarrollar los pasos si

guientes.
 

2. Analizar los proyectos inventariados, con el proposito de evaluar
 

consistencia interna y sistematizar el conocimiento existente
 

sobre el avance de su ejecuci6n. Este aspecto es particularmente
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importante al analizar los principales proyectos a travs de los
 

cuales se viene actuando para resolver el problema central de cada
 

area de acci6n, Asimismo, se analizara la coherencia de los pro

yectos inventariados con los objetivos y estrategias definidos
 

para cada area de acci6n.
 

3. Definir areas de acci6n que requieren identificaci6n de provectos.
 

Es importante resaltar que, adin cuando la mayorfa de los proyectos per

tenecen al sector ptblico, no deben ignorarse aquellos del 9mbito privado que
 

estgn vinculados al desarrollo agrfcola.
 

En el Cuadro 1 se presenta un formato dtil para llevar adel.ante los pro

p6sitos enunciados.
 

Cuadro 1. INVENTARIO DE PROYECTOS
 

Area do Accibn Proye Productos Objetivos Poblaci6n Fuente do Comentarios
Ar_ _PryetProduo Espcfficos Objetivo Financiamiento 



El inventario de proyectos en ejecuci6n y aprobados para ejecuci6n
 
no merece mayores comentarios, ya que se explica por sT solo. El in
ventario deberg ser hecho a partir de las areas de accion 
definidas.
 
Para cada una de ellas re detallan los proyectos correspondientes con sus pro
ductos y los distintos niveles de objetivoa, as como la poblaci6n a la que
 
van dirigidos y sus fuentes de financiamiento.
 

El anflisis de los proyectos inventariado, productos-objetivos especffi
cos-objetivo general, deberg considerar primero su consistencia interna, para
 
lo que se verificarg la correspondencia que debe existir. Asimismo se veri
ficarg la coherencia externa entre el objetivo general del proyecto y los ob
jetivos y medios definidos pars el gree de accion correspondiente. La apre
ciaci6n sobi el avance de la ejecuci6n permitirg determinar el grado de co

bertura del proyecto.
 

En tfrminos de los productos definidos, el resultado del anflisis reali
zado permitirl hacer una apreciaci~n general del grado de cobertura que se
 
le estg dando a cada una de las greas de acci6n definidas.
 

Es altamente probable que se encuentre que:
 

- No todas las greas de acci~n son implementadas P travs de progra

mas y proyectos.
 

- Las que lo estgn no necesariamente son cubiertas en su totalidaO.
 
- Algunos programas y proyectos pueden no 
tener vinculos directos con
 
los objetivos definidos, o los pueda contradecir.
 

En funci6n de este anglisis se podr~n definir las areas de acci6n que
 
requieren proyectos complementarios.
 

La informaci6n necesaria para completar estos pasts so puede recabar de
 
inventarios existentes ie proyectos y/o de un rgpido relevamiento de informa
ci6n con los responsables de los mismos.
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TERCERA FASE: DETERMINACON.Y PRIORIZACION DE IDEAS DE PROYECTOS
 

El prop6uito de esta fase es definir una lista de ideas de proyectos que
 

complementen los que se encuentran en ejecuci6n y en espera de iniciar su eje

cuci6n a fin de concretar las acciones requeridas para transformar la reali

dad 	en el sentido deseado.
 

Para las greas de acci6n que requieren de proyeetos complementarios se
 

debe definir ideas de proyectos. Los pasos a seguir para la obtenci6n de la
 

lista de proyectos son:
 

1. 	Profundizacifn de los diagndsticos por grea de acci6n.
 

2. 	Determinaci6n de ideas de proyectos, complementarias a los proyec

tos vigentes y que apuntan a la soluci6n del problema central
 

de la respectiva grea de acci6n y/o que cubren nuevas areas.
 

3. 	Priorizaci6n de ideas de proyectos.
 

Para la presentaci6n de los diagn6sticos en profundidad se sugiere recu

rrir al armado de redes de pertinencia, de modo quo los problemas encontra

doe se preseaten en una relacign de causalidad que permite, no solo determi

nar interrelaciones sino tambian la jerarquizacidn de los distintos proble

mas que se detecten.
 

En la figura 3 se presenta un ejemplo de utilizaci6n de una red de per

tinencia para presenter los resultados de un diagndstico en profundidad.
 

Del anglisis de esta informacign asi presentada, y considerando ha ca

pacidad de acci6j del sector pdblico, surgen las ideas de proyectos que pe

drian dar soluci6n a los problemas encontrados. El uso de este instrumento
 

tiene la virtud de permitir identificar aquellos factores controlables y los
 

no contralables, y por lo tanto definir el mbito del proyecto. Otra fuente
 

de ideas de proyectos son los grupos de intergs; las ideas que surjan debe

r~n ser incorporadas al list&do confeccionado para su anglisis con relaci6n
 

a la consistencia con los objetivos y medios definidos para cada grea de
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tecnologicos tivos de trans- personal apoyo
 

ferencia capacitado
 
Uso de semi- logistico
 

lla de mala
 
calidad Figura 3. Desarrollo tecnologico. Red de pertinencia detallada
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acci6n. Si pasat esta prueba se los incorpora al listado para su an6li

sis posterior.
 

Estas ideas pueden presentarse como en el Cuadro2, en la que se deta-


Ilan, por Srea de acci6n, las ideas identificadas con los problemas especf

ficos que atacan, los objetivos y los medios que utilizarian.
 

Cuadro 2 	 IDEAS DE PROYECTOS
 

AREA IDEAS PROBLEMAS OBJETIVOS MEDIOS
 
DE ACCION
 

• 	Tftulo provisional que representa los elementos centrales de la
 

idea del proyecto.
 

Todos los proyectos no pueden ser analizados, y mucho menos implementa

dos al mismo tiempo, por ho que se necesita establecer algdn orden de prece

dencia entre las ideas para su consideraci6n.
 

La priorizaci6n especifica variarg en cada situaci6n, pero seguramente
 

se regirl por tres criterios:
 

1. Consistencia con objetivos y medios definidos para cada Area de
 

acci6n.
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2. Viabilidad politica
 

3. Viabilidad t4cnica
 

Esta priorizaci6n es la menos formal y estructurada de las que se hacen
 

a lo largo del ciclo del proyecto. En efecto, lo mas probable es que las
 
ideas sean priorizadas a travs de entrevistas con los respectivos decisores.
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CUARTA FASE: PREPARACION DE PERFILES DE PROYECTOS
 

El prop sito de los perfiles de proyecto es explicitar las ideas, iden

tificando en terminos de objetivos y estrategias seleccionadas su articulaci6n
 

con otras acciones implementadas o a implementarse y su relaci6n con el medio
 

socioeconmico.
 

No existe un formato estfndar para la presentaci6n de perfiles; aqul se
 

propone la utilizaci6n de un formato tipo marco l6gico modificado, para asl
 

presentar al decisor un proyecto ordenado en terminos de objetivos, estra

tegias y primera estimaci6n de medios que requiere. En el Cuadro 3 se presen

ta el formato proquesto.
 

La fila 1 se refiere al objetivo general, la fila 2 al objetivo espec'

fico, la 3 a los objetivos intermedios o productos.
 

Las columnas definen para cada nivel de objetivo tres elementos que per

miten caracterizarlos en una forma integral, ya que hacen explicita la rela

ci6n entre ellos y el medio ambiente del cual dependen. La columna I permite
 

presentar el resumen narrativo de cada nivel de objetivo, la columna 2 hace
 

explicitos los indicadores y metas verificables, mientras que la columna 3
 

se refiere a los factores externos condicionante3 que permiten el logro del
 

objetivo del nivel superior.
 

La construcci6n de esta matriz para la presentaci6n de la idea permite
 

resaltar los aspectos de consistencia interna de la misma, o sea consisten

cia entre objetivos, asf como la consistencia o coherencia externa, es deciz
 

su relaci6n con'el medio ambiente en elcual se desarrollara.
 

Las relaciones de causalidad entre los objetivos (consistencia interns)
 

expresan un conjunto de hip~tesis interrelacionadas que se construyen a par

tir de una serie de supuestos. Estas relaciones se pueden esquematizar como
 

se hace en la Figura 4.
 



Cuadro 3. FOPIWATO PROPUESTO PARA LA PRESENTACION DE PERFILES 

RESUMEN NARRATIVO 

OBJETIVO GENERAL
 

Corresponde al objetivo del grea 

de accion a la que pertence el 


proyecto.
 

OBJETIVO ESPECIFICO 


Es lo que se espera lograr si se

ejecuta el proyecto. Surge de los
 
problemas especificos detallados 

en la Fnse III. 


PRODUCTOS 

La que directamente genera el
 oye 

Proyecto.
 

INDICADORES Y HETAS VERIFICABLES 

Condiciones que indican se 
logr6 el aporte 

al objetivo geeral 


Condifjones que indicaran que se logrS 


Status al final de proyecto 


- La condicion objetivamente verificable 


que se espera si se consigue el objetiyQ 


es.pec~fico, 


- Los indicAdores que seiialan que el pro-


yecto fue un 4xito.
 

Magnitud del producto necesario y suficiente 


para lograr el Objetivo Especifico 


- La ma-nitud de los resultados 

SUPUESTO Y FACTORES CONDICIONANTES 

Se vinculan con las condiciones
 
de largo plaza.
 

Que afectan las conE::iones obje

_ivo__eneral


tivo general
 

Cualquier evento o acci6n sobre
 

el cual el equipo del proyecto
 
tiene poco control.
 

La condici6n que se debe asumir
 
exista si el proposito se logra.
 

Que afectan las conexiones Produc

to-Obietivo Especifico
 
Cualquier evento o acci6n sobre
 

el cual el equipo del proyecto
 
tiene poco control.
 

La condici6n que se debe asumir
 
existe si se logran los objetivos.
 



OBJETIVO GENERAL i entonces 

hip6tesis supuestos 

~si 
OBJETIVO ESPECIFICO 

~sP~cIF~cA 
i 

eritonces 

_______supuestos
 

OBJETIVOS INTERME- si
 
hip6tesis DIOS 0 PRODUCTOS
 

Figura 4. Conjunto de hip6tesis a partir de una serie de supuestos.
 

El Objetivo General (fila 1) es aquel al cual contribuira el proyecto,
 

aunque no depende enteramente de el que se alcance, ya que est' fuera del
 

control del responsable. Esta definido por el objetivo del area de acci6n
 

correspondiente en el Cuadro 3. El Objetivo Especifico del proyecto es aquel
 

que espera alcanzarse con la generaci6n de los productos del proyecto y la con

junci6n de factores fuera del control del mismo. Estos objetivos son deriva

dos de los problemas especificos por 'areapresentados en el Cuadro 3.
 

Los productos del proyecto serefieren a lo que generara el proyecto, ya
 

sean bienes o servicios, los cuales st dependerar exclusivamente de la ca

pacidad del proyecto en generarlos.
 

En la matriz del Cuadro 4 se presenta una breve descripci6n de las acti

vidades del proyecto en t~rminos de que hacer, cuanto y c6mo. Adems en el
 

Cuadro 5 se presenta un listado de los insumos, costos y fuentes financieras
 

mas probables para la idea seleccionada (Cuadros 4 y 5)
 

Este tipo de disefio reconoce que hay incertidumbres que deben traducir

se en termLnos de supuestos para el logro de cada nivel de objetivo. Estos
 

supuestos se expresan al explicitar en la tercera columna del Cuadro 3 como
 

factores externos condicionantes; con ello se reconoce que la administracion
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0 manejo del proyecto no se debe limitar a lo controlable, sino tambien al
 

ambiente del proyectoy con esto se incorpora desde el disefo elementos de
 

seguimiento-evaluaci6n, y se reconoce el caracter de adaptabilidad a la evo

luci6n de la realidad que deben tener los proyectos.
 

La definici6n de indicadores sefialada en la segunda columna, aunque pueda
 

parecer exagerado a nivel de perfil, es importante por cuanto ayuda a pre

cisar los objetivos, complementando el resumen narrativo de la primera columna.
 

Este formato puede complementarse con una breve descripci6n del area
 

del proyecto y otras consideraciones
 

El prop6sito de los perfiles es, como se ha dicho, ayudar al decisor
 

a tomar las medidas mas adecuadas respecto de los proyectos; ello quiere de

cir evaluar los perfiles y priorizarlos. Dicha priorizaci6n se hara dn base,
 

entre otros, en los siguientes criterios:
 

1. 	Socio-politicos: en relaci6non su adecuacin a la realidad
 

socio-polftica.
 

2. 	Tecnico-econ6mio: 
en relacin con el nivel de desarrollo al

canzado por el pals.
 

3. 	Financieros: 
 en terminos de buscar el menor costo financiero
 

para un nivel dado de producci6n.
 

4. 	Institucional: en relaci6n con cl hecho de que la organizaci6n
 

propuesta tenga la capacidad necesaria para llevar adelante el
 

proyecto propuesto.
 

5. 	Consistencia interna: en t~rminos de insumos, actividades, pro

ductos, objetivos y estrategias definidas.
 

Quizas lo mas importante a este nivel es el analisis de consistencia,
 

o coherencia con los objetivos y estrategias definidas para el sector. Para
 

ello se propone un metodo que,partiendo de la estructura del marco l6gico,
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Cuadro 4. Actividades a realizar por el proyecto
 

OBJETIVOS INTEPMEDIOS 0 PRODUCTOS ACTIVIDADES A REALIZAR
 

Cuadro 5. Corte estructural del proyecto
 

CONCEPTO APO FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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defina ponderaciones relativas entre niveles de objetivos y, para cada nivel,
 

ponderaciones entre sus componentes.
 

Esta priorizaci6n requiere un clar'simo ordenamiento de objetivos y la
 
explicitacin.de su importancia relativa pot parte de los decisores. 
 En lti
ma instancia obliga a explicitar elecciones a los responsables de la con
ducci6n del sector, sistematizando los sesgos y subjetividades.
 

http:explicitacin.de
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NOTAS
 

1. 	Se refiere al sector privado empresarial y resto de la poblaci6n.
 

2. 	La dimensi6n prospectiva de un proceso de planificaci6n-ejecuci6n se
 
caracteriza por niveles de polfticas (marco doctrinario, marco orientador
 
y polfticas especfficas) que implican decisiones de orientaci6n, las
 
cuales establecen, en t~rminos generales, los grandes objetivos para la
 
transformaci6n de la realidad y los principales lineamientos de car~cter
 
estrat~gico para obtenerlos. La dimensi6n operativa se caracteriza por
 
niveles de polfticas (medidas de polfticas y actividades especfficas) que
 
implican principalmente decisiones operativas, las cuales definen pautas
 
especfficas de operaci6n para el sector pudblico y condicionan directa
mente el comportamiento de los agentes del sector privado empresarial y
 
otrob grupos de la poblaci6n. Asimismo, en ambos casos se consideran las
 
acciones que aquellas decisiones implican, la definici6n de las medidas
 
correctivas necesarias para la refo-cmulaci6n de las decisiones, en el
 
caso de que las desviaciones que se absorben con la evoluci6n de la rea
lidad econ6mico-social y politica asl lo ameriten. Los cinco niveles de
 
polftica: marco doctrinario, marco orientador, polfticas especfficas,
 
medidas de poiftica y actividades especfficas se diferencian por lo
 
siguiente:
 

a. 	Marco doctrinario: define la imagen-objetivo para el desarrollo
 
del sector en el largo plazo, la cual se concibe como una visi6n
 
finalista de las formas de organizaci6n y funcionamiento del
 
sector; asimismo, considera la estrategia global de desarrollo
 
para alcanzar la imagen-objetivo deseada y factible.
 

b. 	Marco orientador: contiene aquellos aspectos del marco doctrina
rio que pueden ser manejados dentro del perfodo de tiempo de una
 
administraci6n especffica, as! como las areas prioritarias de
 
acci6n del gobierno. El marco orientador puede ser identificado
 
con la 'polftica agropecuaria' de un gobierno, tanto a nivel
 
nacional como regional o local.
 

c. 	Pollticas especificas: representan las orientaciones especificas,
 
dentro del marco dado por la polltica agropecuaria, para la
 
conducci6n de las diferentes areas de acci6n que el gobierno
 
emplea para orientar el proceso de depzirrollo en los niveles nacio
nal, regional y local.
 

d. 	Medidas de polltica: son las decisiones adoptadas dentro de las
 
politicas especificas para llevar adelante la acci6n. Se vinculan
 
con los conceptos de programas y proyectos.
 

e. 	Actividadeo especificas: son tramos de programas y proyectos
 
ejecutados dentro de un perfodo presupuestario. Es el u'nico nivel
 
de decisi6n que implica un compromiso real de fondos para su
 
realizaci6n.
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3. 	Para una mayor discusi6n de los conceptos vertidos en la nota anterior y
 
su papel en la conducci6n del proceso de desarrollo o en general de cual
quier procaso de planificaci6n-ejecuci6n, ver el Documento PROPLAN-25:
 
Una visidn global del proceso de anglisis de polfticas pare la conducci6n
 
del desarrollo agrfcola y ruril.
 

4. 	El concepto de coherencia integral estg desarrollado en el Documento
 
PROPLAN-I y en el Documento PROPLAN-25. Este es un concepto central al
 
cual se recurre permaneDtemente para asegurar la efectividad de la
 
conducci6n del proceso de desarrollo. Se refiere a la consistencia inter
na que debe existir entre decisiones que reflejan diferentes niveles de 
polifticas, asf como a la adecuaci6n que deben tener con la evoluci6n de la 
realidad econ6mico-social y polftica que se busca transformar, o sea que 4 

*1elas 	decisiones tengan viabilidad econ6mica, social y polftica.
 

5. 	En este contexto la revisi6n se refiere a examinar las decisiones para

determinar la necesidad de cambios que pudiera existir segdn la evoluci6n
 
de la realidad.
 

6. 	Uno de los postulados b~sicos del enfoque de PROPLAN se refiere al redise
fo de los sistemas de planificaci6n para integrarlos a los sistemas de
 
decisiones en un solo sistema de direcci6n, con caracterfsticas claramente
 
diferenciadas en sus niveles local, regional y nacional. Este sistema de
 
direcci6n es el responsable por la conducci6n efectiva del proceso-de desa
rrollo o en general de cualquier proceso de planificaci6n-ejecuci6n de
 
acciones para el desarrollo. Una mayor explicaci6n se encuentra entel
 
Documento PROPLAN-25.
 

7. 	Para una descripci6n detallada del uso de estos instrumentos, ver IICA,
 
Programa de Manejo de Proyectos, Resumen Operativo Gerencial. Sau Josd,
 
1978.
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