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PREFACIO
 

Este manual constituye un resultado de CAMPROMER, un proyecto pl

loto metodol6gico de capacitaci'n a mujeres rurales, en Repfblica Dominicana
 

entre 1980 y 1983. Coordinado y asistido t'cnicamente por el Instituto Inter

americano de Cooperaci6n parr la Agricultura (IICA), con base en recursos pro

porcionados por la Agencia Internscional para el Desarrollo (AID), fue ejecu

tado por personal de la Secretaria de Estado para la Agricultura de la Repfi

blica Domivicana. El trabajo de campo se realiz6 en dos zonas rurales del
 

pals: El Cercado en San Juaa de la Maguana y El Pinar en San Josg de Ocoa de
 

la provincia de Peravia.
 

Resultarla prolijo en demasia nombrar a todos quienes contribuye

ron en diversas maneras a las ideas expuestas acA. Cabe riconocer principal

mente a los integrantes de los equipos t'cnicos participantes y, especialmen

te, a Luis Socias, Faisal P'rez, Henry Duval, Car,'n Santana, Zoila Medina,
 

Josefina Barcelo, Lucila Ram6n y Sonia de Jesus. Tambi'n cabe destacar la co

laboraci6n en mecanografiar el texto de Rhina de la Cruz.
 

Valga unaaclaraci'n final. El proyecto piloto se encamin6 a desa-

rrollar metodologlas de trabajo con mujeres rurales, pero los resultados son
 

igualmente aplicables a hombres o familias. Estos manuales alternan el feme

nino con el masculino al referirse a los participantes.
 



INTRODUCCION
 

El presente trabajo se inscribe en la aspiraci6n de ofrecer una
 

metodolog'a efectiva de trabajo con pequefios productores rurales en produc

ci6n de allnentos y mejoras nutricionales. No resulta dificil justificar el
 

interns en el sector campesino. Dentro de los totales explotaciones rurales
 

representa una proporci6n sustancial en casi todos los palses latinoamerica

nos (IICA, 1980:5). Tambien, el pequefio productor genera buena parte de los
 

alimentos populares de consumo masivo (ibid: 12).
 

No obstarte su presencia y rol, la condici6n del sector campesino
 

luce cada dia mas precaria. No se trata solo de la expulsi6n hacia las ciu

dades o de la transformaci6n en proletariado y semiproletariado rural. Esto
 

se da si bien las estadisticas disponibles no son en realidad del todo muy
 

claras al respecto. Muchos palses acusan altibajos, sin clara tendencia en
 

el nu'mero G2 pequenos explotaciones a lo largo del tiempo (ibid: 6-9). Qui

zas lo grave de la situaci6n .e aprecia por cuanto, en distintos paises y du

rante las iltimas d'cadas, este sector no ha registrado aumentos de ingresos
 

ni de beneficios sociales (ibid: 17). Obviamente no puede resistir con ven

taja la confluencia de la gran agricultura y delinter's urbano
 

No cabe duda que la condici6n del sector campesino se ubica en un
 

marco estructural adverso, cuya din'.xnica tecnol6gica y de poder gravita en su
 

contra. A pesar de ello no se pretende equipararla a un sistema cerrado, ya
 

predeterminaeo en cuanto a los '6nicos agentes causales operativos 
en su evolu

ci'n. En contra de tal visi6n determinista cabe destacar, por lo contrario,
 

que el car'cter abierto de los procesos sociales hace que al interior de las
 

condiciones m's restrictivas suelan hallarse margenes o espacios variables que
 

pueden ser aprovechados por los respectivos sujetos. Son estos espacios 108 que
 

permiten opciones de mejoramiento, limitadas (.uizas, pero ciertamente viables.
 

El presente trabajo se fundamenta en ellos.
 

La metodologia ofrecida ac' tiene pot base la capacitaci6n como
 

medio de estimular la producci'n de alimentos y mejoras nutricionales. En
 

lo que pudiera revestir un caracter parad6jico, la familia campesina, en si
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productora de alimentos, acusa en casi todos los palses latinoamericanos una
 

condici6n nutricionai deficiente. Mgs del 50% de muertes de nifios menores
 

de cinco (5) afios, entre 1968-72, en diversas zonas latinoamericanas, tuvie

ton su orig'n directamente o en problemas asociados a deficiencias nutriciona

les (Ibid: 7). En el medio rural estas cifras se elevan.
 

En muchas instancias el pequefio productor se orienta al mercado a
 

trav's de una especializaci6n excesiva, la cual lo inhibe de suplir directa

mente Su dieta. A la vez su debilidad dentro del mercado no Ic proporciona
 

ingresos compensatorios suficientes. T'picamente se obserma eLtre estas fami

lias d'ficits m's o menos acentuados de nutrientes claves: proteinas, vitami

nas A y C, Complejo B, Hierro y otros minerales, derivados del subconsumo de
 

carne, hortalizas y frutas. Tambien se observa la aparici6n de patrones abe-

rrantes. En Rep'blica Dominicana, por ejeaiplo, se constat6 qve la venta de
 

alimentos de calidad como fr-joly huevos frecuentxente perulit'a la adquisi

ci6n de alimentos procesados, relativamente vacios, como el espaguetti. 

Tal estado de cosas ofrece diversas implicaciones negativas. Por
 

una parte reduce el bienestar personal de la familia campesina y, espec'fica

mente, sus niveles de energla vital, iniciativa y actividades. Se traduce en
 

acentuar tendencias de pasividad e inercia. Otros efectos resultan mas graves.
 

La desnutrici6n socava la resistencia org~nica ante divrsas enfermedades y 

problemas y eleva los niveles de morbilidad y mcrtalidad. Colectivamente,
 

para la sociedad nacional, implica p~rdidas de capacidad productiva aunadas
 

a diversos costos remediales.
 

Resulta cierto que distintos esfuerzos anteriorcs han prot'ucido
 

exitos limitados. Al evaluarlos, y antes de desechar la opci6n ameliorativa,
 

cabe apreciar que o no se encaminaban realmente al pequefio prod:ctor o pasa

ban por alto elementos importantes en su condici6n. Las descontinuidader en 

la condici'n econ6mica del pequefo productor frente a la del medianc y grande 

productor hace que los modelos y enfoques apropiados a los 'ltimos no lo sean 

tanto al primero. De otra parte, las descontinuidades en conocimientos sobre 

su condici'n contribuyen a que frecuentemente se interpreten mal las posibili

dades de cambios. 



xi 

Al elaborar una estrategia para actuar sobre el problema descrito
 

deben tomarse encuenta varias restricciones. Una concierne la factibilidad
 

de ejecuci'rn. La estrategia, por ejemplo, debe admitir de ser realizada den

tro de la estructura y recursos existente en las entidades p'blicas y priva-

das interesadas. No menos esencial: debe resultar lo suficientemente econ6

mica y sencilla para l:odorla implementar a escala acorde con las necesidades.
 

De parte de la poblaci6n objetivo surgen otras restricciones. La
 

estrategi no debe requerir insumos o materiales costosos pues el pequefio pro

ductor no d.'spondra de capacidad para adquirirlos ri querra asutmir riesgos en

deud'ndose por ellos. T ,.. -- . - .'. demasiado tiempo y energias que 

pudiera. convrtirse en ame,.aza ,, las actividades fundamentales ya existentes. 

Firairrente, I, estrategia clcber, motivar suficientemcnte a sus participantes, 

tomandc en cuenta que f" c!.fmente los iuibitoc; -,' .f:v.t.Cto5 pertenecen a los 

aspectos n, irvariantc,; de la conducta huanna. 

Corsridcrems ahcra 1.as bases usenciales de ]a estrategia propuesta. 

rn primer luE.ar se partc dOe conceptua].izar 'as conductas nutricionales inade

cuadas come rzupucrN: , ura conjuncirr de deficiencias tanto en la demanda como 

en i. ofcrtz de lirmEntos. FstaL deficlinrcias tienen raices causales en la 

ccrnhminac*r, dc iiigresos reduc&,is y cocdiciones de ignorancia. Los bajos in

greseb rcrtrirgen li ccnmposircior y m-agritud du la demanda por alimentos y, a 

,c, larfg d(l t- er.Ipc cre contribuyei- "cristalizar" o fijar los gustos o 

jreferec.i . Tarl in actra sobro 2 ccr!a al reducir los incentivos para 

inuvar y a] Pc FerviLir 1a foruacin. de capital necesario para producir. 

Por ,u partc, -1a,1 ceundicienos de ignrancia prevalecientes afoctan tanto la 

compcsici6r. de ia demanda .or alinertos, al elin'inar minritos nutricionales 

relatives cr. su sclecci .r,comer]a oferta de los mismos, a trav~s del desco

nocimiento dc su producci n. 

Los gustos y preferencias pueder considerarse come una variable 

interviniente. Esta se deternina, o depende, de dos variables anteriores prin

cipales. Una social, constituye ]a exposiciln prcvia a alimentos especlficos, 

y otra personal comprende inclinacionEs y diferencias individuales. Esta 6l

tima tendra in carcter variable a nivel individual, pero a nivej. de colectivi
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dades con patrones similares de exposici6n alimentaria puede tratarse como
 

variable aleatoria. Como en tal caso las diferencias individuales se compen
san entre si sin arrojar una tendencia definida, la variable "gustos" se
 

reducir' a su determinante social.
 

N6tese aqul un punto interesante. El esquema propuesto sugiere que
 

si por razones especiales (como sobreproducciones por ejemplo) descienden los
 

precios de todos los alimentos~cabria esperar aumentos y cambios de consumos (a
 

traves del efecto ingreso regido por las elasticidades pertinentes y la ley de
 

Engel))pero no necesariamente una ingesti6n balanceada.pues tambien opera el
 

factor de ignorancia nutricional. Numerosos casos de individuos y familias,
 

que por circonstancias especinles (la loter-a, por ejemplo) acceden sibitamen

te a una riqueza, validan este punto. Se observa en ellos que si bien a corto
 

plazo aumentan cuantitativamente sus consumos nutricionales, incluidos all'
 

los alimentos de mayor status, la tendencia hacia dietas propiamente diversi

ficadas solo ocurre gradualmente en la medida que adquieran mas informaci6n
 

al respecto.
 

Cabe resaltar que lo anterior solo constituye un modelo de relacio

nes causales directos, para efectos de una propuesta tecnol6gica. No preten

de ofrecer un marco completo para el an'lisis de todas las variables importan

tes e incidentes sobre el consumo de nutrientes. Si ello se hiciera probable

mente tanto los bajos ingresos como la ignorancia aparecerian como efectos de
 

variables m's amplias como la posici'n de los involucrados dentro del sistema
 

social y econ5mico mas amplio. De otra parte, el modelo propuesto tampoco
 
es de caracter historico, con desenvolvimiento en el tiempo, lo cual implica

ria la posibilidad de procesos complejos de retroalimentaci5n entre variables
 

causales.
 

En sintesis, el modelo esbozado tiene un carcter simplificado y
 

considera s'lo un ordenamiento causal parcial, apropiado para fundamentar una
 

intervenci6n,,pues sin alg'n modelo de este tipo careceria de bases esta
 

iltima. Su car~cter selectivo y simplificado no quiere decir que deje de ser
 

valido el modelo. Si asi fuera no tendr'a utilidad. Unicamente significa
 

que no se toman en cuenta todos los niveles de ramificaciones y complejidad
 

posibles, sino s61o aquellos necesarios para lograr los resultados buscados.
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La hip6tesis de intervenci'n tiene otro caracter. P6stula
 

relaciones entre lo que se proyecta hacer y las determinantes causales aso

ciadas con la condici'n buscada. Un paquete que combina motivaci6n, capaci

taci6n t'cnica y apoyo puede elevar tanto la demanda como la disponibilidad
 
de alimentos y a craves de ella las condiciones nutricionales de los partici

pantes. Was especificamente, p6stula que la educaci6n y motivaci6n nutricio

nales pueden elevar la demanda por consumir mejores alimentos, que la capaci

taci'n y motivaci6n para producir alimentos puede aumentar la disponibilidad
 
de estos, y que el apoyo crediticio puede remover los obst'culos a la produc

ci'n debido a falta de recursos.
 

Como se ensambla dinamicamente este paquete? Los rudimentos de la
 

estrategla son los siguientes: Se utiliza una educaci6n nutricional muy apli

cada como gancho inicial para enfocar la problemtica y motivar la producci6n.
 
Esta tiene un carcter concreto que destaca e ilustra las conexiones entre pro

blemas espec'ficos de bienestar flsico, morbilidad y mortalidad en la comuni

dad, con el regimen y h'bitos de consumo de alimentos de esta. Su objetivo ini

cial apunta hacia motivar un plan de producci6n. Luego se profundiza en la
 

capacitaci6n nutricional y se imparte capacitaci6n y asistencia ticnica para
lelas para realizar la producci6n. En la medida que se apr'xima el tiempo de
 
obtener resultados se imparte capacitacion pr'actica en conservar y preparar
 
alimentos. A trav's de este ciclo se 
busca crear un proceso acumulativo en
 
el cual los diferentes componentes de capacitaci'n y las acciones de produc

cion se refuerzen unos a otros.
 

Todavla no se ha esclarecido como se obvian las restricciones des

tacadas atrs. En primer lugar los participantes requeriran de pequei.as exten
siones y de agua para realizar producciones. La extensi6n necesaria es minima,
 

no sobrepasa, y puede ser inferior al cuarto de hect'rea. 
Si bien por def*ni

ci-n el pequefio productor enfrenta limitaciones de tierra para actividades d!
 

cultivo, rara vez, salvo con los m's pequefios, 'ste constituye el factor mlns
 
escaso. Mas usualmente, la creaci6n de recursos (capital de trabajo) para
 

realizar la producci6n constituira la limitante critica. En todo caso la dis

ponibilidad de al menos pequefias extensiones y de agua, constituir5 un prere

quisito esencial a la participaci6n.
 

http:pequei.as
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En segundo lugar, para la producci6n se ofrecera un paquete o sis

tema t'cnico sencillo y de bajo costo que rehuya al m~ximo de equipos e insu

mos adquiridos o costosos. En todo lo factible se fundamentara en el aprove

chamiento de materiales y recursos disponibles en la zona. Esto incluir' usar
 

forrajes, alimentos naturales, y abonos organicos en lugar de quimicos. De
 

otra parte, incluirfi pr~cticas agron6micas y zootecnicas ventajosas, y usar
 

variedades mejoradas siempre y cuando estas 'iltimas no generen erogaciones
 

especiales por insumos.
 

No sobra destacar que el paquete tecnico ofrecido debe demostrar
 

efectividad para las condiciones espec~ficas de las zonas en cuesti6n. Este
 

constituye un prerequisito fundamental y, desafortunadamente, uno de los mas
 

dif-iciles de satisfacer dadalarelativamente poca atenci6n concedida a la ge

neraci'n de tecnologia apropiada al pequefio productor. En su defecto, se pro

ponen algunas estrategias de manejo a este problema.
 

Las extensiones incorporadas a la producci6n son pequenas y normal

mente subyacen alrededor de la vivienda. El trabajo adicional que su atenci6n
 

requiere no resultar! sustancial en el sentido de amenazar otras actividades.
 

En el desarrollo p~loto, la responsabilidad central se hallaba a cargo de la
 

mujer, esposa o ama de casa. En la medida que la mujer participa minimamente
 

en las actividades de producci6n dc su conyugue y dispone de tiempo libre el
 

costo de oportunidad de su participaci6n resultar5 bajo. Pero no necesita
 

recaer sobre la mujer. Igualmente podria hacerlo sobre el hombre. Tendr'a
 

sinembargo, mils interns que todo el grupo familiar se involucre pues este en
 

su conjunto resultarai beneficiado.
 

La restricci'n a los cambios de h'bitos se obvia buscando suplemen

tar y no altorar estos. En otros t'rminos, se agregan nuevos elementos a los
 

existentes .-, dado que los deficits nutricionales son usualmente cuantitativos,
 

adem-s de cualitativos, esto resulta apropiado. Para facilitar la recepcion
 

de los nuevos alimentos se emplean estrategias demostrativas. Pero quizas
 

lo mas importante en facilitar su incorporaci6n r~dica en capacitar a los be

neficiarios en prepararlos en forma compatible con los gustos de la comunidad.
 

Esto puede significar nuevos platos o preparaciones y/o simplemente agregarlos
 

a aquellos ya prevalentes.
 



Desde el punto de vista de los promotores de la intervencion, la
 

metodclog'ia propuesta ofrece ventajas de factibilidad y costos reducidos. Se
 

realiza en base a equipos interdisciplinarios ubicados en la zona y compuestos
 

por profesionales y/o paraprofesionales. Zstos no requieren de recursos espe

ciales y costosos para desarrollar su labor. Capacitaci6n, apoyo y seguimien

to constituyen sus principales requeriraientos.
 

Puede reducirse costos y extender impactos a travs de diversas es

trategias. En primer lugar la capacitaci6n se efect'a en forma primordialmen

te grupal en vez de individual. Esto permite que los equipos atiendan a uv
 

numero mayor de beneficiarios que cuando se tzabaja sobre una base puramente
 

individual. Segundc, lo anterior puede extenderse adicionalmente. Una forma 

involucrar capacitar y motivar aigunos de los participantes ms destacados
 

para que a su vez actuin como agentes de difusi6n y capacitaci'n. Otra forma
 

involucrar' incorporar niedios masivos a la capacitaci6n para extender el radio
 

de acci'n de 'estacon un mismo equipo de base.
 

Vale destacar algunas consideraciones importantes. Hasta ac' la 

discusi-n se limits a la problem'tica de producci6n y consumo de alimentos. 

gste constituyc, sir embargo, un foco demasiado estrecho para circunscribir 

a e' la metodologla bajo consideraci'n. La misma tiene otras proyecciones 

mas amplias. 

En particular, no debe pensarse que involucra un retorno a la au

tosubsistencia, en contraposici6n al mercado. Debe relievarse que no inter

fiere (ni pretende interferir) con acci6n alguna de producci6n para el mer

cado. Solamente desde el 'ngulo de consumo de alimentos plantea una suple

mentaci6n (o hasta un reemplazo parcial) de adquisiciones provenientes de
 

este mercado. Pero ello no significa una desvinculacin del mismo. Implica
 

una liberaci6n de ingresos monetarics para otros usos alternativos.
 

No se ha destacado aca el aumento de ingresos al pequefio productor
 

como objetivo de la metodologa. Pero no resulta menos cierto que 'ste subya

ce en ella. Afn en primera instancia, en la medida que se sustituyan alimen
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tos producidos por comprados 
se liberan ingresos anteriormente comprometidos,
 

generando un excedente o incremento. Pasando de la primera instancia, sin
 

embargo, cl desarrollo normal de las producciones consideradas darn lugar a
 

excedentes para el mercado con lo cual se generaran aumentos de ingresos por
 

propio derecho, todo ello sin alterar otros planes existentes de producci6n.
 

Para concluir conviene destacar que la presentaci6n de la metodo

logia expuerta aparece organizada en cuatro grandes secciones. Los tres pri

merar corresponden a la secuencia natural del trabLio. 
 Primero se trata el
 

diagn6stico previo que fundamentar' la selecci6n de zonas y beneficiarias y,
 

ademas, determinar' la factibilidad y necesidad deltrabajo. Segundo, y dadas
 

respuestas afirmativas a lo anterior, discute la planificaci6n y programaci6n 

que deben anteceder y estructurar la intervenci6n . Tercero, se analizan pun

tos a considerar sobre la ejecuci6n misma. 
Cuarto, se discute el seguimiento y
 
!a evaluaci6n. 
Si bien tratados de i'ltimo, estas son relevantes a todo el pro

ceso.
 



I. ETAPA DE DIAGNOSTICO: SELECCION DE ZONAS, BENEFICIARIOS Y ACCIONES DE
 

TRABAJO.
 

Esta etapa debe conducir a dos resultados o decisiones centrales fundamen

tadas. Uno constituirg la secci6n de poblaciones beneficiarias (area geogr'fi

cas, nucleos comunitarios e individuos). El otro comprender' la selecci6n o
 

especificaci6n de acciones a realizar en cada zona. Ambos difieren. No obs

tante las continuidades temporales y logisticas entre ambos aspectos y su in

tegraci6n final, dentro de una perspectiva m~s global, operativamcrte cada uno
 

presenta tambi-n caracteristicas y requerimientos importantes que lo diferen

cian del otro.
 

Arriba se utiliz6 el tirmino "fundamentada". Este capitulo discute las
 

varias clases de fundamentos a tomar en cuenta. Al menos dos categorlas resul

tan b~sicas. La primera concierne al conjunto de consideraciones objetivas
 

relativas a la utilidad y viabilidad de realizar el tipo de acciones contempla

das en el area especifica. Esto conlleva a generar una base de informaci'n
 

necesaria para decidir. La segund categorla concierne el papel a jugar por
 

los beneficiarios y comunidades dentro de las acciones posibles. Esta catego

ria conlleva a destacar !a participaci6n y las maneras de canalizar este.
 

Una categorlia residual involucrarg el papel de otros intereses. Reune
 

factores externos a la racionalidad intrinseca de acci'n pero que rara vez
 

pueden evitarse en la realidad. Aqu! por ejemplo, intervienen factores como
 

el interns por favorecer determinada (s) area (s o regi6n (es), o considera

ciones de beneficio polltico. Si bien no pueden eliminarse, convendr' hacer

!as explicitas para que quienes tomen decisiones las visualicen paralelamente
 

al conjunto de consideraciones t'cnicas .
 

El orden de la discusi6n busca seguir las secuencias naturales del proce

so global. Dentro de 'ste se analizan pasos y consideraciones para las deci

siones sobre zonas, beneficiarios y acciones. El an'lisis contempla la aplica

ci6n de las dos primeras categorias de fundamentos a la discusi6n. 
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1. PRESELECCION DE ZONAS.
 

Dado que exista la voluntad de ofrecer un programa, la organizaci6n para
 

ejecutarlo, y los recursos necesariossurge una pregunta fundamental. En cug
 

les greas geogrgficas o zonas se va a ejecutar? Ya sea que se trate de selec
 

cionar una o numerosas zonas, las consideraciones b5sicas no cambian sustan 

cialmente.
 

Ya de entrada puede anticiparse una objecci6n. No corresponder5 acaso
 

definir primero elQu6 se pretende ofrecer dentro del programa de acci6n antes
 

de ubicarlo en una localizaci6n especfica? Vista en t~rminos puramente forma
 

les el problema podria asemejarse al dilema del origen primero entre el huevo
 

y la gallina. Considerarde manera practica la verdadera respuesta involucrar
 

un proceso de aproximaciones sucesivas.
 

Normalmente el punto de partida arrancarg de una gama prefijada de servi

cios o acciones que la organizaci6n oferente puede o estg dispuesta a ofrecer.
 

Casi ninguna organizaci6n --en virtud de su estructura interna, recursos, expe
 

riencia, compromisos, etc.-- estar5 en condiciones o disposici6n de ofrecer un
 

abanico indefinido o totalmente abierto de acciones, pues la carga resultarla
 

demasiado grande. Lo normal consistir5 en un repertorio mas o menos amplio,
 

pero prelimitado, de posibilidades. En el extremo mas reducido 6ste consisti

rai de un solo servicio o producto.
 

El ejemplo de inter6s aca, y para el cual se ha desarrollado la presente
 

metodologia, concierne las acciones de capacitaci6ri para la producci6n y utili
 

zaci6n de alimentos. Dentro de tal definici6n cabe una multiplicidad de posi

bles acciones en rubros especificos de producci6n, tanco en t~rminos de espe-

cies animales como vegetales. Desde luego que los principios basicos de la
 

netodologia son extendibles a otros campos distintos. Pero a nivel tanto de
 

la experiencia del Proyecto Piloto, como para efectos del presente conjunto de
 

manuales, se entenderg limitada a la producci6n y utilizaci6n de alimentos.
 

En sintesis, el programa partir5 normalmente de una gama prefijada de po

sioies acciones. En estos manuales se entenderg que dicha gama abarca las di

ferentes posibilidades de producci6n y uso familiar de alimentos. Estas defi

niciones configuran a su vez el punto de partida para la preselecci6n de zonas.
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La preselecci6n tiene por objetivo identificar zonas que en principio reu
 

nen condiciones favorables para realizar una o m5s acciones de la gama disponi
 

ble para el programa. Asimismo, buscar' idealmente establecer un ordenamiento
 

jergrquico (ranking) de las mismas en cuanto al grado de estas condiciones.
 

Debe enfatizarse claramente que se trata de una investigaci6n preliminar que
 

busca separar aquellas zonas que pudieran ofrecer oportunidades de trabajo de
 

aquellas que claramente no la ofrecen. Pero no determina una decisi6n final de
 

trabajo. Esta se tomarg s6lo luego de un anglisis en mayor profundidad en el
 

cual deber5 participar la comunidad respectiva.
 

1.1 Consideraciones.
 

l a preselecci6n considerar5 un conjunto variado de factores. Esta
 

secci6n trata brevemente las mas importantes. La discusi6n aspira mas a un ca
 

r~cter indicativo que exhaustivode las posibiiidades, y podrg suplementarse en
 

cada caso segn se le estile necesario. Los factores contemplados son los si

guientes:
 

a. Grado de necesidad.
 

b. Condiciones inmediatas de viabilidad.
 

c. Comunicaciones y acceso a la zona.
 

d. Infraestructura de servicios.
 

e. Condiciones demogr~ficas.
 

f. Caracteristicas sociales.
 

g. Interns probables.
 

h. Presencia de programas alternativos o similares en la zona.
 

i. Condiciones que anulan los efectos buscados.
 

j. Existencia de programas mas amplios de desarrollo rural integrado.
 

a. Necesidades b~sicas:
 

El grado de 6stas, dentro de la gama de acciones del programa,
 

constituye la primera y m5s importante consideraci6n a tomar en cuenta. Ac5
 

concernirg la presencia de un problema nutricional bajo condiciones restric
 

tivas de ingresos que impiden su soluci6n salvo a traves de la producci6n de
 

alimentos adecuados. La expresi6n "problema nutricional' tiene ac' un sentido
 

preciso. Designa patrones (o regimenes) alimentarios, ya sean estos permanentes
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o frecuentes, caracterizados por un subconsumo cuantitativo o cualitativo 
con
 

respecto a est5ndares minimos deseables para una nutrici6n normal. 
La metodo

logla incorporada dd una definici6n operacional de estos estandares. Desde
 

luego, cabe advertir que admiten ajustes en funci6n de la 
temperatura, altura
 

de la zona y otras caracterlsticas de la poblaci6n afectada.
 

Para evaluar la magnitud del problema nutricional resultarg necesario reu
nir informaci6n sobre disponibilidad de alimentos, costumbres y consumos nutri
 

cionales en la zona. Lo m5s frecuente seri que no existan encuestas o estudios
 

especificos. 
 En tal caso deber5n generarse estimativos basados en aproximacio

nes, las m.; s6lidas posibles, con 
respecto a la situaci6n existente, tomando
 

en cuenta cluc se trata de un anilisis preliminar y no final. El marco de refe

rencia para dimensionar el problema nutricional lo proporcionar5 la disponibili
 

dad de alimentos, los recursos, y los hibitos de 
la poblaci6n objetivo. Es de

cir, interesara 
conocer cu~les alimentos son los Troducidos po esta
 

poblaci6n, la modalidad promedio de producci6n, y los alimentos comprados 
u ob

tenidos por fiera.
 

En forma prictica convendr5 fijar un criterio operacional sencillo, como
 

gufa para identificar la poblaci6n objetivo 
o blanco del Proyecto. Un criterio
 

de tal tipo podrfa consistir en tomar como poblaci6n objetivo a todos aquellos
 

individuos 
o familias con jdficits, por uno o mas nutrientes claves, superiores
 

en determinada magnitud a los estandares de consumo nutricional minimo --por 

ejemplo, aquellos con d6ficits prot~icos del 20% o superiores. A~n cuando las
 
estimaciones efectuadas sean apenas aproximadas, el criterio operacional permi
 

tir5 interpretar en 
forma pr~ctica los resultados.
 

b. Condiciones inmediatas de viabilidad:
 

Establecida la necesidad preliminar de una acci6n en 
una grea
 

surge un conjunto de interrogantes relativas a la factibilidad de estas. 
 La
 

tierra es quizgs el principal. El 6nfasis preferencial de los proyectos 
en
 

greas rurales de minifundios, busca la producci6n domstica para el autoconsumo
 

familiar y, eventualmente, el mercadeo. 
 Ello implica que los participantes

beneficiarios deber5n contar 
con acceso al menos a pequefias extensiones de tie

rra aptas para realizar producci6n. Adem5s las tierras requerirgn de aguas o
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de acceso a ellas para riego. La disponibilidad de parcelas, su aptitud para
 

cultivo, y las facilidades de agua constituyen, por ende, aspectos centrales
 

necesarios de explorar al considerar la preselecci6n de una zona.
 

c. Comunicaciones y acceso:
 

La facilidad de desplazamiento dentro de la zona, y de esta con 

respecto al centro coordinador, incide directamente en la conveniencia de mane

jo y los costos de un provecto. Si bien de por si solos no constituyen facto-

res determinantes, cabe examinar con cuidado los aspectos de distancias y cali

dad de vias --tanto terrestres, como carreteras y ferrocarriles, o fluviales, 

como rios-- al efectuar preselecci6ni de zonas. Consideraciones paralelas pue

den caber con relaci6n a otros medios de comunicaci6n como el tel~fono o el te 

lgrafo. 

d. Infraestructura de servicios:
 

La infraestructura de servicios en una zona incidira en la faci

lidad de ejecuci6n de un provecto. Solanente se mencionan algunos aca, pero la
 

gama puede ampliarse seg6n el caso particular.
 

- Sucursales v oficinas regionales de la organizaci6n ejecutante. Si 

estas oficinas constituir~in las ejecutantes directas del programa se hace desea 

ble antes efectuar un juicio sobre su capacidad al respecto. Ello incluirg la 

disponibilidad v calidad de recursos materiales; estructura y eficacia adminis

trativa; y disponibilidad, ciase, calidad y motivaci6n del personal. En t~rmi

nos dinamicos convendri analizar el clima de funcionamiento y la efectividad de 

la oficina. Por 6]timo, convendr5 anticipar la receptividad que pueda darle al 

programa, asi como el posible impacto de 6ste sobre la oficina. 

Consideraciones similares a las anteriores caben a6n cuando la ofi 

cina regional no vaya a constituir la autoridad responsable ni ejecutante del 

programa, si deber! prestarie una accion de apoyo. 

- Servicios de apoyo. Determinados servicios pueden constituir un 

apoyo indispensable para las actividades de un proyecto. Entre ellos figuraran
 

servicios t6cnicos especializados -- por ejemplo, de mdicos, laboratorios, o 
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veterinarios-- a legales 
--de abogados, registros, a notaria. Tambin inclui
 
r la disponibilidad de 
una gama de productos, insumos y equipos-- pesticidas,
 
fertilizantes, semillas, combustibles, papeleria, etc. 
 En la medida que estos 
servicios o productos no puedan obtenerse, cuando sean necesarios en la zona
 
misma deL trabajo o--pr6xima a ella.seharainecesario coordinar su adquisici6n 
externa y transporte--alternativamente, los desplazamientos necesarios. Todo 
6sto tendri consecuencias en el uso del tiempo y los costos necesarios. 

e. Demograf~a. 

La composici6n familiar por sexo y por edades de la poblaci6n, 
afecta la magnitud de las necesidades presentes. Ya se seial, 
 por ejemplo,
 
que una alta proporci6n d poblaci6n infantil menor de cinco anos, puede ele
var la prioridad del programa. La distribuci6n y facilidad de ejecuci6n: Si 
la poblaci 6 n a cubrir es muy dispersa eA trabajo resu.tarK m~s diffcil y costo 
so; puude ademis impedir un funcionam iento grupal a1 haico r dificiles las reu
niones y actividades cloectivas. Mirando ste 6ltimo aspecto, bien se sabe que 
en murhas areas do Amn'rica Latina, en las comunidades rurales de minifundios, 
las familias suelen ubicarse en forma desorganizada v distante; en parte por 
ello suelen sor as quo menos servicios reciben. Pur lo mismo, constituyen las 
que mas necesitan do acCLones para la soluci6n de sus problemas. 

f. Carac:terfsticas sociales: 

Esta categor ia podria incLuir un gran nimero de aspectos. Desta 

case en un lugar primordial, lA estratificaci6n social de la comunidad. Par 
ello, puede eitenderse, para efeoctos de este trabajo, las diferencias de posi
ci6n v de cvaluaci n dada a personas v grupos atribuibles a diferencias en el 
ingreso v la propied.id, Al pcdor politico, e0 tipo de ocupaci6n, o el nivel 

educativo. La metodolgla do trabajo duscansA sobre Ai inters individual de 
cada familia, pero busa ruforzar su motivaci6n v conocimientos a travs de la 
accion colectiva. La p resoncia de estratificacion acentuada entre participan
tes, en la comunidad, puede reducir Al intords v la voluntad de participar en 

acciones colectivas. 

Dentro do la risn categoria general pueden incluirse las caracterls 
ticas de auto-organizaci6n de la comunidad. En general, la existencia de
 

http:propied.id
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genuina organizaci6n de base en una zona puede favorecer la ejecuci6n de un
 

proyecto. Ello no ocurrira, sin embargo, s' involucra la presencia de orga

nizaciones rurales, h6stiles entre sl, pues la asociaci6n del programa con una
 

u otra puede generar resistencia por las resultantes.
 

En particular, reviste interns la presencia de organizaci6n entre
 

mujeres, y su naturaleza. La metodolog'a busca reforzar la organizaci6n comu

nitaria, preferentemente, a trav's de aquella existente, buscardo tanto refor

zar dichas organiza,iones, como asegurar la auto-persistencia de las activida

des propuestas. La presencia de organizaci6n comuntaria efectiva facilita la
 

consulta, la participaci6n y la informaci'n de la comunidad en el programa.
 

En especial, facilia la de aquellas familias no activas -n el programa y, en
 

general, pernite la participaci'n e informaci6n de los hombres. Puede operar
 

ader'as, como medio difusor de los resultados y de la metodolog'a del programa
 

contribuyendo a informar, motivar y reclutar nuevos socios activos. Cuando no 

exista auto-organizaci6n comunitaria, tendra que crears4 al menos entre las mu

jeres y familias participantes, y para los objetivos espec'ficos del trabajo.
 

Las dificultades de tal tarea deber~n ponderarse cuidadosamente.
 

g. Interns probable en el Proyecto.
 

Indicadores de posible interns y receptividad al Proyecto aparecen,
 

por ejemplo, en la historia de solicitudes por programas de auto-ayuda hechw
 

por ia comunidad y por sus representantes ante las autoridades. Se manifies

ta igualmente, en esfuerzos comunitarios en pro de la mejora de sus condicio

nes, as! como en la b~squ-da de medios para ello.
 

El posible inter's y receptividad hacia un proyecto interesarfn no
 

solamente en un sentido general de acogida favorable. Importara distinguir
 

an'liticamente entre poblaci6n objetivo y poblaci'On demandante. 
Los dos no
 

suelen coincidir, especialmente para programas que reclutan voluntariamente
 

su clientela. Usualmente la magnitud de la poblaci6n demandante se ubicar'
 

muy por debajo de la poblaci6n objetivo. De alli que resulte de mucha impor

tancia a los planificadores estimar el interns probable por participar en el
 

programa entre !a poblaci6n beneficiaria.
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El inter~s y receptividad probabloinente sean mayores entre pequeios
 

propietarios y productores que en coinunidades caracterizadas por estratifica

cion social acentuada. Estas 6ltimas son inis conducentes a crear orientacio
 

nes pasivas, dependientes v fatalistas o, en el otro extremo, de rebeldfa y
 

conflicto. Bajo tales rcodiciones, Ia accion colectiva resulta mis dificil
 

de organizar, sostener e institucionalizar.
 

Do inanera goneral, los antagonismos y conflictos 5igidos en la comu 

nidad, ya sean estos :le origen politico, religioso, 6tnico, econ6mico o de 

otro tipo, crean un clima res:stente a la acci6n colectiva. Al evaluar la via 

bilidad de un provecto en una zona es recomendable tomar en cuenta y analizar 

los efectos de su presenc ia. 

Finalmiente, cabe advert ir que una fuente frecuente de actitudes nega 

tivas hacia un progrania nuevo puede surgir de experiencias anteriores con otros 

programas cuyos resultados no sat isfar ieron las expectativas puesta en ellos. 

h. Presenci:a de programas alternatiVoS o similares en la zona. 

En la zona bajc consideraci6n pueden encontrarse, en desarrollo o 
en proyecci6n, otras arCriones, de la entidad madre del Provecto o de otras, en

caminadas a atacar ]I iisno prob lma o as;pectos relacionados con 6st c. Per ejem 

plo, para lcI a tn prov.erto de producci(In domn6stica paia ut aut consunlo , podria 

operar tun p roC t.,() t r i 1)I i n dI a I limentos Un 1nprog rana de sup lemon tos nu

trici onal - . Lo:-;1) rin ,ihp I b , isi ()s (It plan if i crc i n destacan la nven iencia 

de evitar ataqucs dispersos a tin MiSno problonea. Pr el contrario, es deseable 

jerarquizar y coordinar esfuer'os, Elsto aunment'i las probabilidades de lograr 

un resultado del tipo deseado. leduce la posibilidad de que la naturaleza y eje 

cucirtn distintas de las diferentes acc ividades operen unas en contra de las otras, 

en vez de reforzarse mutuamente. Evita el desperdicio de recursos debido a la 

duplicaci(rn de acciones. 

La presencia en una 
zona de otros programas o provectos alternativos 

o complementarios genera adeni5s el problema de desentra'jar la verdadera causa 

de los efectos logrados. Es decir, complica la medici6n de los efectos especi

ficos atribuibles al programa por cuanto estos tambi6n pueden derivar de otras 

intervenciones. Tal dificultad debe tenerse en 
cuenta para efectos de evaluad6n.
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En algunos casos, un plan ingenioso y creativo de medici6n puede obviar estas
 
dificultades. No obstante, frecuentemente no serf posible descomponer los efec
tos de cada proyecto o paquete de acciones. Esto tiende a ocurrir pr~cticamen

te cuando los diferentes programas son sustituibles el uno por el otro, o persi

guen los mismo objetivos.
 

i. Condiciones que anulan los efectos buscados.
 

Otros problemas pueden invalidar la efectividad del tratamiento en
 
una zona. 
Un grea puede reunir todas las condiciones requeridas de necesida
des, de conveniencia y factibilidad de ejecuci6n de un programa. No obstante,
 
otras condiciones pueden anular los efectos de la intervenci6n proyectada. A
 
manera do ejemplo, una determinada zona puede presentar un problema nutricio
nal serio. Pero este puede hallarse tambien agravado por otros problemas serios
 
de salud, como epidemias, enfermedades hereditarias, o enfermedades ambientales
 
como la parasitosis. En tal situaci6n, los efectos de estos otros problemas,
 
pueden hacer que los cambios en conductas alimentarias no se traduzcan en mejo
ras de bienestar flsico. Obviamente, la "soluci'n" al problema mas general de
ber'a incluir atenci'n a stos otros problemas. Pero si ella no es factible,
 
ya sea dentro o fuera de la acci6n, cabr' entonces efectuar un an'lisis sobre
 

la conveniencia de realizar el programa, dadas las posibilidades de perder los
 

esfuerzos.
 

Vale la pena destacar que en estos casos solamente condiciones extremas
 

justificarlan decisiones negativas. Precisamente uno de los fundamentos del
 
enfoque propuesto radica en que la nutrici6n es prioritaria y que las mejoras
 
de este campo pueden, hasta cierto grado, compensar deficiencias en otros. El
 
mejoramiento nutricional tiende a elevar la resistencia organica como efecto y
 
an bajo condiciones adversas de salud puede generar un impacto positivo en
 

terminos de disminuir tasa de morbilidad y mortalidad.
 

Desde luego que el espectro de posibles condiciones invalidatorias no
 
se reduce 
a los que afectan resultados del mejoramiento nutricional. Tambien
 
pueden concernir a la producci6n. Para citar un ejemplo, una area puede carac
terizarse por inundaciones o sequias recurrentes y que generan una probabilidad
 

elevada de perder las cosechas. Tal situaci6n justificarla una reflexi6n cuida
dosa sobre la utilidad de adelantar el programa dicha zona.
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De manera general cabe concluir que esta categorla de condiciones ex

tiende las anotadas en la segunda categorTa sobre A viabilidad inmediata del
 

programa. Y por tanto, conviene analizarlas conjuntamente dentro de un examen
 

ampliado.
 

j. Existencia de programas m~s anplios de desarrollo rural integrado. 

Ya anteriormente se coment6 sobre la ventaja de atacar en forma 

integrada los probiemas. Un programa de producci6n de alimentos y mejoramiento 

nutricional podr5 resultar m5s efectivo cuando se inserta dcntro de una accion 

amplia que, por ejemplo, coitemple adem~s las necesidades de educaci6n, salud y 

servicios b nicos enuna area. Dentro de este enfoque el programa aca descrito 

constituira un componente. La complementariedad de acciones resulta ventajoso y
 

deseable y no puede menos que recomendarse en principio. 

Debe recordarse, sin embargo, quo un programa de desarrollo integra

do involucrari normalmente niveles sustanciales do complejidad, de escala de 

operaci6n, y recursos, con eA consecuente requerimiento de coordinaci6n entre 

mfltiples participantes. Tal situaci6n eleva las posibilidades de fallas y es

tas a su vez pueden poner en entredicho la efectividad de las varias acciones 

componentes. No corresponde examinar ac 5 en detalle estas posibilidades. Pe

ro debern tomarse 2u cuenta en cada caso frente a las ventajas manifestadas en 

la acci6n integrada. 

Interesan si dos consideraciones especificas si se integra el Proyec

to dentro de acciones mis amplias. La primera consistirA en evitar duplicacio

nes derivadas de acciones similares o competitivas. Si bien en principio esto 

pareciera fOcil, no siempre lo ser5 reconciliar en la practica los intereses 

contrapuestos de organizaciones o programas diferentes. La segunda considera

ci6n concierne a que deberin tomarse en cuenta los requerimientos funcionales 

y operacionales del Proyecto al asimilarlo a una estructura y autoridad ms 

amplias. Concretamente, deberin respetarse los requerimientos organizacionales, 

los procedimientos de trabajos y los recursos demandados por la metodologla del 

Proyecto. Do otra manera, no podr5 garantizarse la efectividad de las acciones
 

contempladas.
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N6tese que estos diversos factores pueden considerarse en tres catego

rias. La primera est' definida por las condiciones de necesidad y de la ur

gencia de 'sta. Esta categorla define la poblaci'n objetivo potencialemente
 

beneficiaria del Proyecto. Anteriormente se recomend6 emplear como criterio
 

orientador para identificarla, una norma operacional como, por ejemplo, indi

duos o familias con consumos de nutrientes especificos por debajo de niveles
 

determinados. Ain cuando los d~ficits nutricionales no se estimen rigurosamen

te la norma operacional puede proporcionar la referencia para interpretar una
 

estimaci6n apr6ximada.
 

La segunda categoria comprende el interns potencial o probable receptivi

dad entre la poblaci'n objetivo hacia participar en el Proyecto. Esta catego

ria se relaciona con identificar la subpoblaci6n demandante dentro de la obje

tivo. Si Hien en un sentido amplio el interns o demanda aparece como componen

te de la factiLilidad general del Proyecto, merecer' por su importancia una
 

atenci6n especial.
 

La categorla tercera comprende la factibilidad propiamente dicha. Reune
 

a su vez dos tiros de factores: aquellos limitantes y aquellos facilitado

res del Proyecto. La factibilidad interesa como lmite relativo y no solamen

e como lImite absoluto que inipida a la intervenci6n lograr sus fines. Dado
 

niveles iguales de necesidad y de demanda por el Proyecto en dos zonas o sub

poblaciones, tendrg prioridad aquclia donde las dificultades y/o costos de
 

intervenci6n sean rags reducidos.
 

1.2 Procedimientos y Recomendaciones de Trabajo
 

Para considerar los puntos presentados en el numeral anterior se hard
 

necesario que la organizaci6n interesada proceda a efectuar una recopilaci6n
 

de informaci6n relativa a las zonas bajo consideraci'n. La misma debe ser lo
 

mas sisterigtica posible si bien frecuentemente tenga que realizarse dentro de
 

limites estrechos de iempo, personal y recursos. Para ello, como paso previo
 

resultar' necesario determinar y entrenar el equipo a los responsables de la
 

recolecci6n.
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Fuentes y M~todos.
 

a. 
Podr5n emplearse una o varias de las fuentes y procedimientos siguien

es: 

- Resea de reportes, informes, estudios recientes, cpnsos y otros materia
 

es y estadisticas sobre las zonas.
 

- Cuando las condiciones de una zona potencial parecen asemejarse geogr~fi
 

:a, cultural y socialmente en forma considerable a las de otra zona ya objeto
 

lel Proyecto, podr~n utilizarse los datos de la segunda como estimativo de con-


Jiciones en la primera (Rossi y Freeman, 1982: 114-116). En particular, podrg
 

2mplearse el n~mero y caracteristicas de beneficiarios en la segunda como base
 

?ara estimar la poblaci6n objetivo en la primera. Esto tiende a producir 

"subestimaciones" puesto que rata vez coincidir5 el n6mero de beneficiarios en 

un proyecto con la totalidad de la poblaci6n objetivo respectiva. De otra par

te, debe tenerse en cuenta que [a validez de los resultados dependerg de la de 

los supuestos involucrados para astimarlos. 

- Entrevistas v reuniones con acadimicos y expertos, as! como personal di

rectivo y t6cnico en Las sedes centrales de organismos oficiales, con proyecci6n 

en las areas. AquT cabe tomar en cuenta los ministerios de salud, agricultura y 

educaci6n con sus diversos organismos aut6nomos afiliados; institutos de nutri

ci6n; centros de investigaci~n uiniversitaria v fundaciones relacionadas con la 

problemitica de produccir3n v nutrici 6 n. 

- Entr-evistas v reuniones con expertos y dirigentes en zonas. Comprenderg 

entre otros a directivos v t~cnicos en oficinas regionales o locales correspon

dientes a los tipos de organizaci6n mencionadas en el p~rrafo anterior e inclu

yendo a las fundaciones de desarrolLo regional si estas existen. Tambi6n inclui
 

ra a lderes, m~dicos, nutricionistas, veterinarios, ingenieros agr6nomos, soci6
 

logos, economistas, y otros expertos conocedores de la 
zona.
 

- Observaciones dirigidas, inspecciones, visitas a las zonas mismas y entre 

vistas informales con integrantes de la poblaci6n potencialmente partiipante. Puede 

involucrar el empleo de sistema mas o menos informales de muestreo. En ausencua de 

otra informaci6n mas sisteimtica, la observaci6n por visita, combinada con entre 

vistas informales, puede resultar la m5s 5til para estimar de manera apr6ximada
 

las condiciones de una zona.
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- El foro, o reunion piblica local, puede generar informaci6n valiosas so

bre una zona. Constituve una reuni6n o asamblea abierta, o al menos de una
 

asociaci6L local representativa con base en una diversidad de personas. Su uti
 

lidad depender5 de que asista un p5blico representativo de la poblaci6n objeti

vo y de que los concurrentes se sientan con libertad de exptesarse con franque

za. Ayuda a esto el que persoalidades u organizaciones respetadas por la po

blaci6n objetivo auspicien la reuni6n. Presenta como desventaja para el caso a 

mano, el que pueda generar expectativas prematuras. Tambi3n el que puede viciar 

se su objetividad si se percibe como ocasi6n para montar un "show" para atraer 

recursos externos. 

b. Se recomienda realizar este "pre-diagn6stico" o "fase inicial del diaR 

nostico" procediendo desde las fuentes m5s generales e indirectas hasta la m5s 

directas. En este mismo orden se han presentado arriba. En un sentido puede 

considerarse las fuentes de informaci6n indirectas y removidas del grea como 

m~s objetivas que las fuentes cercanas. Carecen, por as! decirlo, del interns 

de promover la zona para el Proyecto. En las fuentes ms Jirectas e inmediatas 

este interns puede hacerse presente y contaminar los datos recopilados. De 

otra parte, la informaci6n directa, adem5s de ser m5s reciente, a veces permite 

conocer o estimar su grado de error probable. 

c. Lo anterior se liga a la cuesti6n de no estimular expectativas prematu
 

ras. F5cilmente, el simple hecho de explorar las posibilidades de adelantar un
 

programa en una zona puede estimular expectativas entre diversos sectores loca

les, ain cuando se tomen medidas para evitarlo. En el numeral anterior se des

tac6 la conveniencia de evitar que ello contamine los datos empleados para la
 

preselecci6n. Pero tambign aparecen otros problemas. Permitir el estimulo de
 

expectativas que luego puedan verse frustradas no resulta deseable, ni por razo
 

nes de 6tica, ni de politica. Lo primero es autoevidente. Lo segundo se da
 

por cuanto generar desengafio y desconfianza puede traducirse en problemas para 

acciones posteriores. De all! que la exploraci6n efectuada en la zona deba rea 

lizarse con el mayor tacto y discreci6n posible. 
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d. Cuando el anflisis involucra mas de dos o tres zonas convendra asen

tar los resultados de la informaci6n en un formato o cuestionario disefiado pa
 

ra tal fin. Si se trata de evaluar numerosas zonas y/o van a participar dife
 

rentes 
equipos, tambi~n resultarg deseable preparar instructivos que especifi
 

quen, delimiten v uniformen los criterios a emplear en allegar la informaci6n
 

y estimar conclusiones.
 

e. Una vez recopilada la informaci6n corresponderg analizarla y derivar
 

conclusiones o decisiones con respecto a zonas de trabajo. Para ello, convie
 

ne utilizar un procedimiento para comparar y jerarquizar resultados. Puede,
 

por ejemplo, desglosarse la informaci6n en variables aglutinadas bajo cuatro
 

rubros b5sicos de condiciones; necesidad; demanda; viabilidad inmediata del
 

trabajo; apoyo, facilidad y costo de operaci6n. A cada variable o a cada ca

tegorla, se asigna un puntaje por referencia a una escala ce evaluaci6n. La
 

suma de valores generar5 un puntaje total que califica la prioridad de la zona.
 

Una nota de precauci6n final. El uso de un algoritmo o procedimiento pa

ra jerarquizar zonas, constituye una ayuda 5itil en el anglisis. 
Pero no debe
 

atribuirsele un caricter de objetividad final. Por una parte los resultados
 

obtenidos variar~n seg~n el peso o puntaje que se atribuya a cada variable.
 

Por otra, en algunos casos variables omitidas del algoritmo pueden tener una
 

importancia real. En sfntesis, el empleo de un algorit-:o debe hacerse en for

ma flexible y razonada como un apoyo y no como un sustituto mecanico
 

dentro de un proceso de preselecci6n fundamentada.
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2. PRESELECCION DE BENEFICIARIOS Y ACCIONES.
 

Una vez identificada una (s) zona (s) en t~rminos de necesidad, demanda y
 

factibilidad de adelantar el Proyecto, se estar listo para el paso siguiente.
 

Este compiienderg determinar el trabajo concreto a realizar en la zona.
 

2.1 Fundamentos.
 

La comunidad y los beneficiarios afectados deben participar en los pro
 

cesos de decisi6n respectivos. Esta participaci6n debera ser real y efectiva,
 

y no 3implemente simb6lica. Su fundamento es a la vez 6tico y metodol6gico.
 

En lo 6tico so aplica el precepto de que corresponde a los seres humanos cOntar
 

con voz y voto en aquellas decisiones y acciones que los afectan. En lo metodo
 

l6gico se aplica el precepto de que cualquier acci6n de cambio para ser efecti

va debe partir de,y consultar los entendimientos de los involucrados con respec
 

to a su situaci6n. El concepto de participaci6n esbozado no subordina el bene

ficiario, al L&cnico o viceversa. Los coloca a ambos en pie de igualdad. En
 

lo pr~ctico la acci6n participativa de la comunidad puede aprovecharse para fa

cilitar y profundizar en el anilisis de la viabilidad del programa. 

2.2 Proceso con la Comunidad.
 

2.2.1 Adiestrainiento:
 

El paso previo al trabajo dentro de las zonas y al contacto con
 

la comunidad deber5 consistir en un adiestramiento especifico para el equipo o
 

equipos involucrados. En lo ideal, los integrantes de estos conformarlan a su
 

vez posteriormente los equipos de trabajo en la acci6n. Tal adiestramiento gi
 

rarg alrededor de los siguientes puntos:
 

- Rudimentos de metodologla de investigaci6n y fundamentos de su dise
 

no.
 

- Consideraciones y metodologla del trabajo de campo --observaci6n di
 

rigida, observaci6n participante, entrevistas, registro de datos.
 

- Elementos y estrategias b~sicas de una estrategia de comunicaci6n
 

con la comunidad.
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Los productos concretos de este entrenamiento debergn consistir
 
en la capacitaci6n de los equipos para recoger informaci6n en 
el campo y, muy
 

especialmente, su sensibiiizaci6n hacia puntos importantes en eA manejor 
 de re
laciones con miembros de la comunidad. Resultar5 fundamental ac5 que el equipo, 
adem5s de comprender Ai papel de los requorimientos de informaci6n en el Proyec 
to y de como doben recovi larse estos, adquieran lara conciencia de que deben
 
emplear estrategias que reduzcan las barreras 
 a la comunicaci6n. 

Dentro de Io anterior, pueden enunciarse algunos consejos pr5c
ticos. Los representantes del programa vestir5n en forma sencilla, limpia y
 
decorosa, ajustado al clima y usos de 
 la regi6n. Evitarin, --salvo cuando con
diciones culturalus especia1es dicten o contrario-- el uso de ropas y joyas 
costosas que puedan interpretarse como af.rmaci5n de "status" superior. Tambi~n 
evitaran, tanto a nivel ndiv.iduaL como de equipo, actitudes, manifestaciones 

o stilos que ipliquen o sugieran prepotencia, arrogancia o desprecio por la
 
poblaci6n objetivo. Convendri quo l trato 
 empleado sea sencillo, cordial y
 

afable, pero sin 
pretender intimidades inexistentes o artificiales. 

El lenguaje usado tambi6n resuitar5 importante. Convendr5 evi 
tar o reducir al mlnimo el empleo de abstracciones v de tArminos t~cnicos o 
academicos. El lenguaje ser5 preferentemente sencillo y concreto. Podr5 incluir 
el uso de modismos y expresiones locales, pero solamente luego de conocer todas 
las acepciones do estos. De otra manera sus usuarios se exponen al ridiculo o, 
posiblemente, a herir susceptibilidades. So recomienda utilizar ejemplos concre 
tos y especificos, referido. al medio local en lo posible, para ilustrar las 

enunciaciones. 

De importancia central al 6xito del programa resultar5 sensibi
lizar a los integrantes de equipos a escuchar con 
atenci6n y a tomar en cuenta
 

los planteamientos, los intereses, y el punto de vista de los miembros de la co
 
munidad. Esta conciencia o sensibilidad deber extenderse hacia captar la per

cepci6n y actitud de la comunidad para con los equipos. 

2.2.2 El encuentro con la comunidad. 

Una vez fundamentada la.preselecci6n de una zona, la entrada a
 
6sta deber hacerse en forma ciudadosamente planificada. Las razones de este
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cuidado radican en la conveniencia de evitar, ya sea por descuido u omisi6n:
 

Impresiones err6neas.
 

Susceptibilidades heridas.
 

Expectativas irreales.
 

Cabe recordar clue las primeras impresiones f~cilmente son duraderas.
 

Convendr5 evitar siempre, pero mas especialmente antes de comenzar,
 

que el programa pueda adquirir una imagen desfavorable e injusta en raz6n de hi
 

ber inanejado inadecuada o descuidadamente sus contactos iniciales.
 

Corresponder5 normalmente ingresar a zonas especificas de trabajo en
 

pasos progresivamente dlescendientes segin la generalidad de la organizaci6n ej_ 

cutora. Si, por ejemplo, se trata de Ministerio de Agricultura y 6sta cuenta 

con oficinas regionales y subregionales, ademis de zona especifica, se celebra

r~n reuniones preliminares en las primeras antes de proceder a las 5ltimas. Di
 

chas reuniones se procuraran con las autoridades de las oficinas regionales y
 

subregionales v con una selecci6n de funcionarios que pudieran estimarse perti

nentes. De parte del programa, deberin concurrir representantes del nivel na 

cional y los integrantes (o representantes) de equipos a operar en las zonas de
 

la regi6n.
 

Entre otros, las visitas cumplir5n los siguientes objetivos: 

- Tomar en cuenta a autoridades y funcionarios, y enterarlos sobre el
 

inicio de contactos formales en las zonas y el proceso de trabajo a seguir.
 

- Solicitar su apoyo para las tareas pr6ximas y en general para el
 

programa.
 

- Obtener informaci6n pertinente tanto sobre las oficinas locales 
como
 

sobre las comunidades mismas, vgr., por ejemplo, nombre y posici6n de funciona

rios, organizaciones comunitarias, lideres y personas influyentes, etc.
 

- Dar a conocer los posibles integrantes de los equipos de trabajo del
 

Proyecto y, en general, establecer vinculos de trabajo y coordinaci6n.
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- Acordar y programar contactos con las oficinas de la zona. 

lUta vez celebradas esta: reunions V v sitas preliminares, correspon

der! :iciar Ins wontactos con las zonas. l'stas se efectuarin normalmente a 

tLravGs dc las oficinas respectivas v ]a reuni6n puede coordinarla la oficina re 

gional, o subregional, si existe. A la renni6n convendra invitar, adem~s de 

los ''An arios locales,u, ni1rro pequio, por cuio seleccionado de ' udadosamci -e 


rcepr,:'nItantes de la pablacitn do in rcs. Por ujemplo, podria invitarse -como 

" ,:. on la etapa piloto- al pires.;idente v tesorcro de las juntas (directivas 

de as asociaciones de agricultores). 

Ademas, si en la localidad existn figuras externas (al menos en parte) 

a M publaci6n do interes, pero con autoridad, poder o influencia formal muy s 

n ctfiCaivos en cuanto a que su ac itud negativa pudiera afectar Ai Axito del pro 

;-,a, conovendri igualmente invitarlos a la reunion inicial, a fin do procurar 

su apoyo. Ejemplos de este ripe de figuras pueden ser el alcalde o ul sacerdo

•.:l:aWu . Sin embargo, las invitacions a figuras externas se lHmitarn sola
:ZcnML a situaciones donde su influencia aparece determinante para et programa y 

no resulte conflictiva. En caso contrario las relaciones con dicho tipo de fi

',.:ra so manejar5 preferiblemente a trav~s do v.,itas que se describen ms ade-

Kante. 

La reuni6n inicial en la zona, al igual que aquellas que pueden haber-


La precedido a nivel regional y subregional, cunmplirA varias objetivos. Prime
 

ro, srvirK para presentar formalmente en la oficina de zona, a las autoridades
 

del programa y al posible equipo de campo. En la prictica, a trav~s de contac

tos previos, puede existir ya una vinculaci6n de trahajo, pero la reuni6n servi
 

rh para jnimalizarla, ademas de extenderla a los representantes comunitarios
 

h.tad ;. Segundo, servira para informar sobre Ai interns preliminar de traba 

jar on la zona. Para tal efecto se expondr! la naturaluza b5sica del programa, 

v ]as pusibilidades anticipadas para la zona. So indagarKi sobre Al posible in

t-r: do la poblacion afectada y se solicitari Ja colaboraci6n de los partici

patnt.. T'ercero, la reuni6n servir5i para canalizar contactos con la comunidad. 

Aqufdebcrin jugar un papel Have los representantes invitados por la comunidad. 

Estos pueden actuar como enlace con Ia poblaci6n objetivo del programa en la 

zona. ArmalmenLe, esto implicar5 reunirse con el (los) cuerpo (s) directivo (s) 
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de la (s) asociaci6n (es) de agricultores en la zona, para efectos similares a
 

los esbozados para la reuni6n; deber5 proveer el puente de enlace para convocar 

a asambleas de miembros o para otorgar un tiempo a las autoridades del Proyecto, 

dentro de la agenda de la pr6xima. 

Un punto de interns concierne la poblaci6n objecivo. Ya se dijo que es 

ta comprerdera a is mujeres (y sus familias) de bajos ingresos. Por tanto, las 

reuniones con Ia comuni.dad deben canalizarse directamente hacia dclcho sector so

cial. En part icular, dcberi-in evitarse reUniones grandes con participacion masi-

Va de niveICs Locial es con necc.-.sidades e intereses diferentes. 

La present aion ante Ia asamblea constituir5 el primer di-5ogo con mien 

bros directos y no simptermente con representantes de .a comunidad. Como tal de

ber5 prepararse cui-adosamente, no en el sentido de manipular la misma, sino en 

el de asegura r que finioljne efer tivamen te comO covunturat ii oportunidad de comuni 

CaCi6ln fin oUn. MlUn.s vecUs es ta nsnml)lea ilnVolucrar a homb res solamente; en 

otras comprender5 uiia andiencia mixta. Esto 6ltimo resuita deseable. 

Conviene, va sea qt'e concutran o no mujeres a la asamblea, que la asis

tencia masculina no sea minoritaria. No se trata de pedir permiso a los hombres 

para trabajar con [as mujeores en la comunidad. Pero Obviamen tce que, en calidad 

de esposos v padres, los hombres normalmente influirain en las decisiones de las 

mujeres v viceversa. Convendr5 pues evitar que los hombres -- con los cuales no 

se trabajar5 directamerite, ni existira un contacto pennanente-- desarrollen, por 

carencia de informacin v recelos, actitudes antag6nicas a. trabajo antes de su 

comienzo. Para su exito, eL programa requerir! det apoyo de muj eres y hombres. 

Si puede ganarse el apovo inicial de los hombres podra contarse con campo libre 

para interkiar a las mu.eres en e mismo. 

La pruo entacioin ante La asamblea podrA realizarse usando o adaptando 

el siguiente esquema. Primero, se expondr5 o explicari el Proyecto y el inter6s 

por trabaiar en la comunidad. Esto deber5 ser breve. Segundo, se discutil.5 con 

la audiencia sobre las condiciopes de salud en la comunidad v en paricil1ar so

bre enfermedades 0 dolencias prevalentes. Convendr i referirlas tambi&n a los ni 

fios. Normalmente, este tipo de preguntas, hibilmente encausadas, tender! a gene 

rar respuestas variadas. Combinando estas preguntas y respue~tas con otras sobre 
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pautas de alimentaci6n, lc nutricionistas en 
el equipo podr5n ilustrar en for
 
ma prgctica y concreta las conexiones de las primeras con 
las segundas. Terce
 
ro, los presentadores destacaran que tales problemas podrTan solucionarse 
si
 
los involucrados cooperar5n para trabajar sobre ellos. 
 Cuarto, se expondr.n
 
las caracterlsticas generales que tendria el trabajo y sus 
resultados entre
 

otras:
 

La responsable o encargada es 
la mujer, ppro dphb apoyarla la fami

lia. 

No es paternalista, no se regala nada y los resultados dependeran
 

del propio esfuerzo.
 

. La producci6n es primordialmente para mejorar la alimentaci6n, pero
 
eventualmente puede venderse,
 

No le ocupar5 tudo el tiempo a la mujer sin6 un tiempo corto diario.
 

Ahorrar5 gastos a la 
familia al reducir 
sus compras de alimentos.
 

Reducirg el hambre, adem5s de mejorar la alimentaci6n, al suminis

trar comida.
 

. Requeriri tan s6lo de 
una pequefia extensi6n de tierra y de agua.
 

Quinto, se preguntar5 si existirla interes para realizar tal 
tipo de trabajo.
 
En caso afirmativo se proceder5 a acordar, junto con la comunidad, una reuni6n
 
con las mujeres. Sexto, se aclarar! el plan de 
trabajo inicial. Se destacar5
 
que la primera acci6n consistir5 en una recolecci6n detallada de informaci6n 
con las participantes interesadas, a fin de establecer necesidades y la facti
bilidad Gltima de las acciones. Se 
[nsistirl5 en la colaboraci6n de los parti
cipantes para obtener datos v5lidos y confiables.
 

Las reuniones con las mujeres tendr5n un 
formato similar al de las
 
asambleas s
6lo que ser5n afn m5s concretas sobre la operaci6n del programa. En
 
ellas, adem5s de lo indicado arriba, se tomar5 un listado de nombres 
v direccio
 
nes de aquellas interesadas. 
A cada una convendr-i adem5s preguntarieS si cuenta
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con sobrenombre o apodo de uso comun 
--pues esto facilitar5 las identificacio

nes--. Pueden explorarse las posibilidades e intereses por rubros especificos 
do producci6n. Se destacara ]a importancia del levantamiento de informaci6n y
 

se acordar5n fechas para realizar esta. A las participantes se les recalcar'
 

que una vez procesada, los resultados se discutir5n con ellos.
 

Hasta el monento, la discusi6n ha supuesto primordialmente el caso 

de comunidades pequeias y relativameante homog~neas que disponen de una organi
zacion integral representativa. 'ero tal situaci6n constituye indudablemente
 

s6lo una posibilidad. Igualmente posibles 
 resulan una gama de alternativas.
 
Se mencionaran ac5 solamente algunas, 
 a saber: Comunidades relativamente homo

g6neas sin organizac.in o con mis de una, y comunidades heterogeneas con o sin 

organizaci6n. 

Si la coinunidad se compone de la poblaci6n objetivo en forma relativa

mente homog~nea, pero carece de organizaci6n representaciva de base, los pasos 
son claros. La reunii6n a nivel de la oficina de zona puede utilizarse para iden 

tificar un ntnnero b~sico de IUderes o representantes de la comunidad. A estos
 
se les convocarl a una reunion 
 ad hoc en la cual se efectuarin los planteamien

tos ya esbozados v sesnolidtarl -tu avuda en convocar a una asamblea general o am 

plia de hombres v mujeres de la comunidad. Alternativamente, si en la reuni6n 

de la oficina zonal se estima iactible y conveniente, los participantes convoca
 

r5n directamente a dicha asamblea.
 

Otro caso se d5 cuando las comunidades son homog6neas pero cuentan con 
m~s de una organizaci6n de base. Acli se har5 preciso efectuar reuniones con ca 

da junta, consejo directivo y posteriormente con la asamblea de socios. 

Una situaci6n favorable se tendr5 cuando las relaciones entre estas 
asociaciones sean aymoniosas y cordiales. 
 Si esto es as! bastarg con una sola 

reuni6n general conjunta de consejos directivos como pre~mbulo a ia convocatoria 

de las respectivas asambleas. El esclarecimiento del mejor camino debera haber

se producido por tarde durante la reuni6n con funcionarios de zona. 

Todavla otro caso puede darse cuando la comunidad carece de una organi

zaci6n de base general, pero cuenta con una de productores de un rubro espec'fi
co, vrg., de ganaderos o de productores de mafz. En este 
caso mucho depender'
 

http:organizac.in
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de la homogeneidad de iA poblaci6n objetivo, de la de los socios o miembros de 

la organizaci6n, y de ia representatividad y cobertura de la organizaci6n den

tro de la poblaci6n. Fcilmente pueden encontrarse discrepancias acl. En ge 

neral, Ins organizaciones de productores por rubros, en raz6n de sus intereses 

y objeCivos parciales, difoeilmente resultan permeables a otras actividades. 

En la mejor de las instancias tales organizaciones pueden ofrccer un canal ini 

cial de acceso a la comunidad. Pero difTcilmente ofreceran una base permanen

te de referencia para A programa. 

Cuando la comunidad sea heterog~nea socialmente, en el sentido de in

tegrat tanto a Ia poblaci~n objetivo como a otras, el acceso inicial a iA pri

mera puede requerir de mayor cuidado. Si In comunidad cuenta con una o mas or 

ganizaciones de asociaci6n general que agrupan primordia lImente a Ia pob Lac i6n 

objetivo pueden seguirse los pasus recomendados anteriormente. Si, wpor eA con 

trario dicha (s) organ izari n (es) no existe (n) o integra (n) primordialmente 

sectores poblacionales ajenos al objetivo, ei procedimiento diferir5i. En tal 

caso, -- y posteriormente a posibles reuniones de informaci6n con Las juntas o 

consejos directivos de Ias asociaciones, si estas existen, o con otros lideres-

puede pensarse en recurrir a una convocatoria directa de asamblea para iA pobla 

ci6n objetivo. Si tal convocatoria se hace por radio y/o por cartel convendr5 

especificar algunas caracteristicas de IA poblaci6n deseada a fin de evitar una 

posible excesiva concurrencia de personas ajenas a dichn poblaci6n objetivo. 

Por ultimn, convendr5 que Ai tiempo disponible -- entre la reuni6n ini

cial con funcionarios locales y aquellas con las mujeres-- (lo emplee) al menos 

en parte, el equipo en visitar individuos de influencia, funcionarios y persona 

lidades en iA comunjdad, para informarles en forma breve sobre el programa y so 

licitarles su buena voluntad para dicho esfuerzo. 
 Esta acci6n basca neutralizar 

posibles rumores o recelos prematuros originados por desinformaci6n o ignorancia 

del programa y de sus intenciones. 

El listado de las personas correspondientes y sus direcciones puede ela 

borarse coo ayuda de funcionarios de la oficina local y de la misma comunidad y 

convendr5 guardarlo como archivo. Luego de acordada una selecci6n definitiva de 

acciones, al inicio de estas se repetir5n las visitas a los lideres. Posterior

mente, convendr5 efectuarlas con frecuencia semestral --en tanto no ocurran de
 

por s espont5neamente. En todo caso el archivo inicial se ir5 actualizando,
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ajustando y completando a trav6s del tiempo.
 

En las p5ginas anteriores se han esbozados algunas pautas para orien

tar el proceso inicial de encuentro con las comunidades. Obviamente, en la rea 

lidad se encontrara una gama amplia de condiciones, lo cual hace que no resulte 

pr5ctico, ni aconsejab~e pretender ofrecer un recetaric rigido para guiar estos 

encuentros. L(os procedimientos sugeridos necesitaran de ajustes y modificacio

nes segin eL juic(o razonado y creativo de los responsables. Para tales ocasio 

nes, y a mancra de conclusi6n del presente capitulo, se destacan en form esque 

mtica las normas tcentrales que han guiado toda la discusi6n anterior. 

I. Dentro de la organizaci6n ejecutora del Proyecto emplear una estra 

tegia de contactos progresivamente decendientes hasta llegar a la oficinal lo

cal. Esto consolida la recolecci6n v distribuci6n de informaci6n. 

2. Con respecto al encuentro con la poblaci6n objetivo implementar una 

escrategia an~loga en la cual se recurre sucesivamente a representantes de la pa 

blaci6n, al contacto directo con dicha poblaci6n, y , por 6ltimo, al contacto 

con posibles participantes o beneficiarias directas. 

3. Aparte de que pertenezcan directamente o no en si a la poblaci6n ob
 

jetivo, implementar una politica de visitas de inforniaci6n y consulta a personas
 

influyentes -- funcionarios, 1lderes, dirigentes, personalidades--, en las comuni 

dades.
 

4. Emplear estrategias de apariencia y presentaci6n personal, conducta
 

personal y expresi6n verbaL que busquen minimizar las barreras e inhibiciones a 

la comunicaci6n con la comunidad y que pudieran originarse en diferencia cultura 

les, o en la posici6n de "extrafios" de los representantes del programa frente a 

la comunidad.
 



-24

3. 	 LAS DECISIONES FINALES SOBRE BENEFICIARIOS Y ACCIONES.
 

Una vez obtunido uln acuerdo inicial 
do trabajo con la comunidad e identifi
cado ull grupo pro'opectivo dc participantes, cabe iniciar la fase de 5ldecisi6n 

tima sobre las ,cCiones. En esencia ello involucrar5 dos pasos. Uno 
 consistirl 
en efectuar an lCvantarniento v aaniisis de informaci6n que provea las bases para 
la panificaei n del trabajo. El otro confirmarl o modificarg selecci6nla de 

beneficiarios v acciones. 

A continuaci6n se discuten en mayor detalle estos pasos: 

3. I 	 Lev'antami anto v Anlisis de informaci6n.
 

Este provee el[ inol Io de1l que 
 puede denominarse el diagn6stico. Am
pica la informaci(Ii Va existente obtenida por el "prediagn6stico" para selecci6n 
de zona ('m0 no ;a aas! 	 I;Ieacamlada t:rav2s del proceso de contacto v consultas 
in icixl as (n Ia reomanidld. lsta informaci.6n cumple un deconjunto objetivos es 

pecificos, ia saber: 

- Validar ]a existencia v el cariicter de necesidades (nutricionales) 
on la zona v mdir sI intOnsidad. 

- Croar una base objetiva de datos sobre condiciones iniciales para 
comparar con otras posterioros on el. tiempo y determinar as! la presencia o au
senci a de meoraa. 

- Prevtis ar ]a g alna de acciones convenientes a tomar en el. 5rea. 

- Verificar la factibilidad de realizar las acciones propuestas y/o 
deseables. 

- Generar informaci6n que permita la planificaci6n especifica do las 

acciones. 

- Par 
iltimo, permitir a beneficiarias y t6cnicos un contacto mutuo, 
directo y concreto, come primera relaci6n de trabajo. 

http:informaci.6n
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3.1.1 Contenidos.
 

Lo primero a esclarecer comprender' la determinaci6n de los conte

nidos especificos de datos a recopilar. En lneas generales deberan abarcar las
 

siguientes categorlas:
 

3.1.1.1 Datos Bgsicos.
 

Composici6n familias, edades, ocupaciones, niveles de edu
 

caci6n, recursos y bienestar material.
 

3.1.1.2 Presupuesto Familiar.
 

Distribuci6n de gastos, ingresos y fuentes de ingresos.
 

3.1.1.3 Producci5n.
 

Actividades v cultivos. 

Tecnologla empleada. 

Experiencia y conocimientos. 

Disponibilidad y tenencia de tierra seg'n calidades.
 

Fuentes y usos de insumos.
 

Tenencia de la tierra.
 

3.1.1.4 Relaci6n Producci6n-Consumo.
 

Sitios de compra y venta de alimentos.
 

Comercializaci6n y transporte de productos.
 

3.1.1.5 Alimentaci6n y Nutrici6n.
 

Productos consumidos.
 

Hgbitos culturales de alimentaci6n.
 

Preparaci6n de alimentos.
 

Tabu&3.
 

3.1.1.6 Salud.
 

Enfermedades m5s comunes.
 

Abortos.
 

Fuentes de atenci6n.
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3.1.1.7 Vivienda.
 

Estado.
 

Materiales.
 

3.1.1.8 Actividades de la Mujer.
 

Actividades predominantes.
 

Actividades preferidas.
 

Disponibilidad de tiempo.
 

Intergs por el Proyecto.
 

Interns por actividades especificas.
 

3.1.1.9 Comunicaciones.
 

Tipo de medios utilizados.
 

Frecuencia de uso.
 

Fuentes de informaci6n m5s usado.
 

3.1.1.10 Liderazgo y Organizaci6n Campesina.
 

Lideres m~s influyentes.
 

Organizaciones a las cuales pertenecen.
 

3.1.2 Mgtodos y Fuentes.
 

Los m~todos itiles para la recolecci6n de informaci6n local son
 
esencialmente tres. 
 Una consiste en la observaci6n directa (o participante)
 
de condiciones existentes. Parte de la informaci6n requerida ouede observarse
 
o ampliarse a trav~s de este mgtodo-- pi~nsese, por ejemplo, en aspectos como
 
estado de la vivienda. La observaci6n ofrece como ventaja su bajo grado de en
 
tromisi'n. La presencia del investigador afecta poco el contexto que exami
 

na.
 

Otro m~todo consiste en entrevistas de tipo informal, practica
das a informantes estrategicos. Puede involucrar o no el una gula de
use de 

temas o preguntas. Mucha de la informaci6n 
constante para la comunidad --como
 
sus organizaciones, servicios y practicas colectivas-- puede recopilarse de es
 
ta manera. Como nota precautelativa, debe tenerse cuidado con la selecci6n de
 

http:3.1.1.10
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informantes que puedan serobviamentna tpicos o marginales en 
la comunidad. Su
 
informaci6n probablemente difiera de la suministrada por otros informantes.
 

De hecho, el grueso de la informaci6n se recolectarg por el tercer m~to
 
do: 
la encuesta con empleo de cuestionario estandarizado. Cuando se aplica a
 
toda la poblaci6n de la cual se desea extraer informaci6n se denomina "censo".
 
Cuando se 
aplica s6lo a una selecci6n de dicha poblaci6n, como medio de estimar
 
informaci6n para el todo, 
se denomina por muestreo. A su vez la selecci6n de
 
aquella parte de la poblaci6n --la muestra-- puede realizarse o no segun proce
dimientos que aseguren la probable representatividad de los resultados.
 

La encuesta con cuestionario estandarizado ofrece dos ventajas. Primero,
 
permite medir variaciones individuales, o sea, diferencias entre los entrevista
dos. Segundo, permite aplicar una medici6n 
comn a los encuestados a travs do
 
usar la mismas preguntas para todos
 

Para la encuesta del diagn6stico, puede escogerse entre dos opciones.
 
La primera y mas recomendable consistirg en realizar un censo de todos los 
vo
luntarios iniciales. Ofrece varias ventajas. Primero, si se planea efectuar
 
un seguimiento de variables seleccionadas para cada uno de los participantes,
 
el censo darg la medici6n inicial de base. 
 Segundo, permite comparaciones pos
teriores con todo el grupo, cuando se 
ajlique otro censo con similar contenido.
 
Tercero, ain cuando toda o parte de la evaluaci6n posterior se efectie por mues
 
treo, permitir5 siempre que cualquier niuestra extraida pueda compararse con su
 
medici6n inicial. 
Para ello bastarg tomar los casos que conforman la muestra y
 
comparar sus niveles en 
la medici6n inicial (para una o m~s variables determina
 
das como situaci6n nutricional) con los registrados posteriormente. Tal anali
sis suplementarg al efectuado por comparaci6n de niveles promedios obtenidos pa
 
ra muestras independientes y diferentes a lo largo del tiempo. Cuarto , aparte
 
de sus m~ritos t~cnicos, la entrevista en el censo puede cons
tituir un medio de motivaci6n para el nuevo participante, simplemente por la vi
 

sita y la atenci6n que ella implica.
 

No obstante, cuando el nimero de familias participantes en un grea sea
 
muy elevado (por ejemplo, sobrepase 150) recolectar, procesar y mantener infor
maci6n por cada participante, resultarg demasiado engorroso y alto en costos.
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En tales casos, la encuesta del diagn6stico podra aplicarse a una muestra alea
 

coria. Ac5, las fichas no se llevaran a nivel familiar. Tanto la medici6n
 

posterior de resultados como el control de actividades se efectuarg igualmente
 

por muestreo. El seguimiento de resultados se realizar5 por comparaci6n de di
 

ferencias entre promedios, obtenidos al medir de la misma manera una o mas va

riables,a partir de muestras independientes pero equivalentes,extraidas en
 

puntos diferentes de tiempo. Ejemplo: se compara el promedio de conejos por
 

familia, reportados como consumidos durante un semestre, co. el promedio corres
 

pondiente a un semestre posterior. Anbos promedios se obtienen de dos o m~s en
 

cuestas independientes en el tiempo, pero basadas en muestreo aleatorio.
 

Sea que se vaya a zealizar un censo o una encuesta por muestreo deber5
 

atenderse a los pasos siguientes en preparar, aplicar y procesar 6sta:
 

1. Determinar variables, preguntas y medidas a incluir en el cuestiona

rio, con base en los requerimientos especificos de informacion.
 

2. Preparar un borrador del cuestionario estudiando el orden logico mas
 

conveniente de las preguntas seg~n su posible impacto en el entrevistado.
 

3. Reproducido este borrador, aplicar, previo entrenamiento de encuesta

cores, al menos a 5-10 entrevistados similares a los de la poblaci6n objetivopar 

incorporar revisiones de enfoque, orden y redacci6n de preguntas que se observ-2n 

necesarias para mejorar la claridad del cuestionario. Repetir luego la prueba y 

registrar posibles cambios adicionales deseados. Puede ser necesario repetir es 

te procedimiento varias veces hasta lograr una versi6n definitiva satisfactoria. 

4. Reproducir el cuestionario en cantidades suficientes, previendo la ne
 

cesidad de entrenar encuestadores. Elaborar y reproducir instructivos adiciona

les, si es necesario.
 

5. Obtener el. listado de personas a entrevistar con sus direcciones. Si
 

se trata de una muestra a seleccionar, extraerla preferiblemente empleando mues

treo simple aleatorio, muestreo aleatorio simplificado, o muestreo sistemftico
 

-on dartida aleatoria.
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6. Reclutar, si es necesario, los encuestadores tomando en cuenta des

trezas, motivaci6n y condiciones favorabltks, aparentes.
 

7. Adiestrar te6rica y pr~cticamente a los encuestadores en el manejo
 

y significado del cuestionario.
 

8. Planificar y organizar los detalles y recursos para la salida al cam
 

po. Esto incluirg movilizaci6n, fechas de trabajo, tablas, lapices, sacapuntas,
 

vigticos, etc.
 

9. Al salir al campo asignar a uno o mas la responsabilidad de revisar
 

cada cuestionario entregado, lo mas pronto posible. Con esto se detectaran
 

errores y onisiones que pueden corregirse f~cilmente. Igualmente, supervisar
 

(verificar eii ia fuente) al menos algunos cuestionarios llenados por cada encues
 

tador. En caso de hallar problemas (discrepancias serias) continuar verificando
 

el resto de sus cuestionarios. Si se constata fraude, despedir y reemplazar in

mediatamente al responsable.
 

10. Preparar c6digos e instructivos necesarios para guiar la codifica

ci6n de los cuestionarios. Entrenar codificadores en su uso.
 

11. Codificar los datos. Esto puede realizarse en el cuestionario mis

mo, o involucrar su traslado a otro formato, como hojas de perforaci6n.
 

12. Perforar los datos o, alternativamente, si se procesan manualmente,
 

registrar frecuenclas de subcategorlas de variables en formatos apropiados si
 

el procesamiento es de tipo electr6nico, elaborar y aplicar programas de chequeo
 

de consistencia de datos para detectar errores y corregirlos.
 

13. Efectuar el an5lisis estad'stico. Esto puede involucrar, computar
 

estad'grafos univariables, bivariables o multivariables, probar hip6tesis esta

dfsticas, o la obtenci6n de distribuciones de frecuencia y tabulaciones cruza

das. Interpretar reultados.
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14. Preparar un informe que formule o investigado, describa la metodo
 

logia y el anklisis, y reporte las conclusiones o resultados.
 

No necesariamente habr~n de darse todos los pasos seialados, ni 
en el or
 

den exacto en el cual se esbozaron. Por ejemplo, puede hacerse necesario sim

plificar los procedimientos de supervisi6n de encuesta en medios rurales disper 

sos. El muestreo v la elaboraci6n de manuales do codificaci6n pueden anticipar 

se en mayor grado. No obstante, Ai listado proporciona una gula bsica y no de 
ben omitirse pasos importantes sin buena justificaci6n. Por ejemplo, si se de

cide omitir chequeos de consistencia para detectar errores de codificaci6n y 

perforaci6n podr5 encontrarse luego que la confiabilidad de los datos se reduz

ca apreciablemente, en cierta manera "echando a perder" los esfuerzos de control 

de calidad ducante la recoleccin. 

3.2 Confirmaci6n o Modificaci6n de Beneficiarios v Acciones. 

La encuesta e informaci6n acompaiante deber5 haber generado unas 

conclusiones fundamentadas sobre necesidades, factibilidad e interis por el Pro 

yecto. El paso siguiente consistiri en traducir estas a implicaciones para la 

preselecci6n realizada de beneficiarios v acciones. Consideremos primero, Ia 

cuesti6n de las acciones. 

3.2.1 Acciones: Los resultados habr5n estableoido.por ejemplo, la 
condision de consumo nutricional de los encucstados. Esto se logra b~sicamen

te transformando las cantidades reportadas de los diversos alimentos consumidos 

en cantidades de nutrientes especificos por perfodo de tiempo y estandares mini 

mos apropiados a fin de determinar la magnitud de los respectivs dficits o su 
peravits. La metodologia especifica puede consultarse en Al Capitulo 11. 

Un aspecto concerniri cuales son los dMficits promedio ms importan 

tes y su magnitud. Por ejemplo, podr5 encontrarsc dficit cal-rico, o d6ficit 

protenico, o dficits por elementos especificos como vitaminas o minerales. 

Muy frecuentemente, varias aparecerin juntas. La magnitud los rede d6ficits 

sultarfn desde luego, de importancia fundamental. DAficits del 30 por ciento 

o m5s, por ejemplo, tendr~n muclia gravedad que aquellos del 5 al 10 por ciento. 
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Otro aspecto concernirA 
a la composici6n familiar do ia desnutrici6n. 

En otros tArminos, cuales categorfas de miembros familiares revlan los mavores 

dficits. Corresponde a los menores, a las muieres, a Jos ni h,; menorespoa Ws
 

anciano:s 0 quizas no apacrecan diferoncias.
 

Usualmente, sin Wah;gro, los datos rocopilados par; tda lalfamilia. 

como unidad no permitirn discriminar 'onsumos difer, a,'iales do Pt rLiotes. Ni 

vale por lo general la pena indagar onto 
lircn., lu~ilt. Las prtkt i,; di-trimi

natorias on taI sent ido a' Jmonte peden no 
pprcibirs corm tels, v awn ouan

do ello ocurra dificilwntuc so admitirn p(ih licmento. Rusult ari nas titt .O
 

utilizar uscalas W0n0 
 S os .st idoiI lai K o rvac i n del ial-tri, 1] St.tca1da :iimbro
 

quo A] .ontoleuestador pu da Wi . ;r :irt'nialmLe . tri at r',.sul t;i
i P'ttoste rhmlunt cz z;ir 


dos por intervalos do edad y se:o podr~n usclarecc rse 
las tondoncias prodominan 

tes.
 

Finalmnte interosarin las variaciones, entre fami lias t.lt rvvistadas, 

do los niveles de dtficits tn nutriente: claves. AcW I)odrw calcularse ustaifi

grafos de disporsi1n sencill its 
 como, la varianza v a desviat i on Ost,'nar. Para
 

comparar diferenciris on 
 ts ot ent. ido oat dos 0 IS tmUOLtras itiedv imp learse 

el coeficionLe de va rilIii c %, r -0. :.: IIJ), ,.1loiit ... .-i ;ptldtl .1 Ia 

desviaci&n c.tnu.dcc v R a la medi.a ,,ritmtici paro los defiits familiaros do "n
 

nultrintv. Un ma,'or c v r e 1 c, ,-prmas disporsi6n o fltctliti6n airt ledor del 

d6fiucit familiar promdio quo un c v r m inr. 

La import a cia de Jos dos .timos puntos no resukaIr difi'ilTd a l 

ticipar. Si W:as rosik!ados rovulao cnt orfas do mimhbros fmiliart's contra 

los cualos So ,!iscrimillan nllri';tioni~iMcit, intcresdr! inwr 'rir H1 iNOWsi Ct' 

wi 

ci6n alrodetl r du los dil-ici ts promedios p,,ede ,,.r . ::,.,'.l,'; ji i ..:: 

rrec tivo a Idaod liii Ioln l i onlI. i'or orAi prti, i:' 'w'' mwii. 'ri.-

't ,", 

tre dos o trcs titugo rlas do participan tis sogil wq;,nllitud K ,.lP sls s 0L1fici. 

thinos recibirin n dentro do la lii11m t lt, tloIl;., :i. .o '1:',r ,!, !,en,'i in ' 

or ie t.A0il. 

ldentificadls Va lag pr ial . dIIinct ,, .t ic', de,'lt 


Ia brecha nutricional do Ia coinin idad , t'"rrt'sponi't', pi.* h5 I ineli'n.iienltt, 

para su soluci6n a travs do Ia autoprodui'cion. S tl.nialr .a por gor';:r tin 
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listado amplio de cultivos y especies vegetales y animales potencialmente ade

cuados, solos o en combinaciones, para corrar la brecha. 

Luego, dentro del li.tado anterior, se asignarn puntuaciones de conve

niencia a aquellas especies mi-s ventajosas. Esto se podri hacer tomando en 

cuenta su valor nutritivo, condiciones de la zona, experiencia do la poblaci6n, 

interns y preferencia va maniftstadas, consecuencias ecol1gicas, y factibilidad 

y conveniencia para Ia entidad ejecutante del Provecto. 

Aquellas opciones mas ventajosas sp discutiran en reunion con las parti

cipantes tentativas. En esta se tendrA cuidado de fundamentar las opciones su

geridas en base a los resultados nutricionaics obtenidos. En efecto, convendrg 

que la reunion parta do presentar los resultados e implicaciones de. estudio 

realizado. 'sto deberK hacerse con claridad, vividuz v sin recurrir a conceptos 

abstractos como vitaminas, proteinas, carbohidratos, o los grupos de alimentos. 

Resultarl prefecible ostablecer relaciones directas entre los duficits y los pro 

blemas de salud que implitan. 

Luego se propondrin las opciones concretas estudiadas, como posible solu 

ciones. Si la comunidad ,refiere otros rubros estos debern examinarse con in

ter~s, y podr5n acogerse si responden adecuadamente a las necesidades detectadas 

y no presentan iimitaciones o probtemas serios. l)e a discusi6n v anlisis re

sultante deberan emerger las decisiones finales s:ohre acciones a iniciar. 

3.2.2 Beneficiarios: Los resuuLtados del studio habr5n identifica 

do y medido la magnitud do los d~ficits nutricionales mas importantes de Ia co

munidad. Esto se tomar5 conju: amente con Al resto de Lnformacion referente a 

factibilidad e inters Dor t rabaj ar en e I Proyccto. Una Iorma de proceder invo 

lucrar5 asignarle a cada benoficiaria nit ial un puntaje n cada una de las si

guientes areas: a) g'rado de necesidad de la famiiia, b) inter~s por participar 

c) condiciones l mitantos v d) condiciones far ilitadoras. Este esquema, como 

se observar5, replii a ivul individual lo propuesto anteriormente en la pre

selecci6n de zonas.
 

Dados Los puntajes anteriores vendri Luego la toma de decisiones pa 

ra confirmar o descartar beneficiarios iniciales. labrO diferentes formas de 

proceder cuyo atractivo relativo depender5 de las poltihcas ,de la entidad 
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ejecutante. Par ejemplo, podria tomarse como 
criteria decisorio mostrar un al

to grade de necesidad (vgr., magnitud y naturaleza de los d6 ficitsnutricionales)
 

unido a niveles minimos de factibilidad e inter~s. 0 podria concedersele la ma

yor prioridad al interns o a la factibilidad a a dos de ellos 
a a los tres con
juntamente. PodrTa tambi~n incluirse otras 
variables o dise~arse procedimientos
 

mas complejos dc confirmaci6n. La decisi6n dependeri de las prioridades y fun

ciones especfficas do la entidad ejecutante.
 

Debr teinerse presente que si se toma un nivei minima de necesidad coma
 

criteria de inclusi5n podr5 darse la situaci6n de 
tener que rechazar aJgunos be

neficiaries iniciales sabre esta base. En tal case cabr5 ponderar antes los po

sibles efectos de esto sohre eA grupo restante y la comunidad. 

A diferencia dc cuando se exc luye un inscrito por carecer de condiciones 

y dispusici&n necesarias para el trahaj o --Io cual suele entenderse y aceptarse
 

sin mayor dificultad-- l excluirio or hallarse sabre 
un nivel minima de nece

sidad puede generar resentimiento v antagonismos. Puede adem~s estimular a los
 

inscritos a subreportar sus consumes nutricionales, rest5ndole confiabilidad a
 

las mediciones.
 

De otra parte, en la medida que el Proyecto opta par aceptar beneficia

ries sin necesidades minimas dejr0 de atender a Io que presumiblemente consti

tuya su poblacin objetivo. En otros terminos 
no generar soluci&n de las nece
 

sidades para el cual fue disei~ado. El asunto no resulta fcil. 
Cabe sefalar
 

acd que casi siempre se produciri una 
tensi6n opuesta entre niveles de necesidad
 

y niveles de factibilidad e interes.
 

Dicho mas simp]emente, muchas intervenciones sociales producir.n mayores
 

efectos entre poblaciones que las necesitan menos que entre aquellas que las ne
 

cesitan mis. Esto ocurrirK debido a que los mas necesitados, per las mismas
 

condiciones restrictivas de su situaci6n, carecern de los recursos, 
la energia
 

y las facilidades 
 ara persistir, en acciones remediales. En una de las zonas 

piloto, per ujemplo, Ias a,ciones con especies menores tropezaron encre otros 

factores, con el escollo de quo un periodos de hambruna los vecinos robaban de 

noche los animales pequenos, para comerselos, si antes ya no se los hablan co

mido los mismos beneficiarios.
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En contraste, aquellas familias o beneficiarios en mejores condiciones 

iniciales disfrutargn de mayor holgura y menor apremio lo cual frecuentemente
 

les permite realizar mas racional y efectivamente las acciones, logrando por 

tanto mayores impactos. De aIl que muchas intervenciones sociales inicialmen 

te disefiadas para los niveles mas necesitados terminan desplazindose hacia 

clientelas con niveles superiort-s. La tendencia resulta explicable, sin nece

sidad de ;)resumir mala fulsimpLomente produce resultados mas visibles que jus

tifiquen el programa o provyeto. Lo otra cara de La moneda consist ira en que 
dejan sin tocar acuellas n(cesidades mas graves. 

Se terminar! esta svcciin con algunas oncIlusiones tentativas. Siempre 

resultar5 preferible at .nar inicialmente en Ia poblaci6n objetivo, durante la 

preselecci6n, que recha-:r posteriormente a voluntarios inscritos. Si, por 

otra partle, s.' t raa 'on f1Ail ias do m(ixima nec(s idad , ostas requeriran ma

yor atenci6n v :ipovo en i ; iccioeono, que fai lias on me ojor e; cond iciones. Fi 

n1aIment, pude t i I dunLro los dc algunasi-i CIt teiorie do Irupos t rabajo 

beneficiarias Ln :lEljOrCes eOndiciones ili ic iil .s qu tIas r-Stantes. Si hlegan 

a tenor bastant t t ( ls a cc iones )uoden constituir ejemplos demostrati

vos de lo que las arclcones ,)ueden lograr. Es decir, podr in convert irse en mo 

delos u objetos do emutaci(In para los restantes. 
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A continuaci6n se presenta un ejemplo completo de diagn6stico 

desde el formulario para tomar de la informaci6n en el campo con su 

instructivo, £6digo para consolidaci6n de la informaci6n, asi como 

los cuadros para vaciar la informaci6n desp6es de hacer el anglisis 

estadistico y un instructivo para este anglisis y llenado de los 

cuadros. Este anglisis estad~stico es simple a tal forma que este al 

alcance de todos los trabajadores del campo. 
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INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE INFORMACION DEL PROYECTO CAMPROMER
 

Este formulario es una gula para la toma de infonaci6n en el campo.
 

La informaci6n serg detectada al maximo por obseivaci6n o por conversaciones que
 

el encuestador planificarg para determinar informaci6n, sin hacer en lo posible
 

preguntas directas al encuestado. 

Se entrevistarg preferencialmente al jefe de la familia y a la esposa o (acompaiian

te).
 

Este formulario es un instrumento basico que permite recopilar informaci6n de una
 

manera sistemtica y racional, 
en aspectos tecno]6gicos v socioecon6micos de los 

usuarios. Debe permanecer en la oficina y serg la hoja de vida de cada familia. 

El for-mato da la situaci6n initial de la familia, al ser comparado con las hojas de 

seguimiento que se van lienando en el transcurso del Proyecto, darg los cambios 

logro de cada uno de los objetivos), realizados o alcanzados por cada familia. 

La consolidaci6n de ]os datos de Ins familias entrevistadas dar5 la situaci6n de la 

comunidad y la base para la prograinaci6n de actividades. 

Hay algunas palabras que el encuestador debe adaptar al medio, por ejemplo: almace

namiento por guardar, comercia]izacion por venta, letrina por sanitario o excusado, 

consumidor por directamente vendida a las familias, etc. 
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Dentro de la estructura general del instrumento del diagn6stico se consideran
 

las siguientes secciones:
 

1. COMPOSICION FAMILIAR
 

2. PRESUPUESTO
 

3. PRODUCCION
 

4. RELACION, PRODUCCION, CONSUMO
 

5. ALIMENTACION, NUTRICION
 

6. SALUD
 

7. VIVIENDA
 

8. ACTIVIDADES DE LA M4UJER
 

9. COMUNICACTONES
 

10. LIDERAZGO Y ORGANIZACION CAMPESINA
 



4.1 Formulario para Toma de Informaci6n 

ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO DE LA COMIUNIDAD PARA
 

LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE CAPACITACION PARA LA MUJER
 

RURAL INVOLUCRAIDA EN PRODUCCION Y MERCADEO 

Secci6n Paraj e 

Nombre del Padre 

Nombre de la Madre 

No. Cuestionario Fecha 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA 
SEA
 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS
 
IICA
 

AGENCIA INTETNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
AID
 

Santo Domingo, R.D. 
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Secci6n 1. COMPOSICION FAMILIAR
 

1.1 PARENTESCO SEXO EDAD ALFABETO(4) ULTIMO ARO DE
 
(1) (2) (3) SI NO ESCOLARIDAD (5) 

2 

3 

4 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
 

1.2 CURSILLOS REALIZADOS (6) OCUPACION (7) INGRESO MENSUAL
 
2 3| 4 5, (8) 

2 

9 . . ....... ....... __
 

5 ! 
10__ _ _ __ _ _ 

6 

TOTAL 

1-Agricola, 2-Pecuaria, 3- Organizaci6n Campesina
 

4-Nutrici6n, 5- Cooperativismo
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2. PRESUPUESTO
 

2.1 En el GItimo mes, cuanto 
gast6 la familia por los siguientes
 

conceptos? 

AlimenLacion
 

Alquileres y arrendamientos
 

Ro p a
 

Licores
 

Medi cinas 

T:-, i n s p0 r t e 

Materiales de trabajo (herramientas y equipos 

Semiillias 

Jorna]es (pro cosecha-llevarlo a meses) 

Est IIdio 

Pag- de deidas 

Diversiones 

Otras (especifique) 

TOTAL
 

2.2 Podria Ud. decirnos cuinto gasta diariamente en alimentos?
 

2.3 Usted percibe ingresos por: 

Cosecha RD$
 

Ventas diariasRD$
 

Otros (especificlue) RD$ 
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2.4 Indicador de Recursos y Bienestar Material
 

Cocina de carb6n o lefia (1)
 

Cocina de gas (2)
 

Equipo de misica (2)
 

Radio transitor (1)
 

Nevera de gas (1)
 

M~quina de coser (1)
 

Filtro para el agua (1)
 

Muebles de sala (1)
 

Muebles de comedor (sillas y 
 mesa) (1)
 

Seib6 o vitrina (1)
 

Muebles de bebe (1)
 

Bafio (2)
 

Letrina (1)
 

Vehiculos de dos ruedas 
(1)
 

Vehiculos de 
cuatro ruedas (2)
 

Prendas (reloj, cadena, anillo, aretes, etc. 
(1)
 

Camas (sefialar cantidad (1)
 

Gaveteros o armarios (1)
 

Despensa (1)
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Secci6n 3. PRODUCCION
 

3.1 	 En total, de cugntas tareas puede usted disponer para el
 

trabajo agricola en un momento dado? tareas.
 

3.2 	 C6mo se distribuye ese total?
 

Propia 	 Tareas
 

Arrendado Tareas
 

Aparcerla Tareas
 

A media Tareas
 

Sin explotar Tareas
 

Otras, (especifique)
 

3.3 	 De ese total hay alguna parte que sea tan seca que no admi

ta cultivos?
 

1. 	SI
 

2. 	NO
 

Cugntas tarpas?
 

3.4 	 Del total hay alguna parte que sea tan hmeda que no se pueda
 

cultivar?
 

1. SI
 

2. 	NO
 

Cugntas tareas?
 

3.5 	 Del total hay alguna parte d6nde la tierra sea tan pendiente
 

mala que no se pueda cultivar?
 

1. SI
 

2. 	NO
 

Cuintas tareas?
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3.6 	 Hay alguna parte del total que no se pueda usar por algu'n
 

otro motivo?
 

1. 	SI
 

2. 	NO
 

Cu'ntas tareas?
 

Cu91 motivo?
 

3.7 	De acuerdo al orden de importanzia, en que cultivos tiene
 

experiencias?
 

1.
 

2. 

3. 

4. 

5. 



3.8 Tecnologis Local de 1'roduccj6n
 

Cultivos que Tareas(2) Preparaci6n Variedad Cancidad 
 Epora Epoca Dist. de Siembrs43 Rend. a c Prdue. Cons ~ Vntssiembran 
 R S del Tarreno * Sembtads Semillas(5) Si mbra Cosecha Surro Plantas(1) (3) Ioa Toal Ttal
(4 oo Tarea (6) (7) 
 (9) Afh(0 ~ I) AoCI2) 

2Jipo de herramienta u~..djj.tractor, arado, VLC. 
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Cuntinuici6n 

F.rtilizaci6n (13)
Cl'ase CantL/area Epoca Especie (t) 

Control de Mnlz.1a (15) 
Modo de Control 

met Quimico Otros** 
H H CInt. 

C 

Nombe 

Plag. 

o)-ngde P1 .as (16) 

Prod Cant. 
Aplic 

Control de Enfermedades(17) 
"c. od. Cantidad 
Enf. Aplic. Suminis. 

*M - Manual
 
H - Herramienca
 

** Fuego-rotaci6n de culcivo, etc.
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3.9 Informaci6i Pecuaris 

Especie Raze T1'.al AzisLales 1Valor 
Uniturio 

I 

lotal 
Valor 

T ipo 
Alimento 

Enlermedades 
Presentedas 

Epocs de 
Present. 
?esB/sno 

No. 
Ani males 
Huerto Enfer. 

Controls 
Si WO-

Produc. 
Ijsado 

Produc. 
-Anual 

L I C I 

OBSLRVACIONES
 

Durante el Gltiw.o a~'o.
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3.10 Donde obtiene las semillas para su siembra?
 

1. SEA
 

2. Vendedor agroquimico
 

3. Otro productor
 

4. Cosecha anterior
 

5. Otros (especifique)
 

Secci6n 4. RELACION PRODUCCION, CONSUMO
 

4.1 	 Donde compra los alimentos?
 

Lugar Distancia (Kms,)
 

1.
 

2. 

3. 

4. 

4.2 Donde vende sus productos
 

Distancia (Kms.)
 

1. En la finca
 

2. En la ciudad
 

3. Otros (especifique)
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4.3 A qui~n vende su producci6n?
 

1. Intermediarios_
 

2. Consumidor
 

3. INESPRE
 

4. Otros (especifique)
 

4.4 En que transporta sus productos?
 

1. Al hcmbro
 

2. Animales
 

3. Vehiculos Motorizados
 

4.5 Tiene p~rdida de productos por:
 

1. Caminos malos
 

2. Transporte
 

3. Almacenamiento
 

4. Fenomenos Almosf~ricos
 

5. Otros (especifique)
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Secci6n 5. ALIMENTACION, NUTRICION 

5.1 A qu' hora Ud. prepara las comidas? 

1. Maana 

2. Tarde 

3. Noche 

5.2 Producto Cantidad Frecuencia 

1. Leche 

2. Habichuela 

3. Huevos 

4. Carne 

5. Hgaio 

6. Bacalao 

7. Arenque 

8. Sardinas 

9. Pica-Pica 

10. Citricos/Frutas 

11. Vegetales 

12. Sgaguettis 

13. Harina, trigc, maiz 

14. Arroz 

15. Avena 

16. Pan 

17. Viveres 

18. Az'ucar refino 

19. Az6car crema 

20. Pl~tano 

21. Chench6 

22. Caf6 

23. Chocolate 

24. Coco 

Bot. 

Lbs. 

Unid. 

Lbs. 

Lbs._ 

Lbs. 

Lbs. 

Lata 

Lata 

Unid. 

Unid. 

Lbs. 

Lbs. 

Lbs. 

Lbs. 

Lbs. 

Lbs. 

Lbs. 

Lbs. 

Unid. 

Lbs. 

Lbs. 

Unid. 

Unid. 

Diario 

Diario 

Diario 

Diario 

Diario 

Diario 

Diario 

Diario 

Diario 

Diario 

Diario 

Diario 

Diario 

Diario 

Diario 

Diario 

Diario 

Diario 

Diario 

Diario 

D)iario 

Diario 

Diario 

Diaro 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal _ 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 

Ocas. 
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5.3 Cocinan los alimentos con:
 

1. Aceite 3. Mantequilla o Margarina
 

2. Manteca 4. Ninguno
 

5.4 Preparan alimentos especiales para nifos menores de 2 afios:
 

1. Si 
 2. No
 

5.5 Segn su opini6n, cugies alimentos le hacen dafio a joven de 12 a 18 afios?
 

1. 
 5._
 

2. 
 6.
 

3. 7. 

4. 
 8._ 

5.6 Segin su opini6n, cugies alimentos le hacen dafio a la mujer embarazada?
 

1. 
 5. 

2. 
 6.
 

3. 
 7.
 

4. 
 8.
 

5.7 Segn su opini6n, cugies alimentos le hacen dafio a la mujer lactante?
 

1.
 

2. 

3. 

4. 



5.8 Que tiempo lacta a sus nifios?
 

1. o a 6 meses
 

2. 7 a 12 meses
 

3. 13 a 24 meses
 

4. No lacta PorquV?
 

5.9 Nutrici6n
 

Edad Sexo Talla Peso Estado Nutricional_ 
(meses) S TPSobre P---SO Nonnal 12 2 - 3 

Sexo:
 

F: Femenino
 

M: Masculino
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Secci6n 6. SALUD
 

6.1 	 Enfermedades rnis frecuentes:
 

1.
 

2. 

3. 

4. 

6.2 	 N~mero de abortos.
 

6.3 	 Cugntos nifos han muerto menores de 6 afios?
 

Causa?
 

6.4 	 C6mo controla usted los pargsitos en su familia?
 

6.5 	 A qui~n acude en caso de enfermedad?
 

MNdico Hospital Curandera
 

6.6 	 En caso de maternidad a d6nde vas?
 

M~dico Al Hospital Comadrona
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7 VIVIENDA 

7.1 

Material de los techos 

Material de las paredes 

Material de los pisos 

Cocina 

Buena 
ESTADO 

Regular Mala No Hay 

Bafio 

Dormitorios, cugntos 

Vivienda en General 

7.2 Evidencia de plagas contaminantes 

Si No Sin informacion 

Ratones o ratas 

Cucarachas 

Piojos 

Chinches 

Mosquitos, moscas y mimes 
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Secci6n 8. ACTIVIDADES DE LA MUJER
 

8.1 	 A que actividad se dedica la mujer la mayor parte del tiempo?
 

Preferencia Tiempo
 

1. 	Cocina y compra de alimentos
 

2. 	Cuidado de 
los 	niaos
 

3. 	Arreglo de ropas
 

4. 	Costura
 

5. 	Labores agropecuarias
 

6. 	Estudio
 

7. 	Venta de productos
 

8. 	 Otros, especifique
 

8.2 En que actividades de producci6n v mercadeo agropecuarlo 

intervierie la mujer? 

Tiempo A~uI hora 

1. 	Preparaci6n de tierras
 

2. 	Siembra
 

3. 	Aplicaci6n fertilizantes
 
y/o pesticidas
 

4. 	Desyerbos
 

5. 	Recolecci6n
 

6. 	Almacenamiento
 

7. 	 Comercializaci6n
 

8. 	Crianza animales
 

9. 	Otros, especifique
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8.3 	 A qu6 actividad le gustaria dedicarse?
 

Producci6n Agricola Pecuaria
 

Venta de Productos Agroindustria
 

Cuidado de nifios
 

8.4 	 En qug otros programas o proyectos usted ha participado y cugies han
 

sido sus resultados?
 

8.5 	 Qug usted espera lograr de este Proyecto?
 

8.6 	 Usted cree que pueda presentarse algfin problema con este trabajo?
 

Si
 

No
 

NC/NS 

Cugies?
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Secci6n 9. COMUNICACIONES
 

9.1 	 Quiere usted decirme, cu61 es su situaci6n?
 

1. 	Tiene radio propio o hay en la casa
 

2. 	No tiene, pero puede escuchar en el trabajo.
 

3. 	No tiene radio, pero puede escuchar en otra parte.
 

4. 	No tiene radio, ni escucha (PASE A LA PREGUNTA 9.7).
 

5. 	Otros, (especifique)
 

6. 	 NC/NS 

9.2 Ha escuchado usted radio en los 52timos quince (15) dias?
 

1. 	Si
 

2. 	No
 

3. 	NC/NS
 

9.3 	 Cuando se dedica a oir radio, cuando es mas seguro que lo haga.
 

Por favor, espere que le lea y despu~s escoja una o dos respuestas
 

1. 	Temprano en la mafiana (entre 5 - 7:59)
 

2. 	Tarde en la mafiana (entre 8 -11:59)
 

3. 	Al mediodia (entre 12- 2:59)
 

4. 	En la tarde (entre 3- 6:59)
 

5. 	Temprano en la noche (entre 10-12:00)
 

6. 	Todo el dia o casi
 
todo el dia.
 

7. 	Otros (especifique)
 

8. 	NC/NS
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9.4 	 Cugntos dlas a la semana oye usted la radio?
 

1. 	Todos los dias a la semana.
 

2. 	Seis dilas a ia semana.
 

3. 	Cinco dias a Ia semana.
 

4. 	Cuatro dlas a ]a semana.
 

5. 	Tres dlas a Ia semana.
 

6. 	Dos dlas a Ia semana.
 

7. 	Un dia a Ia semana (INCLUYA AQUI: OCASIONALMENTE, 0 DE VEZ
 

EN CUANDO).
 

8. 	Otros (especifique)
 

9. 	NC/NS
 

9.5 	 Puede decirme, cugles son las emisoras que m~s escucha usted?
 

(ANOTE HASTA 2).
 

1.
 
2.
 

9.6 
 Ahora digame, cugles son los programas de radio que usted oye con
 

m5s frecuencia? (ANOTE HASTA 2).
 

1.
 

2.
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9.7 Lee usted 	algin peri6dico de la regi6n o del pals?
 

Si _ _
 

No (pasa a la pregunta 9.13).
 

9.8 Cugles? (ANOTE HASTA 2)
 

1.
 

2.
 

9.9 Lee usted 	el peri6dico el mismo dia o ilega con retraso?
 

Si_
 

No
 

9.10 	 Lee otro tipo de material escrito?
 

Si
 

No
 

Cugles?
 

9.11 Ahora con 	respecto al peri6dico (PRIMERA MENCION), cugntos dias
 

a la semana lo lee generalmente) 


circulos).
 

1. Todos los d~as de la semana.
 

2. Seis dias de la semana.
 

3. Cinco dias 	a la semana.
 

4. Cuatro d~as 	a la semana.
 

5. Tres dias a 	la semana.
 

6. Dos dias a 	la semana.
 

(lea opciones y encierre con
 



7. 	Un dia de la semana (incluya aqui: Ocasionalmente, o de vez
 

en cuando).
 

NOTA: (si lee un solo peri6dico pase a la pregunta 9.13).
 

8. 	No contest 6 o no sabe.
 

9.12 	 Si lee ms de un peri6dico pregunte con respecto al peri6dico
 

(segunda menci6n) Zcu~ntos dias a la semana lo leen generalmente?
 

1. 	Todos los dias de la semana.
 

2. 	Seis dias de !a semana.
 

3. 	Cinco dias de la semana.
 

4. 	Cuatro dias de la semana.
 

5. 	Tres dias a la semana.
 

6. 	Dos dias a la semana.
 

7. 	Un dia de la semana (incluya aqui ocasionalmente, o de vez en
 
cuando).
 

8. 	No contest6 o no sabe.
 

9.13 	 Muchas veces no queda tiempo de leer todo el peri6dico si no una
 

parte. ZCu~l de las siguientes le interesa a usted leer en ese
 

caso?
 

1. 	Noticias locales y nacionales
 

2. 	Crimenes y sucesos
 

3. 	Temas de agricultura
 

4. 	Deportes
 

5. 	Hor6scopo
 

6. 	Sociales
 

7. 	Otras, especifique
 

8. 	No contesta o no sabe
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9.14 	 Que tan a menudo conversa usced con sus vecinos?
 

Hora
 

Madre
 

Padre
 

Hijo
 

Secci6n 10. LIDERAZGO Y ORGANIZACION CAMPESINA
 

10.1 	 Cuando usted quiere informaci6n de algo importante o necesita
 

saber algo nuevo a quien es 
ms seguro que vaya a preguntirselo?
 

10.2 	 Y si esa persona no se encuentra o desea consultar con otra per

sona, cugl serla?
 

Lideres m~s influyentes
 

10.3 	 Si usted tiene un problema, que no sea 'de salud y necesita orien

taci6n para resolverlo, ad6nde qui~n acude?
 

10.4 	 Y si esta persona no estuviera, o no pudiera ayudarlo, ad6nde
 

qui~n m5s acudirla?
 

10.5 	 Organizaci6n Campesina
 

Tipo 	de Organizaci6n 
 --	 Quien pertenece 

m P H
 



Observaciones:
 

Encuestado por:
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4.2 Instructivo del Formulario.
 

A continuaci6n se 
darg una 	corta explicaci6n de la forma como sera llenada 
ca

da una de las preguntas del formulario.
 

- Las preguntas: Secci6n y Paraje, se 
responden con los nombres de
 

la Secci6n y Paraje a que pertenece la familia que se estg 
encues

tando.
 

- Nombre del padre o jefe de familia
 

- Fecha: Dia, mes y aio en que toma
se la informaci6n.
 

Secci6n 1. COMPOSICION FAMILIAR
 

En la columna 1, se escribe el parentesco de cada una 
de las personas
 

en relaci6n con el jefe de familia, por ejemplo: Padre, madre, hijo,
 

hija, cufiado, etc.
 

En la columna 2, se sefiala el sexo de 
la persona que corresponde en
 

la columna 1, indicando F o M segn sea, femenino o masculino.
 

Ejemplo: 	 Hijo - M 

Hija - F 

En la columna 3, se escribe la edad 
en afios cumplidos de cada una de
 

las personas que aparecen en la columna 1; 
para los nifios menores de
 

6 afios, indicar la edad en mneses 
y a seguidas colocar una M.
 

Ejemplo: Un nifo de 26 M.
 

La columna 4, es 
en relaci6n a si saben leer y escribir. Se marcarg
 

con una X, en la columna Si, solo si saben leer y escribir, pero si
 

solo hacen una de las dos 
o no saben ni leer ni escribir se marcarg
 

con una X la columna No.
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En la columna 5, se escribirg al frente de su correspondiente en la
 

coumna 
1, el 6ltimo afo cursado y aprobado.
 

Ejemplo: 	 El Itimo afio aprobado fu6 4to. curso, entonces se 

escribirg 	en ]a columna un 4.
 

En la columna 6, sobre "cursillos realizados", del 2do. cuadro, las
 

columnas 
1, 2, 3, 4, y 5, corresponden a cursos extraescolares que
 

in recibido los miembros de la familia sobre agricultura, pecuaria,
 

organizaci6n campesina, mitrici6n v cooperativismo. Se marcarg con
 

una X debajo 	 del curso realizado v frente a] nmero que corresponda 

a cnda miemhro de la familia seg6n el orden 	 de la columna de paren

tesco del 	cuadro Nol.
 

Ejemplo: 	 Se marcara con una X en ]a fila I en la columna 1, 

si el padre ha realizado un curso sobre agricultu

ra. 

En la columna 7, se escribirg la ocupaci6n de 
cada uno de los mieibros
 

de la familia, en la fila correspondiente de acuerdo al orden de la
 

columna 1. 

Ejemplo: 	 Si el padre es agricultor, se escribirg la palabra
 

agricultor en la Ira. 
fila de la columna 7, si la
 

madre es costurera se escribir5 la palabra costurera
 

en la fila 2 de ]a co]nmna 7. 

En la columna 8, y frente a su ,corrcspondiente ocupaci6n se sefialar5 

los ingresos men'fuale.4 que se perciben por esas ocupaciones. Si los
 

ingresos 
son por cosechas semanales o anuales, venta de productos,
 

etc., entonces el encuestador deber5 ayudar en 
el c5lculo de estos
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ingresos 	y convertirlo a mes; cuando el dato es por cosecha, se es

cribira una nota en el formulario para conocer el dato de ingreso 

por cosecha.
 

Secci6n 2. PRESUPUESTO
 

En la parte No.2, en la pregunta 2.1, se escribira el gasto de la fa

milia por los diferentes conceptos durante el iltimo mes. Esta pre 

gunta debe ser planteada a travs de observaci6n y conversaci6n diri

gida, tratando de no hacer pregunta directamente por ser un tema muy
 

delicado, al igual que la pregunta sobre "ingresos".
 

En la pregunta 2.2 se indicarg del gasto de alimentos diario, el cual
 

podrg obtenerse a travs de conversaciones y conociendo qu6 alimentos
 

compran diariamente. En el caso de que la compra de alimentos sea se

manal o mensual, entonces el encuestador deberg hacer el c~lculo dia

rio.
 

En la pregunta 2.3, se sefialargn los ingresos que percibe la familia
 

por concepto de cosechas y ventas de productos. Se pondrg una nota
 

sobre el No. de cosechas anuales. El encuestador llevarg los c lculos
 

a afio.
 

En la pregunta 2.4 se marcar~n en el cuadro, los articulos y bienes
 

que posee la familia escribiendo en la casilla derecha el n~mero de
 

ponderaci6n o n6mero entre par~ntesis a la derecha de cada articulos.
 

Ejemplo: 	 Si la familia tiene nevera de gas, se escribirg en
 

la casilla que esta a la derecha del nombre el ntime

ro (1). En el caso de las camas que hay en la casa.
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Secci6n 3. PRODUCCION
 

La pregunta 3.1 hace referencia al total de grea disponible en
 

tareas; esta respuesta debera coincidir con el total de la pre

gunta 3.2.
 

En la pregunta 3.2 aparece el tipo de tenencia de esas tierras, 

frente a cada una de elias se sealar el. ntimero de tareas. Un 

mismo agricuitor puede tenor tareas propias y a la vez tareas 

arrendadas. El total de vsta piregunta debe ser igual a la 3.1. 

Esta pregunta se puede hacer a trav s de conversaci6n dirigida, 

sin hacer ]as preguntas diructwmente. 

La 3.3 se refiere solo a aquellos terrenos que son tan 5ridos que 

no se pueden cultivar. Se Iiarcari con una X si CI agricultor tie

ne o no tierras en estas condiciones, v Si s as!, se escribirg de 

bajo el niinero de tareas en ese estado. 

La pregunta 3.4 leva (A mismo procedimiento que la 3.3, solo que
 

en este caso se 
refiere a tierras muy hf;nedas, cuyas condic-iones no
 

admitan cultivo a]gino. 

En ]a pregunta 3.5 se indicara si el agricultor tiene tierras tan 

pendientes o malas que no pueden ser cultivadas, y debajo se escri

birg el nfinero de taroas. 

En la 3.6 se sealari el nfmero de tareas que el agricultor tenga y
 

no pueda cultivar por razones distintas a las expuestas en la pre 

guntas 3.3, 3.4 y 3.5.
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La 3.7 se refiere a otros productos que hayan cultivado o tengan
 

experiencias. Se debe escribir al frente de cada n~imero el nom

bre del producto. 

Ejempio: Man!, naranjas, etc.
 

El cuadro 3.8, en ]a columna 1, se deben enumerar los distintos
 

productos cue se cultivan.
 

En ]a columna 2, se indicaran el nGmero de tareas cue se siembran
 

bajo riego (R) y las cue se siu&',bran en secano se escribirgn deba

jo de la coluirna S. 

En ]a comuna 3, se seialar n el tipo de berramientas y mtquinarias 

por cultivo que si usan en ]a preparaci6n del terreno. 

En ]a columna 4, se debe indicar la variedad pue se siembra de cada 

cul I Ivo. 

En ]a columna 5, se indicaran el ninero de semillas por boyo y por 

tarea cue se usan en cada cultivo. 

6
En ]a columna 6, se escribir 3a epoca o pocas de siernabra de cada 

cultivo; indicando Jos meses. Al igual que en la columna 7, con la 

.poca de cosecha.
 

Colunrma 8, se indicar por cultivo la distancia que deja el produc

tor entre zurco y zurco, en la primera parte; y entre planta y plan
 

ta en la segunda parte.
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La columna 9, se refiere a la cantidad de productos por tarea
 

que se obtiene de cada uno de los cultivos.
 

Ejemplo: qqs./Larea.
 

En la columna ]0, se indicari la cantidad de cada cultivo produ

cida en un ano. 

Ejemplo: 40 quintales, y en la columna consumo (11) se es

cribir5 la cantidad total que el agricultor deja 

del producto para el consumo familiar. 

La columna 12, debe caicularla el encuestador, restando del total 

anual de producci~n (columna 10) Al total de consumo (columna 11), 

por cultivo, para obtener la venta anual de cada producto. 

En la 2da. parte del cuadro 3.8 la columna 13 se refiere: primeru 

a clase de fertilizante que se usa para cada cultivo; a continua 

cin en eA siguiente espacio se indicarg la cantidad de fertilizan

te que se aplica por tarea a cada cultivo; y en el 6ltimo espacio 

de ]a columna 13, se debe seialar la etapa del cultivo en que se 

aplica eA fertilizante. 

En la columna 14, se debe escribir el tipo de maleza que tiene cada 

cul tivo. 

En la columna 15, sobre los m6todos de control de malezas, si el 

control es mecanico, ya sea manual (M) o con herramientas (H), se 

indicari Ai n~mero de veces que se hace Al control en un cultivo. 

Ejemplo: 	 Si es una vez en forma manual, se pondr5 un n~mero
 

1; debajo de la (M) por otra parte si el control es
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con sustancias quimicas se indicar5 la cantidad que
 

se usa; en la columna otros se indicar5 el nombre
 

del m~todo por el cual se controla si uo son ningu

no de los anteriores.
 

En la columna 16, se escribirl el nombre de la plaga que afecta 
a ca 

da cultivo, si as! sucediera; y en seguida se indicari el producto 

que se aplica para su control y la cantidad aplicada a cada uno de 

ellos.
 

En la 6itima coluinna del cuadro (Col. 17), se indicarl el nombre de 

la enfermedad que tiene o ha tenido cada cultivo, el nombre del pro

ducto que se le ha ap] icado para controlarlo y la cantidad suminis 

trada.
 

Cualquier informaci6n adi(:ional al cuadro o cuaiquier aclaraci6n al 

respecto, deber5 hacerse en la casilla de "observaciones". 

Cuadro 3.9, const:ituve un inventario de todas ]as especies. 

Ejemplo: Chivo, gallinas, etc. 

En la coi umna 2, v ai frente de ]a cor respond iente en la colomna 1, 

se sefialar_ la raza a que pertenece cada tspecie, si son de varias
 

especies se deben soeiaiar todas. 

La columna (3), tres se utilizarg para escribir el nimero total de
 

animales de cada especie.
 

En la columna 4, se debe seialar el valor en RD$ que tiene cada ani

mal.
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La columna No.5 es resultado de multiplicar las cantidades de la
 

columna No.3, por los valores de la columna 4.
 

En la 6 se sefialar que tipo de alimento se le da a cada una de las
 

especies.
 

En la 7, se debe poner las enfermedades que se le han presentado en
 

cada tipo de animal. Puede ser m~s de una.
 

En la columna 8, se refiere al tiempo en mes y afo en que se presen

taron esas enfermedades.
 

En la columna 9 sefialar el n6mero de animales que han muertos y han
 

padecido de esas enfermedades en cada especie.
 

En la No.10, indicar si se ha controlado o no esa enfermedad; y en
 

caso de que se hava controlado escribir el nombre del producto apli

cado.
 

La columna No.11, hace referencia a la producci6n anual de leche, car
 

ne y huevos, seg6n la especie..
 

Preguita No. 3.10: Encerrar en un circulo la respuesta correspon 

diente seg6n sea el medio por el cual el agricultor obtenga las semi

las.
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Secci6n 4. RELACION PRODUCCION, CONSUMO
 

En la secci6n 4, pregunta 4.1, debe escribirse al frente de cada
 

n6mero el lugar Jonde la 
familia compra los alimentos para su con

sumo y la distancia a que queda de la casa.
 

En la 4.2, marcar con 
una X el lugar a donde venden los productos
 

y la 'istancia a que se encuentra ese lugar de la finca.
 

La 4.3, marcar con una X al frente de a quien se vende.
 

La 4 .4, con una X marca. al. medio de transporte utili zado para tras

ladar los productos.
 

La pregunta 4.5, si tiene p6rdida de productos por alguna de 
esas
 

razones, marcar al frente con una X; 
y si hay raz6n adicional indi

car en el 61timo especio.
 

Secci6n 5. ALIMENTACION, NUTRIC1ON
 

En la secci6n 5, en 
la pregunta 5.1, averiguar por observaci6n y
 

conversaci6n, cu5ntas comidas al dia se 
consunen y en que momentos
 

del dia.
 

En la parte 5.2, averiguar la 
cantidad de alimentos consumidos en la
 

semana, pcr la familia, en algunos 
casos habr5 que traducirlos a la
 

semana, porque el dato lo dar5n mensual o diario, para averiguar este
 

dato se ayuda con datos coino 
cantidad comprada o recolectada del ali

mento y cantidad consumida en la semana. 
 En las casillas siguientes,
 

se indicar5 la frecuencia con que las familias consumen esos 
alimentos
 

segin el caso 
(diario, semanal, ocasional).
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En la 5.3, 	marcar con 
una X seg6n 	sea el caso.
 

En la 5.4, si la respuesta es afirmativa, explicar el 
tipo de ali

mento que se 
prepara y brevemente como 
se prepara.
 

Las preguntas 5.5, 5.6 y 5.7, enumerar los alimentos que mencione
 

la persona encuestada.
 

En la 5.8, marcar con una X el 
tiempo que 	lacta la 
senora y si no
 

lacta, sefialar la raz6n.
 

El cuadro No.5.9 sobre nutrici6n, a cada 
uno de los 	nihos tomar edad,
 

sexo, talla 	y peso; 
los c5iculos del estado nutricional, se hacen
 

con ]a 
Giltima hoja del formulario cruzando las variables 
talla y peso.
 

Secci6n 6. 	SALUD
 

En la pregunta 6.1, se 
escribir~n las enfermedades que con ms fre

cuencia se han presentado en la familia en los 61timos 2 afios.
 

La 6.2, el 	n~mero de abortos que ha tenido la madre; y en 
la 6.3,
 

nmero de nifios muertos menores
el de 6 afos y las causas de la muer

te.
 

La 6.4, se debe preguntar c6mo controlan los pargs~tos y cada que
 

tiempo lo hacen.
 

En la pregunta 6.5, 
marcar con una X frente a la respuesta del encues
 

tado a donde acude, lo mismo que en la 6.6.
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Secci6n 	7. VIVIENDA
 

En la pregunta 7.1, sefialar el tipo de material de los techos, pa

redes y pisos y colocar una X en la casilla del estado en que se
 

encuentran. En cu~nto a la cocina y bafio o letrina, indicar Si o
 

NO y estado de 6stas. En los dormitorios deber sefialarse el nim&-

ro que hay en la casa.
 

Los criterios para calificar el estado de la vivienda son los si 

guientes: (Observaci6n).
 

Buena: 	 Cuando tiene todos los items. mencionados arriba en estado
 

higi~nico y habitable, en cuanto a los dormitorios relacio

narlos con el nmero de personas que viven en la casa; una
 

habitaci6n para el matrimonio, una para los hombres y otra
 

para las 	mujeres.
 

Mala: 	 Cuando le faltan varias de las habitaciones antes mencione

das y estgn en malas condiciones higi~nicas.
 

Regular: Cuando le falta s6lo una de ]as habitaciones mencionadas
 

o est completa pero muy pequefias, sucia o con pisos en
 

mal estado.
 

La pregunta 7.2, marcar con una X la casilla, segn hayan o no algu

nas de esas plagas.
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Secci6n 8. ACTIVIDADES DF LA MUJER
 

La pregunta 
8, la parte No. 8.1, se refiere a la actividad que
 

las mujeres dan m~s importancia, marcando con nimero 
1, 2 o 3,
 

el orden de importancia y el tiempo que dedican a cada una de ellas. 

El encuestador debe avudarle a la determinaciJn del tiempo.
 

Ejemplo: Si es la maiTana compieta son 4 horas, o preguntar 

de que hora a qie hora realiza la actividad, etc. 

La 8.2, sefiaia el tiempo que dedica ]a mujer a cada una de esas ac

tividades productivas y a que hora lo hace.
 

La 8.3, marcar con una X la respuesta de la encuestada.
 

La 8.4, el encuestador debe averiguar qu6 otros programas 
se han
 

ejecutado en la comunidad o se han ofrecido realizar, y hasin que 

pasado con ellos. Debe observarse Iauchio la actitud del encuestado. 

En la 8.5, deben expcnerse lo mlis expI.Tcirto y claro posible las es

pectativas de la familia con 
el Proyecto.
 

La pregunta 8.6, no debe hacerse directa, sino primero saber si ellas 

creen quQ puede presentarse alg~n problema y luego averiguar cugies 

son esos problemas. 

Secci6n 9. COMUNICACIONES
 

En las preguntas 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4, encerrar en un circulo el
 

nimero correspondiente a la respuesta dada por el 
encuestado.
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En la 9.5, escribir los nombres de dos de las emisoras que ms es

cucha el encuestado, en orden de preferencia.
 

La 9.6, los nombres de los 2 programas de radio que oye con m5s fre

cuencia.
 

La 9.7, encerrar en un circulo el nmero de la respuesta correspon

diente. Si la respuesta es si anotar en la pregunta 9.8 el nombre
 

de dos peri6dicos.
 

La 9.9, sefialar si el peri6dico se lee el mismo dia de la edici6n o
 

varios dias despu~s.
 

En la 9.10, indicar si leen adicional al peri6dico alguna revista,
 

seminario, folleto, etc., e indicar los nombres de tres de ellas.
 

En las preguntas 9.11, 9.12 y 9.13, encerrar en un circulo el ntme

ro correspondiente a la respuesta obtenida.
 

En la 9.14, sefialar quien usa el medio, que tan a menudo lo hace, si
 

diario, interdiario, dos veces al d~a, etc., y cugntas horas permanece.
 

Secci6n 10. 	LIDERAZGO Y ORGANIZACION CAMPESINA
 

En las preguntas 10.1, 10.2, 10.3 y 10.4, escribir no s6lo el parentes
 

co o relaci6n, sino el nombre de la persona que es consultada. En es
 

tas preguntas es muy importante crear confianza en el encuestado y por
 

esta raz6n estg al final, para que se den respuestaexactas,ademgs pue
 

de ser la oportunidad de detectar problemas personales o de la comuni

dad, con ciertas personas que son muy 'Utilesal ejecutar planes de
 

acci6n.
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En el cuadro 10.5, sefialar el tipo de organizaci6n y marcar con
 

una X quien pertenece a ella, segin la siguiente nomenclatura:
 

M= Madre
 

P= Padre
 

H= Hijo o Hija
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5. CODIGO
 

El c6digo se elabor6 con el fin de facilitar el vaciado de la infor

maci6n y su anglisis estadistico, que como ya se mencion6 anteriomen
 

te se hizo en forma manual.
 

Es un trabajo largo y minucioso, pero b~sicamente el prop6sito era que 

el personal nacional se capacitara en este proceso ydentro de la meto

dologla del Proyecto, ofrecer m6todo- e instrumentos asequibles a cual

quier grea.
 

Con 6ste c6digo se claboraron las s~banas en las que se vaci6 la infor

maci6n tomada en el campo. Las s5banas dan informaci6n en forma horizon

tal de cada familia y los totales tomados en las sumatorias verticales,
 

los datos de la cimunidad o comunidades beneficiarias del Proyecto. A
 

estas sumatorias se les di6 tratamientos estadsticos como promedios, pOr
 

centajes, frecuencias, et., as! como tambi~n se relacionan algunas
 

variables, como edad y estado nutricional; edad y empieo, edad y alfabetis
 

mo, etc.
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COD IGO 

1. COMPOSICION FAMILIAR 
 1.4 Escolaridad
 

1.1 Parentesco 
 1.4.1 Padre
 
1.1.1 Padre - edad 1.4.1.1 

1.1.2 Madre - edad 
 1.4.1.2 


1.1.3 Hijo - nimero 
 1.4.1.3 


1.1.4 Hija - nimero 
 1.4.1.4 

1.1.5 Otros 
 1.4.1.5 


1.2 Edad 
 1.4.2 Madre
 

1.2.1 0-24 meses 1.4.2.1 

1.2.2 25-72 
 1.4.2.2 


1.2.3 7-14 afios 
 1.4.2.3 


1.2.4 15-44 
 1.4.2.4 


1.3 Alfabetismo 
 1.4.2.5 


1.3.1 Padre 
 1.4.3 Hijo
 

1.3.1.1 Si 
 1.4.3-1 


1.3.1.2 No 
 1.4.3.2 


1.4.3.3 

1.3.2 Madre
 

1.4.3.4 

1.3.2.1 Si
 

1.4.3.5
1.3.2.2 No
 
1.4.3.6 


1.3.3 Hijo 
 1.4.4 Hija
 

1.3.3.1 Si 
 1.4.4.1 


1.3.3.2 No 
 1.4.4.2 


1.3.4 Hija 1.4.4.3 


1.3.4.1 Si 
 1.4.4.4 


1.3.4.2 No 1.4.4.5 

1.4.4.6
1.3.5 Otros
 

1.3.5.1 Si 1.4.5 Otros
 

1.3.5.2 No 1.4.5.1 

1.4.5.2 

1.4.5.3 


1.4.5.4 


1.4.5.5 


Un afo
 

Dos afios
 

Tres anos
 

Cuatro afios
 

Cinco afios y mis
 

Un afo 

Dos a-ios
 

Tres afios
 

Cuatro afios
 

Cinco afios y m~s
 

Un aiio
 

Dos afios
 

Tres afios
 

Cuatro afios
 

Cinco afios
 

Seis afios y mis
 

Un aiio
 

Dos afios 

Tres afios
 

Cuatro afios 

Cinco afios 

Seis afios y ias 

Un afio 

Dos afos 

Tres afios
 

Cuatro afios
 

Cinco afios
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1.4.5.6 Seis afios y mas 1.6 Ocupaci6n 

1.5 Cursillos Realizados 

1.5.1 Padre 

1.5.1.1 Agricola 

1.5.1.2 Pecuaria 

1.5.1.3 Organizaci6n Campesina 

1.6.1 Padre 
1.6.1.1 

1.6.1.2 

1.6.1.3 

1.6.1.4 

1.6.1.5 

Productor Agrcola 

Obrero Agricola 

Comerciante 

Chiripero 

Obrero Industrial 

1.5.1.4 

1.5.1.5 

Nutrici6n 

Cooperativiso 
1.6.1.6 
1.6.1.7 

Empleado P5blico 
Empleado Privado 

1.5.2 Madre 1.6.1.8 Otros 

1.5.2.1 Agricola 1.6.2 Madre 

1.5.2.2 

1.5.2.3 

1.5.2.4 

Pecuaria 

Organizaci6n Campesina 

Nutrici6n 

1.6.2.1 

1.6.2.2 

1.6.2.3 

Ama de Casa 

Labores Agropecuarias 

Otros 

1.5.2.5 Cooperativismo 1.6.3 Hijos 

1.5:3 Hijos 

1.5.3.1 

1.5.3.2 

Agricola 

Pecuaria 

1.6.3.1 

1.6.3.2 

1.6.3.3 

Productor Agricola 

Obrero Agricola 

Comerciante 

1.5.3.3 

1.5.3.4 

Orga'. aci6n Campesina 

Nutricion 

1.6.3.4 

1.6.3.5 

Chiripero 

Otros 

1.5.3.5 Cooprativismo 1.6.4 Hijas 

1.5.4 Hijas 

1.5.4.1 

1.5.4.2 

Agricola 

Pecuaria 

1.6.4.1 

1.6.4.2 

1.6.4.3 

Labores de la Casa 

Labores Agropecuarias 

Otros 

1.5.4.3 Organizaci6n Campesina 

1.5.4.4 

1.5.4.5 

Nutrici6n 

Cooperativismo 

1.7 Ingreso Mensual de la Familia 

1.7.1 Hasta 100 

1.5.5 Otros 1.7.2 101-150 

1.5.5.1 Agricola 1.7.3 151-200 

1.5.5.2 Pecuaria 1.7.4 201-250 

1.5.5.3 Organizaci6n Campesina 1.7.5 251 y mns 

1.5.5.4 Nutrici6n 

1.5.5.5 Cooperativismo 
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2. PRESUPUESTO 

2.1 Gastos de la Fainilia 
iltimo mes. 

2.1.7 Herramientas de Trabajo 
2.1.7.1 1-5 

2.1.1 Gasto Total 2.1.7.2 6-10 

2.1.1.1 50-100 2.1.7.3 11-15 

2.1.1.2 101-150 2.1.7.4 16 y m~s 

2.1.1.3 151-200 

2.1.1.4 201-250 2.1.8 Estudios 

2.1.2 

2.1.1.5 251 y m~s 

Alimentaci6n 

2.1.2.1 25-50 

2.1.2.2 51-100 

2.1.2.3 101 y m~s 

2.1.8.1 

2.1.8.2 

2.1.8.3 

2.1.8.4 

1-5 

6-10 

11-20 

21 y m~s 

2.1.3 Alquileres y Arrendamientos 
2.1.3.1 0-15 

2.1.3.2 16-30 

2.1.9 Pago Deudas 
2.1.9.1 0-10 

2.1.9.2 
11-20 

2.1.9.3 21-30 
2.1.3.3 

2.1.3.4 

31-45 

46 y ma 2.1.10 

2.1.9.4 31 y m~s 

Semillas y Jornales 

2.1.4 Licores y Diversiones 2.1.10.1 0-50 

2.1.4.1 1-5 2.1.10.2 51-100 

2.1.4.2 6-10 2.1.10.3 101-150 

2.1.4.3 11-15 2.1.10.4 151 y m~s 

2.1.5 

2.1.4.4 

Medicina 

2.1.5.1 

2.1.5.2 

2.1.5.3 

2.1.5.4 

16 y m~s 

1-5 

6-10 

11-15 

16 y mns 

2.2 Gastos Diarios de Alimentaci6n 
2.2.1 0.50-1.50 

2.2.2 1.51-3.00 

2.2.3 3.01-4.50 

2.2.4 4.51 y mis 
2.2.5 No se sabe/no contesta 

2.1.6 Transporte 

2.1.6.1 0-2 

2.3 Padre 

2.3.1 

- Ingresos 

Cosecha 
2.1.6.2 

2.1.6.3 

2.1.6.4 

3-5 

6-8 

9 y n~s 

2.3.1.1I 

2.3.1.2 

2.3.1.3 

50-100 

101-200 

201-400 

2.3.1.4 401-600 

2.3.1.5 601 y.mfis 
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2.3.2 Ventas/mensuales 2.4.2 Nivel de Bienestar 
2.3.2.1 50-100 2.4.2.1 Muy bueno 
2.3.2.2 101-200 2.4.2.2 Bueno 
2.3.2.3 201-300 2.4.2.3 Regular 
2.3.2.4 301 y m5s 2.4.2.4 Malo 

2.3.3 Otros/mensuales 

2.3.3.1 50-100 

2.3.3.2 101-200 

2.3.3.3 201-300 

2.3.3.4 301 y mAs 

2.4 Indicador de Recursos y 
Bienestar Material 

2.4.1 Propiedad de Bienes 

2.4.1.1 Cocina de Carb6n o Lea 

2.4.1.2 Cocina de Gas 

2.4.1.3 Equipo de Msica 

2.4.1.4 Radio Transitor 

2.4.1.5 Nevera de Gas 

2.4.1.6 Miquina de Coser 

2.4.1.7 Filtro para Agua 

2.4.1.8 Muebles de Sala 

2.4.1.9 Muebles de Comedor 
(Mesa y Sillas) 

2.4.1.10 Seib6 o Vitrina 

2.4.1.11 Muebles de Beb 

2.4.1.12 Baio 

2.4.1.13 Letrina 

2.4.1.14 Vehiculos de dos ruedas 

2.4.1.15 Vehiculos de cuatro 
ruedas 

2.4.1.16 Prendas (reloj, cadena, 
etc.) 

2.4.1.17 Camas (seialar cantidad) 

2.4.1.18 Gaveteros o armarios 

2.4.1.19 Despensa 
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PRODUCCION 

3.1 Cantidad de Tareas que 3.2.1.12 111-120 
Puede Disponer 

3.2.1.13 121-130 
3.1.1 1-10 

3.2.1.14 131-140 
3.1.2 11-20 

3.2.1.15 141-150 
3.1.3 21-30 

3.1. 4 31-40 3.2.1.16 151 y mis 

3.1.5 41-50 3.2.2 Arrendado 

.3.1.6 51-60 3.2.2.1 1-10 

3 1.7 61-70 3.2.2.2 11-20 
3.1 8 71-80 3.2.2.3 21-30 

3.1.9 81-90 3.2.2.4 31-40 

3.1.10 91-100 3.2.2.5 41-50 

3.1.11 101-110 3.2.2.6 51-60 

3.1.12 111-120 3.2.2.7 61-70 

3.1.13 121-130 3.2.2.8 71-80 

3.1.14 131-140 3.2.2.9 81-90 

3.1.15 141-150 3.2.2.10 91-100 

3.1.16 151 y m~s 

3.2.3 Aparcerla 
3.2 Forma de Tenencia 3.2.3.1 1-10 

3.2.1 Propia 3.2.3.2 11-20 

3.2.1.1 1-10 3.2.3.3 21-30 

3.2.1.2 11-20 3.2.3.4 31-40 

3.2.1.3 21-30 3.2.3.5 41-50 

3.2.1.4 31-40 3.2.3.6 51-60 

3.2.1.5 41-50 3.2.3.7 61-70 

3.2.1.6 51-60 

3.2.1.7 61-70 3.2.4 A Media 

3.2.1.8 71-80 3.2.4.1 1-10 

3.2.1.9 81-90 3.2.4.2 11-20 

3.2.1.10 91-100 3.2.4.3 21-30 

3.2.1.11 101-110 3.2.4.4 31-40 

3.2.4.5 41-50 



3.2.5 Sin Explotar 	 3.5 Tareas tan pendientes o malas que no
 

3.2.5.1 1-10 


3.2.5.2 11-20 


3.2.5.3 21-30 


3.2.5.4 31-40 


3.2.5.5 41-50 


3.2.5.6 51-60 


3.2.5.7 61-70 


3.2.6 Otros
 

3.2.6.1 1-10 


3.2.6.2 11-20 


3.2.6.3 21-30 


3.2.6.4 31-40 


3.2.6.5 41-50 


3.3 Tareas tan secas que no admiten 


cultivo. 


3.3.1 No 


3.3.2 Si 

3.3.2.1 0-10 


3.3.2.2 11-20 


3.3.2.3 21-30 


3.3.2.4 31-40
 

3.3.2.5 41-50 


Lieashfimedas 

cul ti vos.
 

3.4 ' tan que no admiten 

3.4.1 No 

3.4.2 Si 

3.4.2.1 0-10 


3.4.2.2 11-20
 

3.4.2.3 21-30
 

3.4.2.4 31-40
 

3.4.2.5 41-50
 

admiten cultivos.
 

3.5.1 No
 

3.5.2 Si
 

3.5.2.1 0-10
 

3.5.2.2 11-20
 

3.5.2.3 21-30
 

3.5.2.4 31-40
 

3.5.3.5 41-50
 

3.6 	 Tareas que no son utilizables por otras
 
razones.
 
3.6.1 No
 

3.6.2 Si
 

3.6.2.1 0-10
 

3.6.2.2 11-20
 

3.6.2.3 21-30
 

3.6.2.4 31-40
 

3.6.2.5 41-50
 

3.7 	 Experiencia en cuftvos 

3.7.1 Hortali z as 

3.7.2 Tub6rcuLos 

3.7.3 Otros 

3.8 	 Cultivos 

3.8.1 Caf6 en secano
 
3.8.1.1 0-5
 

3.8.1.2 6-10
 

3.8.1.3 11-20
 

3.8.1.4 21-30
 
3.8.1.5 31-40
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3.8.2 Caf&- Riego 	 3.8.7 ruandul - Secano
 

3.8.2.1 0-5 	 3.3.7.1 0-5 

3.8.2.2 6-10 	 3.8-7.2 6-10
 

3.8.2.3 	 11-20 3.8.7.3 11-20
 

3.8.2.4 	 21-30 3.8.7.4 21-30
 

3.8.2.5 	 31-40 3.8.7.5 31-40
 
41 y m~s
 

3.8.3 Papa - Secano 	 3.8.8 Guandul - Riego
 

3.8.3.1 0-5 	 3.8.8.1 0-5
 

3.8.3.2 6-10 	 3.3,8.2 6-10
 

3.8.3.3 	 11-20 3.8.8.3 11-20
 

3.8.3.4 	 21-30 3.8.8.4 21-30
 

3.8.3.5 	 31-40 3.8.8.5 31-40
 

3.8.4 Papa - Ri2gu 	 3.8.9 Maiz - Secano
 

3.8.4.1 0-5 	 3.8.9.1 0-5
 

3.8.4.2 6-10 	 3.8.9.2 6-10
 

3.8.4.3 	 11-20 3.8.9.3 11-20
 

3.8.4.4 	 21-30 3.8.9.4 21-30
 

3.8.4.5 	 31-40 3.8.9.5 31-40
 

3.8.5 Habichuela -- Secano 	 3.8.10 Malz - Riego 

3.8.5.1 0-5 	 3.8.10.1 0-5
 

3.8.5.2 6-10 	 3.8.10.2 6-10
 

3.8.5.3 	 11-20 3.8.10.3 11-20 

3.8.5.4 	 21-30 3.8.10.4 21-30
 

3.8.5.5 	 31-40 3.8.10.5 31-40
 

3.8.6 Habichuela - Riego 	 3.8.11 Batata - Secano 

3.8.6.1 	 0-5 3.8.11.1 0-5
 

3.8.6.2 6-10 	 3.8.11.2 6-10 

3.8.6.3 	 11-20 3.8.11.3 11-20
 

3.8.6.4 	 21-30 3.8.11.4 21-30
 

3.8.6.5 	 31-40 3.8.11.5 31-40
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3.8.12 Batata - Riego 
 3.9 Preparaci6n Terreno
 

3.8.12.1 

3.8.12.2 

3.8.12.3 

3.8.12.4 

3.8.12.5 

0-5 

6-10 

11-20 

21-30 

31-40 

3.9.1 Tractor 

3.9.1.1 

3.9.1.2 

3.9.1.3 

3.9.1.4 

Cafe 

Papa 

Habichuela 

Guandul 

3.8.13 Yuca - Secano 3.9.1.5 Malz 

3.8.13.1 

3.8.13.2 

0-5 

6--10 

3.9.6 

3.9.1.7 

Batata 

Yuca 

3.8.13.3 11-20 3.9.1.8 Pl5tano 

3.8.13.4 

3.8.13.5 

21-30 

31-40 

3.9.2 Arado 

3.9.2.1 Caf6 

3.8.14 Yuca - Riego 3.9.2.2 Papa 

3.8.14.1 0-5 3.9.2.3 Habichuela 

3.8.14.2 6-10 3.9.2.4 Guandul 

3.8.14.3 11-20 3.9.2.5 Malz 

3.8.14.4 21-30 3.9.2.6 Batata 

3.8.15 

3.8.14.5 31-40 

Pltano - Secano 

3.8.15.1 0-5 3.9.3 

3.9.2.7 Yuca 

3.9.2.8 Pltano 

Otro Medio 

3.8.15.2 6-10 3.9.3.1 Caf6 

3.8.15.3 

3.8.15.4 

11-20 

21-30 

3.9.3.2 

3.9.3.3 

Papa 

Habichuela 

3.8.16 

3.8.15.5 

Pltano 

31-40 

Riego 

3.9.3.4 

3.9.3.5 
3.9.3.6 

Guandul 

Malz 
Batata 

3.8.16.1 

3.8.16.2 

3.8.16.3 

0-5 

6-1.0 

11-20 

3.9.3.7 

3.9.3.8 

Yuca 

Pltano 

3.8.16.4 

3.8.16.5 

21-30 

31-40 

3.10 Variedad Sembrada 

3.10.1 Caf' 

3.10.1.1 Caturra 

3.10.1.2 

3.10.1.3 

Tipica 

Otra 



3.10.2 Papa 


3.10.2.1 	 Kemntbec 


3.10.2.2 	 Atzimba 

3.10.2.3 	Otro 


3.10.3 Habichuela 


3.10.3.1 Pompadour 

3.]0.3.2 Constanza 1 

3.10.3.3 	 Checa 


3.10.3.4 	 Otras
 

3.10.4 Guandul 


3.10.4.1 	 Kaki - tres meses 

3.10.4.2 	 UASD 


3.10.4.3 	Otros 


3.10.5 Malz 

3.10.5.1 	 Brujito 


3.10.5.2 	 Dientechivo 


3.10.5.3 	Franc~s
 

3.10.5.4 	 Otros 


3.10.6 Batata 

3.10.6.1 	 Can6
 

3.10.6.2 	 Mocana
 

3.10.6.3 	 Otras 


3.10.7 Thea 

3.10.7.1 	 Zen6n
 

3.10.7.2 	 Machetazo 

3.10.7.3 	Glbara 


3.10.8 Pl~tano 

3.10.8.1 	 Macho y Hembra
 
Morado 


3.10.8.2 	 Macho Hembra 

Verde
 

3.10.8.3 	Macho
 

3.11 Cantidad Semillas/Hoyo
 

3.11.1 Habichuela 

3.11.1.1 1-2 

3.11.1.2 3 y m'as 

3.11.2 Guandul 

3.11.2.1 1-2 

3.11.2.2 3 y mis 

3.11.3 Ma'z 

3.11.3.1 1-2 

3.11.3.2 3 y m~s 

3.12 Cantidad Semillas/Tarea- libras
 

3.12.1 Cafe
 
3.12.2 Papa
 
3.12.3 
Habichuela
 

3.12.4 Guandul
 

3.12.5 Malz
 

3.13 Epoca de Siembra
 

3.13.1 Caf6
 
3.13.1.1 
 Nov.-Enero
 

3.13.1.2 Otra 

3.13.2 Papa
 

3.13.2.1 Dic.-Enero
 
3.13.2.2 


Otra
 

3.13.3 Habichuela
 

3.13.3.i Abril-Julio
 

3.13.3.2 Agosto-Sept.
 
3.13.3.3 


Otra
 

3.13.4 Guandul
 

3.13.4.1 Marzo-Abril
 
3.13.4.2 
Agosto- Sept.
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3.13.5 Malz 3.14.6 Batata 

3.13.5.1 

3.13.5.2 

Marzo-Abril 

Agosto-Sept. 

3.14.6.1 

3.14.6.2 

Junio-Sept. 

Otra 

3.13.6 

3.13.5.3 

Batata 

Otros 
3.14.7 Yuca 

3.14.7.1 Nov.-Enero 

3.13.6.1 Agosto-Oct. 3.14.7.2 Otra 

3.13.7 

3.13.6.2 

Yuca 

3.13.7.1 

Otra 

Enero-Marzo 

3.14.8 P1tano 

3.14.8.1 

3.14.8.2 

Agosto-Septiembre 

Otra 

3.13.7.2 Otra 

3.13.8 Pl5tano 

3.13.8.1 

3.13.8.2 

Agosto-Oct. 

Otra 

3.15 Siembra en Surco 
3.15.1 Habichuela 

3.15.1.1 No 

3.15.1.2 Si-distancia 

3.14 Epoca de Cosecha 3.15.2 Guandul 

3.14.1 Caf 3.15.2.1 No 

3.14.1.1 Oct.-Febrero 3.15.2.2 Si-distancia 

3.14.2 

3.14.1.2 

Papa 

Otra 
3.15.3 Malz 

3.15.3.1 No 

3.14.2.1 Agosto-Sept. 3.15.3.2 Si-distancia 

3.14.3 

3.14.2.2 Otra 

Habichuela 
3.15.4 Batata 

3.15.4.1 No 

3.14.3.1 Julio 3.15.4.2 Si-distancia 

3.14.4 

3.14.3.2 

3.14.3.3 

Guandul 

Diciembre 

Otra 
3.15.5 Yuca 

3.15.5.1 
3.15.5.2 

No 
Si-distancia 

3.14.5 

3.14.4.1 

3.14.4.2 

Maiz 

Dic.-Febrero 

Agosto 3.15.6 Plgtano 

3.15.6.1 
3.15.6.2 

No 
Si-distancia 

3.14.5.1 Junio-Julio 

3.14.5.2 Nov.-Diciembre 

3.14.5.3 Otra 
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3.16 Distancia entre Plantas 

3.16.1 Habichuela 

3.16.1.1 1-2 pies 

3.16.1.2 m5s de dos pies 

3.17.4 

3.17.5 

Batata  qqs. 

3.17.4.1 0-8 

3.17.4.2 8.5 y mas 

Yuca  qqs. 

3.16.2 Guandul 3.17.5.1 0-8 

3.16.2.1 

3.16.2.2 

1-3 pies 

mins de 3 pies 3.17.6 

3.17.5.2 8.5 y m~s 

Plitano - millar 

3.16.3 

3.16.4 

Malz 

3.16.3.1 

3.16.3.2 

Batata 

3.16.4.1 
3. 16.4.2 

1-3 pies 

mis de 3 pies 
3.18 

3.17.6.1 

3.17.6.2 

Producci6n anual -

3.18.1 Caf6 

3.18.2 Papa 
3.18.3 Habichuela 

0-1.5 

1.6 y mis 

qqs. 

3.16.5 Yuca 3.18.4 Guandul 

3.16.5.1 3.18.5 Maiz 

3.16.5.2 3.18.6 Batata 

3.16.6 Plftano 3.18.7 Yuca 

3.16.6.1 3.18.8 Pltano - millar 

3.16.6.2 3.19 Consumo total anual - qqs. 

3.17 Rendimiento/Tarea 

3.17.1 Habichuela - qqs. 

3.17.1.1 0-1.5 

3.19.1 

3.19.2 

3.19.3 

Caf6 

Papa 

Habichuela 

3.17.2 

3.17.1.2 1.6 y mis 

Guandul qqs. 

3.19.4 

3.19.5 
3.19.6 

Guandul 

Malz 
Batata 

3.17.2.1 

3.17.2.2 

0-2 
3.17.23.19.7yuca
2.5 yms 

3.19.7 

3.19.8 

Yuca 

Pltano  millar 

3.17.3 Malz - qqs. 

3.17.3.1 0-1.5 

3.17.3.2 1.6 y mils 
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3.20 Venta total anual  qqs. 3.24.3 Malz
 

3.20.1 Caf' 3.24.3.1 Si 

3.20.2 Papa 3.24.3.2 No 

3.20.3 

3.20.4 
3.20.5 

Babichuela 

Guandul 
Maiz 

3.24.4 Batata 

3.24.4.1 Si 

3.20.6 Batata 
3.24.4.2 No 

3.20.7 Yuca 3.25 Control de Plagas 

3.20.8 Pl~tano - millar 3.25.1 Si 

3.25.2 No 

3.21 Fertiliza 

3.21.1 Si 

3.21.2 No 

3.26 Pr~ctica de Control 

3.26.1 Aplicaci6n Qu'mica 

3.26.2 Pr~ctica Tradicional 

3.22 Malezas 

3.22.1 Hojas largas 3.26.3 

(espanta-p~jaros, oraciones,
etc.). 

Otros 

3.23 

3.22.2 Hojas anchas 

3.22.3 No hay 

Control de Malezas 

3.27 Donde obtiene las semillas para 
la siembra. 

3.27.1 SEA 

3.23.1 

3.23.2 

No 

Si 

3.27.2 

3.27.3 

Vendedor Agroquim. 

Otro Productor 

3.23.2.1 Manual 3.27.4 Cosecha Anterior 

3.23.2.2 Mec~nico 3.28 Aspectos Pecuarios-Nmero 

3.23.2.3 Sustancia Quim. 3.28.1 Ganado Bovino 
3.23.2.4 Otros 3.28.2 Ganado Caprino 

3.24 Existencia de Plagas 

3.24.1 Habichuela 

3.28.3 

3.28.4 

Pollos y Gallinas 

Pavos 

3.24.1.1 

3.24..1.2 

Si 

No 

3.28.5 

3.28.6 

Conejos 

Otros 

3.24.2 Guandul 3.28.7 Ninguno 

3.24.2.1 Si 

3.24.2.2 No 
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3.29 Valor Total/especie 	 4.3 Lugar dondeVende sus Productos
 

3.29.1 Ganado Bovino 4.3.1 	 En la Finca
 

3.29.2 Ganado Caprino 4.3.2 	En la Ciudad
 

3.29.3 Av~cola 4.3.3 	Otros
 

3.29.4 Otros 	 4.4 A Quin Vende su Producci6n
 

3.30 Alimentaci6n 	 4.4.1 Intermediarios
 

4.4.2 Consumidor
3.30.1 Bovino y Caprino 


4.4.3 INESPRE
3.30.1.1 Pastos 


4.4.4 Otros
3.30.1.2 Otros 


4.5 En Qu6 Transporta sus Productos
3.30.2 Av~cola 


4.5.1 Al 1mbra
3.30.2.1 Concentrados 


4.5.2 Animales
3.30.2.2 Malz 


4.5.3 Vehicu]os Motorizados
3.30.2.3 Otros 


4.6 Prdida de Productas par
3.31 Control de Enfermedades 


4.6.1 Caipinos Halos
3.31.1 No 


4.6.2 Transporte
3.31.2 	 Si 


Almacenamienta
3.31.2.1 Visit. Veterinaria 4.6.3 


4.6.4 Fen6menos Atmasfricos
3.31.2.2 Preparaci6n Casera 

4.6.5 Otros
 

3.32 Producci6n Pecuaria/afio
 

3.32.1 Carne (lbs.)
 

3.32.2 Leche (bot.)
 

3.32.3 Huevos (unid.)
 

4. PRODUCCION - CONSUMO
 

4.1 Compra de Alimentos
 

4.1.1 Mercado
 

4.1.2 Colmado
 

4.1.3 Otros
 

4.2 Dista del Lugar donde Compra
 

4.2.1 0-4 Kms.
 

4.2.2 Mgs de 4 Kms.
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5. ALIMENTACION
 

5.1 Numnero de Comidas/d~a 5.3.2 Habichuela
 

5.1.1 Una 
 5.3.2.1 Diario
 

5.1.2 Dos 
 5.3.2.2 Semanal
 

5.1.3 Tres 
 5.3.2.3 Ocasional
 

5.2 Constuo de Alimento Semanal/Cant. 5.3.3 Huevos
 

5.2.1 Leche-botella 
 5.3.3.1 Diario
 

5.2.2 Habichuela Lbs. 
 5.3.3.2 Semanal
 

5.2.3 Huevos Unid. 
 5.3.3.3 Ocasional
 

5.2.4 Carne Lbs.
 5.3.4 Carne
 

5.2.5 Hgado Lbs.
 
5.3.4.1 Diario
 

5.2.6 Eacalao Lbs.
 
5.3.4.2 Semanal
 

5.2.7 Arenque Lbs.
 5.3.4.3 Ocasional
 
5.2.8 Sardinas - Lata 5.3.5 Hgado
 

5.2.9 Pica-Pica- Lata
 5.3.5.1 Diario
 
5.9.10 Citricos/Frutas-Unid.
 

5.3.5.2 Semanal
 
5.9.11 Vegetales-Unid. 
 5.3.5.3 Ocasional
 

5.2.12 Spaguettis - Lbs.
 

5.2.13 Harina Trigo, Malz-Lbs. 5.3.6 Bacalao
 

5.2.14 Arroz - Lbs. 5.3.6.1 Diario
 

5.2.15 Avena - Lbs. 5.3.6.2 Semanal
 

5.2.16 Pan - Unid. 5.3.6.3 Ocasional
 

5.2.17 Viveres - Unid. 
 5.3.7 Arenque
 

5.2.18 Az6car Refina-Lbs. 
 5.3.7.1 Diario
 

5.2.19 Az6car Crema -Lbs. 
 5.3.7.2 Semanal
 

5.2.20 Pltano - Unid. 
 5.3.7.3 Ocasional
 

5.2.21 Malz - Lbs.
 5.3.8 Sardinas
 

5.2.22 Caf6 - Lbs.
 5.3.8.1 Diario
 
5.2.23 Chocolate-Unid.
 5.3.8.2 Semnanal
 
5.2.24 Coco-Lib.
 5.3.8.3 
 Ocasional
 

5.3 Frecuencia
 5.3.9 Pica-Pica
 

5.3.1 Leche
 
5.3.9.1 Dario
 

5.3.1.1 Diario
 
5.3.9.2 Semanal
 

5.3.1.2 Semanal
 
5.3.9.3 Ocasional
 

5.3.1.3 Ocasional
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5.3.10 Citricos/Frutas 

5.3.10.1 Diario 

5.3.10.2 Semanal 

5.3.10.3 Ocasional 

5.3.18 Azricar Refino 

5.3.18.1 Diario 

5.3.18.2 Semanal 

5.3.18.3 Ocasional 

5.3.11 Vegeales 

5.3.11.1 Diario 

5.3.11.2 Semanal 

5.3.19 Az~car Crema 

5.3.19.1 Diario 

5.3.19.2 Semanal 

5.3.11.3 Ocasional 5.3.19.3 Ocasional 

5.3.12 Spaguettis 

5.3.12.1 Diario 

5.3.12.2 Semanal 

5.3.12.3 Ocasional 

5.3.20 Pl~tano 

5.3.20.1 

5.3.20.2 

5.3.20.3 

Diario 

Semanal 

Ocasional 

5.3.13 Harina 

5.3.13.1 

5.3.13.2 

5.3.13.3 

Diario 

Semanal 

Ocasional 

5.3.21 Malz 

5.3.21.1 

5.3.21.2 

5.3.21.3 

Diario 

Semanal 

Ocasional 

5.3.14 Arroz 

5.3.14.1 

5.3.14.2 

5.3.14.3 

Diario 

Semanal 

Ocasional 

5.3.22 Caf6 

5.3.22.1 

5.3.22.2 

5.3.22.3 

Diario 

Semanal 

Ocasional 

5.3.15 Arena 

5.3.15.1 

5.3.15.2 

5.3.15.3 

Diario 

Semanal 

Ocasional 

5.3.23 Chocolate 

5.3.23.1 

5.3.23.2 

5.3.23.3 

Diario 

Semanal 

Ocasional 

5.3.16 Pan 5.3.24 Coco 

5.3.16.1 

5.3.16.2 

5.3.16.3 

Diario 

Semanal 

Ocasional 

5.3.24.1 

5.3.24.2 

5.3.24.3 

Diario 

Semanal 

Ocasional 

5.3.17 VWveres 

5.3.17.1 Diario 

5.3.17.2 Semanal 

5.3.17.3 Ocasional 
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5.4 	 Cond:Lmentan los Alimentos con: 
 5.10 Lactancia Materna
 

5.4.1 Aceite 	 5.10.1 Si
 

5.4.2 Manteca 	 5.10.2 No
 

5.4.3 Mantequilla o Margarina 
 5.11 Tiempo
 

5.4.4 Ninguno 
 5.11.1 0-6 meses
 

5.5 	Alimentos Especiales para Menores 5.11.2 7-12 meses
 
de 2 afos. 
 5.11.3 13-24 meses
 

5.5.1 Si
 

5.5.2 No
 

5.12 Nifos Menores de 6 aios

5.6 	 En Qu6Consiste?
 

5.12.1 0-12 meses
 
5.6.1 Pur6 de Papas 
 5.12.2 13-24
 
5.6.2 Crema de Habichuelas 
 5.12.3 25-36
 

5.6.3 Leche 
 5.12.4 37-48
 
5.6.4 Otros 
 5.12.5 49-60
 

5.7 	 Alimentos Que Hacen Dafo a J6venas 
 5.12.6 61-72
 
de 12 a 18 anos
 

5.7.1 Frutas 	 5.13 Estado Nutricional
 

5.7.2 Otros 	 5.13.1 0-12 meses
 

5.7.3 Ninguno 	 5.13.1.1 Primer Grado
 
5.13.1.2 Segundo Grado


5.8 	Alimentos Que Hacen Dafo a la Mujer 
 5.13.1.3 Terer Grado
 
Embarazada.
 
5.8.1 Frutas 	 5.13.1.4 Normal
 

5.8.2 Condimentos 	 5.13.1.5 Sobre Peso
 

5.8.3 Licores 
 5.13.2 13-24
 
5.8.4 Otros 
 5.13.2.1 Primer Grado
 
5.8.5 Ninguno 
 5.13.2.2 Segundo Grado
 

5.9 	Alimentos Que Hacen Dao a la Mujer 
 5.13.2.3 Tercer Grado
 
Lactante. 
 5.13.2.4 Normal
 
5.9.1 Frutas 
 5.13.2.5 Sobre Peso
 
5.9.2 Huevo
 5.13.3 


25-36
 
5.9.3 Condimentos 
 5.13.3.1 Primer Grado
 
5.9.4 Otros 
 5.13.3.2 Segundo Grado
 
5.9.5 Ninguno 
 5.13.3.3 Tercer Grado
 

5.13.3.4 Normal
 

5.13.3.5 Sobre Peso
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5.13.4 37-48 
 6.3 Mortalidad
 
5.13.4.1 Primer Grado 
 6.3.1 Nios muertos menores 
de 6 afios
 
5.13.4.2 Segundo Grado 
 6.3.1.1 Uno
 
5.13.4.3 Tercer Grado 
 6.3.1.2 Dos
 
5.13.4.4 Normal 
 6.3.1.3 Tres
 
5.13.4.5 Sobre Peso 
 6.3.1.4 Cuatro y m~s
 

5.13.5 49-60 
 6.3.2 Causas de Muerte
 
5.13.5.-i Primer Grado 
 6.3.2.1 Gastroenteritis
 

5.13.5.2 Segundo Grado 
 6.3.2.2 Fiebre
 
5.13.5.3 Tercer Grado 
 6.3.2.3 Otras
 
5.13.5.4 Normal 
 6.3.2.4 Desconocidas
6.4 Como Controla los Pargsitos?

5.13.5.5 Sobre Peso 
 6.4.1 F6rmulas Caseras (purgantes)
 

5.13.6 61-72 
 6.4.2 Medicamentos
 
5.13.6.1 Primer Grado 
 6.4.3 No Controla
 
5.13.6.2 Segundo Grado 
 6.5 En Caso de Enfermedad Va:
 
5.13.6.3 Tercer Grado 
 6.5.1 Mdico
 
5.13.6.4 Normal 
 6.5.2 Hospital
 
5.13.6.5 Sobre Peso 
 6.5.3 Crandera
 

6 SALUD 
 6.6 En Caso de Maternidad Va:
 

6.6.1 M6dico
6.1 Enfermedades 
m~s Frecuentes 
 6.6.2 Hospital
 
6.1.1 Respiratorias 
 6.6.3 Curandera
 

6.1.2 Gastrointestinales
 

5.1.3 Fiebre
 

6.1.4 T~tano
 

6.1.5 Otras 
 7. VIVIENDA
 

.2 Nfimero de Abortos 
 7.1 Estado
 

6.2.1 Uno 
 7.1.1 Techos
 
6.2.2 Dos 
 7.1.1.1 Zinc
 

6.2.3 Tres 
 7.1.1.2 Cana u otro material rfistico
 
6.2.4 Cuatro y m~s 
 7.1.2 Paredes
 

7.1.2.1 
 Blocks o Ladrillos
 

7.1.2.2 Madera
 

7.1.2.3 Material rfstico
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7.1.,3 Pisos 	 8. ACTIVIDADES DE LA MJER
 

7.1.3.1 	Mosaico o Ladrillos, 8.1 Preferencia/actividad
 
Cemento 8.1.1 Cocina y Compra Alimentos
 

7.1.3.2 	 Tierra 8.1.2 Cuidado de los Nijios
 

7.1.3.3 	Otros 8.1.3 Arreglo de Ropas
 

7.1.4 Cocina 	 8.1.4 Costura
 

7.1.4.1 	 Si 8.1.5 Labores Agropecuarias
 

7.1.4.2 	 No 8.1.6 Estudio
 

8.1.7 Venta de Productos
7.1.5 Bano 


8.1.8 Otros
7.1.5.1 	 Si 


7.1.5.2 	 No 8.2 Cocina y Compra de Alimentos
 

8.2.1 Una Hora
7.1.6 Sala 


8.2.2 Dos Boras
7.1.6.1 	 Si 


8.2.3 Tres Horas
7.1.6.2 	No 


8.2.4 Cuatro Boras
 
7.1.7 Comedor 	 8.2.5 Cinco Horas y mas
 

7.1.7.1 	 Si
 

8.3 Cuidado de los Nifios
7.1.7.2 	No 


8.3.1 Una Hora
 
7.1.8 Dormitorio, Cu~ntos? 	 8.3.2 Dos Horas
 

7.1.8.1 	 Uno 
 8.3.3 Tres Boras
 
7.1.8.2 	 Dos 
 8.3.4 Cuatro Horas y m~s
 
7.1.8.3 	Tres
 

8.4 Arreglo de Ropas
 
7.1.9 Estado de ]a Vivienda 	 8.4.1 Una Hora
 

7.1.Q.l 	 Bueno 8.4.2 Dos Horas
 

7.1.9.2 	Regular 8.4.3 Tres Horas
 

7.1.9.3 	Malo 
 8.4.4 Cuatro Horas
 

7.2 Plagas Contaminantes 	 8.4.5 Cinco Horas y mas
 

7.2.1 Ratones o Ratas 	 8.5 Costura
 

7.2.2 Cucarachas 	 8.5.1 Una Hora
 

7.2.3 Piojos 	 8.5.2 Dos Horas
 

7.2.4 Chinches 	 8.5.3 Tres Boras
 

7.2.5 Mosquitos, Moscas y Mimes 	 8.5.4 Cuatro Horas y mas
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8.6 Labores Agropecuarias 	 8.10.3 
Aplicaco6n Fert./Pestc.
 

8.6.1 Una Hora 
 8.10.3.1 	Una Hora
 

8.6.2 Dos Boras 
 8.10.3.2 	Dos Boras
 
8.6.3 Tres Horas 
 8.10.3.3 	Tres Horas
 

8.6.4 Cuatro Horas y m~s 	 8.10.3.4 Cuatro Horas y mins
 

8.7 Estudio 
 8.10.4 Desyerbos
 

8.7.1 Una Hora 
 8.10.4.1 	 Una Hora
 

8.7.2 Dos Boras 
 8.10.4.2 	Dos Horas
 

8.7.3 Tres Boras 
 8.10.4.3 	Tres Horas
 
8.7.4 Cuatro Horas y ms 	 8.10.4.4 Cuatro Boras y ma's
 

8.8 Venta de Productos 
 8.10.5 Recolecci6n
 

8.8.1 Una Hora 
 8.10.5.j 	 Una Hora
 

8.8.2 Dos Horas 
 8.10.5.2 	Dos Horas
 

8.8.3 Tres Horas 
 8.10.5.3 	Tres Horas
 

8.8.4 Cuatro Horas 	 8.10.5.4 Cuatro Horas y m~s
 

8.8.5 Cinco Horas y 	 8.10.6 Almacenamiento
 

8.9 Otras 
 8.10.5.1 	 Una Hora
 

8.9.1 N6mero de Horas 
 8.10.5.2 	Dos Horas
 

8.10 	Actividades Productivas en que 8.10.5.3 Tres Horas
 
Interviene la Mujer. 
 8.10.5.4 	 Cuatro Horas y mas
 

8.10.1 Preparaci6n de la Tierra 8.10.7 Almacenamiento
 

8.10.1.1 	 Una Hora 
 8.10.6.1 	 Una Hora
 

8.10.1.2 
Dos Horas 	 8.10.6.2 Dos Boras
 

8.10.1.3 	Tres Boras 8.10.6.3 'Tres Horas
 

8.10.1.4 	 Cuatro Boras 8.10.6.4 Cuatro Boras y ma's
 
y mas
 

8.10.8 Comercializaci6n
8.10.2 Siembra
 8.10.7.1 
 Una Hora
 
8.10.2.1 	 Una Hora 
 8.10.7.2 	Dos Boras
 
8.10.2.2 	Dos Boras 
 8.10.7.3 	Tres Horas
8.10.2.3 	Tres Horas
 8.10.7.4 	 Cuatro Boras y m~s
 
8.10.2.4 	 Cuatro Horas
 

y m5s
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8.10.9 Crianza Animales 
 8.19.4 Pecuaria
 
8.10.8.1 
 Una Hora 	 8.19.5 Agroindustria
 

8.10.8.2 Dos Horas 
 8.20 Participaci6n en Proyectos Anteriores
 
8.10.8.3 Tres Horas 
 8.20.1 Si
 

8.10.8.4 Cuatro Horas y ms 
 8.20.2 No
 

8.11 Preparaci6n de la Tierra 
 8.21 Resultados
 
8.11.1 A.M.
 8.21.1 
 Favorables
 
8.11.2 P.M.
 8.21.2 
A~n Vigente
 

8.12 Siembra 
 8.21.3 Fracas6
 
8.12.1 A.M. 
 8.21.4 Otros
 
8.12.2 P.M.
 8.22 Qu6 Usted Espera de Este Proyecto?
 

8.13 Aplicaci6n Fert./Pestic. 
 8.22.1 Expectativas Favorables
 
8.13.1 A.M. 
 8.22.2 Expectativas Negativas
 
8.13.2 P.M. 
 8.22.3 N/C N/S
 

8.14 Desyerbos 
 8.23 Usted Cree Que Puede Presentarse Alg~n
 
8.14.1 A.M. 	 Probleina en Este Trabajo?
 

8.14.2 P.M. 	 8.23.1 Si
 

8.23.2 No
8.15 Reeolecci6n
 8.23.3 
No Sabe/No Contesta
 
8.15.1 A.M.
 

8.15.2 P.M. 
 9. COMUNICACIONES
 

8.16 Almacenamiento 	 9.1 Situaci6n
 

8.16.1 A.M. 	 9.1.1 Tiene Radio o Hay en Casa
 

8.16.2 P.M. 
 9.1.2 	 No Tiene Pero Puede Escuchar
 
en el Trabajo


8.17 Comercializaci6n
 9.1.3 
No Tiene Pero Puede Escuchar

8.17.1 A.M. 
 en Otra Parte.
 
8.17.2 P.M. 
 9.1.4 	 No Tiene Radio, Ni Escucha
 

8.18 Crianza Animales 	 9.1.5 Otros
 

8.18.1 A.M. 	 9.1.6 N/C
 

8.18.2 P.M.
 9.2 Ha Escuchado Radio en los Ultimos 15 Dias
 
8.19 Actividad aque le Gustaria 
 9.2.1 Si
 

Dedicarse:
 
9.2.2 	No
 

8.19.1 Producci6n Agrfcola 
 9.2.3 	NC/NS
 

8.19.2 Venta de Productos
 

8.19.3 Cuidado de Nifios
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9.3 Momento en Que Escucha el Radio: 9.8 Cua]es?
 

9.3.1 Temprano en la Maniana 	 9.8.1 El Sol
 

9.3.2 Tarde de la Mafiana 	 9.8.2 La Noticia
 

9.3,3 Al Mediodfa 	 9.8.3 Otros
 

9.3.4 En la Tarde 
 9.9 Lee el Peri6dico el Mismo Dfa?
 

9.3.5 Tentprano en la Noche 	 9.9.1 Si
 

9.3.6 
Todo el Dia o Casi Todo 9.9.2 No
 
el Dia
 

9.3.7 Otros 
 9.10 Lee Otro Material Escrito?
 

9.3.8 NC/NS 	 9.10.1 Si
 

9.10.2 No
 
9.4 Dias/Semana Que Oye la Radio:
 

9.4.1 	 Todos los Dias 9.11 El Peri6dico Primera Menci6n,
 
Cu~ntos Dias a la Semana lo Lee?
 

9.4.2 Seis Dias
 
9.4.3 Cinco D~as 	 9.11.1 Todos los Dias
 

9.4.4 Cuatro Dias 
 9.11.2 Seis D~as
 
9.4.9.11.3 
 Cinco Das
99.41. Tres
Dias
 
9.4.9.11.4 
 Cuatro Das
9.4.63 Dosc 	 Dias
 

9.11.5 Tres DDas
9.4.7 Un D9a y Ocasionalmente
 
9.4.9.11.6 
 Dos Das
9.11.8 	 Trtroia
 

9.11.7 Un Dia y Ocasionalmente
 

NC/NS
9.4.9 

9.11.8 NC/NS


9.5 Emnisoras Que M~s Escucha:
 
9.12 
 El Segundo Peri6dico Cu5ntos Dias/


9.5.1 Radio Ocoa 
 Semana lo Lee?
 

9.5.2 Radio Monte Rio 
 9.12.1 Todos los Dias
 

9.5.3 Radio Comercial 	 9.12.2 Seis Dias
 

9.5.4 Otros 
 9.12.3 Cinco Dias
 

9.6 Programas de Radio Que M5s Escucha: 
 9.12.4 Cuatro Dias
 

9.6.1 Orientaci6n al Agricultor 	 9.12.5 Tres Dias
 

9.6.2 Noticias 
 9.12.6 Dos Dias
 

9.6.3 Musicales 
 9.12.7 Un DT:W y Ocasionalmente
 

9:6.4 Otros 
 9.12.8 NC/NS
 

9.7 Lee Peri6dicos de la Regi6n o el ?is
 

9.7.1 Si
 

9.7.2 No
 

9.7.3 NC/NS
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9.13 Preferencia Secciones 

9.13.1 Noticias Locales o Nacionales 

9.13.2 Crftnenes y Sucesos 

9.13.3 Temas de Agricultura 

9.13.4 Deportes 

9.13.5 Hor6scopo 

9.13.6 Sociales 

9.13.7 Otras 

10.3 

10.4 

Si Ud. Tiene un Problema y Nece
sita Orientaci6n, D6nde Quien
Acu e 
Acude? 

10.3.1 

10.3.2 

10.3.3 

Y Si Esa Persona No Esti, A Quign 
mas Acudiria? 
I0.4.1 

9.13.8 NC/NS 10.4.2 

9.14 Comunicaci6n Interpersonal 

9.14.1 Qu~n Usa el Medio? 
9.14.1.1 Padre 

9.14.1.2 Madre 

9.14.1.3 Hijo 

10.5 

10.4.3 

Organizaci6n 

10.5.1 Tipo de Organizaci6n 

10.5.1.1 Agricultores 

10.5.1.2 Amas de casa 

9.14.2 Tiempo-Padre/Dia 

9.14.2.1 Una Hora 

9.14.2.2 Dos Horas y m~s 
10.5.2 

10.5.1.3 J6venes 

Quign Pertene 
10.5.2.1 Pad 

9.14.3 Tiempo-Madre/Dia 10.5.2.2 Mad 

9.14.3.1 

9.14.3.2 

UTia Hora 

Dos fBoras y mis 

10.5.2.3 Hiji 

9.14.4 Tiempo-Hijo/Dia 

9.14.4.1 Una Hora 

9.14.4.2 Dos Horas y m5s 

10. LIDERAZGO 

10.1 Cuando Requiere Alguna Informaci6n 
sobre Algo Importante a Quign Acude? 

10.1.1 

10.1.2 

10.1.3 

10.2 Si Esa Persona No Se Encuentra, 

Donde Qui~n Iria? 

10.2.1 

10.2.2 

10.2.3 
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6. ANALISIS ESTADISTICO
 

Ls cuadros presentados a continuaci6n son los resultados del an5lisis
 

estad~stico, con el instructivo de como se 
lleg6 a elaborar dichos
 

cuadros.
 

Con los datos aci c:puestos, las experiencias en la comunidad por el 

personal que trabaja en e Proyecto, y con la revisi6n de literatura, 

se lleg6 a realizar el anilisis completo que di6 como resultado el 

que fu presentado a la comunidad en 
forma sencilla v grifica para su 

conocimiento y discusi6n. De la priorizaci6n de los problemas o situa

ci6n presentada en eA diagn6stico;con las mujeres y la comunidad se se

leccionaron los problemas a solucionar, entonces fu cuando se inici6 

a elaborar los planes de acci6n del Proyecto. 



-100-

CUADRO NE 1 

COMPOSICION FAMILIAR 

-
COMPOSICION FLIAR N TOTAL % POBLACION EDAD PROMEDIO
 

Parentesco
 

Padre
 

Madre
 

Hijo
 

Hija
 

Otros
 

TOTAL
 

-
CUADRO N 2
 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR GRUPOS DE EDAD
 

EDAD POBLACION %
 

0- 2
 

3- 6
 

7- 14
 

15 - 44 

45 y m~s 
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CUADRO N2 3 

GRADO DE ALFABETISMO 

COMPOSICION FLIAR ALFABETOS % ANALFABETOS 

Padre 

Madre 

Hijo 

Hija 

Otros 

TOTAL 

CUADRO N2 4 

NIVELES DE ESCOLARIDAD 

ESCOLARIDAD (AiOS) OTROS CURSOS 

PARENTESCO 
Organizaci6n 

1 2 3 4 5 6 7 Agropec. Campesina Nutric. 

Padre 

Madre 

Hijo 

Hija 

Otros 

TOTAL 
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CUDARO NE 5
 

OCUPACION DEL PADRE
 

-
OCUPACION N DE PADRE
 

Productor Agrrcola
 

Obrero Agrfcola
 

Obrero Industrial
 

Comerciante 

Emp]eado P6blico
 

Empleado Privado
 

Chiripero
 

Otros
 

TOTAL
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- 6CUADRO N
 

OCUPACION DE LA MADRE
 

OCUPACION 
 NE DE MADRES
 

Ama de casa
 

Labores Agricolas-Prod.
 

Otros
 

TOTAL
 

CUADRO NE 7
 

DISTRIBUCION DE LAS FAMILUAS POR GRUPOS DE INGRESOS
 

VALOR RD$ 
 NUMERO DE FAMILIA 
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CUADRO NE 8
 

DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS POR GRUPOS DE GASTOS
 

VALOR RD$ NUMERO DE FAMILIAS
 

TOTAL
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-
CUADRO N 9 

PROPIEDAD DE RECURSOS Y BIENES MATERIALES 

BIENES MATERIALES 
 N2 DE FAMILIAS % i 

Cocina de Carb6n o Lefia
 

Cocina de Gas
 

Equipo de Misica 

Radio Transitor 

Nevera de Gas 

Miquina de Coser 

F ltro para Agua 

Muebles de Sala 

Muebles de Comedor 

Seib6 o Vitrina 

Muehles de Beh2 

Ba o
 

Letrina 

Veh~culos de 2 ruedas 

Vehfculos de 4 ruedas 

Prendas 

Gaveteros o Armarios 

Despensa
 

Camas
 

En base a 135 familias
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CUADRO N2 10 

NIVEL DE BIENESTAR DE LAS FAMILIAS 

NIVEL NE DE FAMILIAS 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

TOTAL 
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CUADRO NE 11 

TENENCIA DE LA TIERRA 

ASENT. SIN 
TAREA PROPIA ARRENDADA lAD APARCERIA A MEDIA EXPLOTAR OTROS TOTAL 

I-i01 
1-10 

11-20 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61-70 

71-80 

101-150 

nis de 150 

TOTAL 
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-CUADRO N 12 

TERRENOS NO CULTIVABLES 

Condiciones del Terreno
 

No. Tareas Secas H~medas Pendientes Otras Condiciones
 

0-10
 

11-20
 

21-30
 

31-40
 

41-50
 

CUADRO N2 13
 

NUMERO DE AGRICULTORES POR RUBRO Y AREA DE SIEMBRA
 

CULTIVO 0-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51 TOTAL
 

yM~s 
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CUADRO N2 14
 

NUMERO DE KGRICULTORES SEGUN MEDIO DE PREPARACION DE TERRENO
 
Y RUBRO DE SIEMBRA
 

M E.D I 0 S
 
PRODUCTOS
 Tractor 
 Arado 
 Otros
 

TOTAL
 

ESPECIE 


Bovino
 

Porcino
 

Caprino
 

Aves
 

Conejos
 

Otros
 

CUADRO N2 15
 

ASPECTOS PECUARIOS
 

CANTIDAD
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CUADRO NE 16
 

CENTROS DE COMPRA PARA CONSUMO
 

CENTRO No. DE FAMILIAS
 

Mercado
 

Colmado
 

Otros
 

CUADRO N2 17
 

DISTANCIA DE LA VIVIENDA A LOS CFNTROS DE COMPRA
 

KILOMETROS No. DE FAMILIAS
 

0-4 Kms.
 

Mgs de 4 Kms.
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CUADRO NE 18
 

No. DE AGRICULTORES POR CULTIVO Y AREA TRADICIONAL DE COSECHA
 

PRODUCTOS 	 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 y m~s
 

CUADRO NE 19
 

PRODUCCION, VENTA Y CONSUMO ANUAL DE LOS RUBROS DE PRODUCCION
 

r 
PRODUCTOS 	 PRODUCCION VENTA % CONSUMO % 

ANUAL QQ QQ QQ 
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CUADRO NE 20
 

No. DE PRODUCTORES SEGUN LUGARES DE VENTAS
 

LOCALIZACION No. PRODUCTORES
 

En la Finca
 

En la Ciudad
 

Otros
 

TOTAL
 

CUADRO N2'21
 

No. DE PRODUCTORES POR CANALES DE VENTAS
 

CANAL No. PRODUCTORES %
 

Intermediarios
 

Consumidor
 

Otros
 

TOTAL
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CUADRO N2 22
 

NO. DE PRODUCTORES CON RELACION A MEDIOS DE TRANSPORTE
 

MEDIO No. DE PRODUCTORES
 

Al Hombro
 

Animales
 

Vehiculo Motorizado
 

Otros
 

TOTAL
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CUADRO NE 23
 

CONSUMO SEMANAL DE ALIMENTOS
 

ALIMENTO CANTIDAD UNIDAD
 

Leche Botellas
 

Habichuela Libra 

Huevos Unidades 

Came Libras 

Higado Libras
 

Bacalao Libras
 

Arenque Libras
 

Sardinas Latas
 

Pica-Pica Latas
 

Citricos-Frutas Unidades
 

Vegetales Libras
 

Spaguettis Libras
 

Harina Libras
 

Arroz Libras
 

Avena Libras
 

Pan Unidades
 

V~veres Libras
 

Aziicar Refino Libras
 

Azcar Crema Libras
 

Pl~tano Unidades
 

Chenchg Libras
 

Cafe' Libras
 

Chocolate Unidades
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CUADRO N2 24
 

FAMILIAS SEGUN NUMERO DE COMIDAS AL DIA
 

No. DE VECES 


Una
 

Dos
 

Tres
 

TOTAL
 

FAMILIA
 

CUADRO NE 25
 

NUMERO DE FLIAS. QUE PREPARAN ALIMENTOS PARA NINOS
 

No. DE FLIAS A
 

SI 

NO
 

CUADRO NE 26
 

OPINION DE LAS FLIAS. CON RELACION A ALIMENTOS QUE HACEN DARO
 

FRUTAS % CONDIMENTOS % OTROS % NADA
 

12- 18 Afios
 

Mujer Embara
zada
 

Mujer Laftan
te
 



-116-

CUADRO N2 27
 

NUMERO DE FAMILIAS SEGUN PRODUCTOS CON QUE CONDIMENTAN Y COCINAN 

SUS ALIMENTOS
 

PRODUCTO NE FAMILIAS
 

Cebolla
 

Ajo
 

Aj
 

Salsa
 

Verduras
 

Ninguna
 

Aceite
 

Manteca
 

Mantequilla
 

Margarina 

Ninguna
 

Base: # total de familias
 



FAMILIAS 

ALIMENTOS 

Leche
 

Habichuela
 

Huevos 

Carne
 

Higado 

Bacalao
 

Arenque
 

Sardinas
 

Pica-Pica
 

Frutas 

Vegetales
 

Spaguettis
 

Harina
 

Arroz
 

Avena
 

Pan
 

V'iveres 

AzGcar Refino
 

Az6car Crema 

P15tanos
 

Chench6 

Caf6
 

Chocolate
 

Coco
 

-11.7-

CUADRO NE 28 

SEGUN FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

F R E C U E N C I A 

DIARIO S FMAN AL OCASIONAL 
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-
CUADRO N 29
 

LACTANCIA MATERNA
 

rIEMPO (MESES) 1_o DE MADRES 

0-6 

7-12 

13-24 

No lacta 

TOTAL 

CUADRO N- 30 

NTfOS MENORES DE 6 AfROS POR GRUPO DE EDAD 

EDAD 

ME SES _______ 

N2 % 

0-12 

13-24 

25-36 

37-48 

49-50 

61-72 

TOTAL 
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CUADRO N031
 

ESTADO NUTRICIONAL DE N]ROS MENORES DE 6 AOS
 

EDADES 10GRADO 
 20GRADO % 30GRADO . NORMAL % SOBRE % 
(MESES) 
 PESO
 

CUADRO N - 32 

TA.KIO DE LA VIVIENDA 

HABITACIONES 

Sala 

Comedor 

Bafio 

Cocina 

Patio 

POSEEN 

NUMERO DE VIVIENDAS 

" NO POSEEN % 

TOTAL 
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CUADRO NE 33
 

VIVIENDAS SEGUN NUMERO DE DORMITOR1OS
 

No. DORMITORIOS No. VIVIENDAS
 

Uno
 

Dos
 

Tres
 

Sin Dormitorios
 

TOTAL
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CUADRO No 34 

MATERIALES DE CONSTRUCCTON DE VIVIENDAS
 

MATERTALES No. DE VIVIENDAS %
 

Techos
 

Zinc
 

Cana u otros
 

Paredes
 

Blocks, Ladrillos
 

Madera 

Otros
 

Pisos
 

Mosaico, Ladrillo o cemento
 

Tierra
 

Otros
 

CUADRO N0 35
 

ESTADO DE LA VIVIENDA 

ESTADO No DE VIVIENDAS 

Bueno
 

Regular
 

Malo
 

Sin Informaci6n
 

TOTAL
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CUADRO No 36 

FRECUENCIA DE ENFERNEDADES
 

I -r 

ENFERMEDADES No. DE CASOS
 

Respiratorio
 

Gastrointes tinales
 

Fiebre
 

T~thno
 

Otros
 

TOTAL
 

CUADRO NO 37 

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE
 

DE NIROS MENORES DE 6 ANOS
 

1 
No. DE N]IOS MUERTES
 

_ENORES 
 DE 6 ANOS 

Gastroenteritis
 

Fiebre 

Otras
 

Desconocidas
 

TOTAL
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N-CUADRO 38
 

-
N DE FAMILIAS POR CASOS DE MUERTE Y ABORTOS RECISTRADOS 

MUERTES 
NE DE NIROS MENORES DE 6 AIROS ABORTOS 

Uno 

Dos 

Tres
 

Cuatro
 

Cinco y mas 

TOTAL 
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CUADRO N 2 39 

CONTROL PARASITARIO 

MEDIOS N2 DE FAMILIAS 

F6rmulas Caseras 

Medicamentos 

No Controla 

TOTAL 

CUADRO NE 40 

EXISTENCIA DE PLAGAS
 

N2
PLAGAS DE VIVIENDAS % 

Ratones o ratas
 

Cucarachas
 

Piojos
 

Chinches
 

Mosquitos, moscas y
 
mimes.
 

* En base al total de viviendas 
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CUADRO N2 41
 

USO DE SERVICIOS DE SALUD
 

ENFERMEDAD MATERNIDAD
 

Hospital
 

M6dico
 

Enfermera
 

Curandera
 

Dispensario
 

CUADRO N2 42
 

ACTIVIDADES DE LA MUJER
 

NUMERO DE HORAS/DIAS
 
ACTIVIDAD M
MUJERES
 

1 2 3 4 5 6 y ms 

Cocina y Compra
 

de Alimentos
 

Cuidado de Nifos
 

Arreglos de Ro
pas
 

Costuras
 

Labores Agropecua
rias*
 

Estudio
 

Venta de Produc
tos
 

Otros
 

* Actividades no Diaria. 
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CUADRO N2 43
 

ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y MERCADEO 
 DE LA MUJER 

HORAS/DIA
ACTIVIDADES 

1_2_3 4 5 ms 

Preparaci6n de Tierra
 

Siembra
 

Aplic. Fertilizantes
 

Desyerbo
 

Recolecci6n
 

Almacenamiento
 

Conercializaci6n
 

Crianza Animales
 

- 44
CUADRO N
 

PREFERENCIA DE Lk MUJER 
HACIA LAS ACTIVIEADES PRODUCTIVAS
 

ACTIVIDAD 
 FRECUENCIA
 

Producci6n Agrfcola
 

Venta de Productos
 

Pecuaria
 

Agroindustria
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CUADRO Nn 45 

ORGANIZACION COHUNITARIA 

ASOCIADOS 

Padre 

Madre 

Hijos 

ASOCIACION 
AGROPECUARIA 

CLUB 
FEMENINO 

CLUB 
SOCIAL 

TOTAL 

CUADRO N2 46 

USO DE MEDIOS DE COMUNICACION 

MEDIOS 

Radio 

Peri6dico 

Otro Material 
Escrito 

Interpersonal 

SI 
NE 

% 

DE FAMILIAS 

NO % 
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CUADRO N! 47
 

AUDIENCIA RADIAL
 

MOMENTO No. OYENTES
 

Nafiana 

Medio Dia
 

Tarde
 

Noche
 

Todo el Dia
 

TOTAL
 

CUADRO N2 48
 

EMISORAS DE MAYOR AUDIENCIA
 

EMISORAS No. FAMILIAS
 

OYENTES
 

Radio Ocoa
 

Radio Monte Rio
 

Radio Comercial
 

Otros
 

TOTAL 



-129-


CUADRO NE 49
 

No. DE FAMILIAS QUE OYEN DIFERENTES PROGRAMAS
 

PROGRAMAS FRECUENCIA %
 

Orientaci6n
 

Noticias
 

Musical
 

Otros
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CUADRO N2 1 COIPOSICION FAMILIAR
 

El cuadro sobre Composici6n Familiar, presenta el nmero de miembros de la
 

comunidad por parentesco; su sumatoria representa el total de personas
 

existentes en el grea encuestada. A continuaci6n se calculan los por cien
 

tos que representan cada uno de estos grupos, con relaci6n al total de la 

poblaci6n, en la iLtiaa columna, se saca e promedio de las edades de los 

padres. 

CUADRO N2 2 DISTRIBUCION A LA POBLACION 

Presenta la distribucu6n de !a poblaci6n por grupo de edad; estos datos se 

obtuvieron cen la sumatoria de los miembros de la comunidad seg6n edad cum 

plida; luego se presenta en tzrminos porcentuales cada grupo poblacional 

con relaci6n al toLal de la poblaci6n encuestada. 

N° CUADRO 3 GRAD() DE ALFABETISMO 

Un indicador re]evante del nivel de vida es el grado de alfabetizaci6n, 

aquf aparece el uiimero de alfabetos y analfabetos existentes en la comuni 

dad clasificados por parentesco, expresado tanto en t~rminos absolutos co 

mo porcentuales, lo que permite conocer la proporci6n que representa cada 

categorla familiar "entro del total de alfabetos y analfabetos. 

-
CUADRO NE 4 NIVELES DE ESCOLARIDAD 

Estableciendo los siete primeros afios de escolaridad, se clasifica en este 

cuadro a la poblaci6n alfabetizada por categorfa familiar y de acuerdo al 

61timo curso aprobado. El total debe ser igual al total de ]a poblaci6n
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de alfabetos del cuadro NE 3. Tambi~n se relaciuna en este cuadro, otro
 

tipo de capacitaci6n recibida por los distintos miembros de -a familia.
 

CUADRO N2 5 OCUPACION DEL PADRE 

En la primera columna se presentan las alternativas de ocupaciones de los
 

padres, en la columia siguiente, aparece el nimero de padres dedicado a ca
 

da ocupaci6n; el total de esa columna puede ser superior al total de padres
 

de la comunidad, debido a que existen algunos que tienen m~s de una ocupja
 

ci6n y son computables. Luego se calcula el porcentaje de cada una de las
 

ocupaciones sobre el total de frecuencia.
 

CUADRO N2 6 OCUPACION DE LA MADRE
 

En este cuadro se presenta el n~mero de madres que se dedican a cada activi
 

dad. La sumatoria de las actividades puede ser superior al total de madres,
 

ya que las madres pueden tener una, dos, tres o m~s actividades. Posterior
 

mente, se calcula el por ciento que reDresenta cada una de ellas con rela
 

ci6n al total registrado.
 

CUADRO N! 7 INGRESO MENSUAL DE LA FAMILIA
 

Este cuadro es similar al de "Gastos Mensuales". Se clasifican las familias
 

de acuerdo al nivel de ingresos mensuales/familia; y luego determira los por
 

ciento que representa cada estrato de ingresos sobre el total de familias.
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CUADRO NE 8 GASTOS MENSUALES DE LA FAMILIA
 

El cuadro de Gastos Mensuales indica el nimero de familias que sustentan
 

diferentes niveles de gastos al mes, de acuerdo a los intervalos en RD$
 

que se determinen en la primera columna.
 

CUADRO NE 9 
RECURSOS Y BIENES MATERIALES
 

En este cuadrc 
se presenta una lista de bienes materiales, que van desde
 

algo tan indispensable y r~stico, como una co 
ina de carb6n o lefia hasta
 

equipos y muebles modernos como equipo de misica, vehiculos de 4 ruedas,
 

etc.; en la segunda columna, se sefiala el n6mero de familias que poseen
 

cada uno de esos bienes y en la tercera, se cal,'ulan los pocertajes con 

relaci6n al total de 4aml]ias encuestadas. 

CUADRO NE 10 NIVEL DE BIENESTAR DE LA FAMILIA
 

Estos resultados se obtienen con las pouderaciones dadas a cada uno de los
 

bienes indicados en el cuadro N2 
9, los cuales aparecen en el formulario
 

de toma de informaci6n. El nivel de bienestar material es calculado en ba
 

se a la cantidad de esos articulos que posee la fami]ia y a la sumatoria
 

de las ponderaciones de esos articulos, veamos:
 

Sumatoiia Nivel
 

18-23 Muy bueno
 

12-17 Bueno
 

7-11 Regular
 

0-6 Malo
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CUADRO N2 11 TENENCIA DE LA TIERRA
 

En este cuadro se 
clasifica el nimero de predios existentes de acuerdo al
 

tareaje y a la forma de tenencia, ya sean 6stos, propios, arrendados, a me
 

dia, etc. Las sumatorias horizontales representan el 
total de predios que
 

hay de cada una de las dimensiones especificadas; y las sumatorias vertica
 

les indican el 
total de fincas seg~n la tenencia sin tomar en cuenta el ta
 

mayo de la finca. 

CUADRO NE 12 TERRENOS NO CULTIVABLES 

En este cuadro se presenta el n~mero de agricultores que tienen terrenos
 

en condiciones que no se pueden cultivar, clasificados de acuerdo a la 
can
 

tidad de tareas que poseen y a las condiciones de esas tierras. 

CUADRO N2 13 NUMERO DE AGRICULTORES POR RUBRO Y AREA DE SIEMBRA
 

Este indica el n6mero de agricultores seg6n cultivo v el 5rea de siembra 

de ese cultivo. En la primera columna se enumeran los diferentes cultivos 

detectados en la comunidad. La columna de "total" presenta el n~mero de
 

agricultores que 
se dedican a cada cultivo. Cada columna individual da
 

oportunidad de conocer el n6mero de agricultores que cultivan el producto
 

en cada rango.
 

CAUDRO N2 14 MEDIOS DE PREPARACiON DE TERRENO POR AGRICULTOR Y CULTIVO
 

En la primera columna se enumeran los diferentes cultivos que se producen
 

en la zona y en las siguientes columnas se 
indica el nmero de agriculto
 

res segn el medio de preparaci6n de terreno y el cultivo. 
 La sumatoria
 

de las columnas nos indica el 
total de agricultores que usa cada medio.
 

Un agricultor puede usar m~s de tin 
medio.
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CUADRO NE 15 ASPECTOS PECUARIOS
 

Aqu! se presernta el total de animales de cada especie que fueron detectados
 

en la comunidad. Estos resultados de la sumatoria de los animales encontra
 

dos en cada una de las viviendas encuestadas.
 

CUADRO N2 16 CENTROS DE COMPRA PARA CONSUMO 

El ndmero de familias seg~n centro do-de acuden a comprar sus alimentos. 

CUADRO N! 17 DISTANCIA DE 1-A VIVIENDA A LOS CEN'PROS DE COMPRA 

En este cuadro se inuestra el grado de accesibilidad de as familias a los 

centros de compra, toinando en cuenta la distancia a que se encuentran sefa 

lando el n~mero de familias por distancia.
 

-CUADRO N 18 NUMERO DE AGRICULTORES POR CULTIVO Y AREA TRADICIONAL DE COSECHA 

En la primera columna de este cuadro se detallan los diferentes cultivos y a
 

continuaci6n se clasifican los agricultores seg~n el cultivo a que se dediquen
 

y el grca tradicional de cosecha.
 

CUADRO N2 19 PRODUCCION, VENTA Y CONSUMO ANTUAL DE LOS RUBROS DE PRODUCCION 

El cg]culo de !a producci6n anual se obtiene con la sumatoria de los datos 

de producci6n por cultivo proporcionados por cada familia encuestada, expr~e
 

sad' en quintales. El procedimiento es el mismo para calcular las ventas 

anuales por producto. Los datos sobre consumo se obtienen deduciendo de la 

producci6n anual, las ventas anuales; considerando que la producci6n que no
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se vende es para el consumo. Luego, se procede a sacar los porcientos que
 

representan las ventas del total producido y el porciento de consumo sobre
 

ese mismo total de producci6n.
 

CUADRO Na 20 NUMERO DE PRODUCTORES SEGUN LUGARES DE VENTA
 

Se presenta en este cuadro la cantidad de productores de acuerdo al lugar
 

donde vendan su producci6n, ya sea en la misma finca, en la ciudad, o en
 

cualquier otro lugar; seguidamente se calculan los porcientos para saber en
 

t~rminos relativos cual de las opciones tiene mayor incidencia. Debe tomar 

se en cuenta que un productor puede usar m~s de una opci6n. 

CUADRO Na 21 NUMERO DE PRODUCTORES POR CANALES DE VENTAS 

Segfin los diferentes canales de venta se indica el n6mero de productores que
 

los utiliza, tanto en tgrminos absolutos como en t~rminos relativos. Alg~u 

nos productores pueden usar m5s de un canal. 

NE
CUADRO 22 NUMERO DE PRODUCTORES CON RELACION A MEDIOS DE TRANSPORTE 

Los productores pueden usar diversos medios para transportar sus cosechas.
 

Aquf apar2ce el n6mero de agricultores segn sea el medio que use, ya sea en
 

animales, al hombro, etc.; luego se calcula el porcentaje que representa ca
 

da medio sobre el total. Un agricultor puede reportar que usa m~s de un me
 

dio.
 

CUADRO N2 23 CONSUMO SEMANAL DE ALIMENTOS 

Se ban expresado los alimentos que se consumen con m5s frecuencia en la die 

ta, y las unidades en que han sido medidos esos alimentos. En la columna
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de "cantidad" se indica el consumo semanal de 
todas las familias de la comu
 

nidad de cada uno de los alimentos; este dato se obtiene a partir de la su
 

matoria de las cantidades diarias y semanales reportadas por las familias.
 

Cuando el c~lculo se ha obtenido como consumo diario, 6ste se multiplica
 

por siete para convertirlo en consumo semanal. 
Este cuadro permite conocer
 

los niveles de alimentaci6n de las familias de la comunidad.
 

CUADRO N! 24 NUMERO DE COMIDAS AL DIA POR FAMILIA 

Este cuadro indica el n6mero de familias que come una, dos o tres veces al 

dia, presntados en cantidades absolutas y en t6rminos porcentuales. 

CUADRO N! 25 NUMERO DE FAMILIAS QUE PREPARAN ALIMENTOS PARA NINOS 

En la primera columna se sejiala la cantidad de familias, en t6rminos absolu 

tos, seg~n preparen o no alimentos especiales para nifios menores de 2 afios. 

Luego se calcula el porciento que representa cada una de las dos respuestas 

sobre el total.
 

CUADRO N! 26 
 OPINION DE LAS FAMILIAS CON RELACION A ALIMENTOS QUE HACEN DARO
 

En este cuadro se registran las opiniones de las madres sobre el 
consumo de
 

algunos alimentos durante tres etapas: en la pubertad, durante la gestaci6n
 

y la lactancia. Los alimentos han sido clasificados en frutas, condimentos
 

y otros; tambien existe una clasificaci6n para aquellos que opinan que 
no ha
 

ce dafio nada. Los proce-tajes son calculados en base al ngmero total de fa
 

milias encuestadas.
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CUADRO NE 27 FRECUENCIA DE PRODUCTOS CON QUE CONDIMENTAN Y COCINAN SUS ALIMENTOS 

En la primera columna se colocan los principales productos con que 
se condi:n
 

tan los alimentos y en la columna siguiente el n~mero de familias que usa 
esos
 

condimentos; el c5lculo de los porcentajes se 
hace en base al total de familias.
 

CUADRO N! 28 FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR FAMILIA 

En este cuadro se sefala ]a frecuenia con quo s;e consumnen los alimentos, ya 

sea diario, semanal u ocasional. Los nimeros que aparecen en las columnas co 

rresponden al nimero de fami]ias que consumen esos alimentos con esa frecuen 

cia. Los porcentajes se calculan de cada n~mero familias sobre e] dede total 

familias encuestadas.
 

CUADRO N! 29 LACI ANCIA_ATERNA 

Los niineros que se presentan en la columna "No. de Rad]es" corresponden a la 

sumatoria de las madres que lactan sus nifios durante los meses que se seialan 

en la primera columna, asi como el n~mero de madres que no lactan. 

-CUADRO N 30 NINOS MENORES DE 6 AROS 

Se realizan las sumatorias de los nifios de la comunidad por grupo de edad. 

El total general tiene que ser igual al n~mero de ni~os hasta 6 aFos o 72 me 

ses encontrados en ]as familirs ( cuLstadas. Se sacan los porcientos del n 

mero de nifos por grupo de edad sobre el total de nihos.
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CUADRO NE 31 ESTADO NUTRICIONAL DE NIROS MENORES DE 6 AiOS 

En este cuadro solo se toman en cuenta los nihos hasta 6 afios de edad, o se 

72 meses, cuyo total tiene que ser igual al total del cuadro N2 30; clasifi 

c~ndolos segin su estado nutricional, determinado de acuerdo a la edad, ta 

lla y peso. 

Las columnas de porciento son calculadas en base al total de nifios de cada
 

estado nutricional, con el fin de conocer en que edad hay incidencia de des
 

nutrici6n. Por otra parte, las columnas de porcentaies totales correspondei
 

al porciento que representa cada grupo nutricional del total de ninos regis
 

trados.
 

CUADROS Nos. 32-33 VIVIENDA
 

El tamafio de la vivienda por familia es un indicador del grado de hacinamier 

to, por eso la importancia de presentaren estos cuadras, la cantidad de habi 

taciones que tiene cada vivienda para el. -desarro]]o de todas las actividadeE 

del hogar. En uno, se indica el n6mero de viviendas que tienen uno, dos o 

tres doriitorios yen otros, el n6mero de viviendaque poseen o carecen de las 

demos habitaciones. 

N2CUADRO 34 1.ATERIALES DE CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS 

En este cuadro se indican los diferentes materiales en que son construidos 

los techos, paredes y pisos de las viviendas; y el n6inero de viviendas que 

estgn construidas con esos materiales. Los porcentajes se calculan con re 

laci6n al total de viviendas incluidas en la encuesta. 
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CUADRO N2 35 ESTADO DE LA VIVIENDA
 

Se seiala el nfimero de viviendas que estgn en los diferentes estados sefiala
 

dos, las ctales ban sido clasificadas de acuerdo a criterios especificados
 

en el "Instructivo" del formulario de toma de informaci6n. Los porcentajes
 

se calculan en base al total de viviendas.
 

CUADRO Na 36 FRECUENCIA DE ENFERMEDADES 

Se sealan las enfermedades m9s frecuentes detectadas en la comunidad y el
 

n~mero de familias afectadas por cada una de ellas. El c9lculo de los poar
 

centajes se hace en base al total registrado, representando el grado de in
 

cidencia de cada una de esas enfermedades.
 

CUADRO N2 37 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DE NIROS MENORES DE 6 AIOS 

En este cuadro se presenta el nmero de casos detectados en las familias
 

encuestadas de ni-os muertos menores de 6 afios, por algunas de las causas es
 

pecificadas en la primera columnna. Los porcientos se calculan en base al to
 

tal de casos registrados.
 

CUA-DRO N.a 38 NUMERO DE FAMILIAS POR CASOS DE MUERTE Y ABORTOS REGISTRADOS 

Aqu se presenta el n~mero de familias que han tenido uno, dos, tres, cuatro
 

o cinco y m5s abortos y muertes de inenores de 6 afios.
 

CUADRO N2 39 CONTROL PARASITARTO
 

Este cu;dro registra el nmero de familias que controla los par~sitos por
 

los diferentes medios especificados en la primera columna. El total de
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familias clasificadas debe coincidir 
con el n~mero de familias encuestadas.
 

Los porcentajes se calculan en base al total de familias.
 

CUADRO N2 40 EXISTENCIA DE PLAGAS
 

En este cuadro se registra el nmero de viviendas donde existen algunas de
 

esas plagas que se sefialan. Una vivienda puede tener una o m9s plagas. Los
 

porcentajes se 
calculan en base al total de viviendas incluidas en la encues
 

ta.
 

N2
CUADRO 41 ' USO DE SERVICIOS DE SALUD 

En la columna "Enfermedad" se indica el ni:mero de familias que usa los dife 

rentes servicios de salud en caso de enfermedad y en la siguiente columna,
 

el nimero de madres que 
recurre a esos servicios en caso de maternidad.
 

CUADRO N2 42 ACTiVIDADES DE LA MUJER
 

En este cuadro se indica primero el n~mero de esas actividades, y segundo
 

el numero de horas por dfa que le dedican a cada actividad.
 

CUADRO NE 43 ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y MERCADEO DE LA UJER 

Aqu' se sefiala las diferentes actividades de producci6n y mercadeo en que
 

interviene la mujer; en las columnas siguientes se indican diferentes canti
 

dades de horas/dia durante las cuales las inujeres realizan esas actividades.
 

En esas columnas se indicarg el ndmero de mujeres que se dedican a esas acti
 

vidades durante las horas especificadas.
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CUADRO Na 44 PREFERENCIA DE LA MJER RACIA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
 

La frecuencia indica el nfimero de mujeres que sefialan las actividades que
 

aparecen en la columna de la izquierda. Puede incluir ms de una preferen
 

cia por cada mujer. Los porcentajes se calculan en base al total de fre
 

cuencia.
 

CUADRO N2 45 ORGANIZACION COMIUNITARIA
 

AquT se muestra el grado de organizaci6n de la comunidad, medida 
en t~rmino
 

de n~mero de asociados, tanLo de los padres, madres e hijos; 
 as cuales se
 

registran en 
este cuadro cegn la agrupaci6n a que pertenezcan.
 

CUADRO N2 46 USO DE MEDIOS DE COMUNICACION 

Aparecen clasificados en este cuadro, las familias seg5n el uso de los dis
 

tintos medios de comunicaci6n, tanto en t6rminos absolutos como 
en porcentua
 

les. Una familia puede usar uno 
o m5s medios. Los porcentajes son calcula
 

dos con relaci6n al total 
de familias encuest-adas.
 

CUADRO Na 47 AUDIENCIA RADIAL
 

Este cuadro tiene doble objetivo; por una parte, detectar la audiencia en
 

los diferentes momentos del dia registrando el n6mero de oyentes en cida mo
 

mento, y calculando que porcentajes representan cada uno del rotal de audien 

cia.
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CUADRO Na 48 EMISORAS DE MAYOR AUDIENCIA
 

Detectados en el cuadro anterior, los momentos y programas de mayor audiencia,
 

aqu! se muestran, cuales son las emisoras que m~s se escuchan, indicando el
 

n~mero de familias oyentes de las emisoras de mayor audiencia en la zona.
 

Luego,' se calculan los porcentajes en base al total de familias.
 

CUADRO N2 49 PROGRAMAS RADIALES
 

En este cuadro se presentan las frecuencias de audiencias de los diferentes
 

tipos de programas. En la columna "Frecuencia" se indica el n6mero de fami -


Has que reportaron oir esos programas; y en la siguiente columna se calcula

ron los porcentajes con relaci6n al total de frecuencias.
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A N E X 0 1
 

CLASIFICACION DEL ESTADO NUTRICIONAL 

NINOS MENORES DE SEIS AROS 
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II. PLANIFICACION Y PROGRAMACION.
 

Esta segunda parte tiene un prop6sito: ayudar a quienes deben preparar pro
 

gramas de capacitaci6n del tipo descrito en estas gulas. En otros t~rminos pro

cura facilitar su planificaci6n y programaci6n. Pero que signi.fican, estas pala

bras? Consid~rese primero el concepto de planificaci6n como:
 

el proceso de convertir prop6sitos en objetivos, formulando
 
intervenciones, especficas, y definiendo poblaciones obje
tivo relevantes (Rossi and Freeman, 1982:52).
 

la estrategia que permite determinar objetivos, metas y di
rectrices generales para alcanzarlos en un tiempo determina
 
do (Bermudez v otros, 1978:7).
 

Puede observarse que ambas caracterizaciones coinciden.
 

El concepto de proraml:h':i6n utilizado acg es sencillo. Se le emplearg para
 

designar la planificaci6n detallada, especialmente en sus dimensiones cuantitati
 

vas y ubicadas en el Ciempo. Constituye por as! decirlo, la versi6n operativa 
../
 

de la planificaci6n- .
 

6. LA INTERVENCION Y SUS FUNDAMENTOS.
 

El paquetc de acciones ejecutadas constituye una intervenci6n o
 

"1tratamiento" en una comunidad o para unos 
beneficiarios especificos. El tgrmino
 
"tratamiento" destaca la analogla con las ciencias de la salud. 
Es decir la in

tervenci6n busca "tratar" o remediar una condici6n estimada como problem~tica o
 

indeseable.
 

Este capitulo intenta hacer dos cosas. 
 En primer lugar busca describir
 

cual es la intervenci6n propuesta por estos nmlnuales v susdiferentes componentes
 

y requerimientos. Luego, en 
segundo lugar, pretende esbozar los elementos estra
 

t~gicos m~s importantes que fundamentan dicha intervenci6n.
 

-Pero no confundirlo con planes operativos que expresan ciertos aspectos de la
 
programaci6n.
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6.1 La Intervenci6n.
 

Se propone aca conceptualizar la intervenci6n a tiav~s de dos ca

tegorlas o conceptos maestros: ei acceso al Proyecto y la presta~i6n de servi

cios. Cada una de estas categorfas presupone a su vez otros conceptos de base.
 

6.1.1 El "acceso" en los t6rminos de Rossi y Freeman denota
 

los arreglos estructurales y organizaciones que pro
porcionan oportunidades y operan para facilitar ia
 
participaci6n en el programa (Rossi and Freeman,
 
1982: 142-144).
 

Agregan los mismos autores que todo prcgrama requiere de
 

alguna estrategia para ilegar a su poblaci6n objetivo. En algunos casos dicha
 

estrategia se limitara a abrir una oficina y esperar que los participantes "vayan
 

ilegando" con el tiempo. Pero en otras instancias involucrara alguna forma de
 

campafia activa que busca reclutarlos.
 

N6tese que ei enfoqUe usado implica al menos dos conceptos adicio
 

nales. Uno es el de poblacion objetivo. 
Este denota a todos los beneficiarios,
 

participantes o clientes potenciales del Proyecto o programas, es decir, a todos
 

aquellos que se estima debiera de ilegar. El otro concepto es 
el de poblaci6n
 

atendida. Denota a aquellos efectivamente incorporados.
 

Normalmente podria quiz5s considerarse que la poblaci6n atendida
 

constituye un subconjunto de la poblaci6n objetivo. Esto no necesariamente re

sulta cierto. Podr5 ocurrir que la poblaci6n atendidiu, o parte de ella, no per
 

tenezca a la poblaci6n objetivo como cuando un programa de vivienda, dirigido al
 

sector poblacional con ingresos por debajo de cierta norma, adjudica casas 
a fa

milias con ingresos superiores a ella.
 

Para el tipo de proyecto que se discute acg, conviene aclarar es

tos conceptos. La poblaci6n objetivo se define como todos aguellos productores
 

(o mujeres) y sus familias en el medio rural, de bajos ingresos, con algin gra

do de subnutrici6n y con extensiones de tierras suficientes y aptas para reali

zar alguna actividad productiva. Los niveles minimos exactos en estos aspectos
 

correspondera precisarlos en cada caso. La poblaci6n atendida se definir5 como
 

aquellos miembros de la poblaci6n objetivo que ingresan voluntariamente al
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Proyecto. Este mantendrg estrategias de reclutamiento basada en la motivaci6n
 

y discusi6n con la poblaci6n objetivo y sus representantes en las zonas de in

tervenci6n. La metodologla y procedimientos apropiados se discuten en la prime
 

ra parte de estos manuales.
 

6.1.2 Servicios:
 

Discutiremos estos a crav~s de una presentaci6n de los ele
 

mentos que componen su sistema de enLrega.
 

a. Sede del Proyecto: En cada comunidad el Proyecto buscarg una
 
sede u oficina, identificable como tal. Esta serg de la entidad ejecutante, o
 

cedida o alquilada a ella para efectos del Proyecto. En la sede se mantendr~a
 

los archivos y facilidades de trabajo para los t~cnicos, como mesas, escritorios,
 

m5quina de trabajar y otros elementos seguin se estime necesario. En lo posible,
 

se decorar el local con motivos y arreglos alusivos y promocionales a± Proyecto.
 

Preferentemente, la ubicaci6n de la sede permitirg un acceso f~cil a ia mayoria
 

de participantes del Proyecto.
 

b. Locales de Reuni6n: Pueden ser m5s de uno seg~n los grupos
 

existentes y no necesitan coincidir con la sede. Normalmente consistirgn de un
 

irea o local comunitario o piblico, como una escuela o sede de asociaci6ndonde
 

puedan congregarse sin demasiada incomodidad, tanto participantes como t~cnicos.
 

Aparte de su comodidad interesard que el local elegido no inspire 

rechazo debido a su identificaci6n entre los participantes y que brinde facil 

acceso al mayor n~mero posible de estos. 

c. Personal: Constarg del equipo t~cnico y, seg~n el caso, de
 

personal de 3poyo. El personal tcnico serg el responsable de las operaciones 

de campo. 

Tendrg una composici6n interdisciplinaria y una instancia tipica
 

podria involucrar:
 

1. Ingeniero agr6nomo o paraprofesional en ciencias agr'colas.
 

1. Veterinario o paraprofesional pecuario.
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1. 	Nutricionista o paraprofesional en el area.
 

I. 	Educador o paraprofesional capacitado en educaci6n informal
 

de adultos.
 

1. 	Soci6logo o comunicador.
 

Lo anterior tiene car5cter ilustrativo O'nicamente.Seg'n el caso pR
 

dria variar con un mayor o menor ncimero del citado arriba. Alternativamente, se
 

gdn 	el nimero de beneficiarios podrian los equipos involucrar mas de un especia

lista por area. La responsabilidad por coordinar el equipo se rotarg semestral

mente entre sus in-egrantes.
 

Preferentemente, los integrantes de equipos contargn con experien

cia 	previa de trabajo en sus campos y/o en el area rural. Cuando ello no sea
 

posible deberan al menos demostrar interns y vocaci6n por el trabajo con pobla

ci6n rural y disposici6n a soportar las inclemencias y durezas de 'ste-medio.
 

Adicionalmente, y segfn el caso, la necesidad y los recursos, el
 

equipo t~cnico podrg contar con un personal asistente de apoyo. Consistirg este
 

de secretarias, mensajeros, chofer u otros asistentes.
 

- Beneficiarios: estos se describen en la discusi6n sobre acceso.
 

Sus responsabilidades principales involucran participar en las capacitaciones y
 

dem5s eventos, aprender los contenidos.y aplicarlos pr~cticamente. Otras respon
 

sabilidades comprendergn colaborar con el equipo t~cnico en el seguimiento, y
 

contribuir a la difusi6n de lo aprendido.
 

d. Unidades de Servicio: Consistira de acciones con los benefi

ciarios y otros que realiza o promueve el equipo t~cnico. Tienden a uno o mas
 

de tres objetivos gen6ricos: a) generar motivaci6n o retroalimentaci6n, b) trans
 

mitir tecnolog'a o lograr otros cambios en pr5cticas o conductas.
 

Los servicios proporcionados se desarrollan bajo una variedad de
 

formatos o modalidades. Estos incluyen cursillos, charlas, demostraciones de
 

mtodo, reuniones, talleres evaluativos, visitas a fincas o casa, ferias, giras
 

y otros. Podr~n incluir apoyo a trav~s de medios masivos en la forma de progra

mas 	y cufias de radio (y/o televisi6n) cartillas, panfletos, sonovisos, historie
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tas, fotonovelas, cartelones, titeres y teatro educativo, foro cassette, etc.
 

Cuales de estos habr~n de usarse en instancias especificas no puede deter
 

minarse a priori sino en funci6n de las condiciones espec~ficas.
 

En caso an5logo se dar5 con la dosificaci6n o intensidad a progra
 

mar en la capacitaci6n. Dependerg del caso especifico.. Aigunas consideraciones
 

generales pueden ayudar en la programaci6n.
 

Pr6ximo en el tieinpo a cuando los participantes deban realizar ac
 

ciones como sembrar, cosechar o usar alimentos producidos se realizarl la capa

citaci6n correspondiente de fondo. A 6sta deber5 precederla una labor de moti

vaci6n que estimule el inter6s de los participantes. La capacitaci6n de fondo 

en s! mismo podr! realizarse a travs de un cursillo que segGn su naturaleza 

abarque parte de un dfa, un dia entero o m5s. Seg~n el casc puede Ilegar a cons
 

tar unicanente de una demostraci6n de mtodo. La presentaci6n del material debe
 

r5 facilitar y estimuiar discusi6n y retroalimenraci6n sobre el tema para el 

aprendizaj e. 

Una vez efectuada la capacitaci6n b$.sica se realizargn reforzamien 

tos y ampliaciones del mismo a trav~s de reuniones semanales o quincenales, visi 

tas individuales y otros medios. Tambi~n, si se estima necesario, puede repetir 

se la capacitaci6n fundamental. El prop6sito G1timo deber5 ser el de asegurar y 

consolidar compentencias minimas deseables dentro de un proceso de cambios hacia 

pr5cticas adecuadas sin los cuales no puede considerarse graduado un participante 2/. 

Por 61tinio, vale la pena extender algunas orientaciones para la es
 

tratagia a emplear por los equipos para motivar a las participantes. En lneas
 

generales, la estrategia debe buscar reforzar la autoestima y confianza en la
 

propia capacidad de ejecuci6n de las participantes. Esto involucrar5 clarificar
 

siempre adecuadamente los pasos a dar, ilustrar atractivamente los beneficios sin
 

ocultar dificultades, y apelar al sentido de responsabilidad de las participantes.
 

2/Este concepto es 
an5logo al conocido como "mastery learning" vgr., Nunnally
 
(1978:306).
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Los miembros del equipo debergn demostrar confianza y expectativa por el traba

jo de los beneficiarios.
 

Las orientaciones anteriores podr~n asimilarse con mayor o menor
 

6nfasis a travs de las diversas acciones de capacitacion . Pero, adicionalmen 

te, podr5n utilizarse algunos tipcr de acciones especificamente dirigidas a pro

mover la motivaci6n de las participantes. Una de ellas consiste en las ferias
 

de alimentos. Aqu! las beneficiarias, en actuaci6n coordinada y conjunta organi
 

zan una exposici6n - venta de platos diversos preparados con los alimentos produ
 

cidos dentro del Proyecto. La feria puede girar en torno de un alimento clave o
 

nuevo, para promoverl, o alrededor de un conjunto de estos. Lo importante radi
 

car5 en la participaci6n del mayor numero posible de beneficarios con la mayor
 

diversidad posible de preparaciones.
 

Otro tipo de acciones creadoras de motivaci6n consiste en giras,
 

visitas y encuentros entre beneficiarios de zonas diferentes. En muchos casos
 

estas giras podr~i, hacerse en forma muy econ6mica, dentro de un mismo dia, con la
 

contrataci6n de un bus y suministro de 
una comida en el 5rea visitada. Tales vi

sitas y encuentros donde los beneficiarios comparten sus experiencias pueden, si
 

se organizan con cuidado, resultar altamente motivantes.
 

Los talleres e\Jluativos consisten en reuniones orientadas expresa
 

mente, y con acuerdo previo, a examinar en profundidad, la acci6n del Proyecto y
 

su implementaci6n dentro de una zona. Aci se fomentar5 expresamente el anglisis
 

critico de los beneficiarios. Busca proporcionar una descarga emocional que fo

mente luego la motivaci6n. Constituye, adicionalmente, un instrumento iitil para
 

el seguimiento y evaluaci6n del Proyecto.
 

e. Materiales Instrumentos e Insumos: La capacitaci6n harg uso
 

primordial de enfoques visuales y auditivos, por contraste con los puramente es

critos. Estas 5ltimas habilidades suelen ser relativamente d~biles entre benefi
 

ciarios. Los materiales a utilizar, aparte de la charla o presentaci6n en si,
 

consistirgn en elementos de apoyo como dibujos, fotos, carteles. No podrg ex

cluirse el tradicional tablero y tiza. S!, adem~s, se incnorporan medios masivos
 

como charlas radiales o grabadas o sonovisos entonces serd necesario incluir ins
 

trumentos 
o equipo mec~nico especial y tomar en cuenta otros posibles requisitos
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como energla el~ctrica, pantallas de proyecci'n, grado de alfabetismo de las
 

beneficiarias, etc.
 

Los insumos que necesitarg contemplar el Proyecto tanto para de

mostraci6n como para uso de los beneficiarios incluirg elementos como semillas,
 

especies animales, abon6s, alimentos concentrados, medicinas veterinarias, pes

ticidas y herramientas. Se necesitar! asegurar su disponibilidad oportuna.
 

Esto serg cierto tanto si se distribuyen a travs del Proyecto como si
 

ello ocurre a trav~s de otras entidades ya sean p~blicas o privadas. En uno u
 

otro 
caso convendrg preparar un plan de cr~dito para facilitar su adquisici6n y
 

pago.
 

6.2 Fundamentos Estrat~gicos para la Intervenci6n.
 

El resto de este capitulo busca ofrecer una descripci6n de las es
 

trategias basicas de CAMPROMER. Como objetivo pretende ofrecer una gula a pla

nificadores que busquen replicar la metodologa. Los varios fundamentos se dis
 

cuten en varias categoras: generales, relativas a producci6n y a tecnolog'a y
 

relativas a capacicaci6n y nutrician.
 

6.2.1 Fundamentos Generales:
 

- La participaci6n y retroalimentaci6n de las beneficiarias
 

debe considerarse e incluirse a lo largo de todo el desarrollo del programa.
 

- El programa considerar explicitamente la motivaci6n, la
 

ganancia de conocimientos y destrezas, y el cambio de practicas o conductas en
 

las beneficiarias.
 

- El programa posee un car9cter integral en el cual las di

ferentes actividades se complementan en forma l6gica y tambign secuencial en el
 

tiempo, para conformar un todo interdependiente. Por ejemplo, la capacitaci6n
 

nutricional general motiva la capacitaci6n y accciones de producci6n, y,por ello,
 

ambos se realizan paralelamente. La producci6n a su vez hace relevante la capa

citaci6n nutricional posterior en preparaci6n de alimentos la cual orienta el con
 

sumo de los mismos.
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- El programa no consistirg solamente en la difusi6n de men 

sajes sin6 que involucrarg tambi6n una acci6n de apoyo que facilite la transfe

rencia de la tecnologla. Tal apoyo deber, contemplar la provisi6n oportuna de 

los insumos requeridos para las acciones. 

- El programa no ofrecer5 donaciones ni regalos; buscarl pro

mocionar y apoyar la auto ayuda. Por tanto, cuando se necesario suministrar in

sumos, esto se harg a trav6s de planes de cr~dito individuales en los cuales las
 

beneficiarias efectuaran pagos con base en la producci6n realizada.
 

6.2.2 Producci6n:
 

Pueden distinguirse ac5 algunos lineamientos de tipo gene

ral y aquellos relacionados con la estrategia del programa para nianejar el aspec
 

to de fuentes de tecnologla. Entre los de tipo general pueden menciornarse los
 

siguientes:
 

- Se parte de la premisa de que el factor de producci6n mas
 

escaso al pequefio productor es.e. capital modc 4o. El programa utilizara por tan 

to, paquetes t~cnicos que tengan la tenor intensidad de capital en la forma de in 

sumos adquiridos. Si bien esto puede conllevar a rendimientos m~s bajos que los 

paquetes t~cnicos basados en dichos insumos, en muchos casos la reducci6n de cos

tos lo compensarf al menos en parte. 

- Una manera de hacer factible la reducci6n de insumos indus
 

triales importados consiste en sustituirlos aprovechando en lo posible 
recursos
 

naturales de la zona. En particular resultar! posible en aspectos como abonos or
 

g~nicos en lugar de fertilizantes quimicos, y alimentos naturales en vez de 
con

centrados para especies pecuarias. Ilacer esto requerirg apoyo de investigaci6n y
 

anglisis que debera procurarse de algfn servicio national. Ejemplos de tales re
 

querimientos pueden involucrar anglisis de suelos o analisis de contenidos para
 

determinar forrajes o plantas.
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6.2.3 Fuentes de Tecnologla:
 

Aparte de motivar y aumentar conocimientos, este programa
 

busca transferir tecnologla. La adopci6n t~cnica se reflejara en nuevas pra

ticas, por ejemplo, de siembra, cosecha o manejo de animales. Tambien aparece
 

ra en el uso de nuevas preparaciones de alimentos. El cambio tecnologico, por
 

tanto, constituye un medio estrat~gico para lograr los objetivos del plan.
 

No obstante su importancia central, la oferta de tecnolo

gla apropiada constituye un aspecto esencialmente externo al Proyecto discuti

do aca. Es decir, no es responsabilidad de 6ste generarla. Con frecuencia,
 

sin embargo, tal supuesto puede no resultar pr5ctico. Ocurrira que no se dii
 

pondra de una tecnologla apropiada para pequefios productores, debido al enfa

sis o interns predominante con los grandes productores. 0 si se dispone de
 

ella, puede no haber seguridad sobre su efectividad y eficiencia bajo las con
 

diciones geoclimaticas especificas de la zona de intergs.
 

Tal raz6n hace necesario determinar algunas formas de ma
 

nejar el problema resultante de la carencia de oferta tecnol6gica apropiada.
 

Esto se propone a trav~s de dos medios: a) procedimientos para allegar una
 

base tecnol6gica y b) procedimientos para validarla o los ajustes tecnol6gicos.
 

Veamos cada uno de ellos.
 

6.2.3.1 Base tecnol6gica:
 

Si el paquete de mensajes para trabajar con pequeios
 

productores en greas geo-climticas equivalentes a las de la zona de interns
 

no existe como modelo explicito probado, o si las caracteristicas de la tecno
 

logla disponible no se ajustan a la clientela de pequeios productores, se ha

rg preciso formular otra alternativa. Puede procederse de la forma siguiente.
 

Se pedir' a un experto en el rubro y conocedor de la zona --o, alternativamen

te, a un grupo de expertos, preferiblemente no mayor de tres-- que redacte
 

una descripci6n del proceso y requerimientos tecnologicos para operar
 

en el rubro. Revisarg este trabajo un comitg de expertos, con miras a ajustar

lo o ampliarlo segin lo consideren necesario. Completado este proceso, el mo

delo resultance de operaci6n tecnol6gica constituir' el paquete tecnol6gico que
 

utilizara inicialmente el programa.
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6.2.3.2 Ajustes Tecnol6gicos:
 

Independientemente del grado de consolidaci6n del paque
 

te tecnol6gico para un rubro, normalmente existirg incertidumbre sobre su fun

cionamiento en diversas micro-zonas. A parte de las diferencias geoclimfticas
 

se encontralanvariaciones de fauna y flora que presentar~n incidencias para
 

el manejo de los rubros. Por tanto, puede definirse un esprecto amplio de ex

perimentaci6n que sirva para acomodar y adaptar el paquete t~cnico b5sico a su
 
mejor funcionamiento en la zona. 
Se propone que este tipo de experimentaci6n
 

lo realice en forma gradual el mismo equipo de campo, como parte de sus 
funcio 
net, b~sicas, y para lo cual se les proporcionaria capacitaci6n y asistencia es 

pecial. 

Debe aclararse que los ajustes uecnol6gicos no buscan
 
generar paquetes t~cnicos nuevos. Simplemente procuran modificar y adaptar un
 

determinado paquete t6cnico para lograr su mejor funcionamiento en la zona.
 

Por ejemplo, en rubros agr'colas podria contemplar aspectos como distancias 62
 

timas de siembra, o la dosificaci6n de abonos org5nicos o de pesticidas. En
 

rubros pecuarios podria incluir la sustituci6n Y dosificaci6n de forrajes basa
 

dos en la flora nativa a cambio de productos concentrados.
 

La pa-ticipaci6n de los equipos de campo los convierte
 

efectivamente en el 5ltimo eslab6n de lo que podria constituir un sistema nacio
 
nal de investigaci6n. No significa dedicarlos por entero a esta actividad sino
 

que ella se integre a sus otras labores en forma parcial y gradual. Aparte de
 
su utilidad practica e inmediata para los planes de producci6n en la zona, esto
 

ofrece otra veictaja. Al incorporar al agente de campo a la investigaci6n crea
 

un lenguaje comi~n y una retroalimentaci6n con personal en los servicios de inves
 

tigaci6n --fuera del proyecto. Para ello resulta preferible que el Proyecto no
 
organice su plan de ajustes t~cnicos aislada e independiente, sino en coordina

ci6n y con apoyo de alg~n servicio nacional de investigaci6n. No obstante, si
 

tal servicio no existe, o no se halla en condiciones de participar, de todas
 

formas puede adelantarse un plan de ajustes t~cnicos.
 



-155

6.2.4 Nutrici6n.
 

- La capacitaci6n nutricional se realizarg en forma secuencial,
 

para que1 ademas de fin en siapoye la motivaci6n por producir y consumir alimen
 

tos. As!, por ejemplo, antes de iniciar la comunidad sus labores de producci6n,
 

la capacitaci6n se orientarg a destacar la relaci6n entre alimentaci6n, nutri

ci6n y salud en las personas y las relaciones entre estos y la producci6n. Du

rante la etapa de producci6n se enfocarg a discutir las recomendaciones de ali

mentos especficos para cada tipo de nlembro familiar, segun edad, ocupaci6n 
y
 

labor. Una vez cosechadas, se discutirgn los valores especificos de cada produc
 

to y su conservaci6n y preparaci6n.
 

- Las discusiones tendr~n un enfoque especifico y concreto, evi
 

tando conceptos abstractos como los de "minerales" y "vitaminas". Mas bien se
 
referirgn a la funci6n que cada alimento o categoria de alimentos puede prestar,
 

por ejemplo, de la zanahoria para los ojos. Asi mismo, se restringirgn al espec
 

tro de alimentos disponibles y proyectados en la comunidad. Tiene poca utilidad 

efectuar discusiones de alimentos hipot~ticos fuera del alcance de los partici
3/


pan tes

6.2.5 Capacitaci6n y Comunicaci6n.
 

- Los programas de capacitaci6n discutidos en estos manuales se
 

basan en medios de comunicaci6n primordialmente de tipo grupal e interpersonal.
 

La metoaologla es compatible con el empleo de medios masivos como la radio, pe

ro las implicaciones especiales de esto no se discuten aca.
 

- En la capacitaci6n podrg emplearse una gama especifica de me

dios: cursos, charlas, demostraciones, encuentros, talleres, exposiciones y vi

sitas. Para cada evento se efectuarg planificaci6n previa. Con asistencia pe

dag6gica, el responsable de la intervenci6n definirg sus objetivos especificos
 

y preparari la respectiva evaluaci6n.
 

- La orientaci6n de la capacitaci6n se basa en enfoques de edu

caci6n informal para adultos. Dentro de ella se concederg especial atenci6u a 

/	Para mayores detalles consultese "Programa de Educaci6n Nutricional y Produc
ci6n de Alimentos" en el segundo tomo de estos Manuales.
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utilizar el lenguaje efectivamente empleado por la comunidad. Asi mism los
 

temas en las presentaciones deber~n ilustrarse con ejemplos concretos perti

nentes o referentes a las condiciones de la comunidad.
 

- En los cursos, charlas y demostraciones se evaluarg la ganan
 

cia de conocimientos a trav~s de mediciones anteriores y posteriores. Estas
 

mediciones se aplican a subgrupos mas que a individuos. Resultarg deseable
 

complementarlas con evaluaciones practicadas a integrantes de pequefias muestras
 

aleaforias seleccionadas para cada evento entre las participantes.
 

7. ELEMENTOS DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION.
 

Este capitulo discute elementos de planificaci6n y programaci6n apli

cado a proyectos de capacitaci6n del tipo discutido aca. Tiene por objetivo
 

alertar al interesado sobre puntos b~sicos y pr~cticos a tomar en cuenta al pla
 

nificar. No pretende, sin embargo, ofrecer un tratamiento completo sobre el te
 

ma. Por una parte, ella no constituy6 una 5rea tem~tica focal del proyecto pi

loto, que sirve de base a los presentes manuales. Por otra, el interesado en

contrara sobre la misma una literatura abundante.
 

Como corresponde a un tratamiento somero, la discusi6n siguiente no
 

evita un cierto car~cter abstracto y generalizanfe. Por ejemplo, se trata la
 

programaci6n de objetivos y actividades, pero sin muchos detalles sobre los con
 

tenidos de estos. Debe recordarse, sin embargo, que las secciones de los pre

sentes manuales no constituyen compartimientos aislados unos de los otros. La
 

organizaci6n de los temas discutidos obedece tanto a consideraciones sobre uti
 

lizaci6n m5s ventajosa,como sobre la unidad conceptual del esquema adoptado.
 

En tal sentido, los capitulos sobre ejecuci6n del Proyecto, son relevantes a la
 

planificaci6n y programaci6n, y se recomienda su lectura paralela a la de estos
 

materiales.
 

7.1. Objetivos.
 

Antes de entrar a fijar una programaci6n detallada de actividades
 

es preciso responder a varias preguntas fundamentales. Comprenden estas:
 

LQu' se pretende lograr?
 
jQu6 se va hacer?
 
LC6mo se propone realizarlo?
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Contestar a la primera pregunta implica efectuar un 
planteamiento de
 

objetivos. Estos designan los fines de la acci6n expresados en terminos de los re

sultados buscados. Hay diferentes nivelen de objetivos: lo que constituye un
 

fin, desde un punto de vista, puede npenas corresponder a un medio, desde otro
 

punto de vista. Un objetivo para una unidad ejecutora de ccnstrucci6n puede 

consistir, por ejemplo, en terminar un puente. Para la autoridad supervisora
 

esto puede resultar todavia intermedio y constituir apenas un medio para asegu

rar mejores abastecimientos lo cual tambi~n resultar5i intermedio para el objeti
 

vo de garantizar niveles de vida mis elevados. Como podr5 observarse, muchas
 

veces resultar5 factible establecer cadenas largas de relaciones medio- fin en
 

los cuales cada fin, 
 visto desde un 5ngulo m5sgereral pasa a convertirse en
 

medio para un nivel superior.
 

7.1.1 Niveles.
 

En t~rminos de la estructura de un proyecto normalmente
 

se consideran.apenas algunos pocos niveles de interes. 
 Un esquema Gtil a tal
 

efecto es 
el del programa de manejo de proyectos del Instituto Interamericano
 

de Cooperaci6n para la Agricultura (IICA)-4 / . 
 Seg~n 6ste, en todo proyecto pue
de distinguirse al menos cuatro niveles de objetivos. El nivel inferior o b5si 

co se compone de actividades como capacitar con demostraciones de m~todo, visi

tar quincenalmente a beneficiarias o realizar una siembra. Un conjunto de acti
 

vidades conlleva a lograr un 
producto u objetivo intermedio vgr., beneficiarias 

entrenadas o productos smbraidos. A su vez se espera que los productes tengan 

como consecuencia un "efecto" u objetivo especifico m~s amplio como mayor produc 

ci6n, inayor empleo o mejores conductas nutricionales. Por itimo, los efectos
 

conllevan a obtener un objetivo general m5s 
amplio como mayor ingreso o mejor es
 

tado de salud del productor.
 

El nivel de referencia o en el cual se busca la raz6n prin 
cipal del programa o proyecto es el especifico. Se define como el primer nivel 

4/ (Roberts y Vallejo, 1979 a:34-46; 1979 b:7-9). Los documentos comprenden ,ma 
gula para el manejo de proyeetos y ocho fasiculos sobre aspectos especiales. 
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de objetivos para el cual la gerencia o direcci6n del programa nu ejerce con

trol directo sobre los factores de ejecuci6n. En cambio para actividades y
 

productos este control se ejerce si bien pueden intervenir factores ambienta

les o externos que desvirten los logros. Por ejemplo, una tormenta o la pre
 

sencia de una enfermedad, puede impedir que se realicen determinadas activida
 

des y que se obtengan los productos. Pero a nivel de objetivo especifico -por
 

ejemplo, aumentar rendimientos-- si bien convergen las actividades y productos
 

hacia su logro, el grado de control directo por la gerencia o direcci6n es re

ducido.
 

No puede subestimarse la importancia --para el buen dise 

fio, organizaci6n, seguimiento y evaluaci6n-- de impartir un ordenamiento ade

cuado de objetivos al proyecto. Significa, ni m~s ni menos, clarificar todo 

el esquema de causas y efectos (o medios y fines) proyectados para la interven 

ci6n. Solamente de esta manera podr5 asegurarse la coherencia integral del mis 

mo. Con demasiada frecuencia se realizan, en los programas y proyectos, accio

nes que no involucran tal an5lisiE. Con ello se cae en el peligro del activis

mo per se: "hacer por hacer", sin base clara de relaci6n entre lo que se efec

tfia y lo que se pretende lograr. 

Podr5n surgir problemaS cuando lo proyectado difiera demas: 

do del modelo o prototipo considerado ac5 para usar a 6ste como gula. En tales st 

tuaciones resuitar5 preciso efectuar un planteamiento independiente de objetivos 

por niveles. Do inmediato surgirii el interrogante de como hacerlo. Se propone aci 

que los lineamientos para una respuesta considerargn dos puntos. 

El. primero concierne a que existen ciertas t6cnicas 5tiles
 

a quienes necesican organizar o jerarquizar por niveles de actividades a un pro

grama o proyecto. Una gula para tal. efecto aparece en el Resumen Operativo Ge

rencial (ROG), publicado por el Intituto Interamericano de Cooperaci6n para la
 

Agricultura, (vgr., Roberts y Vallejo 1979). Basado en la sintesis de dos ins

trumentos especificos --la red de pertinencia y el marco 16gico-- facilita lo

grar un ordenamiento jerarquico, a trav~s de ulo proceso participativo de los res
 

ponsables que va asignando y reajustando prioridades. Z1 ROG no se discute acg,

5/ .
 pero se remite a los interesados a su consulta-


5/Para un procedimiento alternativo constiltese a Edwards et 
al (1975).
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Como segundo punto resultarg necesario clarificar el mar
co conceptual y la estrategia que informan al programa. 
 El marco conceptual in
 

volucrara supuestos o presuposiciones sobre la realidad y los problemas, infor
maci6n empfrica variada y relaciones postuladas entre variables. Dicho marco
 
identifica cuales son los problemas, sus 
causas y efectos. Constituye a su vez
 
el fundamento para la estrategia o plan basico de acci6n. 
 La estrategia desig
na las formas en que puede y/o debe intervenirse para lograr los cambios busca
dos. Sin el marco y sin estrategia se carecerg de bases para ordenar la compren
 
si6x de la realidad y proponer su 
cambio; por ende, las t~cnicas de planificaci6n
 

como el ROG carecer5n de piso. Deberg resultar obvio que clarificar el marco con
 
ceptual y la estrategia consticuye prerequisitos al intento de jerarquizar el pro
 
grama o proyecto a trav~s del ROG. 
 La escogencia de vfas o formas especificas de
 

intervenci6n proviene de ia orientaci6n dada por la estrategia.
 

Volvamos atrgs para retornar esta discusi6n a la luz de las
 
tres preguntas planteadas al iniciar esta secci6n. Puede observarse ahora que
 
responder a la pregunta: 
 Qug se pretende lograr", involucra esencialmente defi
nir objetivos especficos y generales. Estos designan los fines del Proyecto.
 

Responder a "Qu6 se va hacer? implica esencialmente definir los objetivos inter
 
medios o productos, pues estos son los resultados que, segin se postula, conlle
varan a obtener los objetivos especificos. La escogencia de curles productos y
 

sus caracterfsticas provendr5 de la estrategia.
 

Finalmente, la respuesta a "c6mo realizar"? aparecera en
 
la programaci6n de actividades y en las de organizaci6n y recursos que la apoyan.
 
Dependerg de la estrategia que relaciona actividades y recursos con productos, y
 
tambi~n, de los instrumentos que gulan el formato y detalle de la programaci6n.
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RECUADRO ESPECIAL
 

COMO PRECISAR OBJETIVOS
 

Cinco T~cnicas Resultan Utiles en 
Concretar o Precisar Objetivos.
 

1. 	 Use verbos fuertc s. Estos son verbos que describen acciones que pueden ob

servarse o medirse. Ejemplos incluirn: aumentar, suministrar y producir. 

Por el contrario, verbos com "promrover'o'estimula'result-a mems defini

dos.
 

2. 	 Enuncie un solo prop~sito por objetivo. No formule al'aumentar la produc

ci6n y atender al abastecimiento". Enuncie cada uno por aparte. 

3. 	 Enuncie un solo resultado final o producto por objetivo. No escriba'haber 

reducido la producci6n pecuaria y reducido !a mortal idad bovina por enfer

medad". Separe cada componente. 

4. 	 Incluya un solo pro 'sito y un solo resultao en cada objetivo enunciado. 

Quien lo lea deber5 poder visualizar tanto la intenci6n presente como lo 

que contarla como resultado. Ejemplo: vacunar oontra tifus a m-noies de 

siete afios.
 

5. 	 Especifique cuando debe obtenerse el resultado final anticipado. Ejemplo: 

Cambiar placas de auton6viles circulantes antes de final de afo. 

FUENTE: Shentell & Richardson (1978: 26-27). 



-161

7.1.2 Instrumentando Objetivos.
 

Determinados los objetivos generales y especificos y las ca

tegor'as deseadas de productos y actividades, cabra traducirlos a tgrminos de pro
 

gramaci6n. Esto significarg expresarlos en tgrminos de cantidad y de tiempo. To
 

do ello corresponde a lo que se denomina la "operacionalizaci6n" de los mismos.
 

Vgamos de que se trata,
 

Indicadores: Para que pueda valorarse el grado de progreso
 

en lograr un objetivo serg preciso formular criterios de caracter cuantitativo
 

que permit,, realizar la medici6n. Por ejemplo, si un objetivo habla de mejoras
 

de salud pu.remos medir variaciones en el tiempo
 

en la incidencia o frecuencia relativa anual de ciertas enfermedades b~sicas. 


quizas, mas sencillamente, cambios en la "esperanza de vida" o duraci6n prome
 

dio esperado de vida.
 

Tales criterios se denominan indicadores o formulaciones
 

operacionales del objetivo. Pueden definirse uno o m~s por cada objetivo o aun
 

por cada dimensi6n o sub aspecto de 'ste. Para que puedan formularse indicado

res a un objetivo sera preciso que los conceptos que se involucren sean claros,
 

concretos y especificos. T6mese, por ejemplo, el caso de un objetivo que espe

cifique "elevar el bienestar de un grupo". Qu6 expresa concretamente el termi

no bienes~ar? Antes de empezar siquiera a considerar su posible operacionaliza
 

ci6n entrarla a ser necesario clarificarlo-- por ejemplo, decidir que comprende
 

ria bienestar econ6mico, salud, educaci6n y servicios. Y luego se harla preci

so clarificar en forma angloga las dimensiones de cada uno de estos. Al final
 

se tendria un cbjetivo recargado de multiples dimensiones y miltiples supuestos
 

en su clarificaci6n. Y para operacionalizarloharla necesario todo un conjunto
 

de indicadores.
 

Aun en aqutllos casos cuando el objetivo tenga expresi6n
 

clara, especifica y concreta, la operacionalizaci6n presenta problemas. Normal
 

mente, el objetivo y su indicador son cosas diferentes. Mientras el primero se
 

orienta a lo conceptual, el segundo tiende hacia lo empirico. Un programa de
 

capacitaci6n podrg tomar por objetivo el "desarrollo de destrezas aritm~ticas",
 

y usar como criterio para esto, los resultados de una prueba escrita. Y no
 

necesariamente las dos cosas son equivalentescompletamente.
 

0 
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Para que sea valido, el indicador debe captar algo del con 

cepto detras del objetivo. Pero a otros aspectos no los reflejarg. En el ejem 

plo citado la prueba escrita podria captar la habilidad para aplicar un algorit 

mo, pero no las destrezas para relacionar conocimientos. Viceversa, en el indi 
cador pueden sobrar cosas no pertinentes al concepto medido. La prueba escrita 

podria exigir habilidades de organizaci6n y presentaci6n de elementos que en si 

son irrelevantes a las destrezas medidas. 

En sintesis, resultarg necesario expresar clara y concreta
 

mente los objetivos y, luego, tener cuidado en la definici6n de indicadores que
 

10srepresente. Una forma de superar la brecha objetivo-indicador, frecuentemen
 

te defendida, consiste en formular directamente el objetivo en un lenguaje ope

racional. As!, por ejemplo, en vez de "mejorar cuantitativa y cualitativamente
 

los consumos nutricionales de las familias" podria hablarse de elevar la inges

ti6n perc~pita promedio de calorlas y gramos de proteinas por semana. As! el
 

objetivo se define directamente en una unidad de medida o indicador pertinente.
 

La formulaci6n directa en t~rminos operacionales ofrece co
 

mo ventaja la posibilidad de alumbrar claramente los verdaderos resultados fina
 

les de una intervenci6n. Tiene, por as! decirlo, el efecto de bajar la viqi6n
 

de las nubes brumosas al suelo mucho mas parco y limitado de la realidad. As!,
 

en vez de "elevar la capacidad de la familia para entender al mundo moderno" ve
 

mos que nuestra intervenci6n simplemente procura "aumentar el nmero de aios de
 

estudio formal con que cuentan sus hijos". Debido a esta ventaja, muchos enfo

ques de planificaci6n recomiendan la formulaci6n directa de objetivos en t~rmi

nos operacionales.Todoloqueno se exprese as! se considera como objetivo gene

ral.
 

En contrapeso no puede dejar de notarse que reducir la for
 

mulaci6n de objetivos a trminos operacionales hace que se pierda la riqueza
 

mas amplia del objetivo. Por ejemplo, la formulaci6n anterior de "niveles de
 

protelnas perc5pita" deja por fuera todo lo relacionado con otros nutrientes,
 

como las vitaminas. Resulta cierto que estas podrian agregarse a la definici6n-

vrg., fijando tambi~n niveles de vitamina A, complejo B, vitamina C., etc. Pero
 

se va recargando la definici6n operacional. Y acaso podrian incluirse todos los
 

nutrientes? Qu' pasa con aquellos para los cu5les no existe piescripci6n de
 

niveles m'nimos? Y qu' sucede con posibles nutrientes an no descubiertos?
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Al restringir el objetivo a una formulaci6n puramente operacional se
 
paga un precio. 
Podrg apreciarse ya que la formulaci6n operacional directa de
 
objetivos no elimina el problema antes 
tratado de las corresrondencias entre
 
el concepto involucrado en el objetivo y su indicador. 
Simplemente los sosla
ya 
 reduciendo el objetivo al indicador y descartando todo lo deings.
 

Metas: 
 El segundo aspecto b5sico corresponde a fijar metas en el tiem
 
po. 
 Las metas expresan niveles cuantitativos de logro en el tiempo para los ob
 
jetivos que se proponga alcanzar ei Proyecto. Ejemplos de metas incluyen los 
de "reducir durante el primer afto en un 50% la brecha nutricional de los parti
cipantes" u "obtener en el semestre una producci6n de cuatro unidades de deter
minado producto".
 

Normalmente se considera muy deseable que 
un plan de trabajo formule
 
metas. 
 Resultar5 aGn m~s deseable que formule secuencias de metas para cada ob
 
jetivo descomponiendo de esta manera el resultado final buscado en varios logros
 
parciales a obtener progresivamente a lo largo de toda la ejecuci6n. 
 Cuando
 
ello se hace, adem5s de concretar los logros buscados, se genera una gula a la
 
evaluaci6n. 
Ahora bien, si un programa no formula metas concretas pero sus ob
jetivos cuentan con indicadores adecuados siempre serg posible en principio eva
 
luar si se produjeron las mejoras buscadas y el grado de 6stas. 
 Pero no permi
tirg determinar si el grado logrado de dicho progreso corresponde o no al que
 
se habia propuesto inicialmente.
 

7.1.3 Ordenamiento de Objetivos.
 

Ac5 se 
presenta un esquema, modelo o ejemplo de objetivos para
 
programas del tipo descrito en 
estos manuales. Presenta interns especialmente
 
en cuanto a la formulaci6n de los niveles de efectos (objetivos especificos) y
 
de impactos (objetivos generales). 
 A los niveles de productos y actividades so
lamente se ilustran algunos ejemplos, pues la variedad de estos podrg resultar
 

grande.
 

Tiene importancia consignar acg algunos puntos b~sicos respecto a la
 
formulaci6n de objetivos. 
En primer lugar, el nmero de objetivos generales de
be ser reducido: a veces no pasarg de uno. 
 En el ejemplo se proponen tres. El
 
nivel de abstracci6n es 
tal en el objetivo general que la realizaci6n del progra
 
ma si bien debe contribuir a su logro, no necesariamente lo garantiza. 
Normal
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mente el logro de los objetivo' especificos constituirg una condici6n necesa

ria si bien no suficiente para el logro de los objetivos generales.
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RECUADRO ESPECIAL
 

EJEMPLO DEL ORDENAMIENTO JERARQUICO DE OBJETIVOS
 

Objetivos Generales (Impactos).
 

- Aumentar el papel protag6nico de la mujer en las actividades fundamen
tales de la sociedad involucrdndola activamente a la producci6n eoon 
mica. 

- Reducir la morbilidad de las familias rurales. 

Objetivos Especificos (Efectos).
 

- Motivar la participaci6n continuada de los beneficiarios en las accio 
nes y objetivos del programa.
 

- Que los participantes adquieran destrezas t6cnicas para realizar efec 
tivamente producci6n de alimentos. 

- Que los participantes produzcan los alimentos necesarios para cubrir 
la brecha nutricional de sus familias. 

PRODUCTOS (Ejemplos).
 

- Mujeres capacitadas para preparar came de conejo en cinco formasdi
ferentes. 

- Determinado el marco de siembra ms ventajoso rara el rendimientn de 
la zanahoria. 

- ionejeras construidas por las participantes de acuerdo oon las espe
ificaciones establecidas.
 

ACTIVIDADES (Ejemplos).
 

- Demostraci6n de m~todo en preparar came de conejo. 

- Delimitar parcelas para experimento txmprobatorio del marco de siem
bra para zanahoria. 

- Visitas de seguimiento a beneficiarias. 
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Al formular objetivos generales y especificos convendr5 resistir la
 

tentaci6n de formular como tales todos los logros posibles.
 

Si no se tiene cuidado resultarg una larga lista de objetivos presumi
 

bles que si bien en primera instancia parecen hacer importante y atractivo el
 

Proyecto, en la prictica conduCiran a un enfoque dispetso. Solamente conviene
 

articular como objetivos explicitos aquellos donde la intenci6n y la
 

"musculatura" (actividades) del Proyecto se propongan efectivamente lograr tras
 

formaciones.
 

No se pretende afirmar que lo omitido carezca de importancia. Puede
 

por el contrario tener mucho valor. Pero la verdad sera que si la musculatura
 

central del Proyecto no se encamina intencional y directamente a su logro, in

cluirlos solo conllevara a generar confusiones sobre prioridades. Lo anterior
 

no excluye que el seguimiento y la evaluaci6n puedan considerar efectos o impa_c
 

tos no contemplados por los objetivos. En la pr5ctica esto resultara deseable
 

especialmente cuando surjan efectos e impactos imprevistos. Lo que podrfa hacer
 

se en el disefio del Proyecto es formular, adicionalmente a los objetivos, una
 

lista de otros efectos e impactos probables, algunos de los cuales podrian reci

bir seguimiento.
 

Vale la pena ilustrar con cl ejemplo anterior. N6tese que no se ha
 

incluido all! como objetivo especifico el de "propiciar la organizaci6n partici
 

pante de mujeres y/o pequeios productores". Este constituye un resultado busca
 

do en muchos programas, y proyectos de desarrollo rural, tanto como fin democra
 

tico en si, como medio para lograr otros resultados. La metodologia propici.ada
 

en los presentes manuales conduce de por si a estimular la organizacion y auto

gesti6n de los grupos participantes. No obstante, frente a los restantes obje

tivos especificos, esto presenta un car5cter esencialiente instrumental. In

cluirlo puede conllevar a un interrogante sobre cugles son los efectos priorita
 

rios. Por tal raz6n no se ha agregado,sin perjuicio de ubicarlo dentro de un
 

listado de otros efectos esperados.
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7.1.4 Para la Planificaci6n Inicial:
 

Se 	resumen aca los pasos iniciales de mayor interns.
 

1. Formule explicita y fo-Lalmente los objetivos generales y es
 

pec'ficos para el Proyecto. Estos corresponderan al conjunto e incluiran la to
 

talidad de ireas o zonas a cubrir.
 

2. Determine indicadores y unidades de medida para los objeti

vos anteriores. Esta tarea, en la pr5ctica, ya debe hallarse realizada en bue

na parte por cuanto la recolecci6n de informaci6n para el diagn6stico ha debido
 

generar una medici6n inici.al de base para las variables pertinentes.
 

3. Formule metas o niveles de progreso esperado para los objeti
 

vos generales y especificos, o, al inenos, para estos 6ltimos. Preferiblemente,
 

haga esto no solamente en t~rminos de resultados finales a los dos afios, sin6
 

tambi'n especificando submetas semestrales.
 

4. Para productos y actividades, identifique las principales ca
 

tegorlas que buscarg el Proyecto. Formule indicadores de productos.
 

Concluidos los pasos antciiores y aunada esta informaci6n
 

con la del nimero de greas o zonas de trabajo a incluir se contara con los fun
 

damentos para disefiar el esquema de organizaci6n a utilizar. Esto se aborda
 

en la siguiente secci6n.
 

7.2 Organizaci6n del Programa.
 

Una parte fundamental del 6xito del Proyecto depender' de como se
 

estructuren !as responsabilidades y tareas, y se distribuyan los recursos huma

nos o personal. En otros t~rminos, dependera de la organizaci6n adoptada. Si
 

6sta es apropiada favorecerg la coordinaci*n y ejecuci6n al interior del progr~a
 

ma asi como el manejo de relaciones con el medio exterior incidente sobre 6ste.
 

No 	se discutirg aca la teorla de las diversas modalidades basicas
 
6/
de 	organizaci6n. Al respecto existe una literatura abundante-. Tampoco se
 

6/ 	Consiltese, por ejemplo, a Jackson and Morgan (1978: 126-171) y a Lefiero et
 
al (1979).
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examinarg acg la cuesti6n de ubicaci6n institucional, es decir, cual entidad de
be ejecutar el Proyecto. Sin negar su importancia, simplemente se anota que el
 
tema no constituy6 parte de la problem5tica investigada por el proyecto piloto.
 

Cabe presuponer que la mayorfa de veces ya se 
contar5 con una decisi6n al respec
 
to, previa a la planificaci6n discutida en estos manual. Aca apenas se consis. 


derargn algunas opciones b5sicas relativas al posible funcionamiento ya dentro
 

de una organizacion.
 

El marco de referencia basico para el anilisis organizacional, par
te de los requerimientos de la metodologla para su operaci6n exitosa. 
 Estos re
querimientos se desprenden a su vez de caracteristicas implicadas por la estrate
 

gia de la aczi6a. Pueden identificarse tres.
 

En primer lugar aparece el cargcter integrado de la metodologla.
 
Este implica que las acciones de capacJitci6n en nutrici6n, en producci6n de ali
 

mentos, y en su manejo y consumo, as! como las acciones mismas de producci6n se
 

apoyan unas a otras. Por tanto, su ejecuci6n debe realizarse no en forma aisla
 
da, sino atendiendo a la uaidad del conjunto. 
 En segundo lugar, y relacionado
 

con lo anterior, la ejecuci6n implica establecer secuencias apropiadas entre los
 
varios tipos de actividades. La capacitaci6n en nutrici6n, por ejemplo, se uti

liza en parte como fin de si mismo y en parte como motivaci6n y apoyo a la pro

ducci6n y su uso. Tercero, esta oricntaci6n estrat~gica impone como requerimien
 

to una atenci6n constante a la retroalimentaci6n lo cual a su vez implica un se
guimiento continuc a las manifestaciones de los participantes. Como en cualquier
 

momento, cualquier aspecto de las acciones pueden ser objeto de atenci6n;signifi

ca que los t~cnicos,sin perjuiciO de su especialidad, no deben encerrarse dentro de
 

estas, sin6 mantenerse atentos e informados sobre la totalidad de !a situaci6n ma
 

nej ada. 

Los tres aspectos sefialados-- caricter integrado, secuencias tempo

rales y l6gicas, y retroilimentaci6n significan que ciertos aspectos se resaltan
 

antes de la producci6n, otros durante la misma y otras al momento de la cosecha.
 
El conjunto debe insertarse dentro de las actividades y restricciones de la co

munidad, como por ejemplo, 'pocas de siembra, perlodos de lluvia y sequia, etc.
 

La metodologla impone como requerimiento que los t~cnicos deban coordinar estre
 

chamente su trabajo entre si. 
 Tambign implica que para muchos efectos, y sin
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Perjuicio de responsabilidaddes individuales, deban actuar como age-ates globR
lee del Proyecto y, por ende conocer todas sus fireas b~sicas. 

a. En raz6n de estos requerimientos se propone acg que el modelo
 
mas adecuado de organizaci6n para la acci6n se 
lograr5 a trav6s de equipos mul
tidisciplinarios de campo, por zona, semi-aut6nomos, 
con asignaci6n exclusiva a
 
las tareas del Proyecto. Inter,:zi aclarar lo que 6sto significa.
 

Equipos multidisciplinarios: Los equipos se integran con pro
 
fesionales o paraprofesionales 
a raz6n de uno por cada grea basica de conoci
miento-actividad. Normalmente esto implicarg tres 
a cuatro personas. Por ejem
 
plo, un educador con formaci6n y experiencia en t~cnicas de educaci6n informal
 
para adultos, tendria como responsabilidad especifica la metodologla de las 
ac
ciones de capacitaci6n. Una nutricionista orientaria las acciones de nutrici6n
 
y de capacitaci6n en este campo. 
 Un ingeniero agr6nomo o paraprofesional en
 
producci6n agrfcola guiarla !as 
acciones de producci6n. Un veterinario o para
profesional en producci6n animal. 
 Los integrantes del equipo recibirlan un
 
adiestramiento b5sico inicial en 
cada grea, sin perjuicio de las responsabilida
 

des t~cnicas diferenciadas.
 

Equipos por zonas: 
 Segn el esquema recomendado cada zona de
 
atenci6n seleccionada contarfa con un equipo de campo, radicado ally de planta.
 
La residencia en el 
5rea de trabajo o pr6xima a 6sta buscarg facilitar el tra
bajo y la comunicaci6n y confianza de la comunidad, indispensables al 6xito de
 

las acciones.
 

Equipos parcialmente aut6nomos: 
 El car~cter semi-aut6nomo con
 
cierne a que el equipo posea flexibilidad y discreci6n, dentro de pargmetros y
 
normas establecidas, para planificar, organizar y ejecutar su 
trabajo. Tal par
 
ticipaci6n se hace esencial para motivar y retener el interns de los t6cnicos.
 
Reconoce adem5s que quien se encuentra mis pr6ximo a la realidad de los partici
 

pantes debe proyectar esta informaci6n en su trabajo.
 

Dedicaci6n exclusiva: 
 En la medida que los t~cnicos consagran
 
la totalidad de su tiempo a las 
labores del Proyecto, 6ste tender5 a desarrollar
 
una identidad propia. 
A su vez 6sta se considera b5sica para la motivaci'n del
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equipo, y por ende, para la buena ejecuci6n del Proyecto. Debe recordarse que
 

las acciones del mismo no presuponen una labor rutinaria de car5cter burocr~ti
 

co. Por el contrario,suponen una labor 5gil y creativa, de coordinaci6n inter
 

na dentro del equipo y de coordinaci6n externa con las beneficiarias, en la
 

cual se atienda a su retroalimentaci6n y motivaci6n. Implica prepararse para
 

la posibilidad de imprevistos de diversa indole y para acciones complementarias
 

no contempladas.
 

b. Otra opxci6n posible involucrarla la asignaci6n de t~cnicos al
 

equipo sobre la base de un tiempo parcial. Dentro de este enfoque las accio

nes del Proyecto constituirlan apenas un componente dentro del total de respon

sabilidades a cargo de cada t6cnico. La integraci6n y coordinaci6n del Proyec

to se manejarlan a trav~s de un coordinado' especifico. La ventaja aparente de
 

tal enfoque radicarla en que no involucra generar una estructura nueva paralela
 

a otras existentes. Si los tcicnicos a utilizar pertenecen a unidades de car5c

ter funcional --como, por ejemplo, producci6n agropecuaria o -apacitacJ6n--, al
 

agregar un coordinador de proyecto se completa un formato organizacional de ti
7/
 

po matricial' .
 

A juicio nuestro, sin embargo, pesan mas las desventajas que
 

las ventajas en lo anterior. La identidad del Proyecto se fragmenta-al diluir
 

sus actividades entre otras a cargo de cada t~cnico. F5cilmente puede per

derse la sincronla de las actividades si el coordinador del equipo no se encuen
 

tra en posici6n de hacerla cumplir. Para facilitar esto el responsable del Pro
 

yecto deber5 estar al menos al mismo nivel jer~rquico que los responsables de
 

las unidades funcionales de donde dependan los t~cnicos. Ambos responsables de
 

berlan, preferiblemente, depender de un mismo superior que pueda resolver con

flictos potenciales.
 

estructura matricialcoimbina simult~neamente la organizacion por unidades
 

basadas en funciones como mercadeo o ingenieria, con la organizaci6n por
 

unidad::s basadas en proyectos o productos: V~ase, por ejemplo, a Jackson
 

and Morgan (1978: 152-171).
 

-/Una 
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En sintesis, se recomienda que el equipo tenga una asignaci6n
 

completa al Proyecto, pues esto favorecerS la coordinaci'n y ejecuci6n de las
 

acciones as! como la motivaci6n de los t~cnicos. Si la zona carece de suficien
 

tes beneficiarios potenciales, para ocupar a un equipo minimo, o no se los pue

de reclutar, resultarg preferible no realizar actividades all!.
 

Si se acepta el modelo de equipos semi-aut6nomos de campo, con
 

dedicaci6n exclusilva a las actividades respectivas, pueden darse diferentes op

ciones en cuanto a su tamanio, conformaci6n interna y ubicaci6n institucional es 

pecifica. El equipo minimo constar i de tres o cuatro para-profesionales o pro

fesionales en las disciplinas b5sicas, pero podr5 ampliarse en n~mero y variedad 

seg~n Ia demanda Io justifique. En cada equipo de zona la direcci6n del Proyec

y representar al equipo. que 

to designarS un coordinador o responsable. Sus funciones principales involucra

r5n promover la planificac.i6n y ejecuci6n de las acciones, realizar seguimiento 

Se recomierida marcadamente esta coordinaci6n se 

rote semestralmente entre di-ferentes integiantes, sin distinciones de sexo, 

edad, o educaci6ri formal. Con ello se busca que todos desarrollen las destrezas 

necesarias y evitar diferencias de status que perturben la conveniente unidad 

de los equipos. 

En la instituci6n o entidad madre, los equipos se insertaran 

dentro de la estructura funcional y regional existente --esta 5itima si se cuen

ta con ella. Importarg si que la unidad funcional sea apropiada y compatible 

con eL trabajo de los equipos, como podrian ser, por ejemplo, departamento de ca 

pacitaci6n o de extensi6n en un Ministerio de Agricultura. Por supuesto, mas 

que una compatibilidad aparente interesarS asegurar que la ubicaci6n garantice 

al Proyecto la flexibilidad y apoyo que requiere.
 

Se suDone ac que los equipos de campo habr5n de insertarse den 

tro de la estructura funcional y regional m~s amplia de la organizaci6r. ejecutan 

te-- por ejemplo, un Ministerio de Agricultura. Si esto es asi operargn dentro 

del marco administrativo y de apoyo de dicha estructura. En caso contrario se 

necesitarg planificar arreglos mas complejos. Estos habran de involucrar entre 

otras todo lo concerniente a.: a) la administraci6n de recursos y personas, b) 

el apoyo t~cnico f las labores y c) servicios auxiliares de apoyo. No se dis 

cutir' acg la planificaci6n para una operaci6n independiente, pero caba anotar 

que complica sustancialmente la planificaci6n y programaci'n respectivas. 
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En s'ntesis, se ha propuesto un esquema organizacional basado
 
en equipos de campo que operan en las diversas zonas. Estos equipos, preferi
blemente de dedicaci6n exclusiva y con grea ffsica propia, se insertar~an den
tro de la estructura organizacional y administrativa de la entidad ejecutante
 
en las regiones. 
 Esta dependencia de la estructura patrocinante releva a los
 
equipos de ocuparse directamente de muchos asuntos administrativos y de apoyo
 
auxiliar. Al mismo tiempo asegura cierto seguimiento y apoyo t~cnico.
 

No obstante lo anterior, se recomienda que la coordinaci6n ge
 
neral se 
efectle a trav~s de una jefatura o direcci6n de proyecto. Las respon
 
sabilidades primordiales de 6ste concernirlan la capacitaci6n de los equipos,
 
la coordi.-ci6n para el apoyo tUcnico, el seguimiento y la evaluaci6n y, en ge
 
neral, la coordinaci6n para el manejo de problemas y situaciones espLciales 
 o
 
extraordinarias. Para esto, la jefatura del Proyecto contarla con un equipo
 
b~sico de t~cnicos de alto nivel en los campos de conocimiento del Proyecto.
 

7.3 Programando la Organizaci6n.
 

Una vez determinado el esquema organizacional basico para la opera
 
ci6n del Proyecto corresponder5 entrar a clarificar y programarla en detalle.
 
Tres aspectos deben considerarse b5sicos ac5: la organizaci6n interna, las
 
responsabilidades o funciones, y las 
normas y procedimientos. Consid~rese bre
 

vemente a cada una.
 

a. Organizaci6n Interna.
 

Para efectos de planificaci6n y programaci6n de trabajo puede
 
convenir agrupar las actividades para su coordinaci6n central. Hay varias for
 
mas de hacer esto. 
Una que puede resultar 5til involucrarg formar subproyec
tos basados en una combinaci.6n de funci6n y disciplina, a saber, nutrici6n, ca
 
pacitaci6n y comunicaciones, y producci6n --posiblemente desglosada en pecua
ria y agricola. Cada subproyecto a su vez tendria como responsable al tcnico
 

pertinente.
 

El agrupar actividades puede facilitar la planificaci6n y eje
cuci6n de las actividades al concentrarlas en grandes lineas de acci6n defini
das con responsabilidades especificas claramente delimitadas. 
Permitirg adem5s
 
crearles cargos ejecutivos a los t~cnicos participantes lo cual puede contribuir
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a su motivaci'n, en esta epoca renuente a las posiciones rasas. 
Pero no sobra-

Ara Debe entenderse que tal agrupaci6n constituye
,ia precauci'n importante. 


apenas una herramienta auxiliar de la planificaci6n y ejecuci6n y no un fin
 

en si mismo.
 

La agrupaci6n por subproyectos funcionar' siempre y cuando se
 
entienda que no genera parcelas o compartimientos separados. Los objetivos
 
espec'ficos del proyecto son integrales a 'ste y no 
fraccionables por subpro
yectos; constituira,un requisito fundamental para el 'xito del trabajo.
 

b. Responsabilidades y Funciones.
 

Debe-' designarse un responsable en cada equipo de campo, re
comend'ndose que se rote la responsabilidad cada seis meses entre tfcnicos di
ferentes. 
Este punto ya se discuti6 anteriormente.
 

Para cada "rol" 
o posici'n diferente dentro del componente nue
vo de organizaci6n sera preciso formilar una 
deocripci6n de funciones y respon
sabilidades. 
 Esto se extendera a posicioneG tales como t'cnicos de euipos de
 
campo, responsables de equipos de campo, trcnico de coordinaci6n central, jefe
 
o director de proyecto. El grupo organizador del Proyecto efectuar5 estas for
mulaciones iniciales las cuales podran ajustarse postefiormente luego de funcio

nar el Proyecto un tiempo.
 

c. Normas y Procedimientos:
 

Otro punto a esclarecer dentro del proceso organizativo invo
lucrar' las normas y procedimientos de operaci'a. Esto comprende un conjunto
 
de cosas. 
 Incluye lo referente a la obtenci6n de recursos, la recolecci6n y
 
presentaci'n de informaci6n y el manejo de consultas y relaciones formales den

tro de la organizaci6n.
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7.4 Programando Actividades y Tareas.
 

Determinadas las principales caracterlsticas organizacionales del
 

programa corresponderg proceder a efectuar una programaci6n general de activi

dades y tareas. Para este momento, ya se contara con un planteamiento de obje
 

tivos ganerales y especificos con sus indicadores y metas'. Adem's se habr~n
 

identificado las principales categorlas de productos y actividades. Ahora se
 

necesitarg detallar estas Gltimas en forma precisa especificando sus principa

les dimensiones cualitativas y cuantitativas, y ubicandolas en el tiempo.
 

El trabajo total de programaci6n detallada se realizard en varias
 

apr6ximaciones. En primer t~rmino se efectuar5 una programaci6n de actividades 

y tareas para todo el per'odo del programa-- o sea por dos afios. Este es el pa 

so que nos concierne aca. Posteriormente. a principios de cada semestre (o de 

cada aiio) se efectuarA una reprogramaci6n mas detallada que tomargen cuenta los
 

reajustes necesarios. Finalmente, cada semana o dos, los equipos de trabajo
 

adaptar~n y desglosargn --a nivel de tareas y responsabilidades concretas-- lo
 

pertinente a dicho perlodo de tiempo.
 

El punto de partida serd la formulaci6n, ya disponible, de metas a
 

nivel de objetivos especificos y generales del Proyecto hasta cuando finalice
 

el programa a los dos anos. Con x:ase en estos corresponder5 fijar productos,
 

con sus metas, y actividades par- dada 5rea y para el equipo coordinador. Ve5

mos primero los productos a nivel de zona. Estos incluirgn aspectos como el
 

minimo (o mximo) de mujeres o productores a capacitar por areas, las familias
 

a recuperar nutricionalmente, y el volumen de producci~n por rubros a realizar
 

en el per'odo. A su vez la informaci6n para fijar estos niveles de logros o
 

metas provendrg de los an~lisis de necesidades en la zona, los acuerdos inicia
 

les con las mujeres o productores y los recursos mismos e intenciones de la
 

organizaci6n ejecutante. Estos varios aspectos '.e examinan y pcnderan conjun

tamente para luego tomar decisiones sobre niveles de logros a buscar.
 

Formuladas las metas basicas, el paso siguiente consistirg en des

glosar las varias actividades y tareas requeridas para satisfacer dichos nive

les de logros .1 como para ubicirias en el tiempo. Varias t~cnicas existen

tes puedev ayudar en este trabajo; v~ase, por ejemplo, a Roberts, Vallejo y
 

Lefiero (1979: 107-116 )0y las referencias all' citadas.
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Una vez identificadas las actividades, un instrumento muy rtil pa

ra organizarlas es el cronograma (ibid: 20-27). El Cuadro presenta tin ejemplo
 

de posible formato. Las actividades aparecen en la columna a la izquierda,
 

mientras el eje horizontal expresa el tiempo. En el ejemplo se emplean semanas
 

como unidades. Para una programaci6n inicial a dos afios convendrg utilizar uni
 

dades de tiempo que permitan amplia holgura (como el mes) que luego se precisa

r~n mas estreciamente a nivel de reprogramaci6n.
 

Al determinar el orden de las actividades especificas, resultar5 im
 

portante atender cuidadosamente tanto a las secuencias l6gicas del programa, co
 

mo a aquellas que impone el medio ambiente o la naturaleza de la actividad. So
 

bre secuencias l6gicas, por ejemplo, la capacitaci6n nutricional basica de moti
 

vaci6n deber5 preceder a la capacitaci6n para la producci6n. A la vez esta 61

tima deberg preceder o ir paralela a la producci6n misma. La capacitaci6n en
 

manejo y preparaci6n de alimentos se harg pr6xima a las cosechas, etc. En cuan
 

to a limitaciones del medio ambiente, la programaci6n de siembras y cosechas,
 

por ejemplo, deberg tomar en cuenta los ciclos clim5ticos de la zona. Tambign
 

al programar actividades debera tomarse en cuenta los perlodos y horarios de
 

tiempo libre para las wujeres o productores en funci6n de sus restantes activi

dades.
 

En la programaci6n, las actividades apareceran a cargo de todo el
 

equipo de campo. Luego, posteriormente, en las reprogramaciones se desgiosa

ran responsabilidades individuales. Por aparte, el equipo central de coordina
 

cion y supervisi6n elaborara un cronograma global similar. Los dos cronogramas
 

integran la base de la programaci6n o planificaci6n operativa global para el
 

programa. En aquellas situaciones donde se proyecte trabajar en miltiples zo

nas sera necesario reunir los distintos cronogramas tanto de los equipos de zo
 

na como de los grupos o equipos centrales.
 

Otros puntos conciernen las responsabilidades y momentos de la pro
 

gramaci6n. Correspondera a las autoridades del Proyecto fijar los objetivos es
 

pec'ficos y generales, as! como determinar las categorlas principales de pro

ductos y actividades. Dentro de ese marco, los equipos de cada zona, con apo

yo de la coordinaci6n central, realizaran su programaci6n respectiva. Esta la
 

efectuaran, por supuesto, tomando tambien como base lo sefialado atr~s sobre ne
 

cesidades y acuerdos con los participantes en la zona. El equipo central a su
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vez programari sus propias actividades y productos.
 

El momento mas oportuno para efectuar la programaci6n de las zonas
 
es durante la capacitaci6n de los equipos, posterior al diagn6stico y selecci6n
 
de acciones. M5s a5n, dicha programaci6n se integraria como aplicaci6n pr5cti
ca de la capacitaci6n. La programaci6n del equipo central para el mismo perlo
do se efectuara. una vez completada la de los equipos de zona.
 

Queda un punto final relativo al proceso de programaci6n. Una vez
 
concluida 6sta a dos afios para los equipos de zona y el equipo coordinador cen
tral, convendrg que este iltimo la revise en su conjunto, frente a las metas ya
 
fijadas a nivel de objetivos especfficos. Ello permitir5 introducir ajustes ne
 
cesarios en los Gltimos, o, si se considera necesario, plantear una nueva ronda
 
de programaci6n con los equipos de zona. En 
tal forma por apr6ximaciones suce

sivas se van reconciliando los diversos niveles de metas.
 

7.5 Programar Recursos.
 

Una vez planificada la estructura y organizacion del programa y ubi
cadas en el tiempo las actividadescorresponder5 determinar y programar los re
cursos necesarios para la ejecucion. 
 Este trabajo, de vital importancia no se
 
tratar5 acg. 
 A tal respecto podrg consultar el lector la literatura sobre admi8/
 
nistraci6n,especialmente de , .,?ctos y programas- .
 

A manera de esbozo parcial, sin embargo, vale la pena destacar algu
 

nos puntos centrales que se enumeran a continuaci6n:
 

1. Deber distinguirse entre los recursos requeridos para la pues
 
ta en marcha del programa y aquellos requeridos para su funcionamiento poste 
rior. Los primeros, normalmente implican un conjunto de inversiones o erogacio
 
nes de capit- ] como vehculos, muebles y equipos de oficina. 
 En los segundos.
 

sin perjuicio de posibles inversiones, predominar5n rubros como sueldos y sala
rios, gastos de transporte e insumos. (Ver Anexo 3).
 

8/Va

e
Vase, por ejemplo, a Leiero, Melgar y Roberts (1979).
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2. Los recursos deber5n programarse en el tiempo en forma tal que
 
se asegure su disponibilidad para la 
ejecuci6n oportuna de actividades. Ele
mentos como 
semillas, fertilizantes y pesticidas, por ejemplo, 
se requerir~n
 
al momento de la siembra y durante el cultivo. El retraso en obtenerlos pue
de torpedear todo un plan de producci6n creando desfases que no sean f5cilmen
 
te recuperables. 
 En general, sincronizar la di-ponibilidad de recursos con
 
el momento de su uso constituirg un principio fundamental sin el cual dificil
 

mente podra operar en forma eficiente el progr~a
 

ma.
 

3. Al analizar requerimientos de 
recursos deben considerase n'j so
 
lo aquellos mas inmediatos, directos y predecibles como sueldosy salarios, si
n6 tambi~n aquellos que no lo son. Ejemplo de estos 5ltimos podriai 
incluir
 
el costo de servicios t~cnicos 
externos de apoyo o ciertos tipos de imprevistos.
 
La determinaci6n de recursos deber5 considerar integralmente todo aquellos que 
ingresen a la contabilidad del Proyecto.
 

4. Similarmente a lo clue 
ocurre con las actividades, existen algu
 
nos procedimientos que 
facilitan el anilisis y la expresi6n de los 
recursos.
 
Entre estos 
se encuentran Ios diagranas y los cronogramas financieros (ibid:27
37). Conviene aprovechar estas t~cnicas a fin de integrar la programaci6n de 
recursos con la actividades. 

5. Al final de la programaci6n de recursos sera preciso dejar cla 
ras las secuencias y procedimientos para su manejo. Ello implicarg precisar 
los niveles de responsabilidad y autoridad pertinentes. Esto a su vez signifi
 
cara un trabajo mas 
amplio: disefiar un sistema de control. de actividades y re
cursos. Su valor radicar5 en con tribuir al manejo 1gil y adecuado de di chos re 
cursos, siempre en relaci6n estrecha con la ejecuci6n de actividades.
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8. CONSUMO DE NUTRIENTES Y PLANIFICACION DE LA PRODUCCION.
 

Este capitulo describe procedimientos especificos, tiles al tcnico de 

campo para elaborar planes de producci6n familiar. En io esencial cubre dos 

aspectos b~sicos. Primero, ofrece una metodologia para evaluar los consumos 

nutricionales de las familias. Con ella se pueden identificar d(ficits cuali 

tativos y medir stis dimensiones cuantitativas. Segundo, con base en lo ante

rior, se propone una metodologla para determinar los requerimientos de produc 

ci6n compensatoria. Al discutir IA selecci6n de acciones (parte primera) ya 

se esboz6 esta metodolog~a en forma general. Ac se presenta con sus detalles 

t6cnicos. 

8.1 Metodologla para Estimar el Dficit Nutricional de las Familias. 

Los datos de la encuesta de diagn6stico permitir5n a los tAcnicos 

nutificar el convino nutricional de las familias en la comu

nidad, tomando como referencia para ello estandares minimos aceptados. La me

tcdologia se expone a travs de un ejemplo, correspondiente a las comunidades 

del ensayo piloto. Los resultados de aplicar esta metodologia proporcionan
 

las bases para el paso siguiente, con..iderando en el cap5tulo subsiguiente, re 

lativo a estimar ia producci6n requerida para cubrir el dficit. 

El ankiisis parte del ejemplo de una familia representativa por su 

composici6n. Las Tablas 50 a 53 presentan datos bdsicos los cuales se elebo

ran en las Tablas 54 a 56. 
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TABLA 50. COMPOSICION DE UNA FAMILIA EJEMPLO: 

MIEMBROS DE LA FAMILIA 
Parentesco Edad Ocupaci6n 

1 2 3 

ALFABETISMO 
Si No 

4 5 

Primaria 
Afios 

6 

Bachillerato 
Afos 

7 

Cursos Realizados 

8 

Padre 

Madre 

45 

36 

Agricultor 

Ama de casa 

X 

X 

Cuarto 

Cinco 

Tecnico pecuaria 

Hijo 

Hijo 

Hija 

Hija 

Hija 

20 

15 

11 

7 

2 

Agricultor 

Agricultor 

Estudiante 

Estudiante 

-

X 

X 

X 

X 

Cinco 

Cinco 

Cuatro 

Uno 

TABLA 51. NUTRICION 

ESTADO NUTRICIONAL PRE-ESCOLARES 

EDAD PESO TALLA 

Normal 
CLASIFICACION ESTADO NUTRICIONAL 
Sobrepeso Ira. 2da. 3ra. 

2 10 87 cm. X 

NOTA: Para esta clasificaci6n ver Anexo I, Parte I.
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TABLA 52. FRECUENCIA Y CANTIDAD DE ALIMENTOC CONSUMIDOS.
 

TIPO DE ALIMENTO MENORES DE 2 NIROS ENTRE 2 MAYORES DE 6 CANTIDAD CONSU-
ANOS Y 6 AROS A MOS MIDA. SE4ANAL, 

Veces/semana Veces/semana Veces/semara 

1 2 3 4 5 

Maiz 14 35 11.13 Kg. 

Papa 14 21 15.12 

Panela 32 42 4.5 

Arroz 7 7 1.89 " 

Leche o Cuaja 21 7 16.8 

Carne 3 4 2.16 " 

Zanahoria 5 3 .66 

Repollo 2 2 .36 

Frijol 1 1 .33 

Hu'-vos 3 2 1.8 
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8.1.1 Anglisis del Diagn6stico a Nivel de Frente de Trabajo.
 

A continuaci6n se describe como se debe analizar cada Tabla
 

para el caso del ejemplo del Distrito de Cqueza (Colombia).
 

a. Tabla 50.
 

Composici6n Familiar.
 

Este dato pe-mite determinar:
 

- El promedio de personas por familia. Se calcula sumando el to

tal de personas al frente de trabajo analizado y dividiendo por el nimero de fa
 

milias observadas.
 

- El promedio de hijos. Se calcula sumando el niliero de hijosy di

vidiendo esta cantidad por el n~mero de familias observadas.
 

- Clasificar por edades. Se determinan los siguientes rangos:
 

0 a 2 afios, 3 a 6 afios, 7 a 14 a~ios, 15 a 45 afios y mvs de 46 afios.
 

Para su c~lculo se suman por rangos y se caiculan los porcentajes
 

para cada rango relacion~ndolos con el total de la poblaci6n. Estos datos son
 

indispensables para conocer la relaci6n entre el n~mero de personas por familia.
 

con su ingreso, habitos, frecuencia y cantidad de alimentos consumidos por per

sonas y por edad.
 

- Clasificaci6n por ocupaci6n. Se determina las prioridades de
 

ocupaci6n (agricultores, amas de casa, estudiantes, jornaleros y otros); para
 

su ciculo se agrupan al sacar totales. Luego se obtienen porcentajes, relacia
 

n~ndolos con el total de la poblaci6n. Esta informaci6n es indispensable para
 

conocer la procedencia de los ingresos y la disponibilidad de mano de obra.
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- Escolaridad por grupos. Se agrupan en alfabetos, discrimingn

doles por padre, madre e hijosv se les calcula el porcentaje respectivo re

lacion'ndolos con el total de la poblaci6n.
 

Esta informaci6n es necesaria para determinar los m~todos y me

dios que se pueden utilizar en la divulgaci6n y capacitaci6n.
 

b. 	 Tabla 51. 

Estado Nutricional de Pre-Escolares.
 

Esta Tabla permite determinar el estado nutricional de los pre-es

colares, segn los rangos 	 9/
de 0 a 2 afios y de 2 a 6 afios. El ICBF- ha clasi

ficado el estado nutricional en cinco categorfas: Normal, sobrepeso y ler.,
 

2do., y 3er., grado de mal-nutrici6n. (Clasificaci6n G6mez). Ver Anexo 1.
 

En base a lo anterior y a caracterlsticas (edad, talla, peso) se
 

determina el grado de malnutricii.
 

Una vez clasificados todos los nifios de acuerdo al Anexo 1, 'se
 

totalizan las categorfas (normal, sobrepeso, ler., 2do., y 3er. grado) y
 

cada una se relaciona con la poblaci6n total de nifios para determinar sus
 

respectivos porcentajes.
 

c. 	 Tabla 52. 

Frecuencia y Cantidad de alimentos Consumidos.
 

- Para su c5lculo se deben incluir los siguientes puntos: 

1) Tipo de alimento y hbito alimentario; 2) clasificaci6n por
 

edades seg~n los siguientes rangos: menores de 2 afios, de 2 a 6 aaos, mayo
 

res de 6 afios y cantidad consumida por unidad de ciempo (dfas).
 

Dentro de los rangos se debe incluir el consumo de la frecuencia 

(diaria) para el total de personas clasificadas dentro de esa categorla. 

/ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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Como la Tabla en menci6n determina la frecuencia y el consumo to
tal semanal, se hace necesario utilizar la siguiente mec~nica a fin de calcular
 

la cantidad diaria por alimento.
 

Se debe determinar el consumo de cada uno de los alimentos para
 
los rangos menores de 2 afios, entre 2 y 6 afios y mayores de seis afios.
 

S,',,, los datos de consumo de alimentos de acuerdo a los rangos:
 

menos de 2, entre 2 y 6, y mayores de 6 aiios; dividido por el n6mero de familias
 

da los consumos de alimentos por familia. Luego se divide entre 7 y da el
 

consumo de cada alimento dia por familia, los cuales se pueden observar en la
 

Tabla 53.
 

An5lisis del Ejemplo:
 

Analizando las Tablas 51, 52, y 53 aplicando los criterios antes
 
mencionados, se encuentra que los problemas existentes son:
 

- Desnutrici6n de los pre-escolares (Tabla 51).
 

- Alimentaci6n deficiente en los adultos (Tabla 52).
 

Las causas encontradas de los problemas anteriormente mencionados
 

son las siguientes:
 

- H5bitos alimentarios similares para pre-escolares y adultos.
 

- Inadecuada disponibilidad de alimentos.
 

Ahora es necesario hacer los siguientes calculos:
 

- De los nutrientes consumidos diariamente por la familia
 

Tabla 54).
 

- De los requerimientos de nutrientes diarios, por edad y
 

familia. Tabla 55.
 

- De las deficiencias de nutrientes por familia y por dia.
 

Tabla 56.
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TABLA 53 Deterrninaci6n diaria del consumo de alimento por familin
 

Menor de 2 ai~os Nii-os entre 2 y 6 a~ios Mayores de 6 aios Cantidad total consumi 
I daTipo de alimen 


to. Cantidad/grs. Cantidad Cantidad Kgs. Kgs.
 

Ma~z 40 grs. 1.35 grs. 1.39 

Papa 120 " 1.44 " 1.56 

Panela 50 " .36 .41 

Arroz 15 .18 .20 

Leche 300 .6 .9 

Carne 17 .13 .15 

Zanahoria 7 .05 .06 

Repollo 3 .04 .04 

Frijol 4 .02 .02 

Saq6 14 .24 .25 

Huevos 26 .1 .13 

Aceite oi 

NOTA: 1. 	La cantidad se debe expresar en gramos o kilogramos; por io tanto se deben convertir las
 
unidades de la zona, a las unidades antes mencionadas.
 

2. 	Cglculo de cantidad por alimento: Con una medici6n adecuada se puede determinar la can
tidad consumida por persona dentro de cada categoria.
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A continuaci6n se describe y analiza cada una de las Tablas mencio
 

nadas anteriormente. Estas Tablas hacen relaci6n al ejemplo que se ha veni

do describiendo en este documento.
 

8.1.2 	 Descripci6n y Manera de Llenar las Columnas de la Tabla 54. 

Calculo.de !os.Ntrpentes Consumidos por la Familia. 

Alimentos: Se deben incluir los alimentos de consumo frecuente
 

de la familia,.-es decir que no deben tenerse en cuenta los consumos ocasionales.
 

El valor nutritivo de los alimentos para considerar en el ann

lisis que se presenta, puede observarse de tablas de composici6n como Colombia,
 

ICBF (1978).
 

Cantidad Diaria: Es la cantidad de alimento consumido por la 

familia en un dfa, expresado en granos. Si se tienen datos de consumo semanal, 

debe dividir la cantidad total por el n~mero de dias de la semana. 

Prot!Tnas: Esta colunina se subdivide en dos: una de conteni

do,por 100 grs. de alimnento,expresado en gramos y el aporte total de la protei 

na tambi~n expresado en gramos. 

Contenido por 100 grs. de alimentos:" Este aato se obtiene de 

las Tablas sobre Composici6n de Alimentos. 

Aporte Total de Proteinas: Se calcula dividiendo la cantidad
 

de alimento consumido por 100, y se multiplica dicha cantidad por el contenido
 

de proteina para cada uno de los alimentos.
 

Calorlas: Esta columna se subdivide en dos partes: Contenido
 

por 100 grs. de alimentos expresados en calorlas, y aporte total de calorlas de
 

la cantidad de alimentos consumidos por la familia en un dia.
 

Contenido de Calorfas por 100 grs., de Alimentos: Este dato se
 

calcula dividiendo por 100 la cantidad de alimento consumido en dia y multipli

cando el resultado por el contenido de calorlas para cada uno de los alimentos.
 

http:Calculo.de
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TABLA 54. C5Iculo de los ntrientes consumido por familia en un d'a
 

Almenle ConIldod/dra 
pro,,o, 

Pr a r a, 
'Conl.;>w APCWc tot. 
100 gei. f pohvirn 
ollmnto 

Gri. Gr. 

Ca lorr.-u Coic lo 
Co-i,.por Note tot. Cont. Aporte 
100 rg. de cohor Io OOgra. Total 
allmantote-gr. engr. 
,nCal, -

H erro 
Co,,t. Aport, 
lOOgM. Total 
ern, engf. 

-

V It.mIna -A Vilamln a C 
C,t. Ap',ICon. Apart. 
100 Total 100 gri. Total 
U,. U.|. Mn, v.r, 

-

Mor Amarillo 1390 7.3 104.3 324 450.6 6 63.4 2.7 37.5 60 834 0 -

Paeo 1.60 1.9 29.6 91 1419.6 2 31.2 1.0 1 .6 - - 16 49.6 
PameIo 410 .3 2.0 312 1279.2 s0 320 2.4 9.8 0 - 3 12.3 
, aoz 200 7.8 15.6 359 718 9 18 0.8 1.6 0 - - -

Lt€ce 0 3.4 30.6 60 510 120 1000 0.2 1.8 130 13.0 2 18 
Ceroe 150 10.7 28.0 232 348 6 9 3.1 4.65 - .. 

Zoralola 60 0.7 .42 36 21.6 33 21.6 0.6 0.36 7000 4200 3 1.8 
Repolla 40 1.2 8.8 24 9.6 344 137.6 1.4 0.56 1100 440 100 40 
Fal 20 20.4 40.8 302 60.4 I00 20 7.1 1.42 - - 3 0.6 
sogj 250 0.3 0.75 322 603 a 20 0.9 2.25 - - -

SHUVo1 130 12.8 16.64 163 211.9 54 70.2 2.7 3.;1 1100 14,30 - -

SAcele 200 - - 864 1768 - - - - - -

TOTAL - 277.51 - 11684.9 1919.2 - 79.05 - 82.4.0 322.3 
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Calcio: Esta columna se subdivide en dos partes: Contenido
 
por 100 gramos de alimentos expresados en miligramos, y aporte total de calcio
 
de la cantidad de alimento consumido por la familia en un d'a tambien expresa

do en miligramos.
 

Contenido por 100 grs. de Alimentos: Este dato se obtiene de
 
las Tablas sobre contenido de nutrientes en los alimentos.
 

Aporte Total de Calcio: Se calcula dividiendo por 100 la can
tidad de alimento consumido en un dia y multiplicando el resultado por el conte
 

nido de calcio para cada uno de los alimentos.
 

Hierro: Esta columna se subidivide en dos partes: Contenido
 
por 100 grs. de alimentos expresados en miligramos, y el aporte total de hierro
 
de la cantidad de alimento consumido por la familia en un dfa tambign expresado
 

en miligramos.
 

Contenido de Hierro por 100 grs. de Alimento: Este dato se ob
 
tiene de las Tablas sobre contenido de nutrientes en los alimentos.
 

Aporte Total de Hierro: Se calcula dividiendo por 100, la can
 
tidad de alimento consumido en un dfa y multiplicando el resultado por el conte
 
nido de hierro, para cada uno uno. de los alimentos.
 

Vitamina A: Esta columna se subdivide en dos partes: Conteni
 
do por 100 grs. de alimentos expresados en Unidades Internacionales (UI) y apor
 
te total de Vitamina A de la cantidad de alimento consumido por la familia en
 
un dia, expresado en Unidades Internacionales.
 

Contenido en Vitamina A por100 grs. de Alimento: Este dato
 
se obtiene de las Tablas sobre contenido de nutrientes en los alimentos.
 

Aporte Total de Vitamina A: Se calcula dividiendo por 100 la
 
cantidad de alimento consumido en un dia y multiplicando el resultado por el
 
contenido de Vitamina A para cada uno de los alimentos.
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Vitamina C: Se subdivide la columna en dos partes: Conteni

do por 100 grs. de alimento expresado en miligramos y aporte total de Vitamina
 

C, de la cantidad de alimento consumido por la familia en un d~a, tambi~n expre
 

sad& en miligramos.
 

Aporte Total de Vitamina C: Se calcula dividiendo por 100 la
 

cantidad de alimento consumido en un d~a y multiplicando el-resultado por el
 

contenido de Vitamina C., para cada uno de los alimentos.
 

8.1.3 	 Descripcion y Manera de Llenar las Columnas de las Tabtas5r
 

y 56.. C9Iculo de los Requerimientos de la Familia por DIas
 

Segin Edad.
 

Se partedelos requerimientos diarios de consumo por edad y es

tado fisiol6tico (Anexo 2).
 

Grupos de Edad: En la Tabla 50, se pueden observar los.datos
 

de las personas por edades. Para el ejemplo, en base a esta Tabla deben tras

ladarse los datos ajustados segin los requerimientos nutricionales por edad, a
 

la columna grupos de edad (afios).
 

Requerimiento de Nutrientes en Base a 100 grs. de Alimento
 

Consumido: Debe determinarseseg~n requerimientos, la cantidad de nutrientes
 

(proteina, calorlas, calcio, hierro, Vitamina A y Vitamina C), para cada perso

na segfn su edad. Estas columnas permiten determinar los requerimientos totales
 

por familia. Por lo tanto, se deben sumar en sentido vertical los datos, a fin
 

de determinar las necesidades totales de la familia para cada nutriente.
 

El paso siguiente compara los requerimientos de nutrientes
 

por familia de acuerdo a el Anexo 2 y los nutrientes aportados por los alimen

tos que consume la familia por dia, a fin de determinar si existe deficiencia o
 

si por el contrario hay un exceso de consumo.
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TABLA 55. Calculo diario de los requerimientos nutricionales de la familia segin edad.
 

Requerimiento Requerimiento Requerimiento Requerimiento Requerimiento Requerimiento 

Grupos de edad protcico,Grs en calorlas miligramos.Cal diario miii - Vit. A en U.I Vit.C en mili 

cio graos de Hie gramos 

rro 

Nifa (0-2 afios) 31 1140 450 8 2000 30 

Nifia (7 afos) 42 1710 450 8 2350 30 

Nia (11 afios) 61 2270 650 14 4600 35 

Joven (15 afios) 69 2450 550 18 5300 40 

Joven (20 afios) 62 2290 500 16 5300 40 

Madre (36 afios) 62 2290 500 16 5300 40 

Padre (45 afios) 62 1985 500 9 5300 40 

tOTAL 389 14135 3600 89 30150 255 
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TABLA56. Determinacion diaria de deficiencia de nutrientes por familia 

Detalle Prot'na Calor'as Calcio Hierro Vit. A Vit. C 
Gramos mgr mgr. U.I. mrg. 

Requerimientos 
segun ICBF. 389 14135 3600 89 30150 255 
Tabla 55 

Consumo total
 
de Nutrientes 277.5 11684.9 1819.2 79.1 8254 322.3
 
Tabla 54
 

Deficiencia
 
-par farilia 101.5 2450.1 1780.8 9.9 21896 


Como se puede observar aparece una deficiencia en todos los nu

trientes con excepci6n de la Vitamina C. Implica que el Proyecto a llevar a ca

bo deberi enfocar estos problemas de deficiencia de nutrientes en las familias
 

participantes.
 

8.2 Metodologia para Planificar la Parcela Familiar.
 

Est stcci'n busca dar los lineamientos para determinar un plan de 

producci6n de alimentos, tomando como base los resultados del diagn6stico sobre
 

cantidad de alimentos consumidos, h5bitos alimentarios, estado nutricional de
 

pre-escolares, tamaio de la familia, requerimientos nutricionales de la misma,
 

disponbilidad de tierra y tradici6n en la producci6n de alimentos.
 

La gula proporciona al t6cnico agricola o al agente que trabaja con
 

las familias, lineamientos para planificar la producci6n de la parcela, en for

ma tal que satisfaga las necesidades nutricionales de la familia. A partir del
 

plan se definen forma concreta las combinaciones de productos y su magnitud de
 



-191

producci6n por cada familia. El objetivo busca cubrir inicial

mente la brecha nutricional registrada y, eventualmente, generar un excedente
 

para el mercado.
 

Cuantificados los requerimientos nutricionales cabe considerar
 

las opciones para mejorar la dieta: Principalmente comprenden una o ms de
 

las siguientes:
 

a. Mejorar el consumo de nutrientes a trav~s de la producci6n de ali
 

mentos 
a nivel familiar, sin cambiar habitos alimenticios.
 

b. Balancear la dieta a travs de la producci6n y el consumo de ali

mentos enriquecidos.
 

c. Mejorar el consumo de nutrientes a trav~s de la producci6n de ali
 

mentos 
a nivel familiar cambiando h5bitos alimenticios.
 

d. Elevar conocimientos sobre el valor nutritivo de alimentos que se
 

producen pero no se consumen a nivel familiar.
 

e. Realizar educaci6n nutricional desde el punto de vista de la pre

paraci6n de alimentos.
 

El ejemplo analizado se basa en la primera opci6n: Mejorar el consu

mo de nutrientes a travs de producir alimentos a nivel familiar sin cambiar ha
 

bitos nutricionales. Esto, desde luego, no excluye las opciones d y e
 

las cuales se consideran b5sicas dentro del enfoque propuesto aca. 
Por otra
 

parte, la primera opci6n constituye la m5s viable para iniciar el plan de acci6n
 

en nutrici6n. Solamente implica cambios en 
cantidad y frecuencia de alimentos
 

para la familia y no involucra alteraciones en los h5bitos alimentarios de la
 

poblaci6n objeto del programa.
 

8.2.1 Cglculo Bgsico: Pasos a Seguir:
 

Se determina el d~ficit de nutrientes por dia en la familia y
 

se hace la combinaci6n de los diferentes alimentos 
(modificando la cantidad de
 

consumo), sin alterar h~bitos alimentarios.
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Al observar el ejemplo, se puede concluir lo siguiente:
 

Drficit de prote~nas: 101.5 grs. 

D'ficit de calorias: 2.450.1 calorlas 

D'ficit de calcio: 1.780 mgrs. 

Def'icit de hierro: 9.9 mgrs. 

D.ficit de vitamina A: 21,896 U.I. 

La cantidad de nutrientes a balancear en cada area, depende de
 

los d'ficits encontrados y de la disponibilidad de tiempo y trabajo. En este
 

caso, se ha considerado que los tres nutriemtes Was importantes son proteinas,
 

calorlia y Vitamina A.
 

La tecnica a utilizar en primera instancia para determinar
 

los alimentos a producir con sus respectivas cantidades (superficie y unidades)
 

a nivel de la parcela familiar es la siguiente:
 

Proteina: Se debe seleccionar una fuente proteica que consu

ma actualmente la familia. Observando los h'bitos alimentarios en el ejemplo
 

y dadas las limitaciones existentes (tamafio de la parcela y recursos disponi

bles), se ha seleccionado la cria de conejos a fin de que -stos aporten la car

ne suficiente para llenar parcial o totalmente los requerimientos proteicos.
 

8.2.1.1 Determinaci'on del tamafio de la conejera dentro de la parcela.
 

a. D'ficit de proteina = 101.5 grs.
 

Aporte de nutrientes por 100 gramos de came = proteina
 

(20 grs.) calorlas (i40 cal.) Vitamina A (30,000 U.I. higado).
 

Si cada 100 gramos de carne aportan 20 gramos de proteina,
 

se determina por una simple regla de tres la cantidad de came diaria que de

be consumir la familia para llenar los requerimientcs totales. Si 100 gramos
 

de carne de conejo dan 20 gramos de proteina, 101.5 gramos de proteina reque

rir'n cuanta came?
 

100 gra. de came x 101.5 grs. de proteIna requerida . 508
 

20 grs. proteina aportado
 
grs. carne/dIa
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Entonces se puede concluir que 0.51 kgs. de carne por d~a
 

llenan los requerimientos totales de familia. Cualquier cantidad entre 0.001
 

a 0.5 kgs. es una mejora.
 

Para definir el tama~io de la conejera se debe consultar, con
 

el t~cnico respectivo, la ganancia de peso por dia y con ese cilculo se puede es
 

estimar el pie de cria necesario.
 

Ganancia de peso por dia = 14 grs.
 

1 coneja produce 28 gazapos al afio.
 

Peso del animal a los 3 meses = 1.250 grs.
 

Necesidades de carne de conejo al aiio = 185.2 kgs.
 

Necesidades de carne de conejo/familia trimestre = 46,3 kgs.
 

Nimero de conejos de 90 dias. Necesidades 
Rendimiento 

carne trimestre 
carne por conejo 

46.3 kgs. 37 conejos 
1.25 

Nimero de gazapos/hembra trimestre:8
 

=
Nmero de hembras = Total de conejos requeridos = 37 5
 
N2 
gazapos trimeste/hembra 
 8
 

Lo anterior indica que, dados los par~metros t~cnicos expresa
 

dos anteriormente, el nimero miiximo de hembras necesarias para producir los cone
 

jos requeridos, a fin de proporcionar la cantidad de carne indispensable para
 

llenar los requerimientos totales de proteina, es de cinco.
 

Para hacer los calculos anteriores debe trabajar conjuntamen

te el equipo. Este personal es el encargado de fijar los parr~ietros t~cnicos de
 

acuerdo a las condiciones de la zona.
 

b. 	D~ficit de calorlas - 2,450.1 calorlas
 

Consumo de carne de conejo por familia, por dia = 0.51 kg.
 

de carne. Aporte de 100 grs. de carne= 140 calor'as
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Aporte.total calor'as -a Cantidad de alimento consumido en grs.
 

100 grs.
 

Contenid) cal6rico = 510 grs. X 140 714 caloras
 

100
 

Analizando el d~ficit y el aporte cal6rico se puede notar que
 

sigue existiendo un d~ficit de 1,736.1 calorlas; 
esto implica que si considera

mos que la parcela familiar esta constitulda por los alimentos expresados en la
 

Tabla 57 m~s los conejos, se mejora la dieta en contenido cal6rico.
 

Para cubrir el d~ficit cal6rico se consideran fuentes cal'ri

cas que consuma actualmente la familia. 
Observando los h~bitos alimentarios en
 

el ejemplo se ha seleccionado el malz a fin de que 6ste le aporte a la familia
 

parcial o totalmente, los requerimientos cal6ricos.
 

8.2.1.2 Determinaci6n de la superficie para dedicar al cultilo de
 

maz.
 

a. Dgficit cal6rico = 1,736.1 calorlas.
 

Aporte de nutrientes por 100 grs. de malz = 324 (caloras),
 

7.5 grs. (proteina),. 60 U.I. de Vitamina A. Para determi
 

nar el aporte cal6rico se aplica una regla de tres.
 

100 grs. de maiz dan 324 calorlas.
 

se dan 1,736.1 calorlas en
 

100 grs. de malz x 1,736.1 calorlas - 535.8 grs. de maiz 

324 calorlas 

Se puede concluir que 0.54 kgs. de malz por dia llenan los re
 

querimientos totales. Por lo tanto, cualquier cantidad adicional entre 0.001 y
 

0.53 grs. mejora el consumo cal6rico.
 

Para determinar la superficie a dedicar al cultivo de maiz,
 

se debe consultar al t'cnico respectivo sobre los rendimientos por unidad de su

perficie.
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Para el ejemplo se considera que el rendimiento de malz por
 

ha. es de 1.2 toneladas.
 

Las necesidades de malz por afio/familia = 197.1 kgs. de ma'zt
 

como la producci6n del malz se obtiene en la zona objeto del estudio cada seis
 

meses, entonces, deben calcularse las necesidades por semestre.
 

Necesidades mafz por semestre familia =197.1 kgs. maz
 
2 - 98.55 Kg/Maiz
 

Superficie expresada en Has. 	 Necesidades expresadas en kgs._
 
Rendimiento en kgs. por ha.
 

98.6 	 2
=
98.6- 0.082 ha. = 820 mts
 
1,200
 

Si para otras zonas varlan las frecuencias de cosecha o rendimientos
 

se hara preciso introducir los ajustes del caso.
 

b. Vitamina A. DPficit en Vitamina A. 218960 I dia/flia.
 

Como se incrementa el consumo de carne y malz por dlia para cada
 
una de las familias, se hace necesario calcular los aportes de Vitamina A de
 

estos alimentos.
 

Aporte por 100 gramos de malz 60 U.I. de Vitamina A. Consumo adicio

nal de maiz por dia = 0.54 kgs.
 

Si 	100 gramos de malz 60 U.I. de Vitamina A.
 

540 gramos de malz X
 

540 grs. de maiz x 60 U.I. de Vit. A. = 324 U 
100 gramos. 

D~ficit de Vitamina A = Deficiencia total - aporte Vit. A de malz 

= 21896 - 324 = 21572 U.I. 
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Analizando el dato anterior, se puede concluir que es necesario tra

bajar con un alimento rico en Vitamina A; para el ejemplo se toma la zonahoria
 

que ya consume la familia y la produce en la huerta familiar.
 

D~ficit de Vitamina A 21572 U.I.
 

100 gramos de zanahoria aportan 7000 U.I.
 

En base a los datos anteriores y por una simple regla de tres, se pue
 

de calcular la cantidad~adicional de zanahoria que debc consumir la familia por
 

d'a.
 

100 gramos de zanahoria 7000 U.I.
 

x 21.772 U.I.
 

21.572 U.I. x 100 grs. de zanahoria
 
7000 U.I.
 

Se puede concluir que 0.308 kgs. de zanahoria por d'a llena los reque
 

rimientos totales de Vitamina A. Luego cualquier cantidad entre 0.0001 y 0.307
 

kgs. mejora la dieta.
 

Para determinar la superficie dedicada al cultivo de zanahoria debe
 

consulte se al t~cnico respectivo los rendimientospor unidad de superficie.
 

Para el ejemplo, se considera que el rendimiento de zanahoria por hec
 

tarea es de 25,000 kilogramos.
 

Necesidades de zanahoria por aio = 112.4 kgs.
 

Como la producci6n de zanahoria en la zona se obtiene trimestralmente,
 

entonces se debencalcular las necesidades por trimestre.
 

Necesidades de zanahoria por trimestre en kgs._ 112.4
 =28.1
 
4
 

Superficie expresada en has. = Necesidades expresadas en kgs. 
Rendimiento ha. en kg. 

28.1 kg . _ 1 . 

25000 kg/ha.II z 

Este cultivo debe sembrarse en forma escalonada de acuerdo al consumo
 

diario.
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En la Tabla 57 aparece el aporte de nutrientes de los tres ali

mentos considerado en este ejemplo:
 

TABLA 57. Aporte de Nutrientes.
 

alimento Cantidad/ Proteina Calorlas Vitamina A.
 
dia grs. 	 Cont. en Aporte Cont. en Aporte Cont. en Aporte
 

100 grs. Total 100 grs. Total en 100 grs. Total
 
alimento Grs. Alimento Calor'as U.I.
 

Carne de co
nejo 507.5 20 101.5 140 710.5 -


Malz 535.8 7.5 40.2 324 1736 60 321.0
 

Zanahoria 308 0.7 2.2 36 il 7000 21560
 

TOTAL - - 143.9 - 2557.5 - 21881
 

Deficit 	 101.5 2450.1 21896
 

107.4
Excedente 42.4 	 -


Analizando el Cuadro anterior, se observa que con las cantidades de consu

mo diario de alimento, se presenta un exceso de proteina y calor'as; por lo tanto,
 

se hace necesario modificar las cantidades de un alimento, en este caso carne de
 

conejo (la fuente prot6ica).
 

8.2.1.3 Reajustes: Pasos a Seguir:
 

Exceso de proteinas: 42.4 gramos
 

Exceso de calorias :107.4
 

En el ejemplo anterior lo m5s importante es el balanceamiento de
 

las calorlas, pero como tambi6n hay un excedente de protelnas, el alimento que se
 

debe disminuir es la carne de conejo.
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100 gramos de carne de conejo produce 140 calorias
 

X 170.4 calorfas de exceso
 

100 gramos de came de conejo x 107.4 caloras - 76.7 grs. de care 
140 calorlas = . r e c r conej o 

Consumo total carne de conejo por dia 507.5 gramos
= 


Cantidad a disminuir en gramos carne de conejo dia = 76.7
 

Consumo total de carne de conejo dia = 430.8 gramos
 

Como ahora el consumo dia de carne de conejo es menor en relaci6n al calcu
 

lo primero es l6 gico suponer que hay que disminuir el n'mero de conejos a ser invo
 

lucrados en el plan.
 

Consumo de carne de conejo por dia = 430.8 

Consumo trimestral de carne de conejo = 38.8 kg. 

Peso de un conejo a los 90 dias = 1.2 kg. 

N'mero de conejoj requeridos por trimestre = Consumo total de carne conejo
 
Peso de un conejo a los 90 dias 

_ 38.8 kg. = 33 conejos 
1.2 kg.
 

N'mero de gazapos por coneja = 8 

N~mero de conejas requeridas = Ntmero de conejas 33 4 
Nrimero de gazapos por coneja 8 

N'mero de conejas requeridas = 4
 

De acuerdo a lo anterior en la siguiente Tabla se puede observar el apor

te definido de nutrientes de los tres alimeitos consideradcjs en este ejemplo.
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TABLA 58. 
 Aportes Definidos de Nutrientes.
 

alimento Cantidad/ Proteina 
 Calorlas Vitamina A.
 
dia grs. Cont. en Aporte Cont. en Aporte Cont. en Aporte


100 grs. Total 100 grs. Total en 
 100 grs. Total
 
alimento Grs. Alimento Calorlas 
 U..
 

Carne de co
nejo 430.8 20 86.0 
 140 603.1
 

Malz 535.8 7.5 40.2 324 
 1736 60 321
 

Zanahoria 308 0.7 2.2 
 46 111 7000 25560 

TOTAL  - 128.4 
 - 2450.1 
 - 2188
 

De acuerdo al ejempio mencionado en este documento, la parcela familiar de
be constituirse de la siguiente mnanera
 

TABLA 59. Renglones y Superficie del Plan do Prodticci6n de Alimentos- /
 

Alimento 
 Cantidad Requerida- / Unidad Superficie Requerida (m2) 3 / 

Malz 704.5 Kgs. 2935
 
Leche 328.5 
 Lts. -

Carne conejo .211.7 Kgs.
 
Zanahoria 
 143.3 Kgs. 13.4
 
Repollo 14.6 Kgs. 
 3
 
Frijol 
 7.3 Kgs. -

Soya 91.3 Kgs.
 
Ayes (huevo) 47.5 Kgs.
 

(791 huevos)
 

TOTAL 
 29951.4
 

NOTAS: 
 1/ Esta Tabla solamente incluye aquellos renglones que el agricultor puede te
ner en su unidad de producci6n, por io tanto, el resto de productos consumi
 
dos por la familia los adquiere fuera de la parcela familiar.
 

2/ En un aio.
 

3/ La superficie que aparece para cada rengl6n es 
la maxima; aquella que pro
porciona la producci6n adecuada para que la familia llene los requerimien
tos de nutrientes.
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Descripci6n de la Tabla Anterior.
 

Cantidad Requerida: Para determinarla se toma el consumo diario de cada 

alimento por la familia y se multiplica por los 365 dfas del ano. 

Superficie Requerida: Se debe determinar si el arreglo es semestral, tri
 

mestral o anual. En caso de que sea semestral se toma como cantidad, la mitad
 

del alimento requerido por la familia en un afo. El siguiente ejemplo nos ilus
 

trarg c6mo se calcul6 la superficie para maiz.
 

1,200 kilos
Rendimiento por hect~rea. 


Cantidad requerida por la familia en un afio 704.5 kilos
= 

Cantidad requerida pot la familia en un semestre = 325.3 kilos 

Si una hect5rea produce 1,200 kilos de malz
 

x se roduce 352.3 kilos de malz en
 

352.3 	kilos de malz x I hectarea = 0.2935 hectgreas
 

1,200 kilos de mafz
 

Sume el total de superficie de cada rengl6n y as! podr5 definir el tamaflo
 

de la parcela familiar.
 

8.3 Resultados.
 

Como resultado del an5lisis nutricional y de la propuesta anterior, se
 

familias del ejemplo, conformar parcelas o planes de producci6n,
recomienda a las 


con cl fin de cubrir sus deficiencias nutricionales. Tambi~n, se recomienda una
 

consumo de
acci6n de divulgaci6n y orientLci6n para promover ia producci6n y el 


los mismos.
 

La propuesta anterioc, contempla el siguiente plan.
 

La etapa inicial considera la complementaci
6n alimentaria, sin cambio
 

de habitos alimentarios, con promoci6n de producci6n y consumo de alimentos con
 

respectivos planes de capacitaci6n y divulgaci6n, as! como la propuesta de
 sus 


producci6n.
 



-201-


La segunda etapa, contempla la complementaci6n alimentaria, con cambio
 
de h~bitos alimentarios de producci6n, considerando tambi6n 
la parte de capa

citaci6n y divulgaci6n.
 

Ambas etapas, enfocan la producci6n para fines de auto-consumo; esta 
puede realizarse a nivel individual v/o comunitario. 

Una tercera etapa contempla Ia producci6n de excedentes, para ser comer 
cializados a trav~s del CENSERI, con 
la formaci6n de agroindustrias.
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ANEXO: 2 IABLA 60. RICO.ENfDACION DIARIA DE CALORIAS Y J1TI ENTES PARA LA POBLACION COIAOBIANA-1975 

Temperstura media anual de 10C 

Grupo de Edad Peso Calolas ProtefniA Hinerales Todo Vit. A Vii. D Tiammins Ribofla Wiscina Vit. 12 Folato Vit. 

(Ofios) Calcio Hierro Retinol vi" Libre 
xg. No. a. Mg. Mg. ug. 0.1. rq. U.I. Mg. us. Mg. us. ug. a& 

LAetantes 
0- 5/12 5 585 is 400 4 35 1400 420 4.00 0.2 0.3 3.9 1 50 30 
6-12/12 a 900 27 550 a 45 2000 400 400 0.4 0.5 5.9 1 60 30 
Nifios 
I - 3 12 1200 31 450 8 60 2000 400 400 0.5 0.7 7.9 2 100 30 
A - 6 18 1650 38 450 a 85 2000 400 400 0.7 0.9 10.9 2 200 30 
7 - 9 25 1950 45 450 a 10.) 2700 500 400 0.6 1.1 12.9 2 200 30 

AdoleAcentes 

S-12 34 2400 57 650 8 120 4000 750 400 1.0 1.3 15.8 2 200 30 
13 - 15 46 2600 65 650 14 135 5200 950 00 1.0 1.4 17.2 2 200 40 
16 - 19 58 2850 71 550 14 145 5300 1000 200 1.2 1.6 18.8 3 200 40 
N tvres 
10 - 12 35 2200 57 650 14 110 4000 750 400 0.9 1.2 14.5 2 200 30 
13 - 15 47 2350 62 650 19 120 5200 950 400 0.9 1.3 15.5 2 200 40 
16 - 19 54 2300 67 550 22 115 5300 1000 200 0.9 1.3 15.2 3 200 40 
Adul ios 
Hombres 
20  29 60 2750 66 500 9 140 5300 1000 200 1.2 1.5 119.2 3 200 40 
30 - 39 60 2753 66 500 9 140 5300 2000 200 2.2 2.5 28.2 3 200 40 
40 - 49 60 2600 66 500 9 135 5300 1000 200 1.0 1.4 17.2 3 200 40 
50 - 59 60 2500 66 500 9 125 5300 1000 200 1.0 1.4 16.5 3 200 40 
60 - 69 60 2200 66 500 9 115 5300 1000 200 0.9 1.2 14.5 3 200 40 
H-u e1 2 
20 - 29 54 2150 58 500 22 105 5300 2000 200 0.9 1.2 14.2 3 200 40 
30 - 19 54 2150 58 500 22 105 5300 2000 200 0.9 2.2 14.2 3 200 40 
40- 49 54 2050 58 500 22 100 5300 1000 200 0.8 1.1 13.5 3 200 40 
50 - 59 54 1950 58 500 9 100 5300 2000 200 0.8 1.1 12.9 3 200 40 
60- 69 54 1700 5h 5O 9 85 5300 1000 200 0.7 0.9 11.2 3 200 40 

E.bar-zo 4300 dfa'410 d. 4300d. +5d. 430d. - - 4200d. +O.ld. +0.2d. +2.0d. 42d. +100d. +1Od 
Lactncia 4 0 dfa +18d. +40nd. 42d. 450d. +1400d. 4420d. 47.00d. +0.3d. +0.44. 45.3d. +2d. *200d. +10d 
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ANEXO: 2 TABLA 61. XECIYDACION DIARIA DE CALORIAS Y NUTRIENTES PAPA LA POBLACION COLDMIAKA-1975 

Temperature media anual de 20"C. 

Crupo de Edad 

(shoo) 
Peso 

KS. 

Calories 

No. 

Protefnap 

g. 

Mineraleg 

Calcio Hierro 
us. Us. 

Todo 

us. 

Vit. A 

Retinol 
U.I. Eq. 

Vit. D 

U.I. 

Tiamins 

at. 

]lboflm 

Vin. 
as. 

Niacina 

ug. 

Vit. 12 Folto 

Libre 
ug. u. 

Vit.C 

as. 

lActantes0- 5/12 
6-11/12 

N iho s0 

5 

8 
560 

860 
18 

27 
400 

550 
4 
a 

35 

45 
1400 

2000 
420 
'00 

400 
400 

0.2 
0.1 

0.3 

0.5 
3.7 

5.7 
1 50 

60 
30 

30 

I  3 
A - 6 

7  9 

Adolencentes 

12 
18 

25 

1140 
1570 

1850 

31 
38 

45 

450 
150 

450 

8 
a 

a 

60 
as 

IO 

2000 
2000 

2700 

00 
'00 

500 

A00 
1.00 

400 

0.5 
0.6 

0.7 

0.6 
0.9 

1.0 

7.5 
10.4 

12.2 

2 
2 

2 

00 
200 

200 

30 
30 

30 

Htuvres 
10 - 12 
13 - 15 
16 - 19 

3 
46 
58 

2280 
2470 
2710 

57 
68 

71 

650 
650 

550 

a 
14 

14 

120 
135 

145 

4000 
5200 

5300 

750 
950 

1000 

400 
400 
200 

0.9 
1.0 

1.1 

1.3 
1.4 
1.5 

15.0 
16.3 

17.9 

2 
2 
3 

200 
200 
200 

30 
40 

40 
luierea 
10 - 12 
13 - 15 
16 - 19 

Acultos 

35 
47 
5,4 

2090 
2230 

2190 

57 
62 

67 

650 
650 

550 

14 
19 

22 

110 
120 
115 

4000 
5200 

5300 

750 
950 

1000 

400 
400 

200 

0.8 
0.9 

0.9 

1.1 
1.2 
1.2 

13.8 
14.7 
14.5 

2 
2 
3 

200 
200 
200 

30 
&0 

40 

1Hz.bres
20 - 29 
30 - 39 
10 - 49 

50 - 59 
60 - 69 

Mu 

60 
60 
60 

60 
60 

2610 
2610 
2470 

2380 
2090 

66 
66 
66 

66 
66 

500 
500 
500 

500 
500 

9 
9 
9 

9 
9 

140 
140 
135 

125 
115 

5300 
5300 
5300 

5300 
5300 

1000 
1000 
1000 

1000 
1000 

200 
200 
203 

200 
200 

1.0 
1.0 
1.0 

1.0 
0.8 

1.4 
1.4 
1.4 

1.3 
1.1 

17.2 
17.2 
16.3 

15.7 
13.8 

3 
3 
3 

3 
3 

200 
200 
200 

700 
200 

10 
40 
40 

40 
40 

20 - 29 
30 - 39 
10 - 59 

50 - 59 
60 - 69 

Eadbarazo 
Lactancia 

54 
54 

54 

51. 
54 

2040 
2040 
1950 

1850 
1620 
+300 
4800 

58 
58 

58 

58 
58 

da +10d, 
!dfa+18d. 

500 
500 
500 

500 
500 

+30Od. 
+400d. 

2r22 
22 
22 

9 
9 

45d. 
42d. 

105 
105 

100 

100 
as 

430d. 
+50d. 

5300 
5300 

5300 

5300 
s3CO 

-
+1400d. 

1000 
1000 

1000 

1000 
1000 

-
+-420d. 

200 
200 
200 

200 
200 

420Od. 
4200d. 

0.8 
0.8 
0.8 

0.7 
0.6 

+0.ld. 
+0 3d. 

1.1 
1.1 

1.1 

1.0 
0.9 

+0.2d. 
+0.4d. 

13.5 
13.5 
12.9 

12.2 
10.7 
42.0d. 
45.3d. 

3 
3 
3 

3 
3 

42d. 
42d. 

200 40 
200 40 
200 40 

200 40 
200 40 

4100d. 410d. 
40Od. 410d. 
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ANEXO: 2 TA.LA 62. TCOKENDACION DARIA DE CALORIAS Y NInTRlrNtES PAXA LA POaLACON COL"MANA-1975
 

Temperatura sedia anual di 
30C
 

Crupo de Edad 
(anoo) 

?too 

Ks. 

CWlorfas 

No. 

lrotefnas 

S. 

Minerales -
Calelo Htirro 
a&. at. 

odo 

u. 

VJt. A 

kt nol 
U.1. Eq. 

Vit. D 

U.I. 

Tlaw1na 

zz. 

Ribofla 

Vin1 
Ms. 

Niacina 

vi. 

Vit.12 Tolto 

Libre 
.11. us. 

Vit.C 

at. 
Lactntes 
0- 5/12 
6-11/12 

5 
8 

530 
B10 

is 
27 

400 
550 

4 
B 

35 
"5 

1400 
2000 

420 
400 

400 
400 

0.2 
0.3 

0.3 
0.4 

3.5 
5.3 

1 
1 

50 
60 

30 
30 

I- 3 
4 - 6 
7  9 

12 
Is 
25 

1080 
1490 
1760 

31 
38 
45 

450 
450 
450 

B 
B 
8 

60 
85 

100 

2000 
2000 
2700 

400 
L.00 
500 

400 
400 
4C0 

0.4 
0.6 
0.7 

0.6 
0.8 
1.0 

7.1 
9.8 

11.6 

2 
2 
2 

100 
200 
200 

30 
30 
30 

Aeolescentrs
Homhr e, 
10 

13 
16 

- 12 

- 15 
- 19 

34 

46 
58 

2160 

2340 
2570 

57 

68 
71 

650 

650 
550 

a 
14 
14 

120 

135 
147, 

4000 

5200 
5300 

750 

930 
1000 

400 

400 
200 

0.9 

0.9 
1.0 

1.2 

1.3 
1.4 

14.3 

15.4 
17.0 

2 

2 
3 

200 

203 
200 

30 

10 
40 

10 - 12 
13 - 15 

16 - 19 

Adultos 

35 
47 

54 

1980 
2120 

2070 

57 
6: 

67 

650 
650 

550 

14A 
19 

22 

110 
120 

115 

40OO 
5200 

5300 

75C 
950 

1000 

400 
400 

200 

0.8 
0.8 

0.8 

1.1 
1.2 

1.1 

13.1 
14.0 

13.7 

2 
2 

3 

200 
200 

200 

30 
40 

40 

Hobres 
20 - 29 

30 - 39 
40 - 49 
50 - 59 

60 - 69 

20 - 29 
30 - 39 

40 - 49 
50 - 59 
60 - 69 

Embarazo 
Lactancis 

60 

60 
60 
60 

60 

54 
54 

544 
54 
54 

2480 

2480 
2340 
2250 

1980 

1910 
1940 

1850 
1760 
1530 
4300 dfa 
4800 dfa 

66 

66 
66 
66 

66 

58 
58 

58 
58 
58 

4 10 d. 
+ 18 d. 

500 9 
500 9 
500 9 
500 9 
500 9 

2ic.es 
500 22 
500 22 

500 22 
500 9 
500 9 

4 300 d. 45 d. 
+ 400 d. +2 d8. 

140 

140 
135 
125 

115 

105 
105 

100 
)0 
95 

430 d. 
+50 d. 

5300 1000 

5300 1000 
5300 1000 
5300 1000 
5300 1000 

5300 1000 
5300 300 

5300 1000 
5300 1000 
5310 1000 
- -

4 1'00d.-+20 d. 

200 

200 
200 
200 

200 

200 
200 

200 
200 
200 

+ 200 d. 
+ 200 d. 

1.0 1.4 
1.0 1.4 
0.9 1.3 
0.9 1.2 
0.8 1.1 

0.8 1.1 
0.8 1.1 

0.7 1.0 
0.7 1.0 
0.6 0.8 

+0.1 d. 42.0 d. 
40.3 8. 40.4 d. 

16.4 

16.4 
15.4 
14.9 

13.1 

12.8 
12.8 

12.2 
11.6 
10.1 

+ 2.0 d. 
4 5.3 d. 

3 

3 
3 
3 

3 

3 
3 

3 
3 
3 

+2 d. 
+2 d. 

200 'O 
200 40 
200 40 
200 40 
200 40 

200 40 
200 40 

200 40 
200 40 
200 40 

4300 d. 410 d. 
400 d. 10 . 
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III. EJECUCION DEL PROYECTO.
 

9. FASES, ESTRATEGIAS Y PROBLEMAS.
 

Esta parte tercera discute el manejo o funcionamiento del Proyecto.
 
Se ocupa primordialmente de las actividades de operaci6n, --producci6n y capa

citaci6n-- y de aquellas no rutinarias -motivaci6n y estTmulo a innovaciones--.
 

Sin menoscabo de su importancia, no se ocupa, salvo marginalmente, de las acti
 

vidades administrativas v directivas del control de recursos. Cabe una obser

vaci6n importante. La discusi6n contenida en 
esta parte es relevante no sola
mente para la ejecuci6n en s! del Proyecto. Tambi6n lo sera para la planifica
 

ci6n y preparaci6n previas.
 

Casi nunca la ejecuci6n de un proyecto se asemejar5 a una linea rec
ta. Diversas causas contribuyen a ello. Los factores ambientales generan al

tibajos e imprevistos. A veces las descontinuidades internas resultan inevita
 
bles. Pero tambi&n, los diversos momentos de un proyecto implicar~n requeri

mientos, condiciones y grados de certidumbre distintos. De all! que normalmen
 

te un proyecto manifieste diferentes caracteristicas en sus inicios que en sus
 

finales, y en ambos de estos frente a su per odo intermedio.
 

Los requerimientos y condiciones diferenciales de los distintos mo
mentos de ejecucion constituyen la base de la discusi6n en el presente cap'tu
 

lo. Se consideran acli cuatro fases o subperfodos b~sicos: la preparaci6n pre
 

via, el arranque, el funcionanlento establecido, y la finalizaci6n.
 

9.1 iceparaci6n Previa: 

Esta fase reune todas las acciones preparatorias al trabajo de
 

campo antes del inicio propio de &ste. Excluye la planificaci6n y programa

ci6n, tratadas ya en la Parte II.
 

Varias acciones se destacan como centrales en la fase. Sin im

plicar necesariamente un orden de secuencia, pueden sefialarse los siguientes:
 

Reclutamiento de personal
 
Elaboraci6n de conteniclos
 
Adiestramiento
 
Clarificaci6n del funcionamiento
 
Ubicaci6n de recursos iniciales.
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9.1.1 Reclutamiento de personal:
 

Sin temor a exagerar puede afirmarse que este constituye uno
 

de los factores mas crfticos al 6xito del Proyecto. De la motivaci6n, capaci
 

dad y habilidad del personal ejecutante dependerg la calidad de los resultados.
 

Esto resultar5 cierto en m5s que el simple sentido administrativo de cumplir
 

con una programaci6n formal. La intervenci6n de este tipo de proyecto posee
 

un car5cter esencialmente social. Busca modificar conductas, practicas y mo

tivaciones; no busca construir puentes, carreteras o represas.
 

Por lo tanto, la intervenci6n verdadera, aquella realmente 

implementada, involucrar5 no solamente la ejecuci6n de un conjunto de acciones. 

Se extender5 adem5s para abarcar el total del desempeno --iPcluido all! el com

portamiento personal-- de los agentes ejecutantes, en cuanto 6ste puede generar 

estimulos o rechazos incidentes sobre los resultados buscados. Si un agente de 

5rea ejecuta correctamente lo estipulado por su trabajo, pero al mismo su com

portamiento privado revela desprecio hacia los participantes o demuestra que no 

cree en lo que diCe, cabr5 entonces esperar que lo Gltimo aten~e lo buscado for
 

malmente con Io primero.
 

Por todc lo anterior resultar5 ventajoso reclutar personal
 

que ademas de satisfacer los requerimientos formales de capacitaci6n t~cnica
 

manifiesten compatibilidades y motivaci6n por el trabajo en las zonas. Una
 

forma de procurar compatibilidad involucra reclutar personal de extracci6n so

cial y condiciones culturales no demasiado removidas de las de los participan

tes.
 

El Proyecto Piloto (CAMPROMER) tuvo la suerte de contar con
 

equipos de campo cuyo integrantes, salvo por sus credenciales educativas, no
 

provenlan de medios sustancialmente diferentes de aquellos a donde se iban a
 

desempefiar. Esto tuvo varios efectos. Por una parte facilit6 la comunicaci6n
 

con participantes y miembros de las comunidades. Por otra contribuy6 a que pu
 

dieran vivir y desempearse sin grandes insatisfacciones. Esto 6ltimo, no de

ja de ser importante. Por lo general, entre las condiciones y niveles de
 

vida de los estratos profesionales en las grandes ciudades y aquellas posibles
 

en medios rurales deprimidos median diferencias sustanciales. Y tal brecha,
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casi siempre constituir'a tin factor disuasivo pr'ctico para el desempefo de
 

equilpos que deben ir a vivir, muchas veces con sus familias, al medio rural.
 

cuando se trata de c:ndidatos no acostumbrados a la vida rural el problema
 

puede set mayor. Quiz's rara vez se este en condiciones de manejar esta va

riable, pero el planificaeor-ejecutor deberg al menos tomarla en cuenta.
 

Acg se ha tratado el tema del reclutamiento como si fuera a
 

realizarse todo, una vcz concluida la evaluaci6n preliminar e incial de las
 

zonas. En la prIctica, al menos parte del personal de campo habr' venido par

ticipando desde la etapa incial, Queda apenas por resaltar que el reclutamien

to, cuando sea que 'ste se haga, debera respetar las necesidades disciplinarias
 

para el trabojo a realizar. 

Lo discutido aca se limita a los equipos de campo. Los equi

pos t'cnicos de coordinici6n central tendr~n requerimientos disciplinarios pa

ralelos a los de los equipos de campo, salvo que sus integrantes deber'n poseer 

mayores niveles t'cnicos y de experiencia practica. Esta puede provenir de ha

ber participado en actividades anlogas o similares. 

9.1.2 Adi, stramiento: 

Aparte dcl adistramiento que hayan recibido aquellos que 

tamhirn pEarticiparn en la etaza inicial del diagn6stico debera efectuarse 

un en.trc aziento comprehcnsivo. Normalmente, lo realizar. el equipo coordi

nator contral cor. ayuCla 'e apoyo tecnico adicional en lo necesario. La dura

ciOrLn del cntrCTlauacnt.o ocupar seis semanas, aproximadamente, seg'n por las 

condiciones esFcclficas se estime necesario. De este total, dos semanas invo

lucravn entrenamierto pr' ctico en el campo. 

Fn general, los temas de la capacitaci'n comprenderan los
 

siguient es:
 

Desarrollo y subdesarrollo, con 'nfasis en el sector rural
 

Nutrici6n.
 

Producci6rn pecuaria, con 'nfasis en los rubros de interns
 
especlfico.
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Producci6n agricola, con 6nfasis 
en los rubros espec'
ficos de interns.
 

Investigaci6n social.
 

Comunicaciones y manejo de comunidades y poblaci6n ru
ral.
 

Los ob-ietivos de la capacitaci6n debergn buscar proporcionar
 
conocimientos, y destrezas b5sicas 
comunes a todos los integrantes de un equi
 
po, sin perjuicio de responsabilidades m5s especializados cn 
cada uno, segun
 

5reas disciplinarias individuales.
 

El componente de pr~cticas de campo deber5 permitir realizar
 
ejercicios y ensayos supervisados de comunicaci6n, capacitaci6n y seguimiento,
 
as! 
como tambi~n de manejo y cuidado en actividades de producci6n y nutrici6n.
 
Permitirg igualmente a los supervisores observar y corregir fallas de comporta
 

miento y comunicaci6n en general.
 

9.1.3 Preparaci6n de Contenidos:
 

Para poder efectuar adecuadamente el entrenamiento anterior
 
y, en 
mayor grado, para realizar las actividades en 
si, harg falta contar con
 
paquetes o conjuntos de mensajes t~cnicos 
en los rubros que se proyecta esti
mular en las zonas. Muy frecuentemente, sin embargo, se 
tropezarg con uno o
 
ambos de dos problemas recurrentes. El primero concierne a que no se cuenta
 
con 
experiencia v~lida sobre el funcionamiento del paquete t~cnico en las con
 
diciones especificas de la zona. 
 Esto tender5 a suceder especialmente cuando
 
el rengl6n agricola o pecuario constituyen una innovaci6n total en 
la zona.
 

El segundo problema es que puede no disponerse de un paquete
 
t~cnico apropiado a las condiciones y posibilidades del pequefio productor, el
 
beneficiario focal del Proyecto. 
 Esto hace necesario aclarar mejor lo que pr~e 
supone el t~rmino "apropiado" lo cual a su vez conlleva una referencia concre

ta a! concepto del pequefio productor.
 

Virtualmente por definici6n, el pequefio productor constituye
 
una unidad econ6mica con severas 
limitaciones 
en su acceso a los factores de
 
la producci6n. Usualmente, aparecu la tierra 
como factor limitante en primera
 
instancia, pero un anglisis mas 
cuidadoso revelarg otras limitaciones paralelas.
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La mano 
de obra se circunscribe a la propia y quiz~s, parcialmente, a la de
 

su familia. Su "stock" de capital -- en la forma de ranchos, conductos de
 

agua, animales, herramientas manuales, 
 etc.-- Tambi~n sera reducida y des

continua. con los tipos de capital requeridos en operaciones modernas -- por 
ejemplo, edificaciones y maquinas--. Do otra parte, el bajo nivel de 
"capitalizaci6n humana" del productoc (poc analfabetismo o escasa educaci6n)
 

genera limitantes en el "factor empresarial". Esta Gltima se manifiesta 
en 

dificultades o zarencia de habilidad para planificar racionalmente (optimizar)
 

el uso de su parcela o para manejar innovaciones complejas. 

Ahora bien, si todos o casi todos los factores son limitan
tes, como se ha arguido, el crftico sera el m~s escaso de todos. Esto puede 

variar, pero se sostendr5 aca que el 
mas comuit suele ser el de capital. Con
 

frecuencia muy general so 
observar! quo sus bajos ingreso',, por ende su pro
pensi6n y capacidad para el ahorro, generan el cuello de botella crftico del 

peque~o productor para invertir en La produccin. Si el cambio tecnol6gico es 
intensivo en capital significa que no estarl en condiciones de pagar los cos

tos privados de este. Tampoco su proximidad a la subsistencia frsica (escasa 

holgura) Ia estimular5 a asumir el riesgo de innovar por vfa del cr~dito. 

Si se acepta que el factor limitante crftico lo constituye
 

el capital, ello genera unas implicaciones claras con .especto a lo que cons

tituir5 una 
tecnologa apropiada para el pequefo productor. Lo m5s importan

te sera que esta no 
genere costos altos de capital privado. Esto descarta p~a
 

quetes tecnol6gicos que involucren maquinaria, equipos, edificaciones o insu

mos costosos. Significa que prohablemence la mejor via de cambio tecnol6gico 

para este sector involucre variedades mejoradas que adem5s de elevar rendimien 

tos no 
aumenten requerimientos especiales de fertilizantes, agua y pesticidas.
 

Otra linea de cambio involucrara el mejor aprovechamiento de recursos ya exis

tentes, por ejemplo, de abonos organicos frente a los quimicos.
 

Mhora bien, frente al problema de carecer de un paquete t&c

nico o de no 
conocer sus resultados en las condiciones especificas de la zona,
 

los proyectos de capacitaci6n requeriran una estrategia de respuesta. 
 La reco
 

mendada acg cubre dos aspectos: a) procedimientos para generar un paquete t~c
 

nico tentativo, y b) un plan de ajustes t6cnicos al mismo.
 



-210-

Lo primero, si se carece de un paquete t~cnico, o si el dis
 

ponible se aparta demasiado de los requerimientos descritos, consistira en
 

generar uno tentativo. Para ello puede procedurse as!. Un experto, o un
 

grupo de expertos no mayor de tres, tomarin a su cargo elaborar un borrador
 

escrito, descriptivo del paquete y tomando en cuenta la orientaci6n buscada.
 

El resultado lo revisara un comit6 ampliado de expertos. La versi6n asi obte
 

nida constituir5 el paquete t6cnico inicial. Este se a prueba de
someter 


campo en la zona, y tambi~n, a un plan de ajustes t6cnicos. Axmbos se discu

ten en conexi6n con la fase de funcionamiento habitual.
 

En s~ntesis, el Proyecto deberg recopilar los paquetes t6cni
 

cos que necesita. Si no dispone de ellos o si lucen inadecuados, el Proyecto
 

deberg generarlos. Para ello ya se propuso un 'rocedimiento. En todo c-so, 

los paquetes t~cnicos tentativos para acciones a ejecutatr dentro del primer 

semestre de operaciones deber5r incluirse dentro del adiestramienito inicial. 

Para estos casos convendr5 iniciar cuanto antes su prepar-:ci6n desde tan pron
 

to se acuerde la linea o rengl6n de acci6n con la comunidad.
 

9.1.4 Clarificaci6n del Funcionamiento:
 

Antes del arranque ser5 preciso clarificar todo el funciona

miento de la organizaci6n. Ya la planificaci6a y programaci6n previas han es 

tablecido funciones, responsabilidades y procedimientos formales y stas se 6


han impartido durante el adiestramiento. No obstante, anites de iniciar labo

res en el campo convendr5 clarificar como se va a operar en forma pr5ctica. 

Comprende verificar que todos los involucrados se havan familiarizado con lo 

establecido. Convendrg analizar ejemplos y problemas hipot~ticos de operaci6n 

para identificar responsabilidades, lineas de mando y de coordinaci6n y proce 

dimientos. Un punto muy importante comprender5 identificar los res,)onsables
 

de clarificar problemas y dificultades. Otro concernirl los procedimientos
 

para el manejo y obtenci6n de recursos.
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9.1.5 Ubicaci6n de Recursos:
 

Adem5s de los procedimientos para el manejo de recursos,
se
r preciso, antes del arranque, verificar que estos se encuentran disponibles 

en suficiente cantidad para iniciar actividades. Normalmente, a inicios de 

estas se efectuar~n desemboisos de magnitud in ruoros como vehiculos, equipos, 

muebles, adaptaci6n de locales, papelerfa, y artfculos de oficina. 

9.1.6 Preparativos Finales:
 

Tnvolucrari atender a un 
conjunto de aspectos variados. En
tre ellos pueden citarse en buscar locales para oficina y alojamiento para los 

equipos, y obtener cotizaciones para adquisiciones iniciales. Otro concerni

rA la organizaci6n de posibles actos inaugurales. 

9.2 El Arranque v la Operaci6n Inicial. 

Finalizada ia etapa de planificaci6n, programaci6n y culminados los 
preparativos previos se llegar5 la fecha de arranque. Seg~n el inter6s y la 

politica de la entidad ejecutante podr5 organizarse una sencilla ceremonia de
 

inauguraci6n. En tal caso ademis del (equipo de zona local asistir5 al menos 

un representante nacional del Proyecto. dar5 realce a laEsto iniciaci6n del 

Proyecto y serviri para informar y promocionarlo. 

Casi inevitablemente caracterizara a Ia fase de arranque, cuando se 

trata de una operaci6n nueva, un grado considerable de incertidumbre. En bue 

na parte 6sta proveendra de Ia inexperiencia concreta del equipo en la zona. 
HabrO incertdumbre sobre las relaciones con las beneficiarias, el manejo de 

la comunidad y medio mas general, el desempeio interno del equipo, y la per
cepci6n por A] equipo de expectativas hacia ellos de parte de la coordinaci6n 

del Proyecto. S61o en la medida que avanza la ejecuci6n puede esperarse cla

rificar estos aspectos. 

Tal situaci6n impone un requerimiento a la fase de arranque. Se
 

trata de que a todos los niveles se requerir5 un apoyo intensivo, superior
 

al de Ia fase de funcionamiento establecido.
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A nivel de participantes se requerir' un trabajo estrecho. En
 

capacitaci'n, el Proyecto arrancarf con temas de nutrici'n basica seguidas
 

luego paralelamente por la capacitaci'n en rubros especlficos de produccion.
 

La programaci'n respectiva involucrara al menos tres categorias de acciones.
 

Una consistir' de las acciones de capacitaci6n en si como charlas, conferen

cias, cursillos, demostraciones de metodos. Otra comprenders reuniones con
 

las participantes para efectos de obtener retroalimentaci6n, aclarar y refor

zar la capacitaci6n, y efectuar un seguimiento de problemas. Finalmente, una
 

filtima categoria consistir' de visitas a fincas y hogares. En estas se propor

cionar' asistencia t-cnica individualizada y se efectuar' un seguimiento deta

llado en el terreno de resultados de las acciones de capacitaci6n y producci6n.
 

En el Proyecto Piloto, los equipos encontraron conveniente que uno
 

de los tecnicos visitar5 semanalmente a cada beneficiaria durante el inicio de
 

labores. Una vez estabilizadas las acciones, la frecuencia de las visitas in

dividuales fue disminuyendo hasta llegar a una mensual y por beneficiaria, sal

vo cuando se produjeron emergencias especiales. En parte, las visitas a casas
 

y fincas llegaron a suplirse con visitas de las beneficiarias a la oficina del
 

Proyecto. Pero tambi-n, obedeci6 principalmente a no hacerse necesarias una
 

vez estabilizadas las actividades. Bastaba para el seguimiento mas frecuente,
 

las reuniones con grupos de beneficiarias, las cuales se realizaron semanalmen

te a traves del Proyecto.
 

Lo analogo ocurre con la coordinaci6n central con respecto al equi

po de campo. Durante la fase de campo se requiere un apoyo intensivo del pri

mero hacia el segundo. Para ello convendra programar visitas extensivas que
 

abarquen al menos tres dias cada dos semanas por t'cnico del equipo nacional 

hasta los dos primeros meses. 

Durante tal fase de apoyo el equipo coordinador orientar' al de
 

campo y corregir' sobre el terreno las fallas detectadas. En la medida que
 

el equipo de campo gane destrezas y familiaridad en su labor podra disminuir
 

gradualmente la frecuencia y duraci6n de las visitas. Convendra, asi mismo,
 

que ello ocurra --aparte de la necesidad de liberar a los coordinadores para
 

otras tareas y ahorrar costos-- para estimular la iniciativa y capacidad de
 

decisi6n aut6noma de los equipos locales.
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Un punto de estrategia para la fase de aranque concernir5 a que.
 

preferiblemente 
 la programaci6n durante este per~odo no hancontemplado la
 

realizaci6n de acciones particularmente innovadoras. Estas Ultimas en lo po

sible, no deben programarse para iniciarlas con el arranque del Proyecto,
 

sino posteriormente, cuando el equipo cuente ya con experiencia y familiari

dad en su desempefio.
 

Un punto final coucierne la actualizaci6n de relaciones con lde

res de la comunidad y personalidades influyentes en ella, pero externos al
 

Proyecto. Ya se seial6 que en la etapa de 
 diagn6stico corrcspondfa efectuar
 

una identificaci6n de estos y contactarlos a titulo informativo sobre el Pro

yecto. Convendrg, durante las primeras semanas de operaci6n rEpetir estos
 

contactos para mantener informado a la comunidad m5s general y dentro de ella
 

a individuos claves. 
 Tal estrategia busca evitar el peligro de desinformaci6n 

y rumores que puedan perjudicar la imagen y credibilidad del Proyecto antes 

de consolidarse 6ste en el medio. Mis activamente, procura allegar Al mdxi

mo posible de apoyo y z.cogida para 6ste. 

9.2.1 Orientaciones Pr~cticas para la Capacitaci6n.
 

La capacitaci6n que maneja el Proyecto tiene un caracter emi
 

nentemente pr5ctico. Esta gula entiende por "tapacitaci6n" el proceso de ha

bilitar a una persona para realizar una tarea o desempefiar alg~n oficio.
 

Para que la capacitaci6n sea efectiva debe tenerse en cuenta
 

varios puntos importantes. Primero, debe responder a un plan integrado y no
 

a acciones aisladas; esto busca asegurar que sea 6til y pr5ctica. Segundo, de
 

be mostrar objetivos muy claros. Esto la hace precisa. Tercero, debe satisfa
 

cer a los capacitados pues de otra manera no podr5 asegurar su motivaci6n. Es
 

to destaca la participaci6n de los capacitados, la selecci6n de los temas, y
 

la pedagogla de transmisi6n.
 

El punto de partida en la capacitaci6n la proporciona los con
 

tenidos, es decir, lo minimo b5sico que el capacitado deber5 conocer y manejar
 

en una grea deter-minada, como 
 por ejemplo, cultivo de frutas o nutrici6n. De
 

terminar estos contenidos debe corresponder a grupos t6cnicos. Pueden inte

grarlos los t6cnicos pertinentes de los equipos de campo y de la coordinaci6n
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central con apoyo de especialistas. Alternativamente, pueden utilizarse gr~u
 

pos consultores de especialistas.
 

a. En temas de producci6n el meollo de los contenidos consis 

tir! en un paquete tcnico--- . Ya anteriormente se viene discutiendo los pro

blemas que pueden surgir. Lo importante sergi reunir en forma integrada el con 

junto de mensajes v5lidos, suficientes y apropiados a las condiciones de la co 

munidad que permitan el logro de los objetivos establecidos. 

b. Utilizendo los contenidos mfnimos necesarios como trasfon 

do, el paso siguieate consistirg en precisar cudles de ellos son de manejo por 

los participantes y en que grado. Es decir serg preciso efectuar una evalua

ci6n de sus conocimientos. Para ello no se aplicari un cuestionario estandari 
zado a cada particip-.nte. g!s bien se realizarg una sesi6n de grupo con pre

guntas y discusi6n. Su resultado deber5 permitir al t~cnico identificar cug

les temas maneja satisfactoriamente el grupo, cu5les maneja parcialmente con 

deficiencias de omisi6n o distorsi6n, y cui5es desconoce. 

c. Lo anterior proporcionar5 la base para la planificaci6n
 

de cuales temas incluir en la capacitaci6n y su grado de 6nfasis. Antes de ha
 

cerla definitiva, deber5 consultarse esta planificaci6n con los participantes,
 

a fin de obtener su apoyo para la selecci6n de temas. Producido el acuerdo,
 

corresponderg al tecnico y al experto en capacitaci6n seleccionar los m~todos
 

adecuados para cada uno: charlas, conferencias, demostraciones de m~todo,
 

etc. Asrectos como el nimero de sesiones, sus fechas y su duraci6n debergn
 

consultarse con los participantes.
 

d. Para cada Sesi6n, se formularan objetivos especificos y
 

precisos. Tambi~n se identificarg en detalle el contenido. Al efectuar pre

sentaciones el capacitador informar5 sobre los objetivos y presentarg un 
resu
 

men, con visi6n de conjunto, de lo que proyecta tratar. Durante la exposici6n
 

-O/De hecho, no solamente las greas de producci6n involucrargn procedimientos 
t~cnicos; solamente que en estas constituirgn su meollo. En areas como
 
nutrici6n, ciertos temas como la conservaci6n y preparaci6n de alimentos,
 
tambi~n involucraran un paquete t~cnico.
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relacionar5 cada subtema con la unidad del conjunto y al concluir repetir' el
 

resumen y su relaci6n con los objetivos.
 

e. En las sesiones el capacitador adoptarg un estilo infor
mal y emplear5 un lenguaje sencillo, similar en lo posible al utilizado por
 

la comunidad, y desprovisto de expresiones y tgrminos abstractos. Podrg in

cluir, en io posible y apropiado, expresiones y modismos locales, pero sola

mente si conoce claramente su significado. En todo lo posible, deberg ilus

trar lo presentado con ejemplos sencillos tomados del contexto de la comunidad
 

o de condiciones muy similares. Finalmente, conviene evitar perlodos contfnucs
 

muy largo --dirz o mns minutos-- de sola exposicion. Estos deberg intercalar

se con perlodos de discusi6n y de preguntas que permitan a los participantes
 

expresar sus propias interpretaciones y opiniones sobre lo expuesto.
 

f. Cada sesi6n incluir5 una evaluaci6n de ganancia de conoci
 

mientos o, segun su naturaleza, de dominio de una operaci6n o t~cnica. Se rea 

lizarg una evaluaci6n inicial y una final. La evaluaci6n inicial, adem5s de 

proporcionar una base para medir ganancia de conocimientos, permitira el ajus

te en decaJle (fine tuning) de la presentaci6n subsiguiente.
 

Debe recordarse que la capacitaci6n impartida constituye
 

educaci6n informal de adultos, en su mayorla analfabetas. El empleo de t~cni

cas estandarizadas de medici6n individual no 
resultarg acg usualmente apropia

do. Una forma alterna de evaluar --empleada en el Proyecto experimental-- in

volucra hacerlo por subgrupos. Se integran estos con cuatro a seis personas
 

cada uno. Con base a la discusi6n interna de una o ms preguntas el capacita

dor asigna al subgrupo una calificaci6n dentro de una escala, usualmente 
con
 
11/
 

tres o cinco categorfas ordinales-- .
 

Lo hecho a inicios de la sesi6n se repite luego con los
 

mismos grupos a su final, y la ganancia de conocimientos del grupo se determi

na por las diferentes proporciones de personas en cada categorla.
 

11/
 
- Una escala ordinal involucra niveles en las cuales se sabe que cada una es 

,navor o menor a otcas, pero se desconoce en que magnitud nrecisa. Un ejem 
plo, 
nara este caso Dodrfa consistir en el empleo de las categorfas:conoce
 
completamente, conoce bien, conoce regular, conoce mal y no conoce. 
Sobre
 
escalas de medici6n cons~ltese a Mueller y otros (1977): 18-20.
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Incidentalmente, la discusi6n de preguntas para la evaluaci6n opera a su vez
 

como instrumento pedag6gico para aclarar y reforzar los mensajes.
 

EsEe enfoque puede complementarse o reemplazarse con
 

otros quo involucren una medici6n individual. En cada sesi6n, por ejemplo,
 
12/
puede extraerse una pequefia Muestra aleatoria de asistentes- . A cada sele
 

ccionado se le aplicarian las mismas preguntas --no necesariamente las mismas
 

para todos los individuos-- antes y despu~s de la sesi6n.
 

g. Convendr5, si ello resulta factible, grabar al menos el 

primer, o io dos primeros cursillos en cada tema. Luego las grabaciones pue

den usarse para auxiliar al capacitador en mejorar su desempefo. Adem5s, pue 

den cumpiir otra funci6n importante. Al transcribirlas se generarfan borrado 

res de base para obtener textos escritos de los contenidos. Esto a su vez pro 

porciona un insumo para formatos alternativos como carLillas, programas de ra

dio y otros. Pero tambi~n constituye un paso hacia unificar y estandarizar 

los contenidos, lo cual debe constituir un esfuerzo del Proyecto en la medida 

que 6ste contemple la replica en el tiempo de sus actividades. 

9.2.2 El Cr6dito en Apoyo a la Producci6n:
 

Muy frecuentemente, si acaso no en la mayorfa de los casos, la es

casez de recursos mfnimos para efectuar la producci6n podrg constituir un cue

iio de botella a los trabajos. Esto involucrar5 dificultades para adquirir im 

plementos, herramientas e insumos-- como semillas, pesticidas o alimentos para 

especies pecuarias. A fin de obviar esta dificultad la metodologla contempla 

cr~ditos para los participarites activos, libres de intereses, y fundamentado su 

reembolso sobre producci6n a obtener. 

Para elaborar un plan de cr~dito se tomarg en cuenta varias consi

deraciones. Para cada ciclo de producci6n a realizar se estimarg, tomando en
 

cuenta el ncimero de participantes, los diversos requerimientos Je implementos
 

e insumos para el periodo correspondiente. Estos requerimientos ffsicos se
 

12/ Puede extraerse muy ffcilmente. Con el listado de asistentes putde tomarse 
cada tercer, cuarte, quinto o ennesimo nombre a partir de un inicio aleato
rio. Estos contituirfan la muestra. 
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transformaran a costos para obtener valores promedio por participante y tota

les para el plan. A cada participante se le abrirg una cuenta personal que
 

se manejarg con una contabilidad sencilla. Anterior a esto puede requerirse
 

que cada participante firme una carta o contrato de compromiso en la cual se
 
obliga a manejar adecuadamente sus responsabilidades y abonar pagos seguin el
 

plan establecido.
 

Como recomendaci6n importante, las entregas a las participantes
 

debe hacerse Gnicamente en materiales y elementos fUsicos,y nunca en efecti

vo. Esto ayudarg a evitar posibles distorsiones. Las entregas de materiales
 

pueden coordinarse a travs del equipo de zona y a traves de otra oficina pti

blica o atn a travs de una entidad comercial. Igualmente, los abonos o pagos
 

podran admitirse, segin el caso, en especie. Los mismos pueden utilizarse pa

ra nuevos beneficiarios.
 

Por tmltimo, cabe sefialar que debergn acordarse los detalles opera
 

tivos del sistema empleado y proporcionarse el entrenamiento necesario a los
 

tgcnicos de campo.
 

9.2.3 Manejo de Problemas Especiales y de Crisis:
 

Son muy contadas las instancias en las cuales la ejecuci6n de un
 
proyecto de capacitaci6n se realiza totalmente dentro de lo contemplado origi

nalmente. Los proyectos constituyen intervenciones parciales que se desenvuel
 

ven dentro de un contexto de variables y fuerzas incidentes. Estos conllevan
 

a la redifinici6n y modificaci6n de acciones y objetivos.
 

El proyecto puede ser la victima de problemas especiales externos
 

que inciden sobre su desarrollo. Por ejemplo, la presencia de sequias prolon

gadas alteraron las programaciones contempladas para la producci6n de hortali

zas y de animales domrsticos en el proyecto piloto.
 

No siempre los problemas son de indole externo o ambiental. Tam

bi'n pueden ser parcial o totalmente internos. El proyecto piloto enfrent6
 

gran dificultad en asegurar una previsi6n oportuna de pollitas de cr'a adecua

das. Se enfrentaron problemas recurrentes de disponibilidad de transporte y
 

salud que perturbaron las programaciones. Finalmente se concluy6 que la pro

visi6n de insumos debla realizarse localmente en el mayor grado posible.
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La buena y oportuna courdinaci6n y seguimiento de actividades y 

objetivos constituyen elementos indispensables para el manejo adecuado de 

problemas y crisis. Tambi~n desempefa un papel clave,dentro de lo mismo, la 

adecuada motivaci6n del conjunto de personal participante. Ambos aspectos no 

son interdependientes el uno del otro y ambos admiten acciones conducentes a 

asegurar niveles satisfactorios. 

9.3 Fase de Funcionamiento Establecido.
 

Luego de algunos meses de operaci6n deber5 haberse aclarado buena parte
 

de las posibles incertidumbres. Las participantes se han familiarizado con
 

el equipo y viceversa. Las varias actividades se encuentran en marcha. Sal
 

vo que problemas especiales, externos o internos, perturben la marcha del.
 

Proyecto, los t~cnicos deber"In haber ganado confianza en su capacidad de mane
 

jo de las acciones y del medio ambiente.
 

9.3.1 Ajustes T~cnicos:
 

Ya de este tiempo en adelante podran iniciarse las actividades mas
 

innovadoras del Proyecto. Por ejemplo, podrg estimularse la producci6n de ren
 

glones agropecuarios nuevos en la zona o comunidad de trabajo. Desde luego,
 

la programaci6n respectiva deber5 haber previsto ya tai actividad, Pero la
 

realizaci6n en sf de actividades innovadoras p]antea nuevamente el problema de
 

los paquetes tecnicos a emplear, discutido ya en la fase de preparaci6n previa.
 

All! se mencionaron dos problemas: la carencia de paquetes t~cni

cos apropiados y/o la incertidumbre sobre su funcionamiento en las condiciones
 

especificas de la zona. Tambi~n se recomend6 allI un procedimiento para el
 

primer paso: formular un paquete t~cnico inicial. A continuaci6n se discute
 

el procedimiento recomendado a partir de este punto.
 

Dado un paquete t6cnico tentativo y sin validar, lo siguiente con

sistirg en efectuar una prueba o ensayo. Rara vez, sin embargo, se dispondr5
 

del tiempo y de la facilidad para realizar esta aisladamente con cargcter expe
 

rimental formal. Usualmente resultar5 m5s prgctico utilizar directamente para
 

ello, un pequefo n~mero de participantes. Deber5 en tal caso :ubrirselas con

tra el posible riesgo de p~rdida. Durante un ciclo completo (de cultivo o de
 

crianza) se efectuarg un seguimiento estrecho del comportamiento del rengl6n
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en cuesti6n. Los resultados obtenidos determinargn si conviene o no extender
 
el rengl6n a otros beneficiarios. En caso afirmativo, el ensayo habra cumpli
 

do un papel de demostraci6n.
 

Ya anteriormente, se habla recomendado no 
iniciar actividades mar
 
cadamente innovadoras en la fase de arranque del Proyecto. La raz6n sefalada
 

fue la inexperiencia del equipo t~cnico. Pero existe otra. 
Las innovaciones
 

involucran considerable incertidumbre y por ende, mayor probabilidad de fraca

so que acciones ya sometidas a prueba. Convendr5 minimizar la posibilidad de
 

fracasar con un rengl6n a inicios del Proyecto,pues esto puede desanimar a los
 

participantes. 
 En cambio tales riesgos ser~n mejor tolerados y aceptados si
 

el Proyecto ya ha logrado exitos claros en otras accione-,.
 

Una de las funciones m~s importantes del perfodo de ensayo sera
 

el de fundamentar un plan de ajustes t~cnicos para el cultivo 
o rengl6n pecua
rio. En lineas generales, el ajuste t~cnico designa modificaciones parciales
 

en un paquete obtenido como resultado de experimentos de campo en la misma zo

na donde se va a utilizar. En otros t~rminos se dirige no a la generaci6n en
 

sI de nuevas tecnologlas como a la adaptaci6n de aquellos existentes a condi-

S 13/

ciones geo-climaticas especificas--


Los ajustes t~cnicos se realizan directamente en parcelas ofreci

das voluntariamente por productores. Un ejemplo podria concernir el efecto de
 
distancia3 de siembra para un cultivo sobre rendimientos. El t6cnico, al ex

tremo de un campo del productor, delimita cuatro parcelas pequeaas de igual
 

tamafio. Una la delimitarg del area sembrada por el productor de acuerdo a su
 
pr~ctica; 6sta constituye la parcela testigo. Las otras tres diferir~n sola

mente por involucrar cada una diferentes distancias de siembra. Asi mismo,
 

13/Crecientemente, los estudios sobre innovaciones destacan que estas son ob
jeto de adaptaciones a las condiciones de los usuarios. Algunos investiga
 
dores han llamado esto ureinvew6n". vgr., (Rogers , 1978)
La reinve i6n puede afectar tanto a caracteristicas de la innovaci6n como
 
instrumento, como a las aplicaciones dadas a 6sta (Eveland et al., 1977).

Dentro de esta perspectiva, los "ajistes t~cnicos", dasignarlan una metodo
 
logia formal conducente a facilitar este proceso de adaptaciones.
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el manejo de las cuatro parcelas deberA ser igual en todo lo demos; al momen

to de la cosecha se miden por separado los rendimientos de cada parcela. Da

do que problemas especiales no hayan perturbado o contaminado g1 experimento,
 

aquella con rendimientos significativamente mayores identificar5 la mejor dis
 

tancia de sienbra.
 

Experimentos como el descrito pueden realizarse con un productor,
 

o con varios, tomando uno por cada subzona distinta Tambi~n, pueden emplear 

se diseios complejos que involucren mis de un factor en forma cruzada. Todo 

depender5 del tiempo y capacidades de los tMcnicos, as{ como de la naturaleza 

de los problemas detectados. En lo primero convendr5 no recargar demasiado 

al tWcnico qin por sr oxtensionista y no investigador, posee otras respon

sabilidades e intereses que ocupen su tiempo. Preferiblemonte, deben distri

buirse los ajustes conforme a un plan gradual y acumulativo. 

En cuanto a variables a investigar, la prueba del paqucte tdcnico 

tentativo normalmente sugerir! cu5les son las areas Ans problemAticas. Escas 

deben constituir las mis prioritarias para el ajuste. Por ejempLo, un ensavo 

con conejos puede revelar diticultades para ]ograr su buena alimen tac ln debi

do a la carust a de concentrados y ausencia de alimenLtos natural1s conocidos. 

Un aj usto to cnico podria involucrar pruebas de crianza con alimnLan'ion en 

base do ditferentes coinhinacones de hierbas; naturaLes, ya identificadas como 

contentivas de porcentajes altos de proteTna . 

Para la realizaci6n de ajustes t~cnicos, adem5s del. entrenamiento 

de los tMcnicos, la coordinaci6n central deber5 prestar un apoyo motodol6gick, 

firme y continuo. 

9.3.2 Seguimiento:
 

La recolecclon, procesamiento y manejo de informaci6n rela

tiva al Provecto deben do correr paralelo a ste, pues proporcionan la base 

para tina gama de decisiones y juicios sobre Ai mismo. El sistema involucrado 

se habri disefiado eA todo o b5sico durante la otapa de planificaci6n. No 

obstante, requerirK de ajustes que solo pueden determinarse completamente al 

tiempo de operaci6n. La necesidad do ajustes se destaca la primera vez que 

se realice el Proyecto, o cuando incorpore actividades u objetivos totalmente 
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nuevos. En la medida que se 
prosiga replicando unos mismos objetivos y acti-

Vidades se facilitar5 estandarizar el seguimiento.
 

Cuando la entidad responsable ejecuta por primera vez el Proyecto,
 
la fase de funcionamiento establecido constituir5 el per odo apropiado para
 
analizar el sistema de informaci6n adoptado tanto en t~rminos de sus componen
tes como de su funcionamiento. Tal anitlisis o evaluaci6n proporcionar5 la ba
se para decisiones como agregar, modificar o eliminar indicadores; alterar for 
matos de informaciones; cambiar procedimientos de recolecci6n de datos o sus 
modalidades de procesamiento; o las responsabilidades por el. manejo. La natu
raleza, procedimientos e instrUinentos del seguimiento se discuten en la parte 

cuarta. 

9.3.3 
Aumento de la Clientela:
 

Si el Proyecto se ejecuta con tino, y si su 
funcionamiento no su
fre el embate de factores externos o contingencias serias, deber! traducirse 
en ventajas sustanciales para su participantes. Tales resultados crear~n un
 
efecto de demostraci6n dentro de la comunidad de intervenci6n y sus 
alrededo
res. No resultari extrafio, por tanto, que 
con el tiempo vaya aumentando con
siderablemente 
el n6mero de solicitudes de participaci6n en el Proyecto.
 

Puede estimarse que 
un equipo b~sico de cuatro t&cnicos pueden 
manejar apr 6ximadamente entre ciet': sesenta y cuatrocientos participantes.
 
El nlimero m~s ajustado depender de un nmero de factores. Las distancias 
entre participantes, la topograffa, las condiciones de las vlas de comunica
ci6n y las facilidades para el 
tran ;porte constituve:: los mis obvios.
 

El punto central radica en que mlis all! 
de un imite flexible pe 
ro relativamente definido, expandir el n~mero de participantes en las 
zonas
 
requerirg ciertos cambios. Basicamente, las opciones pueden ser 
tres: aumen
 
tar equipos, 
usar medios masivos o emplear estrategias auxiliares de difusi6n.
 

Aumentar equipos: 
 Esto podrAi involucrar va sea el aumento del n' 
mero de t~cnicos en los equipos de zona o la constituci6n de iuevos equipos
 
por subzona. Implica una expansi6n de tipo lineal del ProVecto 
en la cual los
 
costos corren paralelos 
con el aumento de beneficiarios.
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Empleo de Medios Masivos: El alcance de las acciones realizadas
 

por un mismo equipo t~cnico puede extenderse sustancialmente cuando se incor
 

poran medios masivos --principalmente radio, cartilla y fotonovela-- a la ca
 

tanto, ofrecen el potencial de abaratar sustancial
pacitaci6n. Por lo mismoy 


mente el costo percapita de la capacitaci
6n. No obstante esto, el empleo
 

en el sector rural presenta requerimientos especia
efectivo de medios masivos 


les de producci6n, aplicaci6n y apoyo que-apenas actualmente se exploran en
 

forma sistematica.
 

Estrategias Auxiliares de Difusi6n: En lo esencial pueden sefialar
 

Una parte de establecer casos o
se dos estrategias auxiliares de difusi6n. 


a su vez propicien la emulaci6nejemplos modelos de lo que puede lograrse y que 

por otros adaptadores. Esta estrategia tiene su raigambre en planteamientos 

efectuados antes de la Segunda Guerra Mundial y ha sido lievado a muchos progra 

mas que buscan difundir innovaciones en el campo de programas do salud (Lucas, 

1982).
 

La segunda deriva de estudios sobre caracterfsticas de personas
 

Sefialan que aquellos individuos de mayor status, m5s co6mopolitas
innovadoras. 


en su comunidad tienden a ser los primeros innovadores
y mejor informados 


1971: 23-35). A su vez fomentan la adopci6n posterior de
(Rogers y Shoemaker, 


Tales resultados han generado las estrategias basadas
innovaci6n por otros. 


en identificar l1deres y capacitarlos con miras a convertirlos en agentes di

fusores de la innovaci6n buscada.
 

Durante el Proyecto Piloto se emple6 un procedimiento fundamenta-

Se identific6 un n~merodo en una combinaci6n de ambos aspectos anteriores 


conjunto de criterios formales, a saber:
de participantes sobre la base de un 

- Beneficiario directo del Proyecto.
 

- Aceptaci6n 0d2ntro de la comunidad.
 

- Receptividad hacia -a transferencia do tecnologia.
 

- Fluidez en la expresi Sn oral y capacidad de persuaci6n.
 

- Desarrollo de una de las actividades productivas que 

sirva do modelo a la comunidad. 

nenos-Conocimientos, habilidades v destrezas en por lo 

una de las actividades do producci6n. 



-223

- Convencimiento de la importancia de su rol para el desa
rrollo de la comunidad.
 

- Disposici6n o interns por incorpararse al Proyecto.
 

- Disposici6n de asistir a las capacitaciones y de seguir
 
las recomendaciones de su enlace.
 

- Poseer recursos mInimos de tierra adecuada para la produc
clon.
 

Una vez identificadas y seleccionadas las candidatas aptea y vo

luntarias a mujer enlace, se procedi6 a impartirles una capacitaci6n especial
 

adicional y reforzadora de aquella que ya poselan como participantes activas.
 

La capacitaci'n incluy6 lo referente a sus funciones en la comunidad, la meto

dologia a utilizar, asi como los contenidos espec'Ificos de las acciones a rea

lizar. Luego, las enlace procedieron a capacitar a grupos de nucleadas. Duran

te sus actividades iniciales recibieron orientaci6n y apoyo de parte de los
 

profesionales del equipo t'cnico.
 

El grupo de 20 mujeres enlace trabaj6 cada una con un numero va

riable de nucleadas; en algunos casos 'ste ascendi6 hasta 15 alumnas. En la
 

actualidad se estima que cinco constituye un promedio razonable de nucleadas
 

por enlace. Las enlace han capacitadoasus nucleadas incluyendo en estas, vi

sitas de asistencia t'cnica y supervisi6n. Tambi'n han coordinado el suminis

tro de insumos y materiales basicos hacia ellas. Debe subrayarseen adaptarse
 

sus responsabilidades a t'tulo voluntario y gratulto. Por su parte, las nuclea

das asisten a las reuniones semanales de las participantes con el equipo t'c

nico y, ocasionalmente, miembros del equip- t'cnico pr~ctican visitas de apoyo
 

o inspecci6n a las participantes indirectas.
 

Cabe sefialar que CA]IROMER no ha evaluado formalmente y de manera
 

rigurosa el desempefio y los resultados de trabajo con mujeres enlace en El Cer

cado. No obstante, en opini6n de los equpos t'cnicos de campo y coordinaci6n,
 

el empleo de personal enlace representa una estrategia auxiliar de difusi6n
 

considerablemente U'til y ,ue puede extender sustancialmente la acci6n de un
 

equipo t'cnico.
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Se concluye esta discusi6n con un listado de orientaciones gene
rales a tomar en 
cuenta, tanto con difusores como nucleados.
 

9.3.4 Orientaciones con Difusores:
 

..Desde antes de iniciar actividades con difusores se debe insis
tir en la importancia de Leneficiar a un mayor n~mero de familias con las ac
tividades del Proyecto, y en la importancia del papel que las mismas benefi
ciarias juegan en esta ampliaci6n de cobertura.
 

- Realizar eventos que estimulen su acci6n voluntaria hacia el
 
trabajo con otras familias (talleres evdluativos, ferias, dias de campo,
 

etc.).
 

- Ayudar a los difusores, 
con el uso de medios masivos para faci

litar su papel.
 

- Estimular (sin d5divas) los logros alcanzados en sus activida

des.
 

- Aprovechar los proyectos 6xitosos 
como campo demostrativo en
 

la comunidad.
 

-
Estimular acciones que propicien su independencia institucional
 
y que no afecten las acciones realizadas en la comunidad.
 

- Enfatizar la capacitaci6n y el 
uso de medios de comunicaci6n
 
que faciliten su papel.
 

- Divulgar su papel 
en la comunidad, propiciando reconoimiento
 

y no rivalidad.
 

- Resaltar el papel de unificaci6n que los difusores desempefian
 
en la comunidad.
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9.3.5 Orientaciones con Nucleados o Alumnos.
 

- Motivar su contacto con los difusores para que se enteren de
 

las acciones que se est'n desarrollando.
 

- Estimular su participaci6n en eventos para conseguir su moti

vaci6n hacia el desarrollo de otras actividades.
 

- Usar los medios masivos de comunicaci6n para informar o capaci
 

tar a los beneficiarios nucleados o alumnos.
 

- Hacer su capacitaci6n lo m5s practica posible, para que facili
 

te la adaptaci6n en sus familias.
 

- Estimular los logros para que mejoren su trabajo.
 

-
Resaltar el papel de los difusores o profesores para que se les
 

respete y atiendan sus recomendaciones.
 

9.4 Fase de Retiro.
 

Esta fase abarca los 5ltimos 4 a 6 meses del periodo de estadia del equi

po t~cnico en el grea. Supone el enfoque adoptado ac5 que luego de trabajar 
con un grupo de beneficiarios durante un periodo de dos afios 
se concluye labo

res en una zona y el equipo t~cnico se retira de ella. No necesariamente ten

dr5n todos los proyecLus que seguii cal esquema.
 

Una alternativa, por ejetmplo, podria involucrar que a los dos afios de 
tra
 

bajo con un grupo se concluyeran o redujeran las acciones con 6ste para luego
 

reclutar e iniciar labores con un 
nuevo grupo y asf sucesivamente. Tal esque

ma mas que un proyecto temporal en las areas, 
implicara un programa permanente.
 

Dependerg, por supuesto, de la naturaleza y objetivos de la entidad ejecutante.
 

9.4.1 Institucionalizaci6n:
 

Sea que el trabajo constituya parte de un proyecto temporal o de
 

un programa permanente, las actividades del equipo 
con un grupo especifico de
 

beneficiarios deber5 terminarse o reducirse dr5sticamente, al cabo de un per'o
 

do. De otra manera su efectividad resultarfa demasiado costosa. 
Pero dado
 



-226

este corte o reducci6n, cabe plantear LQug debe suceder?
 

La pregunta ofrece a]. menos dos sentidos segun su referencia. La
 

primera concierne lo que debe ocurrir con las actividades de las beneficiarias.
 

Y la respuesta sera que deben continuar. De no ser as!, dificilmente podrg
 

justificarse econ6micamente la intervenci6n realizada al comparar El valor de
 

lo generado con todos sus costos. La intervenci6n se justificarl en la medi

da que los objetivos y acciones promovidas contin~en en el tiempo y se difun

dan a otras personas y grupos.
 

El segundo interrogante se refiere a que debe suceder con las ac

ciones del equipo Consistente con lo anterior, la respuesta ser5 que antes
 

de terminar, deben procurar que las beneficiarias continGen y repliquen sus
 

actividades 
en el futuro. En otros t~rminos deben buscar la institucionaliza
 

ci6n, entre las beneficiarias y en la comunidad, de las actividades realiza

das. Esta debera constituir la meta m~s importante a lograr en el Proyecto y
 

hacia ella debergtn canalizarse todos los esfuerzos realizados. El resto de
 

la secci6n discute dos estrategias en tal sentido.
 

a. Un fundamento importante para ins:itucionalizar los resultados
 

del Proyecto provendr$i de la orientaci6n impartida durante la ejecuci6n de 6s

te. Lo central radicari en haber enfatizado, permanente y consistentemen 

te, que la intervencion representaba un provecto de auto avuda y enriinguna for 

ma un regalo. Este mensaje se dkibe de haber repetido a todo lo largo de la 

ejecuci6n. En apoyo a ello, toda la avuda debe haberse canalizado en la forma
 

de cr~dito y no de donaci6n.
 

El 6nfasis en el auto esfuerzo, por supuesto, no asegura de 

por s! s6lo la continuaci6n de actividades y resultados. Contribuye, sin em

bargo, a una orientaci6'- que lo hace mas probable. El beneficiario que com

prenda que participar en un proyecto represcnra canalizar su propio esfuerzo
 

en favor propio y de su familia, y no simplemente el acceso a un botin, no
 

requerirg posteriormente de una estructura formal para continuar dichos esfuer
 

ZOS. 
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b. La segunda estrategia radica en delegar progresivamente las
 

responsabilidades del trabajo en los mismos beneficiarios. 
 La clave para es
 

co radicarg en su orpinizaci6n. Ya sea independientemente, o dentro del mar
 

co de afiliaci6n a otras organizaciones, la actividad de los beneficiarios
 

durante un perlodo extendido en pro de objetivos comunes tender! --salvo por 

conflictos especiales-- a fortalecer la posibilidad de 
una organizaci6n eficaz.
 

N6tese que 6sta no habra nacido de un requerimiento a priori, fijado para el 

acceso a un beneficio. Tales organizaciones suelen caracterizarse por su cor

ta vida; inter~s ellas declina cuando elel por declina beneficio externo. 
Habrg provenido de su experiencia colectiwa v prolongada como participantes 

del Proxecto. Por ello, convendr! fomentar la organizaci6ii formal de benefi

ciarias solamente despu~s de un perfodo extendido de trabajo conjunto. 

Una forna de propiciar la organizaci6n formal de las benefi

ciarias girar5 alrededor d-Il manejo de los fondos de cr6ditos para insumos y
 
materiales. Si los participantes acogen la idea,elegir5n libremente sus 
re

presentantes v el equipo prestar5 apoyo en la elaboraci6n de estatutos. Tam 

bi~n requeririn capacitaci5n y apoyo en organizar y operar un sistema senci

ilo y apropi-ido de contabilidad que debe quedar permanentemente a libre dis

posici6n de inspecci6i. por cL.lquier beneficiario. Conviene estipular que el 

manejo de fondos se realice solo Luego de decisiones mayoritarias por las be

neficiarias. Se elogirli a una o dos dt esLas como autoridades para endosar 

con firma autorizada las operaciones de fondos. Los manejos de fondos -- depo 
sitados estos en bancc, caja do ahorros o entidad especial-- se realizar5ncon 

baseen la firma de ste o stos responsables,aunados a la de uno o dos funcio 

narios pblicaexternos,des7 ,nado para tal efecto. 

Los beneficiarios utilizar n los fondos, ya sea en forma indi 
vidual o colectiva, en calidad de cr~ditos 
para las actividades contempladas 

y previamente it~robadas. Por tanto, los deidores deberin pagarlos con base a 

los resultados d .u producci6a.p En este sentido la organizaci6n propuesta 

podr5 asemejarse a una cooperativa de cr~dito. 

Cunvendr5 que los estatutos formulados contemplen causales de 
exclusi6n o expulsi6n del grupo. Esto ayudar5 a evitar que casos individuales
 

de socios incumplidos 
o de mala f6 puedan perturbar su funcionamiento.
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Un punto final concierne a que las organizaciones y asocia

ciones asi establecidas probablemente requeriran de apoyo t~cnico y supervi

si6n par un tiempo considerable. Los arreglos en tal sentido debergn preveer
 

se.
 

9.4.2 Seguimiento y Evaluaci6n:
 

Durante los 51timos meses de ejecuci6n corresponderg preveer los 

requerimientos finales del Proyecto. Cabe aqu! tener presente las necesida

des finales de infonnaci6n que puedan generarse para efectos de evaluaci6n. 

En particular, si el seguimiento ha concedido poca atenci6n a los efectos e 

impactos del trabaio, puede hacer necesario recopilar informaci6n especial. 

Ello podr5 incluir encuestas, observaciones especiales, u otras tomas de da

tos. El respective trabajo deber5 planificarse v organizarse con tiempo, es 

pecialmente si el equipo de campo habr de se. responsable de la recopilaci6n. 

9.4.3 Actividades Finales:
 

Par 61timo, el retiro de una comunidad involucrar5 un conjunto de
 

decisiones y acciones especiales. Se deber5, par ejemplo, tomar decisiones,
 

e implementarlas, sobre el destino de recursos flsicos coma equipos, muebles
 

y vehiculos. Tambi~n se deberi preveer con ia debida anticipaci6n la elabora

ci6n de informes finales o especiales. 

En conexiCon con los beneficiaries, el equipo necesitarg discutir 

y coordinar con ellos sU retire. El modo operandi posterior de estos deberg 

acordarse y ser claro, al iguLIl que cualuCier manejo de rec'irsos. 

Ya pr(ximo ; Mu r,-ttiro, convendri que el equipo realice contactos 

con todos los sectores locales v virnculados al Provecto. Esto involucrar5 la 

visita a lideres v personalidadcs ipfiuyentes. Las visitas servirfin de agra

decimiento, informe y despedida y podr5n incluir la entrega de informes breves 

especiales.
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ANEXO 3
 

C 0 S T 0 S
 

Este anexo busca ofrecer al interesado una gu'a para la planifica

ci6n de costos en operaciones con la metodologla esbozada. Para ello se 

hacen dos cosas. Prinero, se desglosan los respectivos componentes en sus 

categorfas y subcategorfas. Segundo, se estiman valores para cada elemento 

tomando en cuenta la operaci6n de la metodologla. 

El ejercicio tiene por fundamento un modelo de aplicaci6n de la meto

dologla. Este involucra acciones en 12 zonas con el mismo nimero de equi

pos, los cuales comprenden cada uno a cuatro t~cnicos. El trabajo se ini

cia 	en ocho zonas para extenderse al cabo de cuatro meses a otras cuatro
 

zonas. En sintesis, se tiene por referencia el costo de capacitar a una 

cohorte de beneficiarias, una tercera parte de las cuales se iniciall cuatro
 

meses despues de las restantes
 

Dentro de cada zona se presupone que los equipos atender~n ente 240 y
 

300 beneficiarios. Esto implica entre 40 y 60 participantes por t~cnico.
 

El ncmero variarg seg'n condiciones de la zona, pero los valores citados co
 

rresponden a supuestos razonables de capacidad y utilizaci6n de los equipos.
 

En total, el nimero de familias beneficiadas asciende entre 2,880 y 4,320.
 

Se destaca que los resultados intentan captar el total de costos invo

lucrados en organizar, implementar y ejecutar un proyecto de capacitaci6n.
 

No debe confundirse esto con los desembolsos reales a efectuar. Muchas de
 

las categorfas corresponder~n normalmente a recursos existentes por los cua

les no serg preciso efectuar ning6n desembolso. Para citar un ejemplo, pue

de no ser necesario alquilar o arrendar oficinas ni pagar luz y telefono si
 

1 '/ 	 Ocho areas empiezan el mes uno y terminan el mes 24. Cuatro empiezan el 
res cinco y terminan el mes 28. Se supone que a partir del mes 25 se in 
corporan nuevas areas para reemplazar a las que terminan, pero esto co-
rresponderra a una nueva cohorte y no se consideran sus costos. Unica-
mente se toma la cuarta parte del costo de la operaci6n completa durante
 
los 	i-ltimos cuatro mses. cuarto para cuatro meses equivale a un mes
 

comple to. 
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la entidad ejecutora ya cuenta con ellos. Se incluyen por cuanto, un ang

lisis debe involucrar costos implicitos ademis de directos. 

Para las categorlas que involucran bienes durables o capital humano se 

ha imputado unicamnente aquella parte que se estima haya de ser absorbida 

durante el perrodo. Por lo mismo y, tanto la discriminaci6n entre catego-

rfas de inversi6n y de funcionamiento carece de mucha relevancia. Se ha 

procurado utilizar supuestos razonablenknte realistas sobre el medio latino 

americano al. estimar la vida Citil de Los componentes. 

En cuanto a parlmet-ros v valores empleados al estimar costos, los 

autores han buscado, igualmente, ajustarlos a las condiciones del medio 

latinoamericano, reconociendo desde luego que este presenta fluctuaciones 

considerables. Puede considerarse que los resultados representan condicio

nes de Repiblica Dominicana y Colombia, y en mayor o menor grado a otros 

parses del area. 
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TABLA 63
 

RESULMEN DE COSTOS EN US$
 

(Para un Proyecto a dos
 
afios con 2880 a 4320 
familias beneficiarias)
 

C 0 S 
COSTO EN COSTO EN 

C 0 M P 0 N E N T E 12 ZONAS I ZONAS 

I. PREPARACION PREVIA 	 119,585 9,965 


II. EJECUCION CENTRAL 	 249,277 20,773 


III. EJECUCION ZONAL 
 908,760 75,730 


IV. PREPARACION MENSAJES 
 3,750 313 


SUBTOTALES 	 1,281.372 106,781 


V. 	COMPONENTE ADMINISTRATIVO
 
(25%) 320,343 26,695 


VI. IMPREVISTOS (15%) 	 192,206 
 16,017 


TOTALES 
 1,793,921 149,493 


COSTO TOTAL DIARIO POR BENEFICIARIA - -


T 0 S 
COSTO POR COSTO POR 
BENEFIC. BENEFIC. 

A) 240 POR B) 360 POR 
ZONA WNA 

42 28 

87 58 

316 210 

1.30 .87 

445 297 

Ill 74 

67 44 

623 415 

851 571 
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TABLA 64 

I. COSTOS DEL COMPONENTE DE PREPARACION PREVIA 

(Proyecto a dos afios con 2880 a 4320 familias beneficiarias) 

ITEM CATEGORIA COSTO US$ 

A. EN OCHO ZONAS INICIALES. 

1 Sueldos 41,800 

2 Prestaciones 8,360 

3 Capacitaci6n al equipo nacional 2,250 

4 Capacitaci6n a equipos de campo 3,000 

5 Materiales de capacitaci6n 220 

6 Gasolina 4,000 

7 Mantenimiento de vehiculos 1,000 

8 Alquiler oficina 1,500 

9 Servicios de agua, luz y teifono 1,000 

10 Papeleria, 6tiles y edici6n 1,000 

11 Seguro vehiculos 1,000 

12 Vi5ticos 32,250 

Subtotal 97,380 

B. EN CUATRO ZONAS ADICIONALES. 

13 Capacitaci6n a equipos de campo 3,000 

14 Materiales de capacitaci6n 80 

15 Gasolina 2,000 

16 Mantenimiento de vehiculos 500 

17 Papeleria, 5tiles y edici6n 500 

]8 Vi~ticos 16,125 

Subtotal 22,205 

C. TOTAL DEL COMPONENTE DE PREPARACION PREVIA. 

II. COSTOS DEL COMPONENTE DE EJECUCION CENTRAL 

19 Sueldos 115,000 

20 Prestaciones 23,000 

21 Vi5ticos 60,550 

22 Capacitaci6n permanente 5,000 
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ITEM CATEGORIA COSTO US! 

23 Alquiler oficina 7,500 
24 Servicios de agua, luz y telfono 5,000 
25 Muebles y equipo de oficina 2,600 
26 Vehiculos 10,000 
27 Mater~aies de oficina 2,084 
28 Gasolina 8,334 
29 Mantenimiento de vehiculos 2,500 
30 Seguros vehtculos 1,667 
31 Manteniniento de equipos 1,042 
32 Edici6n de publicaciones 5,000 

TOTAL DEL COMPONENTE DE EJECUCION CENTRAL 249,277 

III. COMPONENTE DE EJECUCION EN UNA ZONA 

33 Sueldos 30,600 
34 Prestaciones 6,120 
35 Vi~ticos 8,640 
36 Capacitaci6n permanente 4,800 
37 Alquiler oficina 2,880 
38 Servicios de agua, luz y telgfonc 720 
39 Muebles y equipo de oficina 300 
40 Vehfculo 

5,000 

41 Materiales de oficina 720 
42 Gasolina 

4,000 
43 Mantenimiento de vehrculo 1,250 
44 Segurc de vehfculos 800 
45 Mantenimiento (le equipos 600 
46 Capacitaci6n de beneficiarios (varios) 500 

47 Insumos 

48 Apoyo de especialistas 
6,400 

2,400 
TOTAL DEL COMPONENTE DE EJECUCION EN UNA ZONA 75,730 
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ITEM CATEGORIA 
 COSTO US$
 

IV. 	 PREPARACION DE MENSAJES.
 

Mensajes para cinco areas t~cnicas 
 3,750 

TOTAL PREPARACION DE MENSAJES 3,750 
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TABLA 65 
DESGLOSE
 

ITEM 

EXPLICACION 0 DETALLE
 

I. COMPONENTE DE PREPARACION PREVIA.
 

Este componente incluye lo 
relativo a establecer el Proyecto. 
Abarca
el reclutamniento de equipos, capacitaci6n al equipo nacional y en parte alequipo local, y la selecci6n de zonas, beneficiarias y acciones. 
 Comprende esto tanto -i principio como 
 para las 4 ireas posteriores.
 

A. Preparaci6i Previa Inicial (8 5reas).
 

Abajo se proporciona una gufa de las secuencias y tiempos estimados
en 
esta fase. Algunos costos 
de instalaci6n como 
compra de vehzculos,
muebles de oficina y equipos se 
cargan en 
su totalidad al componente de
ejecuci6n. Otros 
costos 
como gasolina, mantenimiento de vehiculos y segu
ros se 
incluyen proporcionalmente.
 

Programaci6n 

Semanas 

Involucradas 

- Arranca director-coarcinador y secretaria 
 1
 
- Arrancan tcnicos nacionales 


3
 
- Capacitaci6n a t~cnicos nacionales. 


3-6
 
- Identificaci~n previa de 
zonas 
candidatas y preparaci6n
de gulas para visita. 


5-6
 
- Visita inicial a zonas 
candidatas 


7
 
- Selecci6n de equipos locales 


3-7
 
- Arrancan membros de equipos 
locales con capacitaci6n


inicial. 

8
 

- Preparacin formatos iniciales para diagn6stico 
 8
 
- Visita de contacto b~sico con autoridades y comunidades
 en las greas 


9-10
 
- Prueba del cuestionario de diagn6stico 


9-10
 
- Entrenamiento de equipos locales para el diagn6stico 
 12
 
- Elaboraci6n de c6digos 

12 
-
Recolecci6n de informaci6n (diagn6stico) 
 13-14
 
- Tabulaci6n 


15 
- Anglisis 


16
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DESGLOSE 

ITEM EXPLICACION 0 DETALLE 

- Discusi6n de resultados con comunidades y seleccion de 
acciones y de participantes. 

- Capacitaci6n de personal nacional y elaboraci6n de pla 
nes de acci6n. 

17 

18-21 

TOTAL: 21 semanas x 7 d'as 
poi mes = 5 meses. 

= 147 -:-30.4 dfas 

DESGLOSF DE COSTOS 

1 Director por 5 meses a US$1.000 mensuales: 

1 Secretaria por 5 meses a US$400 mensuales: 

4 Tgcpicos nacionales por 4.5 meses cada uno a US$800 

32 Thcnicos locales x 3.25 meses cada uno a US$300 

TOTAL 

5000 

2000 

3600 

31200 

US$41,800 

2 Estimado como 20% del item 1. 8,360 

3 

4 

Capacitaci6n intensiva para 4 t6cnicos nacionales durante un mes en plani
ficaci6n, administraci6n, manejo, supervisi6n, seguimiento y evaluaci6n de 
proyectos. Incluirg tambi~n elementos b5sicos de investigaci6n, manejc de 
comunidades rurales y generalidades de greas t~cnicas: 30 dias t~cnico a 
US$150 c/u. Se supone que se amortiza en dos periodos. 

Se supone que se capacita a 32 personas (8 equipos.). La capacitaci6n re
quiere 4 expertos a 1/4 tiempo durante un mes (30 d~as hombre), mas un co 
municador de tiempo completo (30 dias hombre). 

Son 60 dias hombre a US$100 = US$6000. Se supone que esta capacitaci6n 
puede amortizarse en dos ciclos. 

2,250 

3,000 

5 Estimado 220 

6 Esta fase involucra 4 viajes a las 8 zonas: Uno con cuatro carros y tres 
con 8 carros. Adem~s un viaje aparte del coordinador son 29 viajes-carro 
a un promedio de 1200 kms. c/u y se agregan 5200 kms. de holgura tomando 
encuenta viajes durante entrenamiento de equipos locales. Son 40000 kms. 
a 20 kms. por gal6n a US$2.00 4,000 

7 Estimado 1,000 
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DESGLOSE 

ITEM EXPLICACION 0 DETALLE 

8 A US$300 el mes 

9 Estimado en US$200 mensuales 

10 Estimado 

11 10 vehiculos a US$400 anuales c/u: esto incluye 8 veh'culos de 
dos centrales, fracci6n correspondiente a 3 meses. 

1,500
 

1,000
 

1,000
 

zona y
 
1,000
 

12 Tgcnicos nacionales: Para cada t~cnico se estiman 6+13+13+6+13=51 dias de 
viaticos en cinco viajes a US$50 cada dTa vigtico 
(d.v). Son cuatro t~cnicos: (51x4x50) 10200 

T~cnico locales: A los t~cnicos locales se les estima un suplemento de 
US$200.00 extras durante sus 3.25 meses en la sede central. Son 32 t~c
nicos x US$200 x 3.25 = 20800 

Director: Se le estiman 5 dias mensuales de viaticos 
Son 5 meses x 5 dias x US$50 1250 

a US$50 c/u 
32,250 

TOTAL DE COSTOS PARA PREPARACION PREVIA INICIAL 97,380 

Preparaci6n previa en 4 greas posteriores (s6lo 
algunos Items) 

requiere considerar 

13 Igual que Item 4 3,000 

14 Estimado 80 

15 1/2 delItem 6 2,000 

16 1/2 delItem 7 500 

17 1/2 delItem 10 500 

18 1/2 delltem 12 16,125 

COSTO PREPARACION EN 4 AREAS 22,205 
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DESGLOSE 

ITEM EXPLICACION 0 DETALLE 

TOTAL COMPONENTE DE PREPARACION PREVIA 19,585 

II. COMPONENTE DE EJECUCION CENTRAL 

Este componente cubre los costos del equipo central (director, 
secretaria y 4 t~cnicos nacionales) a partir del momento que se ini
cia el trabajo en las zonas. 

El trabajo se estima sobre la base de 25 meses. Este se obtie
ne asi: 

8 zonas durante 4 meses Tngs 
12 zonas durante 16 meses igual a 24 meses. A partir del mes 25 
y hasta 21 28 inclusive quedarla trabajar s6lo en 4 zonas de la 
cohort,! inicial. Por lo cual se agregarlan 6 nuevas zonas. Es
tas iltimas absorberian 75% de los costos y tiempo. Por tanto 
las cuatro zonas anteriores durante cuatro meses equivaldrian a 
un mes de costo y tiempo completo 

19 1 Director durante 25 meses 
I x 25 x 1000 = US$25,000 

a US$100) c/u 

1 Secretaria durante 25 meses 
1 x 25 x OO = US$ i0,000 

a US$400 c/u 

4 t~cnicos centrales durante 25 
4 x 25 x 800 = US$80,000 

meses a US$800 c/u 

115,000 

20 Estimado como 20% del Item 15 
.20 x 115,000 23,000 

21 Viaticos: 

Mes I 

Los tcnicos nacionales se integran en dos equipos con dos personas 
cada una. Cada equipo visita un area cada semana por 5 dias. 

Esto significa 20 d.v. por tcnico y se agregan dos de holgura. 
4 x 22 d.v. a 88 d.v. 
Director 10 d.v. 
Subtotal 98 d.v. 
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DESGLOSE
 

ITEM 
 EXPLICACION 0 DETALLE
 

Meses 2-4
 

Cada t~cnico visita una 
zona cada semana y permanece allT tres dias,
 
Son 12 d.v. por t~cnico y se agregan 3 d.v. por holgura.
 

4 t .cnicos x 15 x 3 meses 
 180 d.v.
 
Director 5 d.v. x 3 meses 
 15 d.v.
 

195 d.v.
 

Mes 5
 

8 greas iniciales. 

A partir de este mes cada t6cnico visitarg cada grea una vez cada
 
cuatro meses con duraci6n promedio de 2 dias cada vez. 
 Por tanto,
 
visita 2 5reas al mes. Son 4 d.v. por mes 
y s- agregan 2 adicio
nales por holgura.
 
4 t~cnicos x 6 d.v. = 24 d.v.
 

4 greas nuevas.
 
Corresponde la mitad de lo estimado para mes 1 = 44 d.v.
 
Director: 
 5 d.v.
 
Subtotal para el mes 
 73 d.v.
 

Meses 6-8
 

8 greas iniciales.
 
6 d.v. x 4 t~cnicos x 3 meses = 72 d.v.
 

4 greas segundas
 
Se aplica la mitad de 10
 
Correspondiente a meses 
2-4 = 90 d.v.
 
Director: 
 15 d.v.
 
Subtotal para meses 6-8 177 d.v.
 

Meses 9-24
 

8 greas iniciales: 24 x 16 = 384
 
4 5reas segundas: 12 x 16 = 192
 
Director: 5 x 16 = 80
 

656
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DESGLOSE 

ITEM EXPLICACION 0 DETALLE 

Mes 25-28 
4 tareas segundas 
12 x 4 meses x .25 = 12 d.v. 

Resumen de Viiticos 

Mes 1 
Meses 2-4 
Mes 5 
Meses 6-8 
Meses 9-24 
Meses 25-28: 
TOTAL 

98 
195 
73 

177 
656 
12 

1211 x US$50 = 60,550 

22 Estimado 5,000 

23 25 meses x US$300 c/u 7,500 

24 25 meses x US$200 c/u 5,000 

25 5 escritorios con silla para director y tgcnicos 
I silla y escritorio para :ecretaria 
1 mesa y sella, de conferencia 
1 mquina de escribir 
i calculadora 
Camara fotogr~fica 
Grabador 
Retroproyector 
Proyector de transparencias 
Alquiler fotocopiadora 
Mime6grafo 
1 archivador 

a US$ 500 c/u US$2500 
500 
700 

1500 
200 
300 
100 
400 
500 

2500 
1000 
100 

7800 

Se supone que el total anterior se amortiza en 
ciclos: US$7700 x 1/3 

3 perlodos o 

2,600 

26 2 vehiculos x US$10,000 c/u = US$20,000 
Se calcula que duren dos perfedos 10,000 

27 Estimado en US$1,000 por 12 meses 
25/12 x 1000 2,084 
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DESGLOSE
 

ITEM EXPLICACION 0 DETALLE 

28 2 carros por 20,000 kms. anuales c/u 
2 x 20,000 x 25/12 = 83334 kms. 
A 20 kms. por gal~n: 83334 ;-20 = 4167 galones 
A US$2.00 por gal 6 n: 4167 x 2 = 8,334 

29 Estimando Lin cambio de aceite por cada 2,500 kms. para I 
4167/2500 = 17 

A US$25.00 cada cambio: 17 x 25 = US$425.00 
Gomas (llantas): 4 x US$75.00 c/u 300.00 
Filtro aire: 3 x US$10.00 30.00 
Afinamiento: 4 x US$ 25.00 100.00 
Subtotal US$855.00 

veh'culo resulta 

Para 2 vehiculos: 
Otros varios: 
TOTAL 

710.00 
790.00 

2,500 

30 Estimado a raz6n de US$400 anuales 
por vehiculo: 
2 x 25/12 x 400 1,667 

31 Estimado en 
25/12 x 500 

US$500 anuales 

1,042] 

32 Estimado (para formatos e informes) 5,000 

TOTAL COMPONENTE EJECUCION CENTRAL 249,277 
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DESGLOSE
 

ITEM 
 EXPLICACION 0 DETALLE
 

III. COMPONENTE DE EJECUCION EN UNA ZONA.
 

33 	 A raz~n de US$300 mensuales par cabeza
 
4 t6ecnicos x 24 meses x US$300 = 24000
 
1 secretaria x 24 x US$275 
 6600 	 30,600
 

34 	 A raz6n del 1.20% del valor de sueldos: 
 6,120
 

35 	 15 dfas mensuales por t~cnico en vi~ticos sin pernoctada a US$5.00
 
c/u: 15 x 24 x 5 x 4 = US$7200
 
M5s 1 dfa mensual de vifticos con pernoctada par t6cnico
 
1 x 24 x 4 x 15 = US$1440 
 8,640
 

36 	 Estimado en US$200 mensuales
 
24 x 200 
 4,800
 

42 	 A raz6n de 20,000 kms. anuales, 20 kms. par gal6n y US$200 el galon
 
20,000 x 2 - 20 x 2 
 4,000
 

43 	 Aceite, filtro v engrase: cambio c/2500 kms. US$25 c/u:
 
41667 x 25/12 x 25 = US$425 US$425
 
Gomas: 4 x US$75 = US$300 US$300
 
Filtro aire: 3 x US$10 (-/u = US$ 30
 
Afinamiento: 4 x US$25 c/u = US$1OC
 
Subtotal 
Otros varioF 


37 	 Esti.nado en US$120 al mes 
24 x 120 = 

38 	 Estimado en US$30 al mes
 
25 x 30 = 


39 	 Mesa y 8 sillas 

I archivador 

I mesa maquina escribir 

1 silla secretaria 

I m5q. de escribir 

Subtotal 


US$855 
US$395 
 1,250
 

2,880
 

US$200
 
100
 
50
 
50
 

500
 
US$900
 

Se supone que se amortizan en 3 perlodos 
 300
 

40 	 A US$10,000 para amortizar en 2 perlodos 
 5,000
 

720 
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DESGLOSE
 

ITEM 
 EXPLICACION 0 DETALLE
 

44 	 Estimado en US$400 anuales
 
2 x 400 


800
 

45 	 Estimado en US$300 anuales
 
2 x 300 


600
 

46 Estimado 

500
 

47 	 Se asume:
 

La mitad de beneficiarias con 20 pollos c/u
 
a 30 	 c/u

150 x 20 x .30 
 US$900
 

Un tercio beneficiarias con 2 conejos c/u
 
a US$8.00 c/conejo 
100 x 2 x 8 = 
 1600
 

Todas con 4 arboles frutales c/u 
a 2.5 V c/u
 
300 x .25 x 4 = 
 300
 

Un tercio beneficiarias con ovejos
 
US$30 c/u
 
100 x 300 
 3000
 

Semillas 1500
 
Pies de cria iniciales 
 5800
 
Herramientas (equipo por c/5 beneficiarias 
a US$100 c/u) 
300 -t 	5 x 100 
 6000
 
Pesticidas 


300
 
Fertilizantes 300
 
Medicinas veterinarias 
 200
 
Concentrados iniciales 
(alimentos) 
 200
 
Subtotal 
 US$14,300
 

Se supone que la semillq se dona y que el 
resto es recuperable en un 50%

14,300 - 1,500 = 12,800 x .5 


6,400
 

2 visitas por semestre para frutales, pecuario y hortalizas a raz6n de 2 diascada una. En dia t~cnito se estima en US$100 incluidos honorarios y transpor 
te. 
2 x 3 x 4 x 100 


2,400
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DESGLOSE 

ITEM EXPLICACION 0 DETALLE 

IV. PREPARACION DE MENSAJES. 

49 Modelo para un contenido. 

Un especialista prepara versi6n inicial de un 
contenido t~cnico. 
7 d.t. x US$75 c/u US$525 

Lo revisa un conit t~cnico de 3 expertos 

hmorario: 3 x 2 d.t. x US$75 = 450 

Otros gastos 3 x 2 d.t. x US$25 = 150 

Lo pule un comunicador especialista 
5 d.t. x US$75 375 1,5( 

Se consideran 5 5reas t~cnicas 

Frutales 1500 
Hortalizas 1500 
Pollos 1500 
Conej os 1500 

Ovejas 1500 
US$7500 

Se supone que estos contenidos podr5n usarse al menos en dos pero
dos de capacitaci6n. 

Para 12 zonas: US$7500 x .5 = 3,7. 

TOTAL PREPARACION DE MENSAJES PARA 12 ZONAS JS$ 3,7. 
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IV. 	 SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Esta cuarta parte pretende dos objetivos:
 

- Familiarizar a los planificadores con elementos b'sicos que debe

ran conocer para organizar y operar el sistema de seguimiento del
 

Proyecto.
 

- Proporcionarles pautas para realizar evaluaciones del mismo. 

Los capitulos 10 y 11 respectivamente discuten lo concerniente a am

bos temas.
 

10. SEGUIMIENTO
 

10.1 	 Generalidades.
 

El seguimiento en su exposici6n mas simple, constituye una funci6n
 

de informaci6n. Es decir, proporciona o debe proporcionar los datos 15/,
 

considerados necesarios al Proyecto. Los autores de la Gula para el Manejo
 

de Proyectos del IICA la describen como:
 

El conjunto de normas y procedimientos ordenados en forma
 
sistei'tica para obtener, oportunamente, los datos necesa
rios sobre los insumns, actividades y consecuci'n de obje
tivos con el fin de uformar a la administraci6n responsa
ble, en todos sus niveles, sobre el desarrollo de las mis
mas. (Roberts y Vallejo, 1972: 19).
 

A su vez, la informaci'n del seguimiento tiene diversos usos, entre
 

los cuales se destacan dos. Ofrece guess a los administradores y responsa

15/ 	 Ac' se utilizan en forma equivalente los t'rminos "informaci6n" y
 
"datos". Denotan conjuntos significativos y organizados de materia
les simb6licos.
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bles para decisiones sobre el manejo 0 posibles cambios en actividades y re
cursos. Tambi'n constituye la base para an'lisis mis amplios que se denomi

nan evaluaciones, discutidas en el Capitulo 11.
 

10.1.1 Clases de Informaci6n en el seguimiento:
 

Un buen sistema de seguimiento recolectara informaci6n selectiva re
ferente a dos areas: La implementaci6n y funcionamiento del Proyecto y la
 

efectividad (efectos e impactos) que este pueda tener. 
Visto desde su sec
tor de origen, cualquiera de las dos clases de informaci6n puede clasificar

se en interna al Proyecto --datos generados por ejecutantes y participantes-
y externa, o relativa al medio ambiente pertinente. El reporte sobre una
 
acci6n cumplida ilustra lo primero, mientras que informaci6n sobre una sequla
 

que impida la producci6n ilustra lo segundo.
 

Los datos que incluira el seguimiento tendran un caricter variado.
 

En parte involucraran medidas cuidadosamente operacionalizadas, usualmente
 
de caricter cuantitativo. Ejemplos de estos indicadores incluyen el prome
dio de consumo cal6rico diario o los kilogramos de zanahoria producidas men
sualmente por todos los beneficiarios. En otros casos consistirg de mate

riales cualitativos diversos como descripciones detalladas de observaciones,
 
narraciones, afirmaciones y manifestaciones formales o piblicas, etc. Lo
 
qoe unificara las varias clases de informaci6n serg su capacidad de servir
 
como indicadores, en el sentido amplio de este t'rmino, de aportar evidencia
 

o testimonio sobre aspectos pertinentes al Proyecto.
 

En todo esto debe tenerse presente la diferencia entre informaci6n
 

en bruto e indicadores finales. 
 La ceferencia anterior corresponde al 'lti
mo. 
Muchas veces, sin embargo, el indicador pertinente representara una
 
transformaci6n considerable a partir de 
una inasa de materiales en bruto. Por
 
ejemplo, el indicador "porcentaje promedio de ingesti6n diaria de vitamina C 
con respecto al estandar minimo", involucrara'el procesamiento y transforma
ci6n de un conjunto de materiales brutos, a saber: cantidades de alimentos 

varios consumidos diariamente, composici6n por sexo y edad de la poblaci6n,
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contenidos nutricionales de lis alimentos y est'ndares minimos para vitamina C.
 

10.1.2 Fuentes, Metodos, Responsabilidades e Instrumentos:
 

El seguimiento se basar' predominantemente en datos primarios o de 
fuentes primarias, o sea recopilados directamente para tal efecto de los in
formantes pertinentes: F.'rticipantes, equipos t6cnicos u otras personas o
 
fuentes de interns. No obstante, tambi6n podr5 involucrar datos do fuentes
 

secundarias --datos existentes.
 

Correspondiente a la diversidad de fuentes habr5 una diversidad de
 
m'todos o fo.,mas de recolectar las ohservaciones cientificas que generan los
 
indicadores. 
 Podr5n aplicarse encuestas ya sea a muestras o a toda la pobla
ci6n relevante 
(censos), basadas en entrevistas estructuradas o informales
 
y con empleo o no le cuestionarios o gulas estandarizadas. Podrg incluir la
 
realizaci6n de experimentos de campo o tambi~n de simulaciones.
 

Usualmemte, la responsabilidad central por recopilar la informaci6n
 
del segu~iiento recaer5 sobre los ejecuLantes del Proyecto 
--en este caso
 
los equipos t~cnicos de campo. Tambi6n corresponder5 al equipo de coordina
ci6n. 
 Sin embargo, el p~pel de este, en cuanto hace a replicar informaci6n
 
recolectada por los equipos de campo, tiene por fin probarla y verificarla.
 

Pueden darse variaciones. En proyectos grandes a veces una unidad
 
especializada de seguimlento recopilar5 y procesar5 buena parte de la infor
maci6n requerida. Mgs frecuente arn sera que 6 nicamente asesore y procese
 
informaci6n recogida por ejecutantes. En otras instancias podra 
 contra
tarse estudios independientes de fuentes externas. 
Esto puede darse con re
laci6n a encuestas y otros estudios especializados sobre efectos e impactos.
 
Finalmente, a veces podr5. aprovecharse recopilaciones e indicadores genera
dos por otras entidades p~iblicas y privadas. Por ejemplo, un programa de de
sarrollo de area puede aprovechar estadlsticas perlodicas de producci6n y
 
precios generados por el servicio nacional de estadlstica y por la organiza

ci6n .i mercadeo agricola. En todo caso el uso de informaci6n externa plan
tea la responsabilidad de analizar y posiblemente verificar su calidad.
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La cuesti6 n de responsabilidades no se circunscribe finicamente a la
 

recolecci6n de informaci'n sino que se extiende tambi'n a la transformaci6n, 

difusi6n, uso y archivo de la misma. Para ello seri preciso designar respon

sables para las diferentes funciones y datos hasta completar el esquema de 

responsabilidades, esbozada por el cuadro siguiente:
 

ESQUEMA DE RESPONSABILIDADES EN EL 

SEGU IMIENTO 

DATOS F U N C I 0 N E S 

PROCESA/ RECIBE 
RECOPILA PREPARA DIFUNDE USA ARCHIVA 

Dato 1 

Dato 2 

Dato 3
 

Dato 4
 

El manejo de la informaci6n a trav's de las varias funciones hace ne

cesario establecer normas y procedimientos asociados a las diferentes respon

sabilidades. Esto puede involucrar desde gulas muy sencillas hasta procedi

mientos tcnicos y estadisticos de gran complejidad. No todas tendran un ca

racter formal y escrito. Lo importante radicara en su claridad y consistencia
 

mutua.
 

El manejo de la informaci6n en el Proyecto implicar'a normalmente una 

instrumentaci6n variada. Una categoria central de instrumentos comprende las 

formas escritas. Aqui cabe mantener presente la distinci6n entre recopilaci6n, 

procesamfento~y an'lisis, y circulaci6n. A nivel de recopilaci6n se emplea

ran formatos diversos y cuestionarios. Instructivos y manuales de gulia apo

yaran a estos al igual que en la fase de procesamiento y transformaci6n. 
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Muchas veces algunos instrumentos intermedios 
--como cuadros-- se
 
emplean para la circulaci6n informal de la informaci6n. No obstante, el ins
trumento mas importante para la circulaci6n formal de informaci6n ser' el
 
informe. 
En ellos cabe distinguir dos categorias b~sicas. 
Uno comprende
 
los informes regulares y preparados con periodicidad instituida. 
Normalmen
te siguen un formato preestablecido. 
 Incluye los infomes mensuales, semes
trales o anuales. 
El otro involucra informes especiales que responden a di
versos requerimientos, muchas veces no anticipados. 
 Suelen generarse cuando
 
la necesidad lo indica y tienden a poseer un formato flexible.
 

No debe, sin embargo, descuidarse el p
5pel de otras formas en el ma
nejo de la infurmaci6n. 
No obstante el predominio del informe escrito, de
be tenerse presente, por ejemplo, que en rauchos casos, probablemente la mayo
r~a, la circulaci6n informal y oral de informaci6n importante antecederg a
 
la formal, especialmente dentro de las entidades. 
En algunos casos, como en

cuentros y reuniones, la informaci6n se genera y transmite oralmente. 
Con
vendr' aca, sin embargo, apoyarla con registros escritos como ayudas-memoria,
 
actasotraiscripciones. 
Las audio y video grabaciones pueden constituir re
gistros propios en si, y/o instruimentos para producir otros por escrito.
 

Finalmente, mucha mas informaci6n de lo que habituaLmente suele reco
nocerse se genera, procesa y difunde de manera enteramente oral. 
 Esto inclui
ra entrevistas informales y conversaciones. Tienen 
como ventaja su facilidad,
 
rapidez y agilidad; 
como problemas se hace diflcil someterlas a controles crl
ticos de calidad y reconstruirlas, al no quedar registradas en 
la memoria ins
titucional.
 

10.1.3 
 Calidad de la Medici6n:
 

Todos nuestros indicadores constituyen mediciones de algo, y entre
 
ello y el indicador puede mediar una brecha sustancial. Por ende, las consi
deraciones sobre calidad de datos resultan procedentes. Diversos obstaculos
 
se interponen en 
el camino de la medici6n como representaci6n precisa y co
rrecta. Pueden resumirse en errores de medici6n y problemas de validez.
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10.1.3.1 Errores de medici6n:
 

Estos se desglosan en errores de carfcter sistem'tico y errores
 

de caracter aleatorio. Los primeros ocurren cuando se subestima,,o sobrees

tima sistematicamente !a medici6n. Por ejemplo, una balanza puede agregar
 

automaticamente una onza a todo lo que en ella se pesa, las declaraciones
 

de respuesta al fisco pueden sobreportar el ingreso bruto verdadero, o una
 

encuesta a criminales puede subreportar el nu'mero de crimenes que comentieron.
 

Cuando los errores tienen igual magnitud en todas las mediciones
 

se denominan errores constantes. El ejemplo de la balanza ilustra este tipo.
 

Otro tipo de error sistemcitico ocurre cuando todas las mediciones involucr'an 

una distorsi6n pero las tendencias de esta difieren sistematicamente por sub

grupos. Por ejemplo, en una encuesta los grupos con mayor educaci'n pueden
 

tender a subreportar sus ingresos mientras que grupos con menos educaci6n pue

den tender a sobr.- reportarlo. Este tipo de error sistemitico se denomina
 

correlacionado por cuanto guarda relaci6n con alguna caracterlstica del sub

grupo.
 

La distorsi6n o sesgo en una medida puede (pero no necesariamen

te tiene que) asociarse con el interns por dar una respuesta falsa. Otras
 

fuentes de error sistematico incluyen los sesgos de muestras no elegidas por
 

procedimientos aleatorios y algunos errores de clasificaci6n y de aproxima

ci6n (redondeo) al procesar datos. 

La otra gran categorla de errores de medici6n comprende los alea

torios. En estos la direcci6n y magnitud del error no son fijas. Tienen por
 

efecto aumentar la variaci6n aparente de las variables, sin afectar medidas
 

de posici6n como promedios dado que los errores tienden a cancelarse unos con
 

otros. Los casos que sobre estiman se compensan con aquellos que subestiman.
 

Bisicamente aparecen aca dos subcategorlas: los errores por muestreo aleato

rio y la cuesti6n de confiabilidad.
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Los errores por muestreo aleatorio surgen de la probabilidad de error 

representada por el hecho de que la muestra generar' apenas una aproximaci6n
 

a los verdaderos valores de las variables que busca estimar. Dtdo que el aues

treo sea aleatorio, puede estimarse la probabilidad de que dicho error caiga
 

dentro de ciertos limites.
 

Un tipo de error aleatorio de medici6n frecuente se discute en los
 

textos bajo el rubro de confiabilidad. Informalmente, puede describirse la 

confiabilidad como el grado en el cual las mediciones resultan repetibles,
 

dado que el fen6meno no haya variado. Este sentido de repetible se refiere
 

a obtener los mismos resultados ya sea con instrumentos supuestaxente equiva

lentes, con diferentes observadores, y en diferentes momentos. El grado en
 

el cual esto ocurra cuando el fen6meno a medir no ha variado representa la
 

confiabilidad. 

Los problemas de confiabilidad en mediciones sociales tienen su ori

en diversas causas. Pueden deberse a fluctuaciones en el estado de animo 

del informante. Pueden deberse a problemas del instrumento, por ejemplo,
 

instrucciones ambiguas quo conllevan a respuestas diferentes en ocasiones
 

distintas. 0 tambien a errores del observador o de quien aplica un instru

mento.
 

10.1.3.2 Validez:
 

Todo lo anterior se ha referido al error de medici6n como amena

za a la calidad de los indicadores. El otro problema central consiste en su 

validez. Esto concierne a si Io que se mide corresponde en realidad a lo que 

se pretende medir o a otra cosa. N6tese que un indicador puede carecer total

mente da errores de medici6n sin que por ello sea necesariamente valido. Pero 

en cambio los errores de medici6n si limitan el grado de validez de una medida.
 

Sin una intenci6n practica, la discusi6n presentada, atn cuando bre

ve, careceria de mucho sentido. Precisamente su utilidad radica en que pue
den adoptarse estrateglas para minimizar, o al menos reducir, estos proble

mas. Sin pretender un tratamiento completo, pues no es este el sitio para
 

ello, pueden indkoarse algunos consejos practicos. 
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En primer lugar, muchos problemas de errores aleatorios pueden re
ducirse a trav6s de un buen plan de medici6n que elimine ambiguedades y re
duzca el margen de variaci6n. 
Esto incluira proporcionar entrenamiento a
 
quienes recopilan datos (encuestadores, observadores, etc), elaborar con
 
cuidado instrumentos e instructivos claros, someterlos a pruebas anter: de
 
usarlos, supervisar su aplicaci6n y realizar chequeos de datos. 
Cuidados
 
anglogos deben tenerse con el procesaniento y transformaci6n de los datos.
 
Con tales precauciones podran reducirse muchos problemas de confiabilidad
 

y otros errores aleatorios asociados.
 

Implementar un plan 'e muestreo aleatorio adecuado permitira contro

lar los errores aleatorios por muestreo. 
Tambi'n permitir' evitar posibles
 
sesgos o distorsiones generados por procedimientos no aleatorios de muestreo.
 

Otros consejos relacionados con la confiabilidad de encuestas invo
lucr .n incluir preguntas solo sobre temas que pueda conocer y que sean rele
vantes al encuestado. 
 De otra manera se arriesga recolectar informaci6n que
 
cumpla solo con la formalidad de responder a una pregunta, pero que no repre
senta necesariamente una verdadera posici6n del entrevistado. 
Otro consejo:
 
el repetir una pregunta con diferentes formatos y en momentos distintos de
 
la entrevista puede ayudar a detectar distorsiones o sesgos, al analizar la
 
consistencia de respuestas.
 

La consideraciones de validez resultan menos 
faciles pugs esta presen
ta diferentes conceociones. 
 Ya se anot6 que en sentidc general la validez
 
corresponde a si una medici6n capta lo que se propone medir u otra cosa. 
De 
all' que una forma de constatar esto consiste en un 6xamen y anlisis de si 
lo medido parece corresporider con lo pretendido (validez pragmitica). 
 Den
tro de esta 
lnea, cabe esperar que una medida valida se zevele consistente
 
con otras medidas alternativas de lo mismo que ya se hayan utilizado con pro
vecho. Es decir, deberg producir resultados muy similares a estos 1iofrecer
 
razones muy justificadas para la diferencia. 
En un sentido mas tecnico el
 
uso de un instrumento revela validezpredictiva si permite discriminar un
 
fenomeno que puede verificarse independientemente. Lo predictivo rio implica
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noci6n de futuro; igualmentp puede proyectarse hacia el pasado o el presente.
 
Una prueba de conocmientos para distinguir nivel de escolaridad manifestara
 
validez predictiva si al aplicarla a un grupo discrimina efectivamente en la
 
practica los niveles de sus integrantes que conocemos por apazte.
 

Cuando un factor o aspecto a medir es amplio e incluye diversos as
pectos deber5 procurarse que cualquier medici6n aplicada constituya un mues
treo representativo de estos. 
Este es el requerimiento primordial para exa
menes de logro en materias escolares. 
Para aumentar validez de contenido
 
sera preciso establecer un plan detallado de contenido y conformar una selec
ci6n representativa de preguntas.
 

La valieez de oO$truIctQ constituye otro tipo que no se examinar' en 
detalle aca. Baste con cefialar, que si un aspecto a medir se compone de dos 
o mas subaspectos, medidos cad3 uno por un conjunto de preguntas, las res
puestas de cada conjunto dcben asociarse (correlacionarse) entre si y con
 
el subaspecto medido, en mayor grado que con otros subaspectos y sus pregun

tas.
 

10.2 Organizaci6n de un 
Sistema de Seguimento.:
 

Involucra necesariamente m~s que todo lo anteriormente sefialado. En
 
especial se han omitido los procesos dina'micos: todo aquello ligado al di
sefio, puesta en marcha y ajusto de un sistema de seguimiento asi como a su
 
funcionamiento internc.
 

10.2.1 Etapas al montar un 
sistema de seguimientc:
 

El seguimiento de un proyecto debe responder en forma especlfica y
 
practica a la naturaleza de lo que se busca realizar. 
 Es decir, debe res
ponder a los objetivos y actividades planteados, al tipo de trabajo que estos
 
involucran, las caracterfsticas del personal participante (ejecutantes y be
neficiarios), y a la escala o magnitud de operaciones que aquello implica.
 
Toda esta posible gana no puede analizarse dentro de un manual.
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No obstante lo anterior, lo central del seguimiento se fundamenta en
 

una base conceptual. En este caso, la orientaci6n hacia nutrici6n y produc

ci6n y consumo de alimentos define el carfcter concreto de los proyectos.
 

Cabe aclarar algunos supuestos de las siguientes discusiones y recomendacio

nes. En primer lugar, tiene por referencia la operaci6n de un equipo de cam

po. (3-6 personas) en una zona espectfica. Se contempla el seguimiento de
 

este equipo desde el punto de vista de la gerencia del Proyecto.
 

A grandes rasgos pueden distinguirse tres etapas en el montaje de un 

sistema de seguimiento y supervisi6n. El primero corresponde a su elabora

ci6n o disefio inicial. El segundo correspondera a su implementaci6n inicial 

y ajuste. El tercer involucrar la operaci6n posterior del sistema estable

cido. No conviene, sin embargo, tomar demasiado rigidamente esta distinci6n. 

Apenas denota tendencias centrales y no absolutas. En la pr5ctica, a todo 

lo largo de un proyecto pueden ocurrir redisefios y ajustes en la pedida que 

se conciban y ensayen mejoras en el sistema de informaci6n.
 

Otro punto muy importante concierne a que el esquema anterior de eta

pas corresponde 'nicamente a la primera vez que una entidad intenta ejecutar 

un proyecto. En la medida que replique tal tipo de proyectos, en el tiempo 

y en diferentes zonas, tenderg a estandarizar el sistema de seguimiento con 

sus diversos procedimientos e instrumentos. Cuando esto ocurra, iniciar ac

ciones en una nueva zona 5nicamente involucrarS pequefios ajustes a dicho sis

tema. Todo ello se dara por supuesto, sin perjuicio de posibles mejoras y 

refinamientos ensayados que se adopten progresivamente en el tiempo. 

Se discutirg ahora cada una de las tres etapas mencionadas. Dentro
 

de ellas se tratar5 lo relacionado con otros puntos importantes, como son
 

por ejemplo, la separaci6n entre funcionamiento y efectos-impactos.
 

10.2.1.1 Fase de disefio:
 

La principal referencia para formular un sistema de seguimiento
 

es el disefio misno del Proyecto. En otros t~rminos, el punto de partida lo
 

dan los objetivos y actividades. Supondremos aca que 'stos se han formulado,
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segn el esquema ya discutido en la Parte II, en actividades, productos, efec

tos e Impactos. El primer paso consistira, en formular indicadores apropia

dos a cada nivel. En todos los casos debera deteriinarse su periodicidad de
 

recolecci6n; las fuentes, estrategias y metodo a utilizar; y el responsable
 

de hacerlo.
 

El segundo paso consist-rg en formular para los diversos niveles de
 

objetivos --productos espec'ficos y generales-- un listado de variables
 

externas intervinientes. Estas describen fuerzas exteriores al proyecto que
 

impiden o propician sus resultados independientemente de las actividades.
 

Al igual que con los objetivos y actividades, corresponder5 definir sus indi

cadoresy precisar su periodicidad de recopilaci6n y fuentes.
 

Tambien resultar5 necesario precisar los mtodos y t'cnicas a utili

zar en la recopilaci6n, los procedimientos operativos y formatos o instrumen

tos. Finalmente deber n asignarse responsabilidades. 

10.2.1.2 Fase de implementacion inicial:
 

En lo ideal, todo el disefio del sistema de seguimiento e infor
maci6n se habra realizado antes de iniciar labores de campo. A veces ello
 

no resultara factible y se hard necesario empezar antes. En tal caso el di

sefio del seguimiento habr5 de correr paralelo, al menos en parte, a la mar

cha inicial de actividades.
 

Sea o no que el disefo del seguimiento se complete antes del arran

que de actividades, no debera inicarse su implementaci6n sin una capacitaci6n
 

adecuada del personal involucrado. Esta destacarg y clarificar5 el conjunto
 

de tareas, procedimientos, responsabilidades y flujos implicados. Ensefiara 

elementos basicos de metodologia de investigaci6n. Pero tambign debe procu

rar algo mas. La capacitaci6n debera tratar de crear una ideologia que relie

ve y de valor a la informaci6n y a la calidad de esta.
 

Lo caracteristico de la implementaci6n inicial del seguimlento radi

car& en un proceso gradual y continuado en el cual con la ayuda de todos los
 

involucrados, este se modifica, refina y ajusta. Tal proceso no debe causar
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alarma. Constituye el producto natural de ganar experiencia con el contexto
 

especlfico, y de profundizar conceptualmente en la condici6n del Proyecto.
 

Por filtimo no sobra advertir que la fase de implementaci6n requerira
 

de atenci6n y apoyo especial. Harg necesario hacer una supervisi6n y un
 
"seguimiento al seguimiento", por asi decirlo, especialemte intenso y atento
 

a corregi "omisiones, errores y distorsiones.
 

10.2.1.3 Fase de ejecuci6n establecida:
 

En algun momento el sistema debera haberse depurado, quedando
 

un producto filtrado por la prueba del ensayo y de la creatividad de los
 

participantes. A partir de este punto no se excluyen los reajustes. Pero
 

deber~n ser menos frecuentes y cuidadosamente estudiados. 

A todo lo largo del Proyecto sera preciso efectuar frecuentes reca

pacitaciones sobre el seguimiento. En palses o medios donde se atribuya poco 
valor a estas funciones resultara conveniente destinar al menos varios das
 

cada semestre a esta tarea. Tal acci6n puede integrarse a otras de evalua

ci6n m~s amplias o puede organizarse nor separado. En ellas se harg una ana

lisis de la informaci6n recopilada y sobre posibles problemas, que retroali

mente todo el proceso. Tambien se aprovechara para reafirmar y reforzar la 

capacitaci6n bisica. 

10.2.2 Tipos de Seguimiento: 

Se mencion6 incialmente que un buen sistema de seguimiento recopila

ra informaci6n relative. a dos areas: implementaci6n y funcionamiento, por 

una parte, y efectividad y utilidad por otra. Esta distinci6n tiene gran
 

importancia para profundizar en el seguimiento y hace necesario conside

rar cada area por separado. 
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10.2.2.1 
 Seguimiento de implementaci6n y funcionamiento:
 

Dentro del marco conceptual del esquema de manejo de proyectos
 
del IICA, el punto de referencia para organizar el seguimiento de ejecuci6n
 
y funcionamiento arrancar' de la programaci6n de actividades y productos con
 
sus metas. A partir de estos, 
se disefiarg un sistema de indicadores suficien
te y adecuado. En el mismo se contemplara cantidad --ejecuci6n del nimero
 
apropiado de acciones-- tiempo 
--que se hayan realizado para cuando se pre
vieron, dentro de la secuencia establecida y con la duraci6n programada-- y 
la calidad -- que llenen las especificaciones cualitativas previstas.
 

Lo anterior tiene valor especial para proyectos en las ciencias natu
rales e ingenier'a. Desafortunadamente, no resulta suficiente para proyectos
 
en ciencias sociales. Estos 51timos, por definici6n, se ocupan de procesar
 
seres humanos y no materiales inertes o especies animales o vegetales.
 

Vale la pena clarificar lo anterior. Tomemos el caso de una obra de
 
ingenierla, como construir un puente. 
El total de lo que resultarg necesario
 
saber, utilizar y hacer podra verse con relativa exactitud dentro de la tec
nologla existente. 
Podra por tanto efectuarse una programaci6n bastante ajus
tada y detallada --utilizando sistemas t~cnicos como el PERT, o CPM--
 de
 
recursos, actividades y productos. 
Dicha programaci6n comtemplara no solo
 
metas de logro sino tambi~n especificaciones t~cnicas precisas a los tres
 
niveles. Aclarar que la construcci6n de un muro, por ejemplo, se efectuar5
 
con materiales --ladrillo, concreto, acero, etc.--
 con determinadas carac
teristicas. 
La actividad de construirla tendra asimismo requerimientos de
tallados para obtener al final un producto igualmente especificado.
 

En sintesis, una programaci6n detallada y un cuadro completo de espe
cificaciones t~cnicas precisas ofrecen un marco de control sobre la ejecuci6n
 
de la obra. 
Esto es factible por cuanto los proyectos en las ciencias natu
rales e ingenieria operan con sistemas causales relativamente cerrados. Se
 
conocen y se manejan las variables m~s importantes. Tambi~n se conocen los
 
mrrgenes de tolerancia y variaci6n aceptables. 
 No se excluye la posibilidad
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de variables externas e intervinientes, pero la tecnologla tiene un car'cter
 

rutinario al establecer probabilidades conocidas de 6xito, dado el cumplimien

to de un conjunto de condiciones precisas.
 

En contraste, los proyectos sociales operan casi siempre dentro de
 

sistemas abiertos; las relaciones causales se conoceran apenas en parte, otras
 

variables intervinientes pueden afectarlas, y muchas veces las relaciones
 

seran indirectas o tendran apenas un car5cter probabillstico. Como resulta

do, las programaciones en proyectos tendergn a ser mucho menos concretas.
 

El nivel de holgura o discreci6n al especificar productos y actividades pue

de ser demasiado amplio para proporcionar una gu'a 6til. Pero adema's, an
 

cuando se desagregen bastante las actividades, la ausencia de especificacio

nes t'cnicas precisas le restar5 utilidad a esto. As!, por ejemplo, la ac

ci6n: "proporcionar ocho horas de capacitaci6n sobre manejo de cerdos",
 

tiene solo un car5cter aparentemente especffico. Para serlo de verdad se re

querirla contar con especificaciones muy precisas sobre el contenido, meto

dologla de capacitaci6n, materiales e instrumentos a utilizar, etc.
 

Pocas veces se da lo anterior en proyectos basados en las ciencias
 

sociales. El problema no radica tanto en la mala progranaci6n como en el 

caracter mismo de las relaciones causales, y en el estado del conocimiento 

y de la tecnologia en estas 'reas. Por ello el seguimiento de implementa

ci6n hara necesario algo mas que una programaci6n operacionalizada de produc

tos y actividades. 

Lo que har5 falta ser5 un enfoque a la vez mas amplio y mcs especl

fico. Se necesitara una descripci6n integral, no fragmentada en actividades
 

aisladas, de la intervenci6n propuesta o tratamiento. Ahora bien, una inter

venci6n se materializa a trav~s de un sistEma de provisi6n de servicios (SPS)
 

Este designa el conjunto de "arreglos organizaciones, incluidos alli el per

sonal, procedimientos y actividades, planta flsica y materiales, requeridos
 

para ofrecer los servicios del programa" (Rossi and Freeman, 1982: 16).
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Por otra parte, el SPS implicari referencia a un problema y a una
 
poblaci6n objetivo. El seguimiento de ejecuci6n o implementaci6n tendra
 
por referencia dos preguntas claves derivadas de la divisi6n anterior. 
Una
 
concerniria si el proyecto llega o no 
a la poblaci6n objetivo apropiada. La
 
otra concernira si la provisi6n de servicios se realiza en 
forma consistente
 
con el disefio inicial. Ambos aspectos 
se trataran separadamente. Considgre
se antes, sin embargo, para qu6 sirve esta informaci6n.
 

El segulmientc de ejecuci6n tiene dos usos primordiales. Uno es de 
caracter gerencial. Consiste en saber como marcha el funcionamiento del Pro
yecto con miras a verificar que se realiza en 
la forma originalmente planifi
cada, o en caso contrario, para introducir ajustes y correcciones que lo ase

guren.
 

El segundo uso de dicho seguimiento es como base de informaci6n de
 
apoyo cuando se evaluan los efectos e impactos del Proyecto. Cuando 'stos
 
no se logran en la forma establecida por las metas de los objetivos especi
ficos y generales, la causa puede radicar en la inefectividad de la inter
venci6n. No necesariamente, sin embargo, se debera a ello. 
Mgs frecuente
 
sera que la falla en alcanzar las metas radique en la deficiente implemen!
 
taci6n de la intervunci6n. 
Rossi y Freeman citan tres fallas comunes de
 
implementaci6n. 
Primero, no se administra el tratamiento, o se hace en can
tidad insuficiente. Segundo, se 
implementa un tratamiento equivocado. Ter
cero, el tratamiento se aplica en forma erratica sin controles ni estandari
zaci6n y por tanto fluctua en la poblaci6n objetivo. Cualquiera de estas
 
tres 
fallas puede ser la causa de no obtener los efectos e impactos espera
dos (Rossi y Freeman, 1982. 139).
 

Retornando al concepto de SPS, que informaci6n implicara? En primer
 
lugar requerira una descripci6n de componentes y las especificaciones de
 
estas. 
Para el proyecto esto requerira entre otras cosas tener claro el ti
po de participantes, sus conocimientos, los contenidos de capacitaci6n, los
 
materiales y equipos, los t'cnicos capacitadores, los m~todos de capacitaci6n
 
las frecuencias de reuni6n, los locales, el manejo de la comunidad y otras.
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Luego se procederg a describir como deber'n articularse y funcionar las ac

tividades dados los componentes: se precisar' 'uales servicios se prestan
 

y las caracterlsticas o atributos de estos. De resultado producir! una des

cripci6n en detalle de como deberg ser la operaci6n del Proyecto, la cual se
 

hara al principio en la fase de disefio del mismo. A su vez la descripci6n
 

servira de referencia a la ejecuci6n para determinar si el funcionamiento
 

ocurre en la forma prevista o en cuiles aspectos especificos se aparta de
 

ella.
 

Considerar la poblaci6n objetivo har' necesario estimar al menos aproxi

madamente su magnitud; tanbien hara necesario considerar la poblaci6n atendi

da -aquellos dentro del proyecto. Las preguntas importantes concerniran las
 

relaciones entre las dos poblaciones. No solamente se debera considerar la
 

magnitud de la poblaci6n atendida frente a la poblaci6n objetivo. Tambien
 

sera importante constatar que la poblaci6n atendida corresponda realmente a
 

la objetivo.
 

Lo anterior conlleva a examinar las condiciones de acceso al Proyec

to, su proceso de reclutamiento y la persistencia o tendencia de los parti

cipantes que ingresan. El proceso de reclutamiento --ya sea este activo o
 
pasivo-- puede facilitar el acceso de ciertas categorlas de .apoblaci6n
 

objetivo frente a otros. Puede, por ejemplo, facilitar la admisi6n de blan

cos frente a otras razas o la de mujeres y nijios frente a hombres. En tal
 

caso establecera un sesgo en el acceso de la poblaci6n objetivo. Situaciones
 

ms radicales, pero tambien frecuentes, involucraran no atender a la pobla

ci6n objetivo, como cuandc un programa de vivienda para los estratos m~s po

bres adjudican casas a familias de clase media. 

En forma similar la baja retenci6n (o alta deserci6n) de participan

tes introduce sesgos en los grupos atendidos. Tambi'n eleva los costos de
 

los servicios ofrecidos.
 

En todo caso lo importante radicar' en que las condiciones deseadas 

en el acceso hayan sido estipuladas en el diseho del Proyecto. Solo asi ten

dr& una referencia concreta el seguimiento de ejecuci6n el cual provee in
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formaci6n para determinar si estas se cumplen o no.
 

Ahora bien queda por precisar como puede recopilarse el conjunto de
 
informaci6n deseada. 
Habra al menos cuatro o cinco fuentes: el personal de
 

campo ejecutnate, los registros de servicios prestados, los participantes o
 
beneficiarios, el personal supervisor y materiales y datos externos. 
Veamos
 

brevemente cada uno.
 

Personal de Campo Ejecutante:
 

La informaci6n suministrada por este personal normalmente 
proviene de sus informes per'odocos que debe someter y que deber'n reportar 
productos, actividades y problemas. La informaci6n exterior podra suplemen
tarse a travs de reuniones y entrevistas con este personal y a trav's de
 

requerirles generar datos o informes adicionales.
 

Registros de Servicios:
 

Tambien los llena el personal de campo y contienen datos basicos so
bre los participantes en el programa. Si se mantienen adecuadamente pueden
 

suminstrar informaci6n valiosa sobre la composici6n de la poblaci6n atendida
 

y su retenci6n en el Proyecto.
 

Participantes del Proyecto:
 

La forma mis f~cil de llegar a 'stos, en forma sistematica, ser' usual
mente a trav6s de una encuesta por muestreo y empleando para la entrevista
 

un instrumento ya previamente validado. La encuesta la puede aplicar el per
sonal de campo. Tarbie'n podra ser aplicado por terceras personas pero ocu

rrira mas frecuentemente con encuestas de evaluaci6n.
 

Materiales Existentzs:
 

Aqu'l vale la pena mencionar el caso de datos que son recolectados pe
ri6dicamente por agencias y servicios estad~sticos varios. Los censos y en

cuestas de hogares constituyen ejemplos.
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Pueden ser Gtiles especialemte para estimar la magnitud y variaci6n
 

en las poblaciones objetive. Alternativamente, una estrategia a tal efecto
 

puede involucrar utilizar los datos de otra zona, considerada equivalente,
 

a manera de estimativo. Si los datos disponibles no permiten generar esti

mativos podr' hacerse necesario recurrir a encuestas por muestreo de la po

blaci6n general.
 

Personal Supervisor:
 

La informaci6n recopilada directamente por los coordinadores supervi

sores centrales puede y debe constituir una de las estrategtas ms importan

tes en el seguimiento normal de un Proyecto. Debe encaminarse a verificar
 

y suplementar -- no a reemplazar-- la infoiaci6n aportada por los equipos 

de campo. La forma preferida de realizar tal funci6n es a traves de mn6todos 

de observaci6n dirigida y participante. En ella el supervisor observa en for

ma sistematica el desenvolvimiento de eventos claves. Puede o no emplear 

para ello instrumentos mas o menos estructurados que le ayuden a guiar su ob

servaci6n 16/ . Tambien visitar' y/o entrevistar5 informalmente a pequefias 

muestras de participantes sobre lo mismo. Otro personal entrevistado inclui

r los equipos de campo y, seg'n el caso, lderes y personal relevante de la 

comunidad. Mayores detalles sobre esto aparecen en la secci6n siguiente.
 

En proyectos sociales el contraste ent_e intervenci6n proyectada y 

ejecutada suplementa al an'lisis de logro de productos y actividades progra

madas. ocurre porque en los proyectos sociales el concepto de intervenci6n 

busca desempehar un papel equivalente a la especificaci6n de condiciones t~c

nicas en proyectos de ingenieria. Permite aterrizar mas precisamente en lo 

proyectado para compnararlo despu6s con lo logrado. Tales comparaciones y ann

lisis contituyen evaluaciones y se discuten mas adelante. Pero la informaci6n 

requerida - -o buena parte de esta-- debera provenir del seguimiento ruti

nario y de alli que deba planificarse en forma sistematica y organizada su 

recolecci6n.
 

,6/ Para una gula s bre el uso de la observaci6n e instrumentos a utili
zar con ella ver a Patton (1980).
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10.2.2.2 Seguimiento de efectos e impactos:
 

Concierne la determinaci6n de los efectos e hnpactos del Proyec
to (logro de objetivos especlificos y generales). Muchos proyectos y progra
mas no lo contemplan, limitandose unicamente a tratar ejecuci6n. 
No obstan
te, un sistema adecuado de eqgauitntsopreveerg tambiCn informv.ci6n sobre efec
tos e impactos. 
Al igual que con el seguim.ento de implementaci6n, tendr'
 
por finalidad alimientar las evaluaciones o analisis parciales deseados sobre
 
efectos e impactos. Si bien existen diversas estrategias para realizar tales
 
evaluaciones no siempre resultar5 ventajoso o factible dejar para recoger la
 
informaci6n necesaria hasta el mcmento de hacerlas. bien,M5s si se ha pre
visto un plan anticipado de evaluaci6n correspondera disponer de la informa
ci6n necesaria a tiempo por intenedio del seguniniento. 

El punto de partida para realizar seguimiento de efectos e impactos 
arranca de ccnta.r con algunas medidas o indicadores basicos apropiados. Esto
 
implica lo que se ha repetido a trav6s de los manuales. Debe tenerse muy
 
en 
claro cuales son los efectos e impactos esperados (objetivos especilicos
 
y generales). Deben haberse definido estos en 
t6rminos operacionales. Pre
feriblemente si ello resulta posible, deben haberse fijado metas cuantitati
vas de logro en los mismos para momentos diversos (o finales) de ejecuci6n.
 

Consid~rese ahora la frecuencia y facilidad de recolecci6n. Si la
 
informaci6n requerida puede incorporarse a recopilaciones rutinarias hechas
 
por los equipos de campo 6stas podr n hacerse frecuentemente. Si requieren
 
investigaciones independientes o acciones eupeciales y costosas, 
se recolec

taran con menor frecuencia.
 

En todo caso,la estrategla evaluativa propiciada aca requerira que
 
se realicen una o varias mediciones de variables basicas antes y/o a iinicios
 
del proyecto. Estas buscarin cuantificar la magnitud de los problemas de
 
interns en el grupo a atender: por ejemplo, consumo y disponibilidad de nu
tvientes. Luego lL5S adelante (o cuando menos al final del proyecto) deberan
 
efectuarse otras mediciones shailares. El contraste de niveles en la(s)
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medici6n(es) inicial(es) y aquellas posteriores proporcionari una primera
 

aproximaci6n, en medir efectos e inpactos.
 

10.3 	 Consideraciones Practicas al Organizar el Seguimiento de Campo en
 

una Zona del Proyecto.
 

La respor.sabilidad por el conjunto ael seguimiento la compartiran los
 

equipos de zona y los coordinadores-supervisores del equipo central. El equi

po de campo recolectara el grueso de la informaci6n requerida tanto sobre im

plementaci6n como sobre efectos e impactos. El equipo central verificar' y
 

ampliara dicha informaci6n.
 

Para organizar esta secci6n se tratarg primero lo relativo a informesi
 

luego se describira'n varias estrategias y procedimientos i'tiles para medir va

riables especlficas. Para finalizar se consider5n algunos puntos generales
 

sobre el desarrollo del sistema.
 

1U.3.1 	 Informes:
 

Mas que un procedimiento para generar informaci6n, consitituyen un
 

instrumtento para canalizarla. No debe creerse que el informe escrito cons

tituye el 6nico o necesariamente el instrumento mas importante 17/. Pero su
 

car~cter formal y permanente obliga a tomarlos como referencia principal para
 

canalizar informaci6n. Los datos que involucra un informe no se originan usual

mente en 6ste, sino en base a recopilaciones especlificas. No obstante, en la
 

medida que el informe organiza, interpreta y completa unos materiales de base
 

genera un componente informativo propio.
 

De manera general, los informes se dividen en peri6dicos y ocasionales.
 

Como colecci6n de datos, el informe peri6dico tiene por objetivo presentar
 

17/ 	 Por ejemplo, el estudio de los niveles de decisi6n revelan que los res
ponsables tienden a obtener la mayoria de su informaci6n evaluativa a
 
trav6s de contactos personales y reportes orales,vgr., Hawkins et al 
(1978: 	 450-51)
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por escrito todo lo pertinente al proyecto, en las comunidades afectadas por
 
6ste. Proporciona una descripci6n de las acciones ejecutadas en 
la comunidad
 
por parte del equipo local y nacional, resefia sus resultados y destaca proble
mas, soluciones y condiciones incidentes del medio ambiente.
 

A nivel de actividades y productos, otro objetivo del informe peri6di
co es permitir la comparaci6n entre lo prcgramado y lo ejecutado. 
La compara
ci6n permite asl efectuar los reajustes correspondientes.
 

Esto subraya de inmediato un punto importante. El contenido del infor
me debe ser adecuado y suficiente para cumplir este objetivo.
 

En el caso de objetivos epeclficos, los informes canalizar'.n los da
tos dispnibles o asequibles sin perjuicio de la necesidad de recurrir a ac
ciones inft.mativas o de medici6r. propias. 

Los niveles de responsabilidad por producir, analizar y presentar in
formes fluyen del inmediatamente inferior al superior. 
En el proyecto pfloto
 
correspondlia al equipo local producir informes mensuales sobre ejecuci6n de
 
actividades y logio de resultados. 
Ademis, este equipo ayudaba a preparar un 
informe consolidado anual. Los informes mensuales del equipo de campo se en
viaban, en la Secretaria de Estado Dominicana para la Agricultura, al Jefe de
 
la Oficina de Subzona y, en el IICA, a los Coordinadores Nacionales del Proyec
to. 
 Correspondia al equipo de coordinaci6n nacional una responsabilidad and

loga con respecto a su propia programaci6n.
 

El esquema de contenido del informe peri6dico debera cubrir 1o siguien

te:
 

1. Una breve introducci6n
 

2. Enumerac46n de productos y logros y resumen de mediciones de estos.
 
3. Descripci6n de cada tipo de actividad, 
realizada . Las estrategias
 

deben sez las mismas de la programaci6n a fin de permitir compara
ciones. Esta descripci6n deberg permitir identificar los siguientes
 

componentes:
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a. Actividades programadas para el mes y realizadas en este.
 

b. Adtividades programadas para el mes pero aplazadas o eliminadas,
 

c. Actividades de otros meses ejecutadas en el mes.
 

d. Nuevas actividades no programadas pero ejecutadas en el mes.
 

4. 	 Justificaci6n de variables intervinientes (problemas) en las activi

dades y las recomendaciones dadas. Debe incluir las causas de 3.b a
 

3.d
 

5. 	 Soluciones adoptadas o recomendadas.
 

6. 	 Actividades a desarrollar en el mes siguiente.
 

Analogamente, las actividades de seguimiento para el equipo coordina

dor daran lugar a informes de supervisi6n. Adem~s de los informes peri6dicos,
 

se utiliza. normalmente una variedad de informes epis6dicos o eventuales cuan

do se haga necesario transmitir informaci6n relevante. Entre 6stos, se desta

can los informes alertantes --que llaman la atenci6n a situaciones de inter's--y
 

los informes de logros --que reportan sobre cumplimiento de eventos especia

les -- para otros requerimiento de importancia. En todo caso, el formato del
 

informe 	deber5 incluir al menos:
 

Identificaci6n completa (destinatario, remitente, fecha, asunto).
 

Descripci6n del problema o logro.
 

Relaci6n del logro al avance del proyecto o acciones para solucionar
 

el problema y estado de 6stas.
 

10.3.2 	Estrategias y Procedimientos para la Medici6n:
 

Las mediciones del seguimiento involucran diversidad de fuentes e in

formantes en las zonas. Las principales incluiran a las beneficiarias, sus
 

familias, otras familias en las comunidades, Iideres y dirigentes en estas, y
 

funclonarios de entidades pablicas y privadas. Tambien incluye a los ejecu

tantes zonales del Proyecto en su calidad de fuentes primaria con respecto a
 

sus propias actividades. Correspondiente a lo anterior puede sefialarse una
 

diversidad de estrategias y procedimientos para generar la informaci6n requerida.
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10.3.2.1 Mediciones de conocimientos:
 

Pueden usarse al menos tres formas de medir conocimientos: a
 
travs de evaluaciones informales durante las capacitaciones,por la aplica
ci6n de cuestionarios estandarizados, y por inferencia de la practica.
 

La evaluaci6n de conocimientos durante las capacitaciones tendr5 un
 
caracter informal. 
Se trata de una clientela rural, adulta y analfabeta en
 
su mayor parte, a la cual se desea llegar con contenidos de caracter pr~ctico
 

Para ello serfa preciso primero tener identificados los contenidos detallados
 

a impartir y los objetivos de 6stos.
 

Los cambios de conocimientos pueden medirse de varias maneras. 
Una
 
forma involucra dividir el grupo en 
subgrupos de tres a seis personas. Cada
 
subgrupo discutir' una o mas preguntas antes de realizar la capacitaci6'n lo
 
cual vuelve a hacer luego de esta. El instructor evaluara en ambas instan
cias el desempefo colectivo del subgrupo segun un esquema de categorlas --por
 
ejemplo: excelente, bien regular y deficiente--. Las diferencias de ubicaci6n
 
por categor'as para los subgrupos entre ambas evaluaciones medira'el cambio
 
de conocimientos. Como variante o alternativa a lo anterior, se evalua indi

vidualmente antes y despu~s a una muestra aleatoria de asistentes a cada capa

citaci6n. 

La segunda forma de medir conocimientos involucra preparar un cues
tionario de preguntas estandarizadas y validas sobre los contenidos. 
Este se
 
administrate, preferiblemente, en el domicilio por el evaluador.
 

En tercer lugar pueden evaluarse conocimientos como parte integral de
 

la metodolog:a para evaluar adopci6n de practicas y conductas. 
Esto se dis

cutir5 mas adelante.
 

10.3.2.2 Medici6n de actitudes:
 

La medici6n de actitudes, aparentemente sencilla, presenta ciertas
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ambiguedades 18/. Entre ellas se encuentra la cuesti6n de quese mide en
 

realidad: una orientaci6n estable o un estado de animo pasajero. De otra
 

parte surge la correspondencia o "inconsistencia" de la actitud con la con
 

ducta 	observada.
 

Aqui se tomari la posici6n de que los indicadores mas deseables ser'n 

los indirectos: aquellos inferidos de la conducta hacia la actitud y, prefe

riblemente, referidos a un per'odo y no a un punto en el tiempo. Las posibi

lidades de hacer esto, sin embargo, resultan limitadas pues no siempre se 

dispondr5 de indicadores apropiados. A pesar de ello aqui interesa medir so

lamente una actitud basica: el grado de orientaci6n favorable hacia partici

par en las actividades del proyecto. Se proponen dos indicadores al respecto. 

Uno comprendera el grado de retenci6n (como porcentaje de beneficiarios ini

ciales que completan el ciclo de proyecto). Se complementa con un desglcse 

de causas aparentes de retiro para los desetores. Un alto porcentaje de re

tenci6n implicari una actitud favorable de intergs hacia el proyecto. Al
 

estimar el porcentaje, pueden omitirse del calculo aquellot que desertan por 

cambio de comunidad pues no se tratara de una deserci6n real.
 

El segundo indicador lo proporcionara el porcentaje promedio de asis

tencia semestral a las reuniones semanales de beneficiarios 19/. A mayor 

asistencia promedio, mayor evidencia de interns. Pero debe tenerse cuidado 

aca. La asistencia se encuentra ligada a numerosas otras variables, ademfis 

del interns por hacerlo. Operaran factores de disponibilidad de tiempo y 

conflictos con otras responsabilidades. 

Otros indicadores involucrarSn los reportes verbalizados por los be

neficiarios. Aca resultar'a factible construir escalas sencillas para clasi

ficarlas. 

18/ 	 Sobre el tema vease, por ejemplo, a Nunally (1978: 588-626) y Tittle y 
Hill (1975). 

19/ Se obtiene como el promedio de las fracciones de asistencia semanal 
(por ejemplo: 29/36 = 29 asistentes de un total de 36) durante un 
semestre. 
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Alternativamente, menos formalizado y cuantitativo, pero m~s ilustra
tivo de las orientaciones reales, resultara tomar las manifestaciones direc

tas de los beneficiarios. 
En el Proyecto Pfloto se celebraban peri6dicamente
 
reuniones o "talleres evaluativos" con los beneficiarios. Estas procuraban
 
crear un clima favorable para un analisis detenido y critico sobre el desarro
lo tanto especifico como general de las actividades. Los talleres arrojaban
 
resultados no solamente para retroalimentar la conducci6n del proyecto. 
Ser
vian adema's para medir el estado de motivaci6n prevaleciente. Las actas de
 
estas reuniones --particularmente aquellas que transcriben textualmente las
 
discusiones sin interpretarlas ni corregirlas, salvo para identificar a los
 
participantes--
 ofrecen un testimonio cualitativo 6til sobre actividades.
 

Hasta aca hemos considerado la cuesti6n de actitudes y orientaciones
 
co: .
 restringidas a los beneficiarios participantes. Tambien interesaran las
 
actitudes de conyugues y lideres comunitarios, para mencionar a los ma' rele
vantes. 
Aqu' cabra realizar sondeos directos. Con lideres y personalida
des comunitarias podr~n ceiebrarse las entrevistas informales las cualesen se 
discuta explicitamente la motivaci6n e interns de los involucrados en el Pro
yecto. A los conyugues de participantes podr5 aplicarseles una encuesta con
 
cuestionarios ya sea a una muestra representativa o al conjunto total o poblaci6n.
 

10.3.2.3 Tecnologla: adopci6n de practicas:
 

Un primer indicador crudo de adopci6n de innovaciones tecnol6gi
cas la proporciona el n(mero de beneficiarios en cada rubro de producci6n.
 
Pero esto solo constituira una primera aproximaci6n. Interesara explorar cual
 
ha sido el grado de adopci6n efectivo de practicas recomendadas y en caso de
 
desviaciones curies constituyen sus causas aparentes.
 

It
 
La forma propuesta para medir adopci6n se esboza eK seguida. 
Cada
 

rubro o area de capacitaci6n se desglosarg en 
la totalidad de reccendaciones 
unitarias. Estas consistiran de prescripciones especificas como "regar todos 
los dias, en epoca seca, luego de ponerse el sol o antes de salir este". 0 
aludira a los intrumentos a utilizar en determinada operaci6n, al tiempo o 
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momento cuando deba practicarse esta, o a procedimientos para manejar proble

mas especiales. El conjunto de recomendaciones o prescripciones unitarias in

tegrarl el paquete tecnol6gico promulgado en la capacitaci6n.
 

Del total de presecripciones para una buena practica se tomard una
 

muestra, preferiblemente aleatoria, y se constatari sobre el terreno 20/.
 

Para ello se hard necesario preparar dos juegos de preguntas. Las primeras
 

versaran sobre aplicaciones y solicitargn, con formato de pregunta abierta,
 

cual e3 la practica efectivamente realizada. Para elaborar el ejemplo dado
 

arriba podrfa formularse dos preguntas. Una solicitarg la frecuencia de rie

goy si este se hace,mientras la otra preguntar'a sobre las horas del dfa en
 

la cual este se aplica.
 

El s,gundo conjunto de preguntas explorarg conocimientos sobre las 

mismas practicas, desde el punto de vista de las prescripciones emitidas. 

Para el ejemplo citado, !as preguntas se convierten en: Con cu6l frecuen

cia le ensefiaron a usted que debla regar en gpoca seca? y lEn qu6 momento 

u horas del d'a le dijeron que debra regar?. 

Varias recomendaciones rcsultan importantes al aplicar lo anterior.
 

Primero, en la medida que el tema lo permita, las preguntas de aplicaci6n o
 

algunas de elias deberin admitir respuestas por observaci6n. En el ejemplo
 

sobre el riego esto no resultarg muy factible. Pero otros casos lo admiti

ran, vgr., preguntas concernientes al t'-iafio o grado de aseo de jaulas para
 

animales o sobre el encierro de estos.
 

Segundo, las preguntas (y observaciones) sobre aplicaci6n deberin for

mularse anteriomiente a las correspondients sobre conocimientos. De lo con

trario se puede producir una tendencia a reportar prccticas acordes con el 

conocimiento ya reportado. Tercero, de la discusi6n anterior se desprende que
 

la recolecci6n convendr6 efectuarla mediante visita a la residencia o zona de
 

cultivo, a fin de permitir la observac:-r dlsecta.
 

20/ 	 Por supuesto que si el paquete es muy sencillo pidra constatarse en su
 
totalidad.
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Sea que la recopilaci6n se aplique a una muestra electoria de bene
ficiarios o a la totalidad de ellos, cabra tener en cuenta una f'ltima reco.

mendaci6n. Las recopilaciones se aplicargn solamente a beneficiarios invo
lucrados en el rubro respectivo y que se mantienen activos en el, para el
 
momento de la medici6n. Preferiblemente, se aplicarg cuando dichos benefi
ciarios cuentan ya al menos con un ciclo completo de producci6n, y no antes.
 

El anglisis de los resultados seguira un orden inverso al de la re
colecci6n. Primerc se establecerg para cada item cuantos del total revelan
 
conocimiento. Luego se determinarg cuantos de estos manifiestan aplicaci6n.
 
Quedara luego interpretar la situaci6n de quienes manifiestan conocimiento
 

pero no aplican. Para ello, dentro de la recopilaci6n cuando el entrevistado
 
ha manifestado no aplicar pero revela conocer la pr6ctica recomendada, cabe
 
formular al menos una pregunta abierta sobre causas de la discrepancia.
 

Al interpetar discrepancias entre conocimiento y practica cabe tener
 
presente que estan no necesariamente representan una aberraci6n. 
En otras
 

partes de este manual se ha sostenido que el grado de modificaci6n y ajuste
 
de paquetes tecnol6gicos por sus usuarios y otros suele resultar considera
ble y tiende a formar parte de tendencias mas o menos normales de adaptaci6n.
 

Mas bien competira en cada instancia analizar en mayor detalle la natural Za
 
y validez de dichos ajustis y, de ser neceaario, tomar acciones correctiv, .
 

10.3.2.4 Producci6n y su uso:
 

Puede parecer sorprendente pero frecuentemente la recopilaci6n
 
de estimaciones confiables sobre producci6n y su uso ofrecen cierta dificul

tad. 
A diferencia de cultivos mayores con areas de sirnbra establecidas y
 
un numero fijo de cosechas al afio las huertas dome'sticas son bastante varia

bles.' En una area pequena se cultiva une diversidad de productos --por ejem
plo, seis o m~s variedades de hortalizas. En algunos casos no hay ciclos
 
completos de cultivo sino que aqullas plantas removidas se reemplazan sobre
 
la marcha con trasplante o resiembra. Asi, en un determinado momento puede
 
tenerse, por ejemplo, una existencia de plantas de zanahoria, algunas listas
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para el 	consumo, otras a'n no y otras muy pequefias. 

Con las 	especies animales ocurre algo analogo. Las existencias se
 

encuentran sujetas a fluctuaciones marcadas debido a muertes por enfermedad, 

nuevos animales, consumo domestico y otros usos. Como resultado, en ambas 

instancias no resultar5 f~cil o sencillo medir el verdadero flujo de la pro

ducci6n y de su destino. 

Para realizar estimaciones fundamentadas en estos campos en el Pro

yecto 	Pfloto de CAMPROMER se utili:5 la metodolog'a descrita a continuaci6n.
 

1. 	 Se identifica una muestra aleatoria de participantes. A cada uno de 

estos se les aplica el formato que aparece en la pagina siguiente. 

Este se aplica cada cuatro semanas, utilizando la misma muestra hasta 

por una duraci6n maxima de seis meses al cabo de los cua]es se reem

plaza por otra. 

2. 	 Como pod-ra observarse, las preguntas del formato tienen diferente 

periodo de referencia. Unas se refieren a una semana, algunas a
 

quince dias y otras a un mes. Las diferencias se fundamentan en la
 

factibilidad de que el encuestado recuerde la informaci6n necesaria.
 

3. 	 Los resultados obtenidos se extrapolan a la poblaci6n y en el tiempo
 

para cubrir el mes 21/. Las magnitudes reportadas son en unidades de
 

producto, utilizando un promedio apropiado pueden reducirse a otras
 

unidades como libras o kilogramos.
 

4. 	 Las mediciones podran aplicarse cada cuatro semanas a traves del afio
 

o, para simplificar el trabajo, menos frecuentemente. Alternativa

mente, si se dispone de ciclos regulares de cosecha establecidos cla

ramentepuede aplicarse nicamente durante ellos.
 

21/ 	 En realidad se tendrg una muestra aleatoria de participantes pero no 
de perilodos. El ajuste para el mes consistira en duplicar los resul
tados reportados para una quincena y cuadruplicar los correspondientes 
a una semana. Para reducir la probabilidad de sesgo por no muestrear 
aleatoriamente los tiempos de consulta puede escogerse al azar entre
 
cuatro, 	 la semana de la prinera medici6n. 
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16.3.2.5Medici6n de consumes nutricionales:
 

La metodolog'a propuesta involucra en esencia crear registros en
 

una muestra representativa de participantes, los cuales anotan durante una
 

semana todos los consumos de alimentos de la familia. Los datos obtenidos
 

se convierten luego a consumos promedio de nutrientes especificos per fami

lia por d1a. Dichos resultados s, contrastan luego con estandares extisten

tes sobre consumos diaries minimos establecidos para cada nutriente, a fin
 

de medir el dficit o superavit en e] tiempo.
 

No ser'a necesario recopilar esta informaci6n todos los meses. Con

vendra hacerlo durante tres o cuatro meses al arrancar el Proyecto a fin de
 

contar con una medici6n v~lida de las condiciones iniciales. A partir de en

tonces podra recopilhrse cada tercer o cuarto mes durante perlodos para los
 

cuales se cree que existan variaciones sustanciales en consumos. Por filtimo,
 

convendrS recopilar datos para los tres o cuatro meses finales del proyecto
 

a fin de establecer diferencias con la condici6n inicial.
 

Finalmente, no convendra utilizar una misma muestra de beneficiarios
 

ror mas de tres o cuatro mediciones a fin de evitar la creaci6n de sesgos al
 

reportar datos. Un papel muy importante a este respecto lo desempefiar& la
 

orientaci6n dada a los integrantes de la muestra.
 

A continuaci6n se describe er. mayor detaile el proceso metodol6gico
 

involucrado. Para el inicio de este trabajo debe tenerse datos generales de
 

las ccnwunidades a saber: Ni5ero total de personas en la comunidad, nimero
 

total de familias y la distribuci6n par edades y sexos. A partir de ellos
 

se plantea la siguiente secuencia de pasos:
 

1. Seleccionar una muestra significativa de familias en la comunidad.
 

2. Instruir a las familias sobre coma tomar la informaci6n.
 

3. Tanar la informaci6n.
 

4. Consolidar informaci6n en gramos/por alimentos.
 

5. Convertir los gramos de alimentos a nutrientes.
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6. 	 Dividir este de dfas que tom6total por el nfmero en se la informaci6n 

y el n6mero de familias. 

7. 	 Calcular la composici6n de una familia promedlo. 

8. 	 Averiguar los requerimientos nutricionales mfnimos promedio por perso

na en la familia promedio y totalizar por nutriente para el total de 

mienbros en la familia. 

9. 	 Comparar requerimientos con lo consundo para obtener el estado nutki

cional. 

Instructivo:
 

1. 	 Para la selecci6n de las familias en la comunidad se toma una muestra
 
aleatoria o representativa de ellos en la comunidad. 
Si la comunidad
 

es muy homogenea no importa que la selecci6n de las familias no sea
 

muy estricta.
 

2. 	 La toma de la informaci6n por las familias debe hacerse diariamente
 

con preferencia luego de cada comida (desayuno, almuerzo y comida o
 

cena). 

3. 	 Una vez seleccionadas las familias, se explica que deben anotar lo 

que consume la familia por dfa durante una unidad de tiempo que el 
tecnico decida. La experiencia ha mostrado que para areas rurales 
es conveniente usar como unidad de tiernpo senana. Si se ella usa 

mes se recarga mucho trabajo a la faxilia y si se hace en un dia se 
corre el riesgo de que se seleccione uno no muy representativo como 
el dia de hacer ccmpras. Debe subrayarse que se haga la anotaci6n 

cada /dia para no correr riesgo de olvidos. 

4. 	 Luego de recoger la informaci6n el tecnico consolida los datos por 
alimento. Por ejemplo, cuintas libras de came, arroz, azucar, fri
joles, etc., consumio la familia durante el perfodo; en el qaso de 

otros alimentos como leche se usan las botellas y plAtanos, napan, 
ranjas, 	 etc., por unidades. Una vez obtenido el total consumido por 

alimentose convierte a gramos. 
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5. 	 Con estos toales en gramos se toma cada alimento y con la tabla de 

composici6n de alimentos se calcula la cantidad de cada nutriente que 

tiene cada uno de los allinentos consumidos por las familias en estu

dio. Debe tenerse en cuenta que la tabla da el contenido en nutkien

tes por 100 gramos de parte comestible de cada alimento y que la 

parte comestible varia por producto. 

6. 	 Luego se suman los totales de nutrientes en todos los alimentos: por 

ejemplo, las calorias, proteinas, hierro, etc., del arroz, carne, ma~z, 

tomate, etc., consumido por las familias en estudio. Estos totales 

se dividen por el nf'mero de familias y luego por el nilmero de dias. 

Si se tom6 de lunes a sibado sera'n seis dfas. Esto d6 el consumo de 

nutrientes por familia, por dia. 

7. 	 Para calcular lo que ser'a una.familia promedio se aplica el siguien

te procedimiento. El diagn6stico debe arrojar el total de personas 

y los subtotales por rango de edad y sexo. Al total de personas por
 

rango (intervalo) se le divide por el na"mero de familias para obtener 

el n(mnero de personas por ango; con este dato se tiene la familia 

promedio. 

8. 	 En las tablas de requerimientos nutricionales por edad y por sexo se 

presentan estos requerimientos que se aplican a la familla promedio
 

para cada miembro y luego se totalizan para tener los requerimientos 

nutricionales para la familia promedio. 

9. 	 Se restan los requerimientos por nutrientes (por familia por d~a) de
 

los consumos (diarios) reales de una familia (numeral 6). Las dife

rencias obtenidas, negativas o positivas, representan los d6ficit o
 

excedentes respectivos.
 

Desarrollo de un ejemplo: 

1. 	 En una comunidad rural muy numeroi (1250 familias de 12 personas por 

familia) usted ha decidido tomar informaci6n, en cada tercer casa, lo 
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cual darl una muestra representativa pues no corre el riesgo de to

mar las 	mfs cercanas o mas asequibles. 

2. 	 Decididas cuales son las familias que reportarfn informaci6n se les 

explica que tomaran datos de lo consumido diariamente por toda la 

familia. Preferiblementejhar'n esto luego de cada comida (desayuno, 

almuerzo y cena) en unidades fisicas. Ejemplo, el lunes al desayuno
 

cinco panes (de $1 peso), 5 tablas de chocolate, 4 huevos, 10 naran

jas; al almuerzo: 2 libras de came, 5 pl'tano verdes, 1/4 botella de 

aceite, 	4 papas, I repollo, 4 z.anahorias; a la comida: 2 libras de
 

arroz, 1 libra de carre, 3 platanos, 4 panes, 1 botella de leche, 1/2 

libra de azucar. Registrese asi cada dia de la semana. 

3. 	 Con las instrucciones anteriores, las familias toman la informaci6n 

y el t'cnico al terminar la semana la recoge y estima el promedio de 

consumo diario. 

4. 	 Con los datos tomados segfin el numeral 2, se procede a consolida" la 

informaci6n como sigue: 

Panes: 5+4 = 9 unidades Leche: 1 botella 

Chocolate: 5 tablas Platanos: 5+3 = 8 unidades 

Huevos: 4 unidades Aceite: 1/4 botella 

Naranjas: 10 unidades Repollo: 1 unidad
 

Came: 2+1 = 3 libras Zanahoria: 4 unidades
 

Arroz: 2 libras
 

Luego se realizan las siguientes conversiones: 

Panes 9: un pan pesa 100 gramos = 900 gramos 

Chocolate: 5 tablas, una tabla pesa 50 gramos = 250 gramos. 

Huevos 4: un huevo pesa 100 gramos = 400 gramos 

Naranjas 10: una naranja pesa 220 gramos = 2.200 gramos 

Came 3 libras: una libra pesa 450 gramos = 1.350 gramos 

Leche 1 botella: de 750 grainos - 750 gramos 

Plftanon 8! un n1ftano npsa 140 aramos = 1.120 oramon 
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Aceite 1/4: un cuarto de botella son 187.5 gramos. Como la densidad
 

del aceite de comida es de 1.6, ello equivile a 197.4 x 1.6 = 300gms.
 

Repollo 1i el peso promedio de un repollo es -= 2.200 gramos
 

Zanahoria 4: el peso promedio de una zanahoria es de 100 gramos= 400gms 

Arxoz 2 	 libras = 900 gramos. 

5. 	 Convertir los gramos de alimento en nutrientes. 

En la tabla de composici6n de alimentos aparece el contenido de nu

trientes de cada alimento por 100 gramos, de parte comestible. Por
 

ejemplo, 100 grnos de pan tienen 301 calorias. Dado que la familia
 

com!6 900 gramos de pan en un dia, se averiga-cuantas calorias hay
 

en 900 gramos de pan en un dia, si 100 tienen 3CI, y da 2.709. As! 

se hace con tcdos los nutrientes y alimented. Hay alimentos que 

no son totalmente comestibles. Para ellos hay que desechar esta par

re; por ejemplo, con las naranjas solo se consume el 60% de la unidad
 

Como tenemos 2.200 gramos de peso de la naranja y solo consumimos el
 

60% quedar.ianl.320 gramos de naranja para comer. Por lo tanto, este 

dato es el que utilizareemos para hacer el c'lculo. 

6. 	 En este caso ya se tiene el consumo de una familia un dia, si no fuera
 

as! se tendrla que dividir por el nu'mero de dias itn que se tomo la in

formaci6n y nor el n~nero de familias. 

7. 	 Para estimar la iamilia promedio se aplica el siguiente procedimiento.
 

Supongamos que se tiene una comunidad compuesta por 1.250 unidades
 

familiares y 15.000 personas distribuidas asi para un promedio de 12
 

personas por familia:
 

1.000 hombres mayoies de 35 afios 

1.000 mujeres mayores do 30 afios
 

5.000 hombres entre 14-34 afios
 

3.000 mujeres entre 14-3n afios
 

2.000 nifios entte 7-13 afios
 



TABLA N* 66 

CALCULO DE ILyP-TENTES CONSUMIDOS DIARIAENTE 

POR U' FAMILIA 

ALIMENTO GRAMOS PARTE CALORIA PROT. CALCIO HIERRO VIT.A TIA. RIBO. NIAC. VIT.C. 

COMEST. 

Pan 900 100% 2.709 71 105 22.5 - 1.1 0.8 11.7 
Chocolate 250 100% 1.102 9.5 115 7. 180 0.4 0.6 4.5 
Ruevos 

Naranjas 

400 

2.200 

90% 

60% 

360 

1.320 

586 

462 

46. 

9.2 

194 

250 

9.7 

5.3 

3.960 0.36 

1.05 

1.04 

0.39 

0.36 

3.9 792 
Came 1.350 100% 3.415 245.7 94.5 33.7 0.9 2 27. 
Leche 750 100% 450 25.5 900 1.5 1.125 0.3 1.3 0.75 15 
Plltanos 1.120 60% 672 940 8.06 33.6 3.3 6.720 0.47 0.2 4. 134 
Aceite 300 100% 2.652 

Repollo 2.200 85% 1.870 1.309 26. 654 18.7 374 1.1 0.7 7.4 748 
Zanahoria 400 85% 340 122 2.3 112 2 23.800 0.1 0.1 1. 10 

Arroz 900 1001 3.231 70. 81 7.2 0.6 0.27 11.7 

T 0 T A L 16.978 513.2 2.539 103.9 36.159 6.4 7.6 72.31 1.699 
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1.000 nifias entre 7-13 afios 

1.000 nifios menores de 7 afios
 

1.000 nifias menores de 7 afios
 

Para calcular la composici6n familiar promedio en esta comunidad di

vid ase el n~zero total de cada rango por el nrmero de unidades fa

miliares.
 

1.00010= 0.8 hombres mayores 35 afios
 
1.250 

1.000_1.2 50 0.8 mujeres mayores de 30 afios 

5.000 
1.250 = 4 hombres entre 14-34 afios1.250
 

3.000 2.4 mujeres entre 14 - 30 afios.
 

1.250 

2.000 = 1.6 nifios entre 7 - 14 afics 
1.250 

1.000 = 0.8 nifias entre 7 - 14 ahos 
1.250 

1. 0001.250 = 0.8 nifios menores de 7 afios
1.250 

1.000 
1.250 M 0.8 nhias menores de 7 afios 

Si aproximamos los decimales, la familia promedio quedar'a compuesta 

de la manera siguiente:
 

1 hombre mayor de 35 afios
 

1 mujer mayor de 30 afios
 

4 hombres entre 14-35 alios
 

2 mujeres entre 14-30 afios
 

1 nifio entre 7-14 afios
 

1 nifia entre 7-14 ajios
 

1 nifio menor de 7 afios
 

1 nifia menor de 7 afios 

12 Personas por familia
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8. Con una familia compuesta por:
 

1 hombre de 35 afios
 

1 mujer de 30 aios
 

4 hombres entre 14-35 afios
 

2 mujeres entre 14-30 afios
 

1 hombre entre 14-30 afios
 

1 nifia entre 7-14 afios
 

1 nifio entre 7-14 afios
 

1 niio menor do 7 ahos
 

1 nifia menor de 7 afios
 

Con la tabla de requerimientos nutricionales s,,2
averigua la cantidad
 

de nutrientes requeridos por cada persona en !a familia para luego Comar el
 

total requerido por la familia.
 

10.3.3 Observaciones Finales:
 

Para que un sistema de seguimiento opere a satisfacci6n resultar'
 

necesario no solamente planificar y prepararlo con todo cuidadopreviamente
 

a implementarlo. Igual o mas importante resultar5 hacerle seguimiento y eva

luaci6n, por asl decirlo, al seguimiento mismo. De hecho para muchas inter

venciones, salvo aquellas ya completamente estandarizadas, mucho del sistema
 

de seguimiento tendr5 que ajustarse y adaptarse sobre la marcha. Esto resul

tars del caracter novedoso y no complotamente anticipal-le de diversas varia

bles.
 

Las acciones contempladas en este manual se prestan para un seguimien

to estandarizado, pero solo despus de repetidas varias veces para establecer 

el marco de variabilidad. Antes de ello resultar' necesario determinar como 

puede efectua-se dicha estandarizaci6n y tal informaci6n solo lo proporciona

ra la experiencia. A esta dificultad para anticipar la complejidad y los pro

blemas emergentes se aludia a princip4.os del capitulo cuando se plantearon las
 

etapas de disefio, implementaci6n inicial y ejecuci6n establecida.
 

http:princip4.os


TABLA No 67
 

Persona Cal. Prot. Calcio Hierro Vit.A Tia. Ribo. Niac. Vit.C 

Hombres 35 afios 1 2.340 66 500 9 5.300 0.9 1.3 15.4 40 
Mujeres 30 afos 1 1.940 58 500 22 5.300 0.8 1.1 12.8 40 
Hombres 14-35 ahos 4 9.360 273 2.500 56 20.800 36. 5.2 61.6 160 
Mujeres 14-30 aios 2 4.140 134 1.100 44 10.600 1.6 2.2 27.4 80 
Nifios 7-14 afios 1 2.160 57 650 8 4.000 0.9 1.2 14.3 30 
Nifias 7-14 afios 1 1.960 57 650 14 4.000 0.8 1.1 13.1 30 

Nifios de 7 afios 1 1.760 45 450 8 2.700 0.7 1. 11.6 30 
Nifias de 7 afios 1 1.760 45 450 8 2.700 0.7 1. 11.6 30 

T 0 T A L E S 12 25.420 735 6.800 163 55.400 42.4 14.1 167.8 440 

TABLA Ne 68
 

BALANCE NUTRICIONAL
 

Comparaciones suscesivas dan los avances o retrocesos de la comunidad en su estado nutricional en periodos determinados.
 

Cal. Prot. Calcio Hierro Vit.A Tia. Ribo. Niac. Vit.C 

Consumido (#8) 16.978 513.2 2.539 103.9 36.Z59 6.4 7.6 72.31 1.699 
Requerimiento (#8) 25.420 735 6.800 163 55.400 42.4 14.1 167.8 440 
Balance Nutricional -8.442 -221.8 -4.261 -60 -19.421 -36 -6.5 -95.5 +1.259 

gms. Mg. Mg. mg. V.I. Mg. m.g mg. Mg. 
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Para noder efectuar los ajustes necesarios resultarf de la mayor im
portancia que la coordinaci6n central verifique y controle en detalle la ope
raci6n del seguimiento, especialmente durante su primer semestre y sin que
 

ello implique un abandono posterior.
 

Debera cercionarse que la informaci6n acordada se recoge efectivamen
te y siguiendo las pautas metodol6gicas establecidas. Para que el proceso no
 
se tranque debera resolver, oportunamente los problemas especiales y las am
biguedades e incertidumbres emergentes, introduciendo los ajustes y las rede

finiciones necesarias.
 

Un punto amerita atenci6n especial. En muchas organizaciones del es
tado en palses en desarrollo la labor de gene :ar informaci6n carece de recono
cimiento y valoraci6n. 
Adem'as, para tecnicas orientadas exclusivamente al
 
activismo en su campo, la funci6n informativa adquiere visos de un molesto 
recargo de trabajo para fines secundarios. 

Tal perspectiva no favorece recolectar informaci6n de calidad y puede
 
facilmente contribuir a que un buen esfuerzo inicial se diluya con rapidez.
 
Para mantener el inter6s, la coherencia y la disciplina en la recolecci6n de
 
informaci6n convendra efectuar capacitaciones frecuentes de reforzamiento.
 

Convendra hacer estas semestralmente por un minimo de dos o tres dias y hasta
 
por una semana. Este periodo, ademas de reforzar la capacitaci6n de los equi
pos de zona, proporcionara la oportunidad para analizar el seguimiento reali

zado. 

Para terminar consideremos brevemente las cnestiones de costos en el 
seguimiento. Recolectar informaci6n consume energlas, tiempo y recursos que
 
podran tener usos alternativos. Esta realidad impone limitaciones pr'cticas
 
al total de informaci6n a recopilar. Ello hace aconsejable circunscribirla 
al minimo necesario para evaluar el proyecto. Este solo constituye un precep
to formal. La cuesti6n radicar5 en como especificar dicho mrnimo. No existe 
una regla formal. Tan solo se puede afirmar que implicara ponderar uno contra 
el otro los costos de cada elemento de informaci6n contra las ventajas de con
tar con 'l. No mucho mas puede prescribirse. 
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11. EVALUACION 

11.1 Elementos Bfsicos 

11.1.1 Que es la evaluaci6n? 

Evaluar consiste en aplicar sistem'ticamente los enfoques, tecnicas 

y procedimientos investigativos de las ciencias sociales para realizar un exa

men ordenado de progreso a los diferentes niveles de un proyecto o programa
 

en los servicios humanos. En otras palabras, la evaluaci6n (o la investiga

ci'n evaluativa) aplica metodologlas de las ciencias sociales para enjuiciar
 

la planificaci6n, funcionamiento y utilidad de un proyecto (Rossi and Freeman,
 

1982: 20)
 

11.1.2 Importancia y utilidad de la evaluaci6n
 

En america Latina se realizan numerosos proyectos dirigidos a mejorar
 

aspectos de la realidad social. Muy pocos se evaluan en forma sistema'tica uti

lizando para ello metodologia cientifica. En consecuencia se carece de conclu

siones fundamentadas sobre la efectividad y eficiencia de dichos esfuerzos. La
 

evaluaci'n tiene no solamente una utilidad interna, limitada unicamente al pro

yecto bajo examen. Ofrece tambien un elemento prospectivo. Sus conclusiones
 

apuntan a generalizar sobre los tipos de proyectos y de intervenci6n que invo

lucran.
 

11.1.3 Focos de evaluaci6n.
 

Tres aspectos principales pueden constituir focos de atenci'n en la
 

evaluaci6n de un proyecto o programa: su conceptualizaci~n y disefio, su imple

mentaci6 n y funcionamiento, y sus resultados o efectividad y eficiencia. Vea

mos brevemente cada uno.
 

11.1.3.1 Disefio y conceptualizaci6n:
 

Busca clarificar los fundamentos apropiados para un programa o pro

yecto. Normalmente se renliza antes de que este empiece, pero no necesariamen

te tiene que circunscribirse a tal momento. En todo caso tomar' en cuenta el
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problema de referencq, la poblaci6n obj2tivo y la magnitud de ambos. 
 Exami
nar 
 la lgica c'.usal ple-iteada como fundamento de la intervenci6n, la corres
pondencia entre ambos, y las probabilidades de exito de la acci6n.
 

11.1.3.2 Operaci'n y funcionamiento.
 

Busca establecer en que grade se ejecuta la intervenci6n segin su
 
disefio original. 
 Pregunta si se obtienen sus productos en la
 
cantidad o intensidad establecidas, para los tiempos fijados, y con las espe
cificaciones de calidad requeridas. 
Llegan los servicios a la poblaci6n esti
pulada en la forma prevista?
 

11.1.3.3 Efectos.
 

Examinarg si el proyecto o programa genera los resultados c efec
tos estipulados en la magnitud proyectada. En casos de que ello ocurra, pue
den acaso o no deberse a otros factores diferentes a la intervenci6n? En otros
 
t'rminos, busca establecer si 
se alcanzaron los objetivos espec'ficos y gene
rales establecidos. Finalmente, puede entrar a considerar los costos del pro
yecto frente a sus beneficiarios y frente a otros usos alternatives de los re

curses. 

11.1.4 Clases o tipos de evaluaci6n:
 

Cuando la evaluaci6n se 
aplica antes de iniciar un proyecto o pro
grama se denomina evaluaci6n ex ante o de diagn6stico. Cuando se realiza du
rante el desarrollo del mismo so tratara de evaluaci'in sobre la marcha o for
mativa. Finalmente la evaluaci6n realizada luego de culminar el programa o
 
proyecto constituye evaluaci6n sumativa o ex post.
 

Pueden identificarse importantes correspondencias entre las clases
 
de evaluaci6n y los focos de atenci'n. 
La evaluaci'6n ex ante constituye prin
cipalmente una evaluaci'6n de disefo y conceptualizaci~n, pero esta tambien pue
de realizarse en 
otros momentos. Las evaluaciones formativas o sobre la marcha
 
tenderan normalmente a concentrar su atcnci6n sobre los aspectos de operaci6n
 
y funcionamiento; las sumativas conceder'n interns preferente a efectos e impactos.
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Ya sean formztivas o sumativas, sin embargo, las evaluaciones m's
 

utiles consideraran a los tres focos de atenci6n si bien no necesariamente con
 

igual grado de atenci6n. Cuando consideran los tres focos ve denominan evalua

:.lone3 integrales. Algunos autores proponen incluso que el termino evaluaci6n
 

se restrinia a este y se usen otros acepciones pars los analisis m's parciales 22/. 

11.1.5 Frecuencia de evaluaci6n.
 

No hay reglas de car'cter fijo. La evaluaci'n sumativa se realiza

a No implicauna sola vez, al culminar el proyecto operaciones en una zona. 


esto que deban hacerse evaluaciones sumativas en todas las zonas; mas proba

blemente resulte ritil hacerlas para zonas de ejecuci6n escogidas aleatoriamen

te en:rc todas o para aquellas en las cuales revista interns especial tal in

formaci6n. 

En evaluaci6n formativa se sugiere realizar al menos una en cada 

zona, pr~xiuiE a culminar el primer afio de los dos considerados. liacerlo muy 
-recueutcmentepuede consumir demasiado tiempo y recursos. De otra parte, po

dr'C reclizarse evaluaciones parciales en la medida que se estime deseable. 

Fn Cuspecial, si un sistema de seguimiento adecuado se encuentra en funciona

r~iintc resu~tari relativamente sencillo efectuar tales anglisis y correcciones 

£or. rI a marcha. 

Pasos y Actividades para la Evaluaci6n del Proyecto an una Zona.
 

Compete ahora entrar a la cuesti6n especlfica de como realizar una 

evaluaci6n. No interesa ac' una discusi6n general sino una propuesta aplica

da a evaluar integramente el proyecto en una zona de trabajo. Dicha evalua

cir' i)odra ser del tipo sobre la marcha o alternativamente del tipo final o 

su-.at-iva. Segin lo uno o lo otro podr' variar el 'nfasis asi como algunos de 

sus detalles, pero no se anticipa que ello altere en especial la metodologla. 

7ib':.ente cabe advertir que no se discute ac5 el aspecto ce manejo de recursos. 

Est>, muy importante obviamente, puede manejarse mejor dentro del marco de ann

lisis m~s especializado de auditoria. 

22/ Por ejemplo, vease a Roberts y Vallejo (1979: 6). 
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La discusi6n se aborda a trav's de un conjunto de pasos en el cual
 

se desglosa el proceso global involucrado. El desglose tiene un car~cter prin

cipalmente l6gico: no implica necesariamente reducir el proceso a una secuen

cia invariable y rigida. Mas bien tenderan a darse simultaneamente varios de
 

los pasos o partes de estos. Tampoco se desea sugerir que los pasos descompo

nen el total de trabajo requerido en magnitudes iguales. En muchas instancias,
 

por ejemplo, el paso "recolectar y elaborar la informaci6n suplementaria",
 

tender a absorber el grueso del tiempo empleado en la evaluaci'n. Finalmen

te, los pasos no pretender sugerir un procedimiento mecanico y rutinario. Cons

tituyen a penas una orientaci6n b5sica. Al final de cuentas, la evaluaci6n
 

constituye una actividad de investigaci'n y como tal podr' beneficiarse de la
 

creatividad de todos sus ejecutantes.
 

11.2.1 Paso 1. Conformar el equipo evaluador.
 

El punto de partida consistir' en designar a los responsables. Cuan

do se trata de evaluaciones sobre la miarcha podr~n incluir a uno o dos miem

bros del equipo central y al equipo de la zona. Preferiblemente, si se eva

luan varias zonas, pueden intercambiarse los equipos de zonas (o parte de
 

ellos) para las evaluaciones. De esta manera se asegura la participaci6n de
 

personal distinto a los ejecutantes pero a la vez ampliamente familiarizado
 

con la metodologla. Tambi~n puede participar personal externo al proyecto.
 

La composici~n optima no puede reglamentarse a priori. En todo caso conven

dra que el equipo no sea numeroso. Preferiblemente no debe pasar de cuatro a
 

seis personas pero la recomendaci'n podra ajustarse seg'n la magnitud y com

plejidad de la operaci6n en la zona.
 

11.2.2 Paso 2. Revisar el disefio del proyecto para la zona.
 

El disefio de un proyecto no es otra cosa que su planteamiento y
 

fundamentaci6n. Evaluar un proyecto en los servicios humanos implica al me

nos tres cosas. Primero debe revisarse la conceptualizaci6n, y los datos em

pleados para identificar y describir el problema y la poblaci'n objetivo, asi
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como para medir o jerarquizar su gravedad. Segundo, ir:f-ica reconstruir el
 
modelo causal te'rico esbozado en la soluci'n prcpuesta. 23/ Tecera implica
 
revisar In correspondencia entre 
el modelo causal tcErico y c] programa tal
 
como este se formula 24/.
 

Tal complejidad de an'lisis, sin embargo, resultarn n:-as apropiada 
para evaluaciones generales del proyecto y no para aquellas restringidas a zo
nas especificas. Para esPzas iU1timas, lo m5s importante consistiri en revisar
 

los objetivos especlficos fijados y sus metas.
 

Aqui se supone que el proyecto cuenta con dise-c-o, con objetivos
 
tanto a nivel global como para zonas especificas. Si tal dise.c no existie-
rao si ha cambiado, serla necesario formularlo. Cuando menos, so haria pre
ciso contar con una formulaci6n de logros anticipados o probables. De otra
 

manera se careceria de gulia.
 

La revisi6rn del disefio debiera poderse hacer en buena parte con
 
base a los documentos nortiativos y formulativos del proyecto. La informacion
 

necesaria puede complementarse entrevistando a los integrantes del eqquipo de
 
zona .
 Si estos ya integran el comit' evaluador p,drdn proporcionar y aclarar
 

directamente tal informaci'n.
 

11.2.3 Paso 3. Comprobar la programaci'n de actividades.
 

El lercer paso conlleva a que el equipo evaluador comprenda el sis
tema de programaci'n de actividades y verifique su operaci6n. 
Para ello, el
 
equipo deber' aclarar la organizaci'n interna y el funcionamiento del proyec

23/ 
 Por ejemplo, el argumento de que las conductas nutricionales deficientes 
tienen su origen en la falta de acceso a mejores alimentos junto con la 
ignorancia nutricional. 

24/ 	 Estrictamente, son tres y no dos niveles considerados: el modelo o hipo
tesis causal, la intervenci6n propuesta y In hip'tesis de acci6n. Para el
 
tercer nivel se tendrn en cuenta que, ain cuando un proyecto o prograra
 
genere los productos estipulados, pueden no darse los efectos buscados de
bido a que propiciar las cosas a trav's de una intervenci'n no equivale
siempre a cuando estas ocurren mas o menos espeontaneamente. Por ejempo,
la absorci6n de informaci6n nutricional en forma espontanea puede contri
buir a una conciencia crltica sobre alimentos a consumir. Cuando esto se
 
intenta a traves de un 
proyecto formal los participantes pueden recibir In 
informaci6n sin que ello impacte realmente su perspectiva alimentaria.
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to. Incluir' precisar responsabilidades y procedimientos de ejecuci6n, pre

supuesto y planificaci6n.
 

Dentro de este paso, conviene que el equipo revise una selecci6n
 
de eventos y sus indicadores. Esta selecci6n podr' consistir de una pequefia
 
muestra aleatoria o, alternativamente, de una elecci6n de eventos clave. En
 
ambos casos, debera tomar en cuenta aspectos de calidad y tiempo en la ejecu-


Cdon. 

El anglisis tendra una finalidad doble. For una parte se busca
 
determinar cuales acciones, del conjunto total programado, debieron ejecutar
se o se ejecutaron fuera de tiempo o en formia modificada. Por otra parte, se
 
trata de analizar como estos cambios 
o ajustes alteran el caracter b~sico de
 
la intervenci'n propuesta convirtiendola en algo diferente.
 

11.2.4 Paso 4. 
Comprobar el sistema de informaci'n.
 

Este constituye otro paso indispensable previ6 al meollo central 
de la evaluaci6n. Antes de utilizar la 
informaci6n disponible, el equipo eva
luador deberh establecer varios puntos b~sicos. 
En primer lugar, deber'a cons
tatar que la informaci6n necesaria, para examinar cada nivel de objetivos, 
existe y es relevante y suficiente. Con respecto a los problemas encontrados, 
cabe determinar tambi~n si la informaci6n presenta los puntos do vista de los
 
tecnicos en el campo y de las varias instituciones involucradas. 

Dado lo anterior, la segunda acci'n del equipo evaluador consistira 

en aclarar como funciona el sistenia de informaci6n. Comprender' familiarizar
se no solamente coni las norwas y procedimientos formalcs que supuestamente go
biernan la generaci6n y transmisi'n de informaci6n, sino tambion con el contex
to informal y practico en la se da. El decual foco interns ser5I siempre lo 
que realmente ocurre y no la norma o procedimiento formal en si. A manera de 
ejemplo, sobre esto, podria tenerse una situaci6n donde imperaran normas y pro
cedimientos formulados aceptables, pero donde una baja valoraci6n de las tareas 
informativws y,la escasa motivaci6n por trabajar en ellas conllevar' a soslayar
 

en la pr'ctica las normas formales.
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La tercer 	acci'n consiste en analizar la salida de los productos
 

--datos c informe-s-- del sistema informativo. Deber' examinarse si los da

tos e informes son ,>ten su calidad a traves del tiempo. Otros pun

tos a considerar son su representatividad, confiabilidad y validez. 

11.2.5 	 Paso 5. Detectar necesidades de informaci6n.
 

Realizado el paso anterior los evaluadores estar'n en condici6n de
 

enjuiciar los requerimientos adicionales de informaci6n para completar la eva

luaci'n. Si el disefo del proyecto ha sido sistem'tico, con suficiente infor

iaci'n de calidad para fundamentarlo y para enjuiciar claramente su funciona

miento y efectcs, esto hard que los requerimeutos adicionales sean pocos. En
 

tal caso su aporte consistira en verificar lo existente.
 

Muchas veces, sin embargo, no se encontrar' una situaci6n tan defi

nida. Faltaran indicadores, o la cantidad de los datos existentes lucira insa

tisfactoria o incompleta. En tales situaciones no habra alternativa distinta
 

a efectuar recopilaciones que comprueben aspectos claves. Frente a este impe

rativo el equipo evaluador podrA adoptar varias estrateglas. Las m's inmedia

tas se discuten abajo.
 

11.2.5.1 	 Entrevistas con los equipos y sus integrantes.
 

Ya sea para verificar o generar datos b'sicos, los evaluadores de

beran entrevistar al equipo de zona. Preferiblemente esto se realizar' prime

%o en forma colectiva. Las entrevistas colectivas buscarAn examinar la inte

graci6n y operacion de los equipos, sistemas de programaci6 n y seguimiento,
 

logros, problemas y recomendaciones. Luego de las entrevistas colectivas con

vendra proceder con entrevistas individuales. Estas, aparte de verificar lo
 

anterior, buscaran sondear aspectos del desempefio personal, motivaci6 n, satis

facci'n, apreciaci6n del trabajo e integraci6n de los equipos.
 

En la medida que las entrevistas individuales discrepen de lo mani

festado en las reuniones iniciales, los evaluadores podrlan profundizar en
 

estos aspectos con nuevas rondas de entrevista tanto colectivas como individua

les. En todo momento las entrevistas tendran un caracter informal y flexible.
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Sin perjuicio de ello y al menos para las reuniones o entrevistas colectivas,
 

los evaluadores prepararan y utilizaran gulas de temas.
 

11.2.5.2 	 Entrevistas con l'deres.
 

Otra fuente valiosa de informaci6n sobre el desenvolvimiento, logros,
 

y problemas del proyecto provendr' de los lideres de la comunidad, asi como del
 

personal directivo de instituciones vinculadas a la comunidad o a proyectos en
 

las mismas areas. Para recopilar la informaci6n convendra utilizar entrevistas
 

informales sin un formato rgido y empleando una gula de temas flexible y adap

tada a cada caso. La gula se elaborar' previamente a las entrevistas, pero po

dr' reajustarse segu'n la experiencia obtenida Io aconseje.
 

La selecci6n de lideres a entrevistar tambien se establecer' pre

viamente, pero podra ampliarse durante el proceso. Dado que lderes y direc

tivos suelen ser personal ocupado, conviene en lo posible concretar y confir

mar estas previamente con la suficiente anticipaci6n. El an'lisis de los da

tos, ser' usualmente de tipo cualitativo, precisando tendencias dominantes en
 

cada aspecto.
 

11.2.5.3 	 Observaci6n y entrevista informal de beneficiarios.
 

Unido a la entrevista de equipos y de l11deres, ofrece una de las
 

estrategias nias provechosas para apoyar una evaluaci6n. Resulta itil para ve

rificar datos obtenidos por otros medios. Para ello, uno o mas integrantes
 

del equipo evaluador asisten a eventos seleccionados dentro de la programaci6n.
 

Utilizan esta asistencia como observadores iz-s que participantes. Realizan
 

una observaci6n sistem'atica sobre la implementaci6n de la acci6n, sobre el de

senvolvimiento de los t'cnicos y sobre la participaci'n y orientaci6n de los
 

beneficiarios.
 

La observaci6n puede complementarse con entrevistas informales y
 

charlas con los asistentes. Por aparte, los evaluadores visitaran y entrevis

taran informalmente a una muestra de participantes. El n'mero se determinar'
 

con base en el tiempo y los recursos disponibles.
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En todo caso resultarg extremadamente iniportante que la inuestra la 

exti'aiga aleatoria e independientemnente el equipo evaluador a partir de un Lis

tado v ordenamiento de In beneficiarias. Debe teuerse jresente que los admi

nistradores y ejecutcrE .s nor,.aimente Lendcrcn a presentar ls casos ms exito

sos de beneficiarios como representativos de sus proyectos. Por lo tanto, no 

puede subrayarse suficienLeeute la importancia de utilizar muestras aleatorias 

extraldas independienteri'nte pcr los evaluatiores. 

Las visitas bucaran combinar observaciones dirigidas con entrevis

tas. Por ejemplo, podr constatarsf, l.a presencia y estado de huertos y anima

les, o la preparaci6ii y consumo de alimentos. La ,:itrevista puede versar sobre 

logros en actitudes., producci6n, cambios de practicas, problemas, des.arrollo 

de las acciones, difusi6n de impactos y otras wriables.
 

Para los aspectos de observaci'n podra prepararse con anterioridad 

un Liscado de variables debidamente operacionalizadas que el evaluador ir' se

jialando. (ejemplo .para marcar). 

Gall inas Sueltas En Gallinero 

Jaula de conejos Liinpia Sucia 

Esto permitira estandarizar cierta parte de n recolecci'n sin perjuicio de 

complementarla con las observaciones cualitativas pertinentes. 

Para ]as entrevistas resultarfa deseable evitar cuestionarlos estan

darizados. Convendri5 si, preparar una gula detallada de temas, aspectos y pre

guntas a tratar. Preferiblemente el evaluador tendra silficiente familiaridad 

con ella para no recurir a leerla durante la entrevista. De tal manera esta
 

tendra el cargcter de una charla y no de una entrevista en si. Si la misma
 

no se graba resultai-5 de la mayor importancia que el evaluador se detenga pos

teriormente a reconstruir las respuestas antes de proceder a otra visita. 

1o puede subestimarse la importancia de estil comendaci6n. Si no 

se atiende a ella se corre el- riesgo de confundir o de perder buena parte de 

la informaci~n recopilada. De otra pa-te no se recomienda tomar notas duran

te las entrevistas mismas. Estas ,jgregan tin elemento de formalidad al clima 

de la entrevista, 'a cual constituye una interaci6n, y le resta agilidad y fle

xibilidad.
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11.2.5.4 Encuesta formal de beneficiarios.
 

Adem's de algunas o todas las estrategias anteriores debera recu
rrirsc a esta cuando la informaci6n existente resulte insuficiente o inadecua

da. La 'Mcueava se aplicar' normalmente a una muestra de beneficiarios y no
 
a toda la poblaci6n. Podr5 usarse para los siguientes aspectos:
 

- Medir en fcrma directa productos y efectos obtenidos cuando, por ejemplo, 

incluye preguntas directas sobre contenidos de mensajes tecnicos, sobre la
 
tecnolog'a utilizada, sobre producci6n obtenida, consumos de nutrientes rea
lizados, cambios de actividades, etc. Cuando sea factible, estaa mediciones
 

deben involucrar un componente de obscrvaci6n dirigida; por ejemplo, el en

cuestador veiifica la existencia de huertos, pollos, conejos, etc.
 

- Medir percepciones cobre efectos; esto se da cuando se solicitan apreciacio

nes sobre beneficios recibidos del proyecto, o soLre sus ventajas, etc.
 

Sondear el grado hasta el cual la intervenci6n se ha realizado en la forma
 

prevista. Las preguntas sobre el desempefo de los equipos, o 
la forma como
 

se cumplan las acciones tocan sobre este aspecto.
 

- Detectar problemas y in influencia de variableb externas sobre el proyecto 

Una discusi6n especIfica sobre el proceso de la encuesta aparece
 

al tratar la recolecci'n y procesamiento de la informaci6n.
 

11.2.5.5 Estudio do campo:
 

Puede proponerse una alternativa (o complemento), al esquema ante

rior de recopilaci6n basado en encuestas de beneficiarias y entrevistas a l1

deres y equipos, realizados por un equipo evaluador. Fcrmulado aca como un
 
recurso en 
evaluaciones, podr'a con algunas modificaciones, incorporarse como
 
apoyo dentro del seguimiento normal. Se trata del estudio de campo, derivado
 

como una variante aplicada del m'todo etnogr'fico.
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El estudio de campo (para evaluaci6n) consistir' en una investiga

ci6n intensiva realizada usualmente --si bien no necesariamente-- por una
 

sola persona. Constar'. de una primera fase de dicumentaci'n y aprendizaje
 

sobre las principales caracterlsticas del Proyecto. Normalmente esta se rea

lizard en la sede central del proyecto y combinara la lectura de documentos
 

b'sicos con entrevistas, charlas y reuniones aclaratorias con personal direc

tivo y coordinador.
 

A la fade inicial seguira otra principal de mayor duraci'n en el
 

campo. Durante ella, el investigador combinar'a la observaci6n participante
 

con entrevistas iriformales a beneficiarias, ejecutorcs locales, lderes de
 

la ccmunidad, representantes de organizaciones y las instituciones incidentes,
 

etc. Finalmente en una 'ltima fase, el investigador preparara un informe de
 

sus resultados.
 

Si el trabajo de campo se basa en un conocimiento previo y adecua

do de los prop'sitos, organizaci6n y ejecuci6n del proyecto podr5 generar un
 

material valioso. En particular, puede aportar elementos para enjuiciar la
 

adecuaci6n de sus planteamientos causales, la magnitud de sus efectos e impac

tos, las caracterlsticas centrales de la ejecuci6n, y la importancia de varia

bles externas y problemas especiales. Si bien en algunos aspectos puede resul

tar mais cualitativo que el trabajo realizado por un equipo de evaluadores, su
 

enfoque y aplicaci'n resultan ms flexibles y adapt ,dos que este, y sus resul

tados pueden ser mas ricos y profundos.
 

El exito de un estudio del tipo descrito dependera de diversos fac

tores. Primero, influiran las capacidades y habilidades del investigador. Este
 

deber' contar con formaci6n y experiencia en trabajos etnogr'ificos o de obser

vaci6n participante, ser egresado universitario de alguna ciencia social, y
 

conocer los principios conceptuales y metodol6gicos delan'lisis de evaluaci6n.
 

Segundo y relacionado con lo anterior, la calidad de los resultados dependeza
 

en parte de que el investigador itantenga y actualice un sistema adecuado de
 

notas y registro de informaci'n de campo para sustentar y validar su an5lisis.
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Tercero, el estudio deber' abarcar la suficiente duraci6n para recoger toda
 

la informaci'n necesaria, aclarar puntos inciertos y validar las conclusio

nes emergentes.
 

Hasta la presente, tal tipo de estudio ha sido poco usual. En nin

gun momento debe confundirsele con las revisiones asistematicas y carentes de
 

metodologia empleadas en algunos proyectos. Por el contrario exige considera

ble sofisticaci6n conceptual y metodol'gica de sus practicantes. All puede
 

radicar la principal barrera a su uso generalizado. Como ventaja ofrece 1rna
 

gran facilidad de ejecuci'n y un bajo costo --salvo el pago y gastos basicos
 

del investigador y de su apoyo .
 

11.2.6 Paso 6. Recolectar y elaborar la informaci'n especial.
 

Identificadas las necesidades especlficas de informaci'n y seleccio

nadas las estrategias a usar corresponder'a implementarlas. A grandes rasgos
 

esto involucrarg cuatro acciones: preparaci'n previa, recolecci6n, procesa

miento y an'lisis. Con las estrateglas mas sencillas estas acciones no siem

pre se demarcan clara y secuencialmente como fases pero corresponden como pro

ceso l6gico. Por ejemplo, resultara necesario preparar, recolectar, procesar
 

y analisar las entrevistas con los equipos y con pequefias muestras beneficia

rias, asi estas acciones tengan un caracter casi simultaneo. El estudio de
 

campo, si este se hace, tiende a generar ciclos sucesivos de estas acciones
 

en las cuales cada ciclo alimenta al otro hasta llegar a conclusiones juzga

das como finales. Es con la encuesta donde las acciones se demarcan claramen

te como fases o etapas secuenciales. Por su caracter ilustrativo, ademas de
 

su interns propio, la encuesta se discute a continuaci6n.
 

11.2.6.1 Preparacion previa:
 

Como primer paso, se hace necesario identificar los requerimientos
 

de informaci6n. Esto tomara en cuenta los objetivos del proyecto y l infor

maci6n ya existente. El contenido a recolectar se operacionaliza en t'rminos
 

de preguntas y observaciones a incluir en un cuestionario. La discusi6n del
 

mismo por el equipo evaluador permite generar modificaciones y adiciones.
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Producida una versi6n del instrumento, debe someterse a una o va

rias pruebas de campo con un nu'mero de beneficiarias no incluldas en las mues

tra. Previo a su aplicaci6n, los integrantes del equipo de encuestas deberan
 

ILcibir orientaci6n y entrenamiento. La encuestas de prueba serviran para co

:regir el cuestionario y para proporcionar entrenamiento practico al equipo.
 

Con base en los resultados, se reajustarg el cuestionario, se reproducir' y
 
se utilizara. Si nuevos encuestadores participan, deber~n recibir previamen

u.e entrenamiento y orientaci6n adecuados.
 

11.2.6.2 Muestreo:
 

Preferiblemente, se tomar' una muestra aleatoria. 
Como marco mues

tral se utilizar' el listado ma's actualizado de beneficiarias en poder del
 

quipo local. Orientaciones sobre somo extraer muestras aleatorias 'por varios
 

procedimientos pueden encontrarse en cualquier texto b'sico de estadistica o
 

::Lodologla de investigaci6n 25/.
 

No pueden darse reglas fijas para el tamaio o n~mero de casos en 

i a muestra. Casi nunca, sin embargo, se fijara en base i6nicamente a requeri

lliuntos formales de inferencia estadistica. Usualmente no se buscar' medir 

iu alta precision un determinado par'aretro, sino sondear aproximadamente los 

,iiveles de un conjunto ruy heter6geneo de estos. 

De manera general, se toma ercuenta la homogeneidad de la pobl: ci6n
 

--entre mayor sea sta, menor puede ser la muestra y viceversa-- y los recur-

''s disponibles --dinero. tiempo, ano de obra-- para recolectar y procesar
 

la infornaci6n. Tambien los an'lisis que se pretenden realizar afectar'n el
 

taiJmano nwnimo deseable. Las distribuciones de frecuencia de u.la variable y
 

tabulaciones cruzadas de solo dos variables pueden hacerse con menos casos
 

qi, las tabulaciones cruzadas con m's de dos variables o 
 cuando se emplean
 

,(:-nica- multivariables.
 

En la pr'ctica, resultara convenientecvitar en lo posible las mues

tras inferiores a 50 casos; con ellas no podr' sustentarse con mucho fundamen

tc las conclusioncs.
 

25/ Una gu~a detenida sobre el tema es Kish (1966).
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11.2.6.3 Procesamiento de la encuesta:
 

Se prepara un manual de c6digo que guiar' y ordenar- la codifica
ci6n de la encuesta. Para establecer c6digos a las preguntas abiertas se exa
minan submuestras de respuestas que 
en algunas instancias se extienden al to
tal de la muestra. Elaborado el manual de c6digo, se instruye a los codifica
dores en su uso, prestandoles adema's apoyo y supervisi6n a lo largo del proce
so. La codificaci6n y el procesamiento de los datos se 
realiza manualmente
 
pues en 
la mayorla de las regiones no hay acceso a sistemas mecanicos para el
 
procesamiento de datos. 
 Adem's, es deseable desarrollar destrezas para el pro
cesamiento de datos bajo condiciones de pocas facilidades, empleando para ello
 
formatos (o s'banas) estandar. Los resultados finales comprenderan distribu
ciones de frecuencia para las diferentes variables segn categorla de partici
pantes y procentualmente para el total de la muestra.
 

No se efectuargn anglisis m~s complejos cuando el tamafo de la mues
tra es pequeo. Tampoco se utilizaran otras variables estandar de control
 
(vgr., de an'lisis o descomposici6n) cuando sea homogenea la poblaci6n 
--como
 
participantes de un mismo sexo, variaciones mlnimas de ingreso, educaci6n,
 

tierra, etc.
 

11.2.6.4 Anglisis:
 

Esta involucrar' la interpretaci6n de los varios resultados tanto
 
individuales, como por subconjuntos apropiados y para el total de la encuesta.
 
Facilmente podra resultar que un disefio inicial de an'lisis al implementarlo
 
genere nuevos interrograntes. Esto a su vez podra conducir a nuevcs procesa

mientos, resultados e interpretaciones adicionales.
 

Conceptualmerte, c..procesamiento corresporde a la elaboraci6n y
 

transformaci6n de los datos previamente a su 
interpretaci6n. En la pr-ctica
 
ambos procesos tenderan a converger, y especialMenL! la fase final del proce

samiento con la interpretaci6r.
 

11.2.7 Paso 7. Se evalua la in;plementaci6nr.
 

A este nivel se inicia el necllo de la evaluaci6n. Todos los an
teriores constituyen apenas pasos anteriores a su inicio. La estrategia del
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procedimiento a seguir puede resumirse en tres acciones o subpasos: comparar,
 

analizar, concluir y recomendar. La coniparaci6n involucra contrastar lo pla

nificado y proyectado inicialmente para el proyecto contra 1o ejecutado. El
 

an'lisis involucrarg identificar y jerarquizar causas de posibles discrepancias.
 

Finalmente, el an'lisis conllevar' a conclusiones sobre el exito o
 

no de la planificaci6n inicial y sobre las causas de posibles fallas o fraca

sos. Tambien conllevar' a recomendaciones ya sea de ajuste y cambio --si se
 

trata de una evaluaci6n sobre la marcha--- o para proyectos futuros-- si se tra

ta de una evaluaci'n surativa. Esto en lineas generales resume la estrategia
 

del procedimiento a seguir. Considerese ahora su aplicaci6n espec'fica al fun

cionamiento o implementaci6n.
 

Ante todo cabe destacar que la evaluaci6n de funcionamiento servi

ra para uno o ambos de los siguientes objetivos. Desde la perspectiva del man

dato gerencial corresponde controlar el flujo de recursos y la ejecuci6n de
 

actividades. Si estas se apartan de lo estipulado correspondera a la geren

cia implementar medidas correctivas o suplementarias. En casos extremos, pue

de implicar la decisi6n o no determinar el proyecto (o su operaci6n en la zo

na). Esta es la perpectiva general y se destaca primordialmente en las evalua

ciones sobre la marcha.
 

El segundo objetivo considera la implementaci'n como una pieza cru

cial para armar el rompecabezas de los efectos. Antes de poder enjuiciar com

pletamente los logros identificados resultar5 necesario saber que ha ocurrido
 

con la intervenci6n. En particular, resultarg importante tener encuenta que
 

muchas intervenciones sociales no alcanzan sus objetivos espec'ificos y genera

les debido a problemas en implementarlos adecuadamente.
 

11.2.7.1 Tipo de problemas:
 

Seg'n Rossi and Freeman (1982: 139-142) al menos tres suelen Dresen

tarse. El primero se da por omisi6n. Puede que la intervenci6n no se reali

ce o se produzca en forma incompleta o sin la intensidad requerida. En el ca

so a mano podr'a suceder que el equipo de zona no estuviera realizando las
 

capacitaciones y reforzamientos o las estuviera realizando de manera muy parcial.
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El segundo 	problema involucra aplicar una intervenci6n equivocada.
 

Esto ocurre, por ejemplo, cuanlo la intervenci6n incluye variables contaminan

tes que inhiben los efectos buscados. Si el equipo de zona u otros funciona

rios del proyecto tratan despectivamente a los beneficiarios, cuando realizan
 

las capacitaciones a efectuan visitas, pueden destruir la motivaci6n de parti

cipar en el provecto. En tal caso lo que se habra realizado es aplicar una
 

intervenci6n distinta a la proyectada asi las capacitaciones tengan todas las
 

demos caracteristicas deseadas.
 

El tercer problema aparece cuando una intervenci6n se realiza en
 

forma totalmente variable y sin controlar, en numerosas localidades. Lo que
 

se aplica 	en una zona no necesariamente equivale a lo aplicado en otra. En
 

consecuencia no puede elucidarse el verdadero efecto de la intervenci6n.
 

11.2.7.2 	 Subpasos:
 

Tomando en cuenta estos puntos anteriores regresamos al tema de la
 

metodologfa para evaluar funcionamiento e implementaci6n. Como primera medi

da cabe contrastar lo programado inicialmente en productos y actividades con
 

la informaci6n sabre logros y realizaciones. jCon cuales de las actividades
 

y productos proyectados se ha cumplido? ZDe estos cuales se ejecutaron para
 

el tiempo previsto y cuales con las especificaciones t cnicas a cualitativas
 

requeridas? ZQue distorsiones registraron?
 

En un segundo subpas corresponde analizar todas las discrepancias
 

observadas. Estas involucraran la no ejecuci6n de actividades, los desfases
 

registrados y las omisiones y distorsiones dentro de los realizado. en cada
 

nstancia debera precisarse una a ms causas prcbables, jerarquizandolas por
 

orden de importancia.
 

En un tercer subpaso se revisa el conjunto de desviaciones y sus
 

causas probables. De ello se extraen conclusiones sobre el grado de ajuste
 

de la intervenci6n (actividades y productis) a lo planificado y sabre cada
 

uno de sus aspectos m~s irpcrtantes. Se concluye sobre las causas probables
 

de desviaciones importantes y sobre las implicaciones probables de las desvia

ciones para el logro de objetivos especificos y generales.
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Podra apreciar el lector cu'n importante resultar' para la evalua

ci6n que el proyecto haya realizado un diseo y una planificaci6n iniciales,
 

cuidadosa y completa. Esto involucrar'5 no solamente la existencia de una pro

gramaci6n previa por niveles, con objetivos, metas e indicadores apropiados,
 

y la informaci6n requerida para verificarlas. Se extiende ademins al conjunto
 

de especificaciones t~cnicas y cualitativas que deben reunir las acciones y
 

sus productos. Tales especificaciones constituyen parte integral de las in

tervencicnes en las ciencias naturales y especialmente las ingenienrias. Son
 

mucho menos frecuentes en proyectos derivados de las ciencias sociales.
 

Porque esta diferencia? ya se han subrayado las causas mi.s impor

tantes. Por una parte envuelve la complejidad y multiplicidad de las varia

bles en el mundo social. Significa que se opera con sistemas abiertos y no
 

con sistemas cerrados, y por ende los factores externos resultan dificiles de
 

controlar. Por otra parte, el nivel de conocimientos en las ciencias sociales
 

aun resulta bastante limitado.
 

Ahora bien, surge un interrogan.e. Si las tecnologias sociales
 

son tan precarias como puede acaso generarse especificaciones t6cnicas preci

sas? El problema es real pero hay cuando mcnos dos posibilidades. Uno con

siste en que para el problema en cuesti6n se conozca el modelo de relaciones
 

causales pertinente. Si esto es asi entonces se utilizar5 ese conocimiento
 

para estipular cuales caracteristicas t'cnicas y cualitativas debe llenar la
 

intervenci6n.
 

Otra posibilidad radica en que si bien no se manejan todas las re

laciones causales pertinentes, una larga experiencia practica ha destilado los
 

requerimnientos para una intervenci6n e::itosa. Lo que se pretende destacar es
 
que un conocimiento cientifico del conjunto de causas que intervienen en un
 

cambio pueden fundamentar y servir para producir una tecnologTa de dicho cam

bio, pero tambi'n puede tenerse la tecnolog'a sin conocer sus fundamentes cau

sales. Esto 6ltimo, por ejemplo, constituyo el case de la maquina a vapor de

sarrollado inicialmente por Watt en 1874 pero explicado causalmente solo en
 

los afios 1820-30 por el frances Carnot (Hobsbawm 1962: 48).
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Tambien es el caso de los ejercitos y otras instituciones arma

das. A travs de los siglos han venido destilando los principios organiza

cionales pedag6gicos y sicol5gicos, eficaces en tomar j6venes desconocedores
 

de lo militar y transformarlos al poco tiempo en coinbatientes motivados y
 

adiestrados. No se sugiere que los ejercitos carezcan de interpretaciones
 

causales sobre las determinantes de sus resultados. Estas pueden ser cienti

ficas, pero salvo muy recientemente no han infl~ido mayornwente en los siste

mas practicos utilizados en el entrenamiento. Las i'Itimas provienen mas bien
 

de la experiencia militar acumulada.
 

Para retornar al hilo de la discusi'n, c,%be destacar que sin t'c

nicas adecuadas --cualquiera que sea su orig6n no habra base para enjuiciarlo
 

aprop~iado o no de una intervenci6n. Como podrla hacerse cua-ido se desconocen
 

los par.nietro.s dentro de los ruaies se ubica una entervenci6n apropiada? La 

sole programaci6n o detalle de acciones, si carece de estas especificaciones,
 

no bastar! para suplir el vacio.
 

Para finalizar, podra apreciarse cuanto mAs diflcil resultar' la
 

evaluaci6n de funcionamiento (y de impacto) cuando el provecto cauce de di

sefo y/o prograinaci6n. En tal caso, desde el punto de vista de la ejecuci6n,
 

solo cabria elucidar que se ha hecho en realidad. No podria contrastarse fren

te a lo planteadIo pu6s este nunca se estipulo. En terminos de ejecuci6n, solo 

quedarin ccnstatar si se realiz6 un volumen suficiente de trabajo y cualcs fue

ron sus caracteristcas, y desde el punto de vista de efectos cabria investigar 

cuales podrian co-responder a las acciones realizadas. 

11.2.8 Paso 8. Evaluar logros y efectos:
 

Mucho de lo que corresponde ac' ya se trato en el paso anterior.
 

El procedimiento b5sico es el mismo: las diferencias importantes surgen de
 

la problem~tica especial ligada a establecer cuales efectos son estrictamente
 

atribuibles al proyecto. ZAnte todo que tipo de efectos e impactos cabe es

parar de los proyectos discutidos en estos manuales? Los principales, a nivel
 

de beneficiario, involucraran cambios en actividades, producci6n y pr'cticas
 

y conductas.
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En actitudes cabe esperar el desarrollo de interns por participar
 

en las acciones del proyecto y orientaciones favorables hacia los cambios pro

puestot. Tr producci6n estar~n aquellas propiciadas por el proyecto. A nivel
 

de, cc, t:,'m- y practicas aparcceran varias. Por una parte deber' producirse
 

la 8J,'7,: ,i!nue':as tecnicas y procedimientos de producci6n. Tamhi'n debe

rat, prcduc.rse variaciones en modos de preparar y manejar alimentos. Final

mente, d~bt'rar producirse cambios en la dieta promedio debido a la complemen

tacion c.c r''riwntes. 

.,s efectos anteriores aparecen entre los mas importantes cuando 

el proyectc sc: centra alrededor de la producci6n de alimentos y educacion nu

trwceri . V:lriaran por supuesto los contenidos. Si se tratar5, For ejemplo, 

de ofic(cr -t.caci6n sanitaria integrada al mejoramiento de la vivienda, los 
efec , distintos. 

. '-impactos correspondientes a los efectos discutidos, involucra

r -cr ;'ic , actitudes de auto-confianza y seguridad en la propia capaci

dad, rIcre:. condicioni.z de salud (morbilidad reducida) y mejor disponibili

dad de it~iecs familiares. Otros impactos tendran un car6cter comunitario 

C,CO 1 V' 

Se supondra uc' que el seguijoiento del proyecto ha definido indica

dorc y r:-rr.'>lado informaci6n r-Eferente a la medici6n de efectos e impactos. 

Si e-t , iV,.a realizado cabe r2copilarla. Este probi.ema ya fue tratado en
 

los pasc-,; y 7, y, p,-,r 
lo tanto, el punto de partida supone la existencia de
 

la infcrr:ac-:. pertinente. 
A partir de ella, interesa discutir el procedimien

to a ek-prrcar. la e'aluacimn y los problemas quo intervienen en el proceso 

de es-, 1l-:er inferencias o conclusiones validas. 

!-1,problena central de evaluar impactos radica en estimar la dife

rencina crit.r, ios ccndiciones iguales en todo, salvo (,ue en una se realiza la 

,i-ntrasinterv -cwii'-r que en la otra no. Como puede apreciarse, involucra una
 

cor.p1.,i L. Para lograr esto hay tres estrategias posibles, las cuales con 

algunas vri:i -;es se desdoblan en seis. Las tres estrategias consisten res

pectivamentc en comparar resultados en el grupo intervenci6n o trutamiento. 
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a. Con relaci~n a otro grupo diferente. 

b. Con re!aci6n a si mismo para distintos momentos en el tiempo. 

c. Con relaci6n a normas ideales o promedio. Aquello con lo cual se compara 

el grupo de intervenci6n se denomina "control". 

Para repetir, existen tres tipos b~sicos de controles: otro grupo,
 
el mismo grupo, o una norma o estandar. Con algunas variaciones, los tres ti
pos basicos de control se convicrten 
en seis que se describen a continuaci6n.
 

Controles aleatorios:
 

El total de candidatos se reparte aleatoriamente entre dos o m~s
 
grupos. A un grupo (o
a todos menos auno) se le aplica la intervenci6n y al
 

restante no. Este 'ltino actua como testigo.
 

Controles apareados:
 

El grupo de control so integra pero to ali-atoriamente, sino buscan
do que sus miembros no difieran de aquellos en el grupo de intervenci6n.
 

Controles estad~sticos:
 

Se analizan por medios estadisticos las diferencias de logros ent-e
 
participantes y no participantea, realizando ajustes para compensar el efecto
 
de diferencias en otras variables como 
sexo, edad, ingreso, etc.
 

Controlei I'LfIkXivos:
 

El grupo de 4n!.ervenci~n se compara consigo mismo, antes y despu's
 

de realizar las acciones. Puede involucrar comparaciones de niveles para Ms
 

de dos puntos en el tiempo.
 

Controlei Genricos:
 

Los efectos logrados en el grupo de intervenci6n se comparan ccn
 
normas establecidas. 
Por ejemplo, se contrastan consuinos de nutrientes con
 

estandares sobre requerimientos num'ricos.
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Controles indirectos:
 

Los efectos observados en el grupo de intervenci6n los eval'a
 

un equipo de experto6 los cuales determinan si exceden o no a lo que cabria
 

esperar en ausencia de la intervenci6n.
 

Para volver a lo expresado anteriormente sobre las tres opciones
 

de contraste de la intervenci6n, estas incluyen compararlo con otro grupo,
 

consigo mismo, o con juicios, estandares o normas. Notese que los contro

jes aleatorios, por apareamiento, c estadisticos implican el contraste con
 

otro grupo distinto. El control reflexivo implica el contraste consigo mismo,
 

mientras los controles gen'ricos e indirectos implican el contraste con nor

mas y est'ndares.
 

El contraste entre las condiciones anteriores y posteriores a la
 

intervenci6n luce evidente. ZSi por ejemplo, el deficit cal'rico en el consu

mo ee alimentos desaparece en el int'rvalo no reflejari esto acaso un efecto
 

de la intervenci6n? 4Para que entonces podra requerirse de las otras opciones?
 

La respuesta a lo anterior subraya que usualmente los resultados
 

no seran f~ciles de interpretar. La intervenci6n solo representa una influen

cia causal dentro del ambiente total de la comunidad. Otros factores o fuer

zas puede ser las responsables del resultado medido. Mas precisamente, podre

mos afirnar que al culminar una intervenci6n cabra esperar la presencia de unos
 

efectos, denorrinados "brutos" y que estos se descompondran en efectos netos
 

atribuibles a la intervenci6n mas efectos atribuibles a otras variables inter

vinientes.
 

El problema radicar' en separar los segundos de los primeros. En
 

forma general pueden identificarse las principales categorias de variables in

tervinientes que compiten con la intervenci6n en explicar los resultados medi

dos. La conceptualizaci6n proviene del modelo experimental, y cuasi-experimen

tal segun el tratamiento cl'sico de Campbell y Stanley (163), elaboracb aun
 

mas posteriormente, pcr ejemplo, en Cooke and Campbell (1979). La discusi6n
 

arriba sigue la reformulaci'n de Rossi and Freeman (1982: 170-74).
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Cambios endogenos: incluye la operaci6n de fuerzas y procesos al
ternativos "naturales" en el ambiente. 
Por ejemplo, algunas personas en la
 
comunidad de intervencicn pueden aprender de otras fuentes lo que el proyecto
 

busca ensefiarles.
 

Tendencias seculares: 
 en el pals o en la regi6n pueden operar ten
dencias a largo plazo que estimulan o inhiben los efectos buscados, por ejem
plo, pueden darse proceso- de empobrecimiento gradual y general que disminuyen
 

los resultados buscaos.
 

Eventos interfirientes: los ciclones, la iluvia, la lluvia, la 
se
quia o los temblores, para solo citar algunos, pueden destruir la producci6n.
 
La politica, o una invasi6n pueden afectar las actividades haciendo que no 
se
 
obtengan los resultados esperados. 
 En sentido contrario una conyuntura de
 
precios altos puede elevar la producci6n independientemente do la intervenci6n.
 

Maduraci6n: 
 el paso de la edad genera tendencias de cambio en las
 
personas y estas afectan su actividad y desempefo lo cual puede confundir los
 

resultados de algunas intervenciones.
 

Auto-seleccion: cuando los participantes de un proyecto son volun
tarios pueden demostrar un interns especial y un elevado desempeflo favorables
 
que no podr'ian generalizarse a la poblaci6n objetivo. 
La raz6n radica en que
 
aquellos participantes ya poselan un grado de interes y voluntad por desempe
farse Lien superior al del resto de la poblaci6n objetivo. En otros tierminos,
 
se autoseleccionaron aquellos propensos a lograr mayor 'xito sin constituir
 
en manera alguna una muestra representativa de la poblaci6n objetivc.
 

A las categorias sefaladas de variables intervinientes cabe agregar
 
los errores de medici6n. Estos ya se discutieron en el capitulo anterior. Fi
nalmente quedan las variables intervenientes derivadas de la intervenci6n mis
ma. Ya se explico en el paso anterior que el 
no cumplir con las especifica
ciones de la intervenci'n puede constituir causa tanto de los resultados obser
vados como de aquellos no obtenidos. Por 6 timo, en proyectos experimentales
 
la artificialidad o car~cter especial de la intervenci6n puede constituir una
 
causa de los resultados obtenidos.
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En sintesis, desentrafiar efectos netos de los totales no resuitar'
 

muchas veces una tarea sencilla. El grado de dificultad depender5 en buena
 

parte del caracter de la variable afectada y de la intervenci6n. Resultar'
 

mas f~cil demostrar que una producci6n (o un aumento en esta) proviene de una
 

intervenci6n que demostrar lo mismo con respecto a un cambio de actitudes.
 

Los factores causales involucrados en la produccinri son limitados
 

a identificables. Por el contrario, el cambio de actitudes juede tener su
 

ozigen tanto en una variable de estimulos flsicos como simrb6licos originados
 

dentro del proyecto o por fuera de este.
 

Tomado esto en consideraci5n, se recomiendan algunos puntos para
 

evaluar efectos e impactos en 1a zona. En Jo esencial, dentro de las zonas
 

se utilizar'n controles reflexivos, es decir se contrastaran resultados duran

te diversas fases relacionadas con la intervencion. Preferiblemente, no se
 

aplicara simplemente una medici'n anterior y otra posterior sino que se reco

lectar'n varias iniciales, algunas durante la intervenci6 n y varlas a su fi

nal. Con ello aumenta la confianza en la estabilidad o confiabilidad de la
 

medici'n, y tambi'n se dispondera de observacionesintermedias que indiquen
 

nivels logrados durante el proceso. Naturalmente quo no se trata de una re

comendaci6n rlgida y para algunas variables puede no resultar factible o eco

nomico tomar multiples observacioces.
 

A lo anterioi, y pora la primera vuelta de intervenciones en zonas,
 

podra la coordinacion central recolectar datos equivalentes a partir de gru
pos construldos por apareamiento 
en zonas donde no se aplica el proyecto pero
 

similares a estas. Los resultados obtenidos servir'n como control "por apa

reamiento" para contrastar logros en las zonas de intervenci6 n. Resultara
 

preferible a contrastar participantes y no participantes dentro do las mismas
 

zonas de trabajo. Con lo 'Iltimo pueden diferir los dos tipos de grupos (?r
 

auto-selecci6n) adema's de la posibilidad de "contaminaci'n" del grupo de
 

intervenci6n hacia el otro.
 

En !a medida que se acumulen resultados de intervenciones en mul

tiples zonas convendra efectuar comparaciones entre estas. Eventualmente se
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buscar'ia llegar a parametros promedio de resultados que sirvan para normar el
 

exito a esperar de futuras intervenciones. TrIes normas no necesitarian ser
 

absolutamente generales. Podrla por ejemplo, establecerse para distintos ti

pos de corunidad, de intervenci6n, de participantes, etc. Eventualmente estos
 

controles gen~ricos servirlan para evaluar cualquier intervenci6n an'loga,
 

realizada con la misma metodologia.
 

Todo lo anterior discutido dentro de este paso constituye apenas
 

un esbozo de consideraciones a tomar en cuenta. En la practica se anticipa
 

que en buena parte I,,estrategla de an'lisis se habra de fundamentar en con

troles reflexivos.
 

Se trata de establecer que se produjo un cambio real para los par

ticipantes, entre su situaci6n al momento de comenzar con el proyecto y para
 

cuando este culmina, en las variables de efectos, asi como con otros logros.
 

Esta diferencia entre "antes y despues" constituye en primera instancia un
 

efecto del proyecto. Aqu' se consideran variables como reducci6n de morbili

dad (mejor salu,, cambios en consumos de nutrientes, de producci6n efectuada
 

y otros).
 

Para los efectos e impactos programados se prcc:dera a comparar me

tas con resultados, anotando en cada caso el grado de desviaci6n. Para otros
 

logros se registrar5 su aparici'n y magnitud durante la intervenci6n. A cada
 

instancia :"e desviaci'on debera asignarsele sus causas m~s probables. Estas
 

podran involucrar la acci6 n de variables intervinientes externas, fallas o al

teraciones en la intervenci'n realizada, o simplemente que la relaci6n causal
 

postulada para lograr el resultado no resulta v'lido.
 

En la medida de lo posible el anflisis deber' involucrar contrastes
 

con otros grupos. Esto ayudara en el intento de establecer que el cambio me

dido (efecto bruto) corresponde en buena parte a un efecto neto del proyecto.
 

Por ejemplo, puede contrastarse el consumo de nut:-ientes entre participantes y
 

no participantes ya sean estos de la misma comunidad, de otras comunidades si

milares, o datos regionales o nacionales.
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11.2.9 Paso 9. Conclusiones y recomendaciones:
 

La evaluaci6n llega aca a su punto culminante: se cristalizan sus
 

resultados. Varios subpasos componen este proceso. Se inicia con una revi

siBfn global de Io obtenido en los dos pasos anteriores. Ac' se reunen mate

riales, datos y resultados en materia de logros, efectos e impactos as' 
como
 

en materia de funcionamiento y operaci'n. Deber5 revisarse la evidencia sobre
 

alcance de objetivos espec'lficos y generales, asi como sobre otros logros.
 

Asi mismo debe replantearse el modelo de las relaciones cuasales que fundamen

tan al proyecto.
 

Dado el conjunto anterior, el an'lisis procedera en dos partes.
 

Primero frente a las desviaciones en lo obtenido con Io esperado, correspon

ra establecer sus causas m~s probables. Estas caeran de modo general, en tres
 

categorias:
 

a. La acci'n de variables externas intervinientis.
 

b. Fallas o deficiencias en aplicar la intervenci6n.
 

c. Fallas del modelo causal utilizado o en la traducci'n de este al disefio de
 

la intervenci6n.
 

Segundo, frente a otros logros y a los objetivos y metas satisfL

chos, cabe enjuiciar el grado en el cual corresponden a efectos netos del pro

yecto y el grado en el cual hayan operado otras variables intervinientes.
 

Con base en lo anterior, cabe formalizar conclusiones sobre el gra

do de 'xito del proyecto tanto global como de sus componentes y sobre los fac

tores incidentes m's destacados.
 

La acci6n final involucrar'a utilizar las conclusiones y la totali

dad de la informaci'n considerada para formular recomendaciones. Es ac' cuan

do la evaluaci6n aparta su enfoque retrospectivo para proyectarse al futuro.
 

Si se trata de una evaluaci6n sobre la marcha las recomendaciones propondran
 

modificaciones apropiadas o si en realidad no las hay, que todo se mantenga
 

como viene. Con evaluaciones sumativas las recomendaciones tendran vigencia
 

para nuevos proyectos.
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Para finalizar vale una aclaracion. Todo lo discutido en materia
 

de resultados hasta ac- ha hecho referencia finicamente a la efectividad (efec
tos netos) del proyecto. Restarla otro nivel de analisis posible: la eficien

cia del mismo. Cuando esta se toma en cuenta se pasa de considerar efectos
 
netos a examinarlos en relaci~n con sus costos. Paia ello se har' preciso 
cuantificar el total de costos involucrados en la intervencion y compararlo
 
con el total de efectos netos (an'lisis de costo-efectividad) o con estos con

vertidos a t~rminos monetarios (an'lisis de costo-beneficio).
 

La finalidad de tales an'lisis es la de permitir comparaciones entre
 

diferentes intervenciones en tal forma que la asignaci6n de recursos puede en
caminarse a las opciones mas ventajosas. Por ejemplo, en an'lisis de costo
beneficio, un prerequisito para la eficiencia de una intervenci6n involucrar'
 

que sus beneficios excedan 
a sus costos. Si se comparan varias intervenciones
 

alternativas la ma's eficiente sera aquella donde dicho excedentc resulte mayor.
 

La aplicacion practica del an'lisis de eficiencia involucra comple
jidad sustancial tanto de orden conceptual como tecnicoo Por ejemplo, la va

loraci6n de costos y beneficios frecuentemente reviste grandes dificultades.
 

El t'pico no puede abordarse ventajosamente en forma resumida y no se trat' 
aca.
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