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PROLOGO
 

En;1980 se 
cre6 el Proyecto Manejo de RecursosNaturales,
 
con el prop6sito de apoyar a las familias campesinas de escasos recursos ubicados en 
las Areas de ladera. El objetivo prin

cipal consiste-en mejorar el aprovechamientod inanejo de los
 
recursos agua-suelo-bosque mediante una transferencia de tecno

logia que permitiera un inc-emento significativo en la produc
tividad de las familias beneficiarias.
 

Cualquier proyecto o instituci6n, una vez deftnidas las

caracteristicas del beneficiario, tiene que generar'un sistema de 
operacifn que satisfaga las demandas dzl campesino hacia elcualest& orientado. El modelo inistitucional que se escoja debe pemitir
un'servicio de asistencia t~cnica eficaz, Agil y que 
responda

de igual manera a los objetivos planteados como al beneficia
rio del servicio. El no lograr este equilibrio en la organiza
ci6n puede generar que la misma instituci6n creada sea el fac
 
tor limitante para eJl xito del proyecto.
 

Desde junio de 1982 
se iniciaron las actividades del Pro
yecto'utilizando comomodelo el sistema de extension vigenteen

la Secretaria de Recursos Naturales. En junio 1983 el Proyecto

inici6 la evoluci6n de su propia estructura organizacional yme

todologia de ejecuci6n. El reto consistia er. formar una orga
nizaci6n cuyo sistema de extensi6n respondAera a un campesino

sin una orientaci6n definida de produccifn, que realiza activi
 
dades agricolas, pecuarias, forestales y ademAs vende su fuer
za de trabajo como jornalero. El proceso involucra el desarro
lio de lineamientos en que se base las distintas fases de pla
nificaci6n, monitoreo y evaluaci6n de las actividades a 
ejecu
 
tar.
 

El presente documento estd destinado a funcionarios res
ponsables de actividades relacionadas con el manejo de los re
cursos naturales. En sus varics capitulos 
se describe: un mar
 
co organizativo operacional; metodologias de planificaci6n, mo
 
nitoreo y evaluaci6n; y pautas sobre d6nde se 
inician activida
 
des y como ampliar a nuevas Areas 
--todos que se estiman fun
cionales, apropiados y necesarios para una instituci6n ejecuti
 
va.
 

Se pretende con el documento dejar un marco operacional
 
que de pautas y direcci6n a las actividades de Csiatencia tdc
nica permitiendo un control anual, mensual, semanal 
y hasta

diario; sin que ello interfiera con la actividad furndamentalde
 
hacer extensi6n.
 

Este trabajo es basado en las experiencias del, ProyectoMa

nejo de Recursos Naturales, cuyo objetivo es el fomeoto deluso

apropiado de los recursos naturales por las familias campesinas
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marginales, especialmente las que viven en las tierras de lade
 
ra. Por tanto, el usuario del documento deberf.considerar las
 
limitaciones del mismo y adaptar las directrices presentadasde

acuerdo a los objetivos, condiciones y politicas de su propia

actividad. Sin embargo, esperamos que los ejecutivosencuentren
 
en el documento instrumentos de valor que contribuyan a mejo
rar la organizaci6n, planificaci6n y ejecuci6n de sus activida
 
des.
 

Finalmente, hago un especial reconocimiento al personal

t~cnico y administrativo del PMRN por su contribuci6n a travds

de los afos de trabajo, que permiti6 el desarrollo de la meto
dologia aqui presentada; y un sincero agradecimiento a la Agen

cia para el Desarrollo Internacional (AID) por su valioso apo
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ma Chemonics International Consulting Division.
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INTRODUCCION
 

En la realizaci6n de proyectos y programas orientados al manej(cde recursos naturales, se encuentra una serie de obst~culos qiie linitan el alcance de los objetivos. Los principales en la mayorfa delos casos, suelen ser: La organizaci6n del ente ejecutor, su metodologTa de planiflcaci6n y el sistema de operaci6n para Ilevar - cabola ejecuci6n de actividades. Ain contando con. las t6cnicas apropiadas de intervenci6n aptas para resolver los problemas del uso inad3cuado de los recursos naturales, de nada sirven sin un vehfculo fuNcional adecuado que permita a la instituci6n Ilevar las t~cnicas ala poblaci6n meta en una forma adoptable y 6gil. 

1.1 La Problemtica del Uso Inadecuado de los 

Recursos Natural es 

En el Tr6pico Americano y especlalmente en Centroamdrica, larealidad del subdesarrollo socioecon6mico ejerce presiones enormessobre los recursos naturales de los pafses en vfas de desarrollo. Lastasas dc crecimiento de las poblaciones dejan atr6s las capacidades
econ6micas y t4cnicas de los pafses. Para superar el subdesarrollo,
los gobiernos nacionales son orientados al abastecimlento de las necesidades humanas b~sicas de agua, paracomida, energfa y vivienda 
su ciudadanfa.
 

Los paTses de Centroamrica son productores primarios, derivando la mayoria de su ingreso y la subsistencia de su poblaci6n del sec
tor agropecuario/forestal. Las necesidades basicas de estos pafses
se abastecen de los recursos naturales: suelo, agua y bosque. La dis
ponibilidad de tierras de vocaci6n agrfcola es 
limitada por la naturaleza monta~osa de la regi6n; 
en su mayorfa las Areas de vocaci6n
agrfcola son explotadas por empresas agropecuarias de gran escala.
 

Lo anterior genera una poblaci6n que complementa sus ingresos mediante la explotaci6n agropecuaria y forestal en Areas marginales yde ladera. For esta presi6n, cada dfa se incrementa el in5ximo aprovechamiento de los recursos, lo que genera un marcado deterioro de 1calfd d y cantidad de los mismos; dejando continuamente a los gobier
nos en una situaci6n crftica para definir prioridades en cuanto 
 a
 
su manejo y distribuci6n.
 

1.2 La problemitica de la Asistencia TkCnica de
 

Enfoque Tradicional 

Tradicionalmente, la asistencia t~cnica de las Instituclones gubernamentales ha sido orientada hacla los usuarlos de las tierras de
mnis potencial productivo --las tierras aluviales de los valles. Por
tanto, el tipo de asistencia t~cnica que se brinda es propia 
 para
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aquellos productores ubicados en las Areas planas que generalmente
cuentan con cantidades de tierra muy superiores al promedio de tenen

cia del pals. Los otros sujetos a dste tipo de asistencia tcnicasn 
las empresas agropecuarias con fines comerciales. En 
raros casos se
 
ha concentrado la asistencia t6cnfca a los agricultores "pequefios"

usuarios de las tierras marginales de ladera.
 

Las razones dadas a no asistir a los agricultores de las tierras
 
marginales incluyen:
 

a La formaci6n acad6mlca de los profesionales que participan en
el servicio de extensi6n est6 orientada a la produccidn comer
cial con alta tecnologfa de producci6n en areas planas.
 

* El gran nui'mero de pequeflas fincas y su dlstribucl6n en las Areas

casi inaccesibles limita la eficacia de la asistencia par su ele
 
vado costo por unidad de terreno y producci6n.
 

* 
 Los obst~culos logfsticos encontrados en la organizacl6n de tan
 
tos beneficiarios para recibir la asistencia necesaria 
 impiden

el proceso de la misma.
 

* La falta de una definici6n clara del sistema de produccion del

campesino de subsistencia ubicado en la ladera, para que el 
ser

vicio de extensi6n pueda proveer una asistencia tdcnica apropi-_

da a la realidad de las condiciones marginales.
 

* A nivel nacional, el 
retorno econ6mico inmediato en cuanto al
incremento en la productividad de las pequegas fincas no lusti
fica la inversi6n en la asistencia t6cnica --es decir, las tie
rras de ladera no tienen el potencial productivo suficiente *pa
ra justificar el esfuerzo. 

Es cierto que una producci6n intensiva de los terrenos planos

de vocaci6n agrfcola puede suplir, en ]a mayorfa de los casos, las
 
necesidades de alimentaci6n para la poblaci6n de una naci6n. Sin em
bargo, la distribuci6n de estas tierras y la vocaci6n e intereses
 
econ6micos de sus 
duelos no se prestan para este fin. AdemAs, las fa

milias habitantes de las tierras marginales de ladera son, par tradi

ci6n, canpesinos quienes seguirAn cultivando sus tierras par ser su
 
Gnica vocaci6n. An supliendo las necesidades b~sicas de estos habi
tantes par otras fuentes, siempre se quedar6n en sus terrenos practi

cando su agricultura, ganaderfa y/o uso de los bosques en forma tra7
dicional.
 

Por esto, es 
primordial que la asistencia t6cnica llegue a los
usuarios de los 
recursos naturales de los terrenos marginales. Si no
liegue esta asistencia, se seguirAn degradando los recursos y las
 
cuencas altas, afectandono solamente estas tierras de ladera, 
sino
 
causando impactos negativos a los terrenos de los valles ysu 
 in
fraestructura de desarrollo.
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1.3 	 La Ineficiencia Institucional 

Un problema que se ha experimentado en la ejecuci6n de proyectos y pro
 
granas que buscan el manejo adecuado de los recursos naturales es en la or
ganizaci6n de la instituci6n ejecutora, que por su diseflo jergrquico y cen
 
tralizado pierde eficienria y genera una burocracia poco funcional.
 

Este problema se puede subdividir en tres aspectos que vale identifi
car: 

1. 	La estructura organizaci6n de la instituci6n no se presta a una ejecu
ci6n integrada eficaz de las actividades del proyecto. Generalmente,la 
organizaci6n se subdivide por sectores productivos empezando en los 
niveles mds altos de la jerarqufa, dando igual autoridad a cada sector, 
lo que interfiere en las prioridades de las dreas de trabajo. Cada sec 
tor (agricultura, ganaderfa, forestal, etc.) se organiza por sus pro
pios objetivos e intereses sin coordinar con los demds y sin tomar en 
cuenta la vocaci6n integral de producci6n del campesino de ladera. El 
resultado es una ejecuci6n dispareja de las actividades que responde 
idnicamente a los campesinos que ya tienen definido en forma sectorali
zado 	 su sistema de producci6n (la minorfa), dejando por fuera todos 
los campesinos de subsistencia (la mayorfa).
 

2. 	El proceso de planificaci6n y evaluaci6n de las actividades es centra
lizado, tomando como base las politicas nacionales sin una adaptaci6n
 
regional de las mismas de acuerdo a las necesidades de la poblaci6n me
 
ta (el peque~o campesino). 

Las unidades de planificaci6n a nivel central imponen a Lrav~s de las 
direcciones ejecutivas metas alejadas de la realidad que vive el agen
te de extensi6n. Lo anterior produce un efecto negativo en los exten
sionistas al discentir con las metas que se ven irreales, sino imposi
bles de alcanzar., Igual es el caso de la evaluaci6n de la calidad y 
cantidad de las actividades implementadas. Cuando el proceso de evalua
 
ci6n es manejado por una oficina central de un nivel remoto del niveT
 
de la ejecuci6n, se pierde su valor, ya que los extensionistas-ejecuto
 
res de las actividades de asistencia t6cnica no gozan del proceso d
retroalimentaci6n de sus experiencias, que les sirven para analizar y

reorientar sus actividades a unas mAs eficaces.
 

3. 	El modus operandi,o metodologfa de ejecuci6n,sufre de una apatfa en 
cuanto a su direcci6n. El concepto de que un proyecto se opera por si 
mismo porque '"todos los empleados saben lo que est6n haciendo", es un 
mito. Sin una metodologfa bien planificada, bien dirigida y bien super 
visada que involucre todos los empleados de todos los niveles, el pro
yecto fracasa. Han sido muchos los proyectos que han desarrollado al 
inicio planes impresionantes y repletos de trabajo yconel paso del
 
tieipo han fracasado por Ta incapacidad de decen.tralizar su imple
 
mentacidn y aplicar una metodologia de monitoreo adecuado que per
mite el seguimiento de las actividades en ejecuci6n y una retroalimen
taci6n a todos los niveles involucrados de la informaci6n sobre el avan
 
ce del proyecto u obstAculos encontrados en su ejecuci6n. Estos mismos
 
proyectos fracasan por no pensar en las necesidades de apoyo logfstico
 
y administrativo tan importantes en cualquier operaci6n. Estos proyec
tos sufren costosas desfases al no detectar a tiempo los impedimentos
 
a la ejecuci6n, sean logfsticos o metodol6gicos.
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1.4 	 La Selecci6n y Promoci6n.de TecnQlogfd 11o 

Apropi ada 

Lo primordial en el 6xito de cualouier proyecto 6 programa de manejo
de recursos naturales es que la tecnologfa sea la apropiada para las con
diciones variantes agroecol6gicas y socioecon6micas que se presentan en 
un Area de trabajo dado. Son muchos los proyectos que han dejado atras su 
poblaci6n meta por escoger una serie de intervenciones t~cnicas que: 1) 
no son aptas a las condiciones locales de suelo, clima, altura o pendien
te, y/o 2) introducen cambios tan bruscos en comparaci6n al sistema de 
producci6n tradicional de la familia campesina, que la saca de su propia
realidad. Cualquiera de estos dos aspectos pueden causar a los participan 
tes potenciales el rechazo por completo de las intenciones de un proyecto,
 
tan buenas como sean. 

Existen varios ejemplos reales de fracasos por falta de considera
ci6n a los aspectos mencionados, algunos de los cuales se presentan en 
forma de estudio de caso. 

Estudio de Caso No.1: Un proyecto promovi6 la introducci6n 
de un grbol '"milagroso" de r~pido crecimiento a varias co
munidades con el fin de disminuir la presi6n hacia los bos 
ques y suplir las necesidades 6e lefla por plantaciones pe
quefias comunitarias. Los campesinos llevaron las plantas 
producidas en el mismo vivero de la comunidad a sus terre
nos y las plantaron. Despu6s de un aio, los grboles no mos 
traron ningdn milagro --m6s bien se quedaron enanos, ni sT 
quiera alcanzaron un metro de altura. 

Los extensionistas fallaron en no investigar las limitaciones de la 
especie, las cuales son de no tolerar suelos Scidos, ni alturas sobre 600 
msnm. Los campesinos plantaron los drboles en suelos de pH de 4.5 a 5.2 
(sumamente Scidos) y a una altura de 1000-1400 msnm. El resultado fue que
los extensionistas perdieron prestigio entre los campesinos. Luego de lle 
gar con otras especies que ya habian "investigado" los campesinos ya no 
tenfan confianza en los t6cnicos para realizar el esfuerzo de reforestar. 

Estudio de Caso No.2: Los extensionistas llegaron a promo
ver a un grupo de campesinos para probar las obras mec6ni
cas de conservaci6n de suelo en un lote demostrativo comu
 
nal. BasAndose en infonnaci6n de fuentes infomales definTe
 
ron que el regimen de lluvias era de precipitaciones lige-' 
ras de pocaduraci6n. Por eso, los extensionistas selecciona 
ron la construcci6n de zanjas de ladera a nivel con una dis 
tribuci6n de cuatro metros entre zanjas. Los campesinos in
vertieron una semana de esfuerzo de mano de obra en su cons 
trucci6n. Con la Ilegada de las primeras lluvias, se llena
ron las zanjas de agua, desbord6ndose y causando una era
s16n acelerada del suelo en el terreno. 

Los extensionistas no. consultaron fuentes confiables sobre-la canti
dad e intensidad de las lluvias en la zona, y se'equivocaron en la selec
ci6n de las obras y su distribuci6n adecuada en el terreno para soportar 
la cantidad de lluvias. El resultado fue que se perdi6 por completo el 
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lote le zanjos y la erosidn de suelQ aumento a un nivel adn ms serio que
si las zanjasno hubieran sido construidas.Posterionmente fue muy diffcil 
motivar a los campesinos para que probasen otras tcnicas, ya que segun

ellos: "los extensionistas no saben lo que estAn haciendo".
 

Estudio de Caso No.3: Los tdcnicos de un proyecto se con
vencieron que, sin diversificar los cultivos de las fami
 
lias campesinas en su zona de trabajo, era imposible au
mentar la productividad de la tierra y su ingreso econ6mi
 
co. Como parte de un paquete de asistencia t6cnica, los 
extensionistas promovieron la siembra de pepino donde an 
tes una fanilia sembraba maiz y frijol. La idea fue de 
-

que la familia, al vender su producci6n de pepino, pudie
ra generar m~s ingresos que la que constitufa la produc
ci6n de los granos b~sicos, y con este dinero poder com
prar 3-4 veces m~s mAiz y frijol para el consumo de la fa
 
milia. La familia sigui6 todas las recomendaciones de los
 
extensionistas y sac6 una producci6r excelente de pepino.

Al preguntar al extensionista qud harfan con tanto pepino,
 
se 
les infoni6 que deberfan llevar la produccidn al merca
 
do de la ciudad y venderla. El ama de casa tom6 un bus y

pag6 por el transporte del pepino a la ciudad a unos 100
 
kil6metros de viaje, y se sent6 en el mercado todo el dfa
 
sin vender ningdn pepino. Regres6 a la finca con todo el
 
pepino, otra vez pagando el flete y di6 todo el pepino a
 
los cerdos. Luego, la familia arranc6 toda la siembra de
 
pepino y resembr6 el terreno de mafz y frijol. 

Sin pensar, los extensionistas introdujeron un cultivo exdtico a 
la

familia. La familia nunca habfa entrado en la comercializaci6n de otro
 
producto diferentE al mafz y al frijol --mucho mis diffcil 
era convertir
la en comerciante de un mercado urbano. El 
ama de casa no sabra c6mo ni a

qud precio vender su pc.pino. Perdi6 una cantidad de ciempo enorme y sobre
 
todo dinero. Al no conocer la verdura en 
la dieta de la familia, la seio
ra le di6 el pepino a los cer"'s. Despu6s, los extensionistas iiLnca fue
 
ron permitidos a acercarse a la casa de !a familia campesina y estos 
 no
 
querfan saber nada del proyecto despu~s del suceso.
 

Estudio de Caso No.4: En la parte de la alta montana, el
 
trabajo de construcci6n de terrazas angostas de conserva
 
ci6n de suelos fue estimulado en un principio ccn incen
tivos fiscales y varios campesinos construyeron una canti
 
dad impresionante de estas obras. Durante el 
verano (6po
ca seca), los campesinos subieron su ganado a alimen,,arlo
 
con el rastrojo del mafz de la iltima cosecha en los .,is
mos lotes de conservaci6n de suelo. El extensionista, al
 
ver este hecho, les comunic6 que era Drohibido pastar las
 
vacas en los lotes conservados porque se podrfan destruir
 
las terrazas con el pisoteo. En la siguiente 6poca de cons
 
trucci6n de obras de conservaci6n, el extensionista encon
tr6 que ningdn campesino querfa participar en la construc
 
ci6n de las obras. El proyecto abandon6 la zona aduciendo
 
que "los campesinos eran perezosos y ya no querfan parti
cipar en la conservaci6n de sus propios te"renos".
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1.5 

El personal del proyecto no investig6 el uso tradicional de las 
tierras de los agricultores. Por la crisis alimenticia durante la
 
6poca seca, la 6nica fuente de forraje para sus animales era el ras
trojo de sus milpas de mafz. Cuando el extensionista les inform6 que 
no podTan pastorear sus animales en los lotes conservados, esto sig
nific6 para Tos campesinos, dejar sin alimentos a sus animales. Dar 
mayor importancia a sus animales y a la alimentacidn de ellos, era 
una decisi6n m~s racional oara los campesinos. ZPorqud construir m~s 
obras de conservaci6n si 6stas s6lo iban a servir para reducir las 
fuentes de alimentaci6n del ganado?. Por lo tanto, decidieron que 
era mejor su sistema tradicional que les producfa malz para su consu 
mo y ademds, forraje para sus animales.
 

Buscando un Marco Conceptual Adecuado para el
 
Manejo de los Recursos Naturales
 

Para afrontar el gran desaffo que tienen los jobiernos y ejecu 
tores de los proyectos y programas de desarrollo y manejo de los re 
cursos naturales, es de suma importancia buscar el vehiculo apropia 
do que considere la problemtica antes citada. Lo que se busca es 
un marco conceptual dentro del cual, el proyecto fomente el desarro 
lo y manejo de los recursos naturales de una forma integral y con
servacionista, a trav6s de la capacitaci6n y el desarrollo tecnico
 
de sus usuarios.
 

En los pr6ximos capftulos se analizan los aspectos principales
 
y claves en la concepci6n, enfoque, organizaci6n, planificaci6n y 
ejecuci6n de los proyectos y programas de manejo de recursos natura 
les. La orientaci6n de este manejo es hacia los proyectos que ope
ren principalmente en las tierras de ladera, con los usuarios de es 
cazos recursos. Sin embargo, los aspectos y metodologias discutidas 
se prestan a la ejecuci6n de cualquier tipo de proyecto de manejo,
 
sea de montana o valle. Lo que se busca es proveer un marco adecua
do de operacidn que se considere lo elemental en el buen funciona
miento de los proyectos de manejo de recursos naturales.
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2 CONCEPTOS DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

Es importante tener en mente los conceptos de manejo de recur
sos naturales antes de iniciar la ejecuci6n de un proyecto o progra 
ma y 	los mismos se deben reflejar a trav6s del proceso de planifica
ci6n. Sin un marco te6rico apropiado para la real idad cel usuaric
de los recursos naturales y un entendimiento de las interelaciones 
entre los recursos humanos y los naturales, siempre existirg la pro

babilidad de un proyecto que no logre los objetivos perseguidos. 

Si los usuarios (la poblaci6n meta) emplean sistemas integra
les de producci6n, el esfuerzo de asistencia de un proyecto 6 progra
ma tambi6n debe considerar el manejo i..tegral de los recursos. Los 
conceptos y t6cnicas conservacionistas que el proyecto quiere trans
ferir a su poblacidn meta, deben de estar bien manejadas por el per.
sonal tdcnico desde el inicio de las actividades del proyecto. Los
objetivos del proyecto 6 programa deben concebirse dentro el contex 
to de un marco conceptual apropiado del manejo de los recursos nat-u 
les. 

2,1 Orientaci6n de los Proyectos y Proaramas de Manejo de 
Recu"sos Naturfles 

Dentro de tnninos globales, existen tres orientaciones distin
 
tas que siguen programas de manejo de recursos naturales; la orien 
taci6n depende de los objetivos del proyecto. A continuaci6n se pre

senta una breve descripci6n de las tres distintas orientaciones: 

* 	 Manejo orientado a un solo recurso. t,")s planes y actividades 
van dirigidas al aprovechamiento de un recurso especifico, en
 
un sitio definido utilizando tecnologia avanzada. El manejo se

dirige a la extraccifn de recursos especfficos, generalmente 
por empresas comerciales pequehas hasta grandes. (Ejemplos: corn
paIIas azucareras y bananeras, empresas mineras, corporaciones
forestales, cooperativas agropecuarias, etc.). 

* 	 Manejo Sectorial. Se trata al manejo de uro o pocos recursos de 
un solo sector, en una Area o regi6n grande sin Ifmites defini 
dos, utilizando tecnologfa de nivel medianc pero especifico por
sector. Se dirige generalmente por instituciones gubernamenta
les con fines del desarrollo econ6mico de los recursos del sec 
tor a una escala semi-comercial a comercial. (Ejemplos: servi
cios fcrestales, servicios de minas e hidrocarburos, ministe
rios 	de agricultura, servicios de agua y riego). 

Manejo integrado de recursos dentro de un grea definida. El ma
 
nejo 	estA dirigido a varios recursos, integrando varios secto
 
res. 	 Puede ser del desarrollo rural o manejo integrado de cuen 
cas hidrogrAficas. Tiene un enfoque areal o regional de lfmi-
tes polfticos y/o naturales mds definidos; utilizando tecnolo
gia apropiada segdn la necesidad. Se dirige al desarrollo y/o 
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2.2 

recuperaci6n de varios recursos dentro del Area, generalmente 
por instituciones y comunidades locales. (Ejemplos: ministerios
 
de recursos naturales, autoridades regionales de desarrollo ru
ral. proyectos de manejo de cuencas).
 

Obviamente, el marco conceptual y la metodologfa de operaci6n

eventual del proyecto 6 programa variardn dependiendo de su orienta 
ci6n y objetivos. Sin embargo, se ha visto que la orientaci6n deT 
manejo integrado de recursos es m6s apropiado dado la problemtica 
quq se ha presentado en los parses en vfas de desarrollo (v6ase ca-
Fitulo 1).
 

Manejo Integral y Uso M6ltiple
 

Los recursos naturales, en su estado natural sin perturbaci6n

del ser humano, se encuentran en un equilibrio donde un recurso se in

terrelaciona con otros. El suelo, el 
agua 	y la vegetaci6n tienen una
 
interrelaci6n tal que: el tipo de suelo depende del rdgimen de agua
 
y la 	vegetaci6n existente; la cantidad y calidad del agua de un rfo
 
que produce su cuenca hidrogr6fica depende de la calidad de los 
 sue
los y cobertura vegetal que recibe las precipitaciones; las especies
 
y vigor, de la vegetaci6n depende de las caracterfsticas ffsicas y quf

micas del suelo y el r~gimen local de lluvias. Es decir, los recursos
 
naturales estAn integrados por raz6n de sus interrelaciones.
 

Al iniciarse el hombre, el aprovechamiento de estos recursos, el

equilibrio se rompe y la calidad de los recursos cambia de acuerdo a
 
la intensidad de uso que se 
les da. Adem~s, hay competencia entre los
 
usuarios para el derecho de desarrollar los mismos recursos. Como ejem

plos se plantean los siguientes casos:
 

* 	 Un usuario quiere el agua de una quebrada para regar sus hortali
 
zas; la misma quebrada es utilizada como fuente de agua potable
por un pueblo de 80 familias; mientras otro sefior quiere estancar
 
el agua de la quebrada en un embalse pequehio y usarlo como agua

da para sus 200 cabezas de ganado.
 

e El bosque es utilizado por un pueblo cercano como fuente de in
greso, donde lo talan para sacar lefia para la venta; el mismo
 
bosque forma parte de la cuenca abastecedora de agua potable pa
 
ra un importante centro urbano; mientras los ganaderos de la zo
na usan el sotobosque para pastoreo extensivo durante los meses
 
mas secos.
 

Entonces se ve que cada 
recurso tiene varios usos actuales y/o

potenciales a~n dentro de la misma drea o regi6n. El 
reto es: como sa

tisfacer a todos los usuarios sin perjudicar a uno para favorecer a
 
otro. AdemAs, coma se puede manejar el desarrollo del recurso (a los
 
recursos) para evitar que se agote el mismo. Nunca se llega a una si
tuacidn ideal de desarrollo en que todos sean satisfechos sin impactar

negativamente a los recursos; sin embargo se puede reducir los riesgos
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de la degradaci6n de los recursos 
empleando tecnologia que busca un 
desarrollo que emule a los sistemas naturales, por el manejo inte
gral y el uso ltiple de los recursos naturales. 

El manejo integral , i nd i ca t6mi no, elcomo el es compl ejo deacciones y actividades que se llevan a cabo sistem6ticamente y en

forna integrada para el desarrollo 6ptimo de los naturales.recursos 
Se combina con el t6rmino uso mdltiple para indicar que un recurso
tiene varios usos y a cualquier sistema de manejo tiene que conside 
tar la competencia entre los distintos usuarios para el mismo recu-r 
so y sus usos potenciales. 

El concepto se define asf: 

La integraci6n cuidadosamente planificada de varios usos 
 de
los recursos naturales para que se complementen uno a otro y

que se interfieran a lo menos posible, hasta que se llegue 
 a

establecer un complejo armn6nico de actividades necesarias pa
ra alcanzar los objetivos propuestos para el grea bajo manejo.

Indica la coordinaci6n entre los 
usos actuales y potenciales
 
como ;in beneficio resultante mayor a la poblaci6n que la suma
 
de los usos individuales si no se les hubieran coordinado. 

2.3 
 El Uso Sostenido
 

El objetivo comprensivo del manejo integral y el 
uso m6ltiple
es de garantizar el uso sostenido de los recursos, evitando su degra

daci6n. Esto implica la necesidad de emplear tdcnicas que permiten

el desarrollo conservacionista de los 
recursos naturales para que

den beneficios actuales, a travs del mediano y largo plazo.
 

Igual que en su estado natural, es posible establecer sistemas

de manejo de recursos 
naturales que aproximen un equilibrio. Si los

usuarios de los suelos, aguas y bosques quieren que estos recursos
de igual calidad est6n disponibles para sus futuras generaciones, es
primordial que empiecen a desarrollar y aprovecharlos de una forma 
racional y conservacionista. 

2.4 El Manejo de Cuencas Hidrogrfficas
 

El t~rmino manejo de cuencas hidrogr6ficas ha experimentado una
serie de definiciones suigeneris dependiendo de la escuela y profe
si6n de los custodios de los recursos naturales. Para algunos es "el
manejo de los bosques productores de agua en las partes altas"; para

otros es "el'manejo de todos los aspectos ffsicos que influyen en la

producci6n, cantidad y calidad de agua r~o"; y para quea un otrosincluyen el t6rmino integrado, es "el manejo A..tegrado de todos los recursos humanos y bioffsicos dentro de la cuenca hidrogr6fica". 

Sin querer entrar en una discusi6n esteril, se ofrece aun otra

definici6n que, para los fines de este documento, se considera apro
piada:
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2.5 

La planificaci6n y el desarrollo en forma productiva 
y ordenada de los recursos naturales dentro de un sis 
tema de drenaje com6n (la cuenca hidrogrgfica); ejer
ciendo cuidado al considerar la interrelaci6n de todas 
las acciones que se llevan a cabo, para el mejor apro
 
vechamiento en forma sostenida y para asegurar la pro
 
tecci6n y perpetuidad de los recursos disponibles.
 

Se ve de irmediato que la definici6n lleva todos los t~rminos 
claves que se discutieron anteriormente -- el desarrollo en forma pro
ductiva, la interrelaci6n y uso sostenido. La clave en la definicidn 
es poner ITmites a una Area de manejo --"dentro de un sistema de dre
 
naje comdn". 

La cuenca hidrogrAfica es una unidad natural de manejo de la 
tierra y sus recursos naturales. Por los procesos geomorfol6gicos se 
ha creado una topograffa que se presta a dividirse y subdividirsedes 
de lo macro hasta Io micro; desde la cuenca de un rfo grande hasta 
la subcuenca de su quebrada tributaria mas pequea. Se puede subdivi 
dir el Area mayor de un proyecto 6 programa entre unidades m6s mane
jables, donde sus recursos interrelacionados ya caben por naturaleza 
(vase Figura 1). Cualesquiera actividades del uso de los recursos 
naturales que se llevan a cabo en la parte alta de la cuenca, se les 
pueden notar en la parte baja: los impactos del uso inadecuado delos 
recursos en la cuenca alta son transmitidos en foma directaa la par 
te baja (inundaciones, contaminaci6n, sequfas). Por eso, las cuencas
 
se prestan a un monitoreo de la dindmica de los recursos naturales,y
 
su concepto debe de considerarse en la planificaci6n, ejecuci6n yeva
]uacion de los prayectos y programas. 

Manejo Integral de 1a Finca
 

De la manera que se puede dividir el grea mayor de un proyecto 
pos sus cuencas hidrograficas y las cuencas a subcuencas, se puede
subdividir las subcuencas entre unidades an m~s pequefias y maneja
bles -- las fincr.s de los usuarios de los recursos naturales. Se pue
de considerar la cuenca (o subcuenca) como un corplejo de las fincas 
que contiene (vdase Figura 2). Si se manejan adecuadamente las fin
cas, se estS manejando de igual foma adecuada, la cuenca. 

En teorfa, cada propietario o campesino determina el uso que le 
va a dar a su finca. Igual como se explic6 en Secci6n 2.1 , se puede 
orientar el manejo de la finca al desarroll.o de un solo recurso o al 
manejo integrado de varios recursos, aprovechando el beneficio de to 
dos. En la mayoria de las casos de las pequeIas fincas, el manejo inF 
tegral ya es practicado -- m~s bien, es tradicional. 

Si se examina el sistema tradicional de producci6n de las peque 
flas fincas, se encuentra una revelaci6n: por poseer de menos recur
sos econ6micos, las familias campesinas hacen un uso mAs intensivo 
de su finca y los recursos naturales, y su sistema de producci6n re 
presenta uno de los m~s eficientes de todos Jos sistemas empleados,-
Hay poco desperdicio en la finca pequefia y muchos usos que !es da a 

10 



IV-) 

~.' 4 

Figura 1. La cuenca hidrogrgfica es una unidad
 
de manejo natural.
 



Figura 2. La finca es una celda o subunidad
 
de la cuenca hidrogr~fica. Si se
 
manejan las fincas,se maneja la
 
cuenca.
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cada 	recurso. En la Figura 3, se presenta una 
representaci6n esquemd

tica del sistema de producci6n de una 
finca pequea de subsistencia.
 
Se ve mucha circulaci6n y retroalimentaci6n de los recursos y produc

tos de la finca. Si se sigue por ejemplo, el producto de mafz se en
tiende su importancia en el sistema por su interrelaci6n con varios
 
otros aspectos de la finca: 

e 	 El mafz es una fuente b~sica de nutrici6n para la familia.
 

* 	 Es alimento para las gallinas que producen huevos y carne para
 
el consumo de las familias.
 

* 	 Es alimento para los cerdos que la familia vende para generar

los ingresos (dinero) necesario para la compra de medicinas, ro
 
pa y 	otros comestibles e insumos para producir otros cultivos y 
para 	producir mds mafz. 

En otra forma gr~fica, se presenta en Figura 4 la representaci6n

de una finca pequea bajo un sistema de manejo apropiado. En la Figu

ra se ve un ejemplo del aprovechamiento racional e integral de 
 los
 
recursos disponibles: rastrojos y pastos de corte producidos en 
 la

finca son llevados al corral 
donde se alimentan los animales, se re
colecta el estidrcol para servir como abono orgAnico; lo cual se lle 
va a aplicar a los cultivos en el pr6ximo ciclo para sostener la pro
ducci6n de los eventuales rastrojos y pastos de corte. 

Recalcando el concepto de manejo integral y de uso multiple 
de

los recursos, cualquier uso de un recurso debe considerar los dem~s
 recursos interrelacionados, asi asegurando el desarrollo apropiado
de cada uno dentro el contexto de manejo integral de Ta finca.
 

2.6 	 Selecci6n de Tecnologfa a Transferir
 

Existen dos pardmetros globales que deben de influir en la 
 selecci6n de ]a tecnologfa a transferir a ]a poblaci6n meta: 1) el 
en
foque hacla el usuariode recursos naturales, y 2) la din&aica de los recursos naturales. E-. 
 enfoque hacia el usuario de los recursos natu
 
rales comprende los factores humanos como 
.'us problemas principales
y necesidades sentidas, actitudes, riesgos econ6micos, etc. La selec

ci6n tambidn debe basarse en ]a influencia de la dindmica y condi-
ci6n',de los recur bs--naturales como el suelo, r6gimen de Iluvias,
elevaci6n y la pendiente. Los dos parimetros tienen que considerarse 
a la vez si la tecnologfa a seleccionar serg apropiada y adaptable
 
para la poblaci6n meta.
 

2.6.1 Enfoque hacia el 
Usuario de los Recursos Naturales
 

...Como se mencion6 anteriormente, el ser humano es el agente modificador del equilibrio que existe entre los recursos en su estado na 
tural. Es l6gico entonces, que el proyecto 6 programa se oriente 
 a
capacitar al usuario (la familia campesina) en el uso y manejo de
los recursos de su finca. La asistencia t6cnica busca primero un cam

bio en la actitud del campesino con respecto a su sistema de producC

ci6n, hacia una m~s conservacionista y productivo. Esto se hace a tra
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$1$TEMA DE PRODUCCION DE FINCA
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Figura 4. Sistenia hipot~tico conservacionista de una finca pequella. 



v6s de tecnologfa que incrementa la producci6n sin aumentar los ries
gos y costos. Segundo, los cambios tecnol6gicos propuestos deben sier 
graduales para evitar romper el sistema tradicional del campesino con 
tecnologfa extrahia que lo saque de su medio, haci~ndolo depender de
 
insumos 6 asistencia fuera de su capacidad de adquisici6n. En resimen,
 
si un agricultor detecta m6rito en las t6cnicas propuestas, si son fj 
ciles de asumir bajo sus recursos limitados dentro de su sistema ac
tual de producci6n y le producen beneficios econ6micos visibles para 
61 y su familia, adoptar6 las t6cnicas.
 

El primer objetivo debe ser el mejoramiento del sistema de pro
ducci6n que actualmente emplea la familia campesina. De empezar con
 
intervenciones diffciles de entender por su tecnologfa compleja, la
 
adopci6n por el campesino serg a~n mds diffcil. En la Figura 5 se 
ilustra este punto. De nada sirve sembrar un pasto mejorado ex6tico, 
si el productor no sabe como manejar su pasto nativo. Si un agricul
tor no estd cultivando sus terrenos en una forma conservacionista, 
fracasard en la diversificaci6n y tecnificaci6n de su sistema de pro
ducci6n. Si no sabe manejir su bosque existente, tampoco manejarg su
 
parcela de reforestacidn.
 

Seg~n Bunch (1982), existe una serie de preguntas que tiene que
 

hacerse antes de comprobar que la tecnologfa sea la apropiada: 

1. ZSatisface una necesidad sentida?
 

2. Tiena ventajas econ6micas?
 

3. Produce resultados en el corto plazo? 

4. ZCabe dentro el sisterna tradicional local? 

5. ZTiene poco riesgo en cuanto costo o producci6n? 

6. ZEs aceptable culturalmente? 

7. !Es sencillo y de f~cil adopci6n?
 

8. eExiste un fin fijo para la producci6n incrementada?
 

9. !Es aplicable para la mayorfa de la poblaci6n meta?
 

La tecnologfa a transferir debe llenar todos estos requisitos,
 
aunque en la realidad, hay muchos compromisos entre los factores.
 

En la pr~ctica se debe de detectar y buscar una soluci6n al pro
blema principal (dentro del contexto de los objetivos del proyecto) 
que aflige los campesinos. Con el paso del tiempo y mayor capacitaci6n
la familia campesina conoceri m~s soluciones t6cnicas a los problemas 
de la utilizaci6n improductiva de sus recursos; y poco a poco se les 
transfieren las destrezas necesarias para convertir su finca en una 
unidad de producci6n m~s eficiente y rendidora. 

2.6.2 La Dindmica de los Recursos Naturales 

Las condiciones locales de los recursos naturales varfan mucho 
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en el Area de 
un proyecto. Existen diferencias marcadas entre los fac
tores de la elevaci6n, clima, suelos, topograffa y pendiente. Con tan
 
ta variaci6n es muy diffcil desarrollar un sinnmero de t6cnicas adap
tadas a tantas condiciones. Entonces tendrg que buscarse un ndmero li
mitado de t~cnicas que mis se 
presten para resolver un problema segufn

las condiciones agroecol6gicas locales.
 

Sin entrar en mucho detalle, se ha notado que un buen m6todo 
de
seleccionar la tecnologfa apropiada a aplicar seg6n la dingmica de
los recursos, ha sido el 
uso de claves de criterios cientificos. Estas claves pueden ser desarrolladas par el mismo proyecto 6 programa,

6 pueden existir ya coma herramienta didActica (publicaci6n) en las
 manos del t6cnico. Igual 
coma los criterios socioecon6micos, la consi
deraci6n de los criterios cientfficos es primordial para asegurar que
la t6cnica en si sea 
aplicable y adaptable a la zona agroecol6gica

donde se la aplicar.
 

Para cada componente t6cnico que lleva un proyecto, debe estable
 cer una o mds claves para seleccionar entre las alternativas t6cnicas
disponibles 
a resolver un problema del desarrollo y use de los 
recur
sos naturales. En el Cuadro I se presenta una clave para la selecci6n
de prdcticas recomindadas de conservaci6n de suelo de acuerdo a pardmetros de la condici6n del terreno donde se 
realizar6 la actividad.

Se encuentra otro ejemplo en el Cuadro 2, que se usa para seleccionar

las especies apropiadas de drbc-les 
a plantar en las distintas zonas
 
climdticas.
 

Este tipo de clave puede usarse para seleccionar t6cnicas alternativas en otros comDonentes coma: siembra y manejo de pastas, siembra y manejo de cultivos, disefo de sistemas de riego, control integrado de plagas, 
etc. Utilizando las claves de criterios cientfficos,
 
se minimizan los 
problemas de una rala seleccidn de tecnologfa de pun
to de vista t~cnico, asf reduciendo los riesgos de fracaso en la promoci6n e implementaci6n de tdcnicas 6 especies 
no apropiadas para una
 
zona agroecol6gica dada.
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RELACION ENTRE LAS TECNCAS OE MANEJO DE PASTOS Y LA FACILIDAD DE 
SU ADOPCJON POR PARTE DEL AGRICUIXOR 

" COS-rUStINSJWS YMANO, Of O8JaM
 

" CdtOMLEDCDLA Ta1NOLOGLA
 

" CIFIUL'AD OEADOPCION
 

" RX-SG0 DE FRASO9 

MANEJO DE SUtOASDRfL~ Y ESALECIuf 
ASTO NATI~VO PAAS DECOMiE VE PASTM EXOTWS 

RELACIKfi ENTRE LAS TECNICAS DE MANEJO DE SUELOS Y LA FACIUDAD DIE 
SU ADOPcIoN POR PARTE DEL AGRICuLTOR 

" COSTOS (M&.JM YMANO, DEOOPA I 

" COM'LEJV=A DC-LA 7 ECNOLOGA 

* DFiOJ.TAD DE ADPNk 

" RESGO DEFRACASO 

LMOMS Oatm IVERSIFICAC3#N 
A~rONOIAS MECANICAS Y TECNFCCON 

RELACION ENTRE LAS TECtiICAS OE REFORESTACION Y LA FACIUIOwAo DE SU 
ADOPCIOfi POR PARTE DEL AGFUCUTOR 

*CE570OsUgPAOcYMAkiDDEOGRAI 

*COW'LLIOM DELA TECNOLDULA 

* WELTAD DEAWoPio#4 

SiESGO DEFRACASO 

MAN EJr)FRTAL~i. AXCR3fOESTERIA PLANTAmZoNm 
(DOSOM EXISTUMrE PVR T1P'L 

Figura 5.	Relaciones entre distintos niveles de
 
tecnologia y su facilidad de adopci6n
 
por parte del agricultor.
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Cuadro 1 

I APendiente menor de 12 9 o mayor de 60 9%PASO 1 Ver Paso 02 

B. Pendiente entre 12 9 y 60 Ver Paso *3 

f A.Pendiente nenor de 12 % . .............. 
 ................. B ARRERAS VIVAS cor
PASO 2 MEDID AS AGRO MICAS 
B. Pendiente mayor c.,- 60 % ......................... 
 REFORESTACION 

P AS O 3.P A Pendienfe enlre 12 gy 50 9. ....... Ver Paso $4
......... .
 
B Pendiente enlre 50 % y 60 r..................
CULTIVOS PFPMANENTES 

I en TERRAZA3 ANGOSTAS 

PASO 4 P A.Terreno con poca o sin piedra .................. Ver Paso 45
..................
 
B. Terreno con bastante piedra .................................... 
 BARRERAS de PIEDRA conI 

{ 
MEDIDAS AGRONOMICAS 

A.Cultivos limpios (granos b6sicos, hortalizas,
P A SO 5 tuberculos, Tlores, huerta, etc.) 
............................... 
 Ver Paso '6 
B Culfivos permanentes (a mauoria de los frutales,

ej. citricos, caf4, cacao, etc.) ............................... 
 .TERRAZAS INDIVIDUALES 
con TERRAAS ANGOSTAS 
o ?ANJAS de LADERA

PASO 6 P ASuelo 
o.

profundo (mayor de I metro) .......... .... Ver Paso #7.......... ....
 
B. Suelo poco profundo (menor de 50 cm) .................. Ver Paso '8
 

PA SO 7 A.Cultivos s6lo con aqua de Iluvia .................................. Ver Paso '8
 
P S. CultOos con rego suplementaro .............................. TERRAZAS de BANCO con
 

MEDIDAS AGRflNOMICAS 

r A.Pendienie entre 12 % y 30 %, y profundidad .PA SO 8 de suelo mayor de 50 cm ...................................... 
 TERRAZAS ANOOSTAS con
B. Pendiente entre 12 % y 50 %. o profundidad MIEDIDAS AGRONOMIC ASde suelo menor de 50 cm ........ ................................ L.ANJAS do LADERA con
 

MEDIDAS AGRONOMICAS 

Fuente: Tracy y P6rez, 1986. 
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Cuadro 2
 
TAILA DE AREAS CLWAYrCA AALOGAJ PARA ESPIECIES POOJCTORAS 

DE LEhA DE CENTROAMEIICA 

TDLERANCA 

ESPECIE 
A SEQUIA

Ovo of memijl n..-P bn'-T b-P hg-MB bh-M bs-T bA-P 
ZO4AS DE VIDA 

bh-MO bnh-4 pp-SA bh-T bmh.-P bimh-MB bo-M bemn-T hp-P bp-MB UTIOLDAD'1 

Acacia auriculilorrnat 
Albizia falcatara 
Alb4zia lebbek 

AluJs acumsnata
AzadiraCht indict 

4-6 
0-2 
2-6 

0-2 
5-7 x 

X 

X 

X 

X x 

x 

x x 

X 
X 

X 
X 

X x 

x 
Lc. P.C. M. So. Su. E.0 
Lc. C. So. Su 
Lc. C. M. R. MI. F. So, Su, E. 0 
Lc. C, M. Su. E 
Lc. P.C, M. R. F. So. Su 

Calliandea c loltlwwS 4-6 X XLc, MI. F. Su. E. 0 

C, 
* 

Camlpmin veluimn 
Caw sia -mea 
Casuarmansqisetifolia
Cordia alliodora 

Oiphysa rtOinioides 
Enterolobium cyclocarpum 
Eucalypus camaldulitrss 

Eucalyptus citriodoir 
Eucalyptus 9iobulus 

Eucalyptus grand-s 
Eucalyptus robusta 
Eucalyptus saligna 

Ei4Wypmtrret >rni 
Eucalyptus urophyllia 
GhriadlsSf.nLM 
Grrnmlnaa borell
Grevillea robusza 

Guazuma ulmifo0ia 
Ingo vra 
Lwwww ISOCirpla 
Mimosa turuifllor 
Prosopis juiflora 

5-7 
4-6 
4-7
0-4 

4-6 
4-6 
4-7 

5-7 
2-3 

0-2 
1-4 
0-2 
4-7 
2-6 
2-6 
2-6
4-7 

4-7 
2-4 
2-6 
4-7 
6.-B 

x 

x 

x 

X 

x 

x 
X 

X 
X 
x 

x 

x 

x 

X 

X 
x 

x 

x 
X 
XLc, 

X 
X 
x 

x 

x 

x 
x 

X 

X 
X 
x 

x 

x 
X 

x 

xX 

x 

X 
X 
x
X 

x 
x 
x 

x 

x 
x 

X 
x 
x 
x 

x 
X 
x 
X 

X 
x 
x 

x 

x 

x 

X 
x 
x 
X 
x 
x 
X 

x 
X 
x 
x 

X 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
x 
X 

X 

X
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

Lc. M 
Lc, C. Ni. R, F. Su. 0 
Lc. P. C. R Su. E. 0
Lc, C. M. So 

I c. P.C. M 
Lc. C, M. F, So. 0 
Lr. P, C. R. MI 

Lc. P. C.MI. 0 
Lc. P. C, MI, E 
Lc. P. C, M 
Lc. P. C 
Lc. P, C 
:C. P, C 

Lc. P. C 
L. P. C. M. MI. F. So. Su. 0 
Lc. P. C. M. MJ
Lc. C. M, MI, So. 0 

Lc. P. M. MI A, F.So 
Lc, C. MI. A. So 
Lc. P. C. F.So. Su, E. 
Lc. SuP. C, R. Mi. A. F. So E 

Saaba ia grandiflora
Tabebjia pentaphyll 
Tectona grandis 
Tarminalia ivonrgnss 

Termnalia superba 

0-2 
0-3 
3-5 
0-2 
1-3 

X 
x 
x 
X 

X 
x 
x 

X 
X 
X 
X 
x 

X 
X 
X 

Lc, A. F. S.. Su. 0 
Lc. C. M.So. 0 
LC.P. C. M 
Lc. C. u. So 
Lc. C. M. So 

LC - -L.A./- At soS. - 3...0-4-.s... 
P .,. ~l ... ~ S, qSgEFuente:
Md,. Dulin, 1984. 

kt FMdW* fl. IF - P... 0 



3 ORGARIZACION DE LA INSTITUCION EJECUTORA
 
E INICIO DE LAS ACTIVIDADES
 

Si..se quiere una ejecuci6n 9gil de las actividades de asisten
cia t~cnica, se tiene que empezar con la organizaci6n adecuada de la
 
instituci6n ejecutora de las actividades. Como se discuti6 n el pri

mer capitulo, sin una organizaci6n funcional,un programa o proyecto
puede enredarse en la burocracia politico-administrativa y perder de

vista el objetivo de atender a la familia campesina a nivel de campo.
 

Para solucionar .6evitar que la instituci6n sea incapaz dellevar
 
a cabo eficazrnente las actividades, se proponen: 1) la organizaci6n

operacional, y 2) la decentralizaci6n de la autoridad de !a ejecu
ci6n de las actividades. Una vez establecida la organizaci6n funcio
 
nal, hay una serie de pasos a seguir para iniclar las actividades
 
del proyecto 6 programa, que se discutirg en este capftulo.
 

3.1 La Organizaci6n Operacional
 

El proyecto o programa debe contar con una organizaci6n jergr

quica operacional en donde se establecen niveles y 
car- 
gos de responsabilidades bien definidas sin duplicaci6n; y donde
 
el flujo de autoridad, mando y la toma de decisiones estgn previa
mente establecid y entendidas por todos los empleados.
 

Aunque las necesidades organizacionales y administrativas 
cam
 
bian segun el disehio y los objetivos de un programa, se ha' visto
la tendencia de organizarse bajo un esquema complejo y confuso. Lo
 
que se quiere es un esquema de f~cil comprensi6n y de sencilla ope

raci6n. En la Figura 
 6, se presenta un esquema organizacional

general que se propone como uno mAs operacional y funcional para

los fines de la ejecuci6n de proyectos o programas. En la Figura

7 se presenta un ejemplo del mismo esquema desglosado.
 

Esencialmente, existen tres unidades b~sicas de la organiza
ci6n: la Direcci6n, la Unidad de Ejecuci6n,y la Unidad de Planifi
caci6n y Asistencia Tgcnica. Cada uno de estos niveles tiene 
 sus
 
responsabilidades y autoridad particular, pero siempre existe 
 una
 
coordinaci6n mutua y retroalimentaci6n continua entre todos.
 

3.1.1 La Direcci6n
 

La direcci6n tiene la responsabilidad 6Itima en la organiza
ci6n del proyecto o programa, la ejecuci6n eficiente de las activi
 
dades de asistencia tecnica, la administraci6n de los fondos asig
nados al proyecto y la supervisi6n del personal. Es la direcci6n
 
que balancea la orientaci6n del proyecto entre las polfticas del

pals y las necesidades presentadas en el campo. La direcci6n 'ie
ne la Gltima autoridad de tomar las decisiones que afecta el tra
yecto del proyecto en cuanto a su enfoque filos6fico y la selec
ci6n o "mezcla" de actividades a implementar. Entre las responsabi
lidades directas de la direcci6n estgn:
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* 	 Mantener la "imaqen" del proyecto por actividades de relacio
nes pablicas y profesionale-. 

a 	 Courdinar la relaci6n entre la i,.stituci 5a ejecutora y Ids or 
ganizaciones financieras.
 

* 	 Organizar y coordinar los eventos de planificaci6n y evalua
ci6n anual del proyecto. 

* 	 Preparar los informes peri6dicos sobre el avance del proyecto. 

0 	 Mantener un seguimiento continuo de las actividades del proyec 
to por medio de reuniones peri6dicas de retroalimentacion con 
la Unidad de Ejecuci6ny la Unidad de Planificaci6n y Asisten 
cia T6cnica. 

Generalmente, la direcci6n ccista de tin Director Ejecutivo y 
unSubdirector. El Subdirector ac'Cia en el rol de coordinador de 
la Unidad de Planificaci6n y AsisLencia Tcnica. El Director coor
dina las operaciones del proyecto a trav6s de los supervisores de 
la Unidad de Ejecuci6n y el coord nador de la Unidad de Planifica
ci6n y Asistencia T6cnica. 

La a(ministraci6n es otro bri.zo de la dir.cci6n y responde di 
rectamente a este nivel. Las actividades de la administraci6n abar
 
can: la planificaci6n, ejecuci6n y contabilidad del presupuesto
 
del proyecto; la contrataci6n, pago y control del personal; y la
 
provisi6n de todo el apoyo logfstico necesario para la operaci6n
 
del proyecto.
 

3.1.2 La Unidad de EJecuci6n 

La Unidad de Ejecucidn tiene la responsabilidad directa de 
ejecutar las actividades (e asistencia t6cnica a nivel de campo. 
Los miembros de esta unidad son los que tienen el contacto directo 
con la poblaci6n meta: las familias campesinas beneficiarios del 
proyecto. La unidad se forma por tres niveles jergrquicos esencia
les: 	la Coordinaci6n, la Supervisi6n y las Agencias de Extens16n.
 

La Coordinaci6,. Este nivel de la unidad busca una ejecuci6n 
uniforme en cuanto a la calidad y cantidad de actividades de asis 
tencia tcnica por toda el grea del proyecto en cada una de sus 
subdivisiones (subregiones). La coo.dinaci6n tiene la responsabi
lidad de asegurar que las actividades est6n alcanzando acumplir 
con sus objetivos y metas; esto se hace por una coordinaci6n y se 
guimiento directo de la supervisi6n de las distintas subregiones
del proyecto. Generalmente, el puesto de la coordinaci6n es ocupa 
do por el Director Ejecutivo del proyecto. 

La SUpervisi6n. Por este nivel de la unidad se vela por la 
efic~z ejecucion de las ctividades planificadas por las agencias
 
de extensi6n asignadas a su subregi6n. Entre las responsabilidades
 
de la supervisi6n, se citan las siguientes: 
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a 	 Supervisi6n directa de los t6cnicos de las agencias de exten
si6n en sus actividades de ejecuci6n. 

a 	 Coordinaci6n del proceso de planificaci6n y evaluaci6n anual
 
y mens.ual de las actividades de las agencias en su subregi6n.
 

* 	 Monitoreo y control 
de calidad en las actividades y t~cnicas
 
promovidas y responsabilidad primaria de Ta ejecuci6n de 
 las
 
actividades a nivel de campo, confone a los objetivos y 
me
tas propuestas en la subregi6n y sus agencias.
 

Coordinar el 
apoyo t6cnico que los especialistas de la Unidad
 
de Planificaci6n y Asistencia T6cnica proporcionen al 
personal

de campo.
 

a 
 Coordinaci6n con la administraci6n para la entrega del apoyo

logfstico necesario para la realizaci6n de las actividades

planificadas en cada agencia de extensi6n bajo su supervisf6n. 

* 	 Programaci6n de visitas de supervisi6n y evaluaci6n 
mensual
 
de actividades en el campo. 

* 	 Detecci6n de problemas u obstAculos a la ejecuc16n de activi
dades en las agencias de 2xtens16n investigando las 

causas de los mismos con el prop6sito de su erradicaci6n.
 

• 	 Reportaje y retroalimentaci6n sobre el 
avance de las activida
 
des en su subregi6n. 

• 	 Responsabilidad directa ante la Coordinaci6n de la Unidad 
de
 
Ejecuci6n'.
 

La Ag encia de Exteusi6n. Este es el nivel m6s importante

clave en la transferencia de tecnologfa a la poblaci6n meta. 

y
 
los extensionistas de este nivel 

Son
 
que tiene el contacto directo y


continuo con los campesinos. Los demos niveles arriba de este 
 se
 
orientan hacia las actividades que realizan las agencias de exten
si6n. El personal de Ta agencia de extensi6n tiene la primera res
ponsabilidad de Ta ejecuci6n de las actividades de asistencia tdcnica y su control y seguimiento. Entre otras, el personal de las
agencias de extensi6n tiene las siguientes responsabilidades:
 

a 
 Promover, organizar y concientizar los campesinos/beneficia
rios 	del proyecto en larnecesidad del desarrollo conservacio 
nista 
 y manejo de sus recursos naturales.
 

* 	 Capacitar los beneficiarios en las t6cnicas apropiadas siendo
 
promovidas.
 

* 	 En coordinaci6oi con la Unidad de Planificaci6n y Asistencia 
Tecnica, detectar los problrnas y necesidades a nivel de co 
munidad y Area de la agencia a fin de proponer alternativas 
t6cnicas de resolverlas. 
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* 	 Proveer asistencia t6cnica a los beneficiarios en las t~cnicas 
a desarrol Iarse,
 

* 	 Planificaci6n de las activid6les a trav6s de planes de acc.i6nanuales, mensuales y programaci6n especffica semanal. 

a 
 Monitoreo contfnuo y control de calidad en las actividades lIle 
vadas a cabo por medio de evaluaci6n mensual y anual,y fichas

de seguimiento y monitoreo. 

a Retroalimentaci6n y reporte de las actividades al 
supervisor
 
de la subregi6n.
 

a 	 Responsabilidad directa ante el supervisor de la gubregi6n. 

3.1.3 La Unidad de Planificaci6n y Asistencia Tecnica 

La Unidad de Planificaci6n y Asistencla Tcnlca consiste engrupo de 	 unprofesionales, especialistas en sus campos respectivos.Los
especialistas estan agrupados en secciones t6cn1cas que responden a
las necesidades de apoyo t6cnico del programa en sus componentes

respectivos de asistencia t~cnica (v6ase Figura 7 
 ).Las activi
dades de la unidad estdn totalmente orientadas al apoyo a los exten
 
sionistas trabajando en las aqencias de extensi6n. Esta unidad tie
ne la responsabilidad primaria del diseo t6cnico del modus operandi
del proyecto. Las secciones t~cnicas investigan y proponen las tecnicas alternativas m{s apropiadas por aplicarse en las distintas zo 
nas agroecol6gicas del grea del proyecto o programa. Al fin t-iene 
la responsabilidad MItima de la calidad de las intervenciones tecni 
cas tanto en su concepci6n y diseo, como en su aplicacidn y moni-
toreo. A continuaci6n se describen algunas de las responsabilidades

principales de esta unidad:
 

* 	 Participar en la planificaci6n y evaluaci6n anual y mensual de
 
las actividades del proyecto en sus diferentes etapas y nive
1es.
 

a 	 Capacitar a los extensionistas por medio de cursos formales y

el seguimiento en el campo de las t6cnicas ensefadas (capaci
taci6n en servicio).
 

* 	 Proporcionar todo el 
apoyo necesario en el desarrollo y ejecu

ci6n 	de las actividades de campo tales como: 

- Elaboraci6n de manuales y notas t~cnicas (material did~cti
co).
 

- Recolecci6n y ordenamiento de infomacifn sobre las diver
sas zonas.
 

- Asistencia tdcnica en la obtenci6n de apoyo logfstico (semi
Ilas, herramientas, equipo de campa). 

- Producci6n de medios instructivos y ayudas audio-visuales.
 

26 



0 

3.2 

* Cqntrolar ]a calidad y comprobar la eficiencia de las tdcnicaspromovidas en el campo por medio de observaci6n directa y por
el seguimiento de un programa de monitoreo cientffico del impacto de las intervenciones t6cnlcas. 
Retroalimentar y evaluar la ejecuci6n de las actividades median
te estudios de comprobaci6n, sistemas de monitoreo y discusi6n
con t6cnicos y supervisores.
 

Los especlaljstas de la unidad proveen un apoyo t6cnico continuo al equipo interdisciplinario de las agencias de extensi6n.Por
 eso, los especialistas tienen que colaborar estrechamente entre
ellos mismos para proveer una asistencia t6cnica balanceada a los
extensionistas. Para facilitar la colaboraci6n, existe Ln coordinador de la unidad quien representa y coordina los especialistas en
sus 
respectivas secciones. Generalmente, el subdirector del proyecto o programa (uoficina regional) ocupa este puesto.
 

Vale mencionar, que el 
nmero y composici6n de las secciones
t~cnicas de la unidad 
cada 

varfa con las prioridades y necesidades de 
cho 

proyecto 6 programa. Sin embargo, es importante no diluir mula Unidad con numerosas secciones debiles de una 6 dos personascuando unas pocas secciones compuestas por un grupo pequefo de espe
cialistas de intereses comunes funcione aGn mejor. 

La Seccifn de Informaci6n y Documentaci6n (v6ase Figura 7 )tiene una serie de responsabilidades ain mds especiales. Esta secci6n recibe, tabula, consolida, analiza y reporta la informaci6ngen-rada por el proyecto en sus distintos niveles de operaci6n. La
secci6n tiene la responsabilidad de Dreparar 7a informacidn b~sica
necesitada para los informes peri6dicos sobre el 
avarice del proyecto. La secci6n recibe y almacena la informaci6n salida de las 
evaluaciones mensuales, de encuestas y 
otros medios de monitoreo y la
tabula en una forma mds utilizable. 

Decentralizaci6n de iaAutoridad de Ejecuci6n
 

En cada nivel jergrquico de la organizaci6n del programa existen una serie de responsabilidades 
o terminos de referencia particu
lares a ese nivel. Ain con las responsabilidades, serA difftil de
realizar las actividades respectivas sin contar con la debida autoridad para ejecutarlas. El 
proyecto 6 programa tiene que decentrali
 zar y ceder los medios.de operaci6n de la planificaci6n, ejecuci6n,
monitoreo y evaluaci6n de las ictividades a sus niveles respectivos.
 

La direcci6n tiene la autoridad de establecer las polfticas yla orientaci6n general. 
La direcci6n cede la autoridad de investigar las necesidades de la poblaci6n meta, desarrollar los planes
de asistencia t~cnica y estimar Las metas ffsicas y humanas 
 al ni
vel que implementarg los planes:la Unidad de Ejecuci6n. Las metasnunca deben de ser impuestas de la direcci6n u otra entidad centralde nivel alto. Solamente los t~cnicos que trabaj.: al nivel de campo pueden estimar el alcanze potencial del programa a este nivel. 

La Unidad de Planificaci6n y Asistencia T6cnica apoya al personal de la Unidad de Ejecuci6n para que detecten las necesidades
de asis-encia t~cnica y les apoya 
 en su capacitac16n para aten
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der a estas necesidades. Sin embargo es la Unidad de Ejecuci6n en 
sus agencias de extensi6n quien tiene la autoridad de desarrollar 
sus propios planes de trabajo y estimar sus propias metas de asis 
tencia tdcnica de acuerdo a su capacidad de atender las necesidaC 
des que ellos detecten en sus Areas de trabajo, siempre en amo
nfa con los objetivos del proyecto. 

3.3 	 Escalas de Planificaci6n 

Existen varias escalas de planlficaci6n, desde lo macro has 
ta lo micro. Un proceso de planificaci6n puede contemplar las prio 
ridades y polfticas a nivel nacional o enfocarse al disefo y opera 
c16n de un pequefo sistema de riego Oara media hectArea de terreno 
bajo un cultivo de hortalizas. Generalmente, cuando se habla de es 
calas de planificaci6n se refiere a la escala geogrfica -- es de
cir, la cobertura o extensi6n del programa. La planificaci6n es 
orientada a una escala que refleja la extensi6n geogrfica: entre 
mAs grande es el drea, m~s general ser6 la planificaci6n (y el in
verso: mAs pequefia el Area, mAs especifica el plan). A continua
ci6n se presenta en orden descendente algunos ejemplos de planifi
caci6n a distintas escalas: 

I 	 Planes de Desarrollo Nacional. Son generales y cubren varios
 
sectores, cuyos objetiVos se deriven de las polIticas nacio
nales; incluye teorfcamente todo el territorio del pafs; cons
 
ta de 	 una planificac16n te6rica. 

* 	 Planes de Proyectos o Programas Regionales. Generalment8 se 
planifica por divisiones polfticas cQmo departamentos) 6 
Area fis.iogrffica (cuenca hidecgrAfica, val es, litoral cos 
tera, etc.), cubriendo uno 6 varios sectores de objetivos 
mAs especificos seg~n el ente ejecutor; consta de una plani 
fi caci6n te6rica-pr6ctica. 

a 	 Planes de Manejo de Areas Especfficas,! Se usa especialmente 
para parques y reservas, o dreas de interes especial (.hasta 
escala comunitaria); especffica en cuanto asus objetivos y 
recursos a manejar; consta de una.planificaci6n prActica. 

* 	 Planes de Finca. Son especfficos .al propietaria y su.1voca
ci6n; depende de los recursos disponibles y su potencial de 
desarrollo; consta de una planificaci6n aut6noma (involucran 
do directamente al agricultor). 

Lo importante aquf es enterder, que dependiendQ de la esca
la, el proceso de planificaci6n y sus pasos cambia de acuerdo al, 
nivel de involucraci6n del ente ejecutor. A escala n~cional, la 
planificaci6nvuelve ser te6rica en que los objetiVos y progra
mas identificados estgn "en papel", asf indicando la direccionque 
quiere tomar un gobierno. A nivel regional, la planificacifn pasa 
a ser m~s prActica y menos te6ricapor la coordlnaci6n de las ac
tividades relacionadas a sus objetivos. Para las Areas especfficas 
(y m6s pequenas), la planificaci6n es directamente relacionada con 
las actividades en ejecuci6n y en sf, prActico. Mientras a nivel 
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de finca, la planificaci6n es puramente pr~ctica y estg en las ma 
nos del agricultor -- es decir, planificaci6n aut6noma. 

Otro aspecto es que el proceso de planificaci6n es evolucio 
nario. Generalmente ]a planificaci6n empieza a una escala mayor,
y poco a poco, con el desarrollo de la capacidad del pals 6 la ins 
tituci6n, pasa a ser m6s prictica y a una escala menor. Eventual-
mente, se quiere que cada agricultor podrfa hacer su propia piani
ficaci6n para su propia finca, pero tiene que desarrollar esta ca 
pacidad a trav6s del tiempo. Mientras tanto,una instituci6n ten
drA que proporcionar la asistencia t6cnica necesaria en llevar a 
los agricultores a conocer sistemas mejorados de producci6n. 

3.4 La Planificaci6n Conceptual y el Iniclo de las Actividades 

Siempre es un reto para un proyecto 6 programa en "d6nde y
c6mo" iniciar las actividades. Son varios los programas que invier 
ten mucho tiempo solo tratando de definir el inicio de actividades. 
La falta de conceptualizar el proyecto y seguir los pasos met6dicos 
apropiados en su planificaci6n puede resultar en un proyecto con 
tendencia a fracasar. 

En la Figura 8, se presenta una serie de pasos que un proyec 
to 6 programa debe seguir para poder identificar correctamentel5 
problemas que el proyecto buscarg resolver, elaborar un planteamien 
to conceptual en lo que consta el proyecto y d6nde y con quin tra
bajarg, y curles intervenciones t6cnicas y metodologfas de transfe
rencia de estas t6cnicas emplearg el proyecto. Adems, el proceso
debe Ilegar a establecer un sistema cfclico de Dlanificaci6nf, moni
toreo y evaluaci6n que permitirg ]a flexibilidad necesaria de evolu 
cionar las t~cnicas y metodologias siendo utilizadas por el proyec
to -- en sf, siempre desarrollando un proyecto mAs atento y m6s efi
caz en la entrega de los servicios de asistencia t~cnica a su pobla 
ci6n meta. 

El proceso de planificaci6n empieza con la percepcl6n de un 
problaia; por ejemplo, el uso inadecuado de los recursos naturales 
en las tierras de ladera. El gobierno toma la decisi6n de buscar ]a 
manera de resolver el problema y hace un planteamiento 6 "anteprQ
yecto" de la conceptualizaci6n de un programa dirigida a e~te fin.
 
Una yez que el goblerno toma la decisi6n de comprometerse por mediQ

de financiamiento a desarrollar el proyecto 6 programa, se entra en 
el pleno proceso de planificaci6n para su ejecuci6n. 

Cabe notar que los pasos descritos en la Figura 8 se.presentan 
en una forma ideal. En la realidad, no se sigue a la letra el proce
so met6dico paso por paso, sino que habr~n instantes cuando el pro
yecto estarA desarrollando varios pasos simultAnenente 6 que los pa 
sos se traslapen. Siempre se encuentran "imprevistos" que causan 
desfases en el proceso. Lo importante es comprender To esenclal de 
cada paso en el desarrollo eventual del proyecto..De evitar un pasQ
6 hacer mAs corto el proceso podria afectar la ejecuci6n del proye~c 
to durante sus fases posteriores. Sin embargo, cuando se encuentran 
obstAculos que pueden paralizar el proceso, es necesario optar par
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alternativas o "improvisiones" que permitan que el proceso siga adelante 

3.4.1 Recopilaci6n y Andlisis de Informaci6n de Base
 

Durante este paso inicial, el objetivo es de investigar todas las 
fuentes de informaci6n existentes sobre el Area del proyecto 6 programa
(sea el Area ya asignada o futura) e informaci6n sobre los temas t~cni
cos relevantes a las futuras actividades del proyecto. 

Es importante enfatizar que la informnacifn ya debe de existir; en 
esta etapa no se genera infomaci6n nueva sino que se recopila la exis
tente. Generlmente existe mucha informaci6n sobre un 6rea; solo tiene 
que hacer el esfuerzo de recopilarla. Es il6gico de duplicar infonmaci6n 
ya en existencia, solo por razdn que no se la buscaba.
 

Hay dos fuentes principales que deben considerarse como abastecedo
ras de informaci6n: 1) las instituciones gubernamentales y privadas, las
 
organizaciones internacionales, las bibliotecas y publicaciones; y 2) el
 
personal e informes t6cnicos de proyectos 6 programas semejantes a lo 
que se estS planificando y la observaci6n directa*. 

Es importante delimitar la cantidad y calidad de la informaci6n a
 
recopilar. Aunque no quiere dejar de revisarse la informaci6n relevante
 
al Area del futuro prograna, tampoco se quiere recopilar toda la informa 
ci6n existente sobre un Area si no tendr& ninguna aplicabilidad. Debe IT 
mitarse en 1a colecci6n de informacifn por medio de la preparacifn de un 
listado 6 esquema de tipos de informacidn a recolectar enfatizando donde 
puede la informaci6n mapeada. Dependiendo de los objetivos del proyecto,
la calidad de informaci6n a recolectar siempre varfa. Sin embargo, para 
proyectos 6 programas de manejo de recursos naturales, tipos de infoma
ci6n suelen ser muy semejantes, sean de car~cter socioecon6mico o agroe
col6gico. En el Cuadro 3, se presenta un listado de tipos de informaci6n 
considerados, entre otros, necesario para fornar la base de anglisis .y
hacer la caracterizaci6n del Area del proyecto. Al lado de los tipos se 
encuentran los medios (forma) en que se encuentra la infomaci6n, y lue
go las fuentes posibles abastecedoras de la informacifn. 

Vale recalcar que esta fase de recopilaci6n de informaci6n se consi
dera preliminar, en que se busca informaci6n ya existente de calidad ge
neral. En fases posteriores se generarg mas informaci6n detallada que se 
utilizard para enfocar an mds a la problemtica y la selecci6n de t6cni 
cas especificas a resolverla. 

Siempre entre en este paso la observaci6n directa de los planifica
dores, durante giras de reconocimiento al 6rea futura (o propuesta) deT 
proyecto. Estos viajes informales sirven a los planificadores conocer el 
Srea en forma general, asi hacidndoles interpretar mejor la informaci6n 
que uno estd recopilando. 

* En el caso de la planificaci6n para hacer una. reorientaci~n a un pro
yecto 6 programa ya en marcha, se incluye on este paso ja evaluaci6n 
y retroalimentaci6n de las experiencias del mismo proyecto. 
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CUAQRQ 3
 

TIPOS DE INF.RMACION.NECESARIA PARA LA CARACTERIZACION GENERAL
 

DEL AREA DE UN PROYECTQ
 

TIPOS 	 MEDIO FUENTESPOSIBLES
 

* Topografia y cartografia 	 Mapas Institutos nacionales geogrAficos* 
a Clases y limitaciones de suelos Mapas, in Instituciones nacionales agrfcolas
 

formes
 

& Clima y ecologfa 	 Mapas, da Instituciones nacionales meteorol6 
tos gicas 

* 	Hidrologla y redes de drenaje Mapas,da- Instituciones de recursos hfdricos 
tos 

s 
Uso de ]a tierra, cubierta ve- Mapas,fo-	 Institutos nacionales geograficos,

getal tos areas 	 servicios forestales
 

* Limites politicos y rfos de co 	 Mapas Direcciones de censos, institucio
municaci6n 	 nes de caminos y obras pjblicas,ma
 

pas cartogrdficos
 

e 	Ubicaci6n y poblaci6n de ciuda Mapas,da- Mapas cartogrdficos, direcciones de 
des y aldeas, densidad de po- tos censo y estadi'stica, observaci6n di 
blaci6n recta 

# Tenencias y vocaci6n de la tie 	 Mapas,da- Instituciones catastrales, alcaldfas
 
rra 	 tos municipales,direcciones de censo y


estadfstica ,observaci6n directa 

s Situaci6n de salud pblica y Indicado- Instituciones nacionales de salud,

nutrici6n res,datos organizaciones privadas de asisten
 

cia, observaci6n directa
 
* Rubros y sistemas de produc-

ci6n agropecuaria 
Uso de la 
tierra y 

Mapas de uso de la tierra, direccio
nes de censo y estadistica, institu

datos de ciones nacionales de asistencia agro
producci6n pecuaria, instituciones de economfa, 

observaci6n directa 
@ Producci6n y manejo forestal Informes, Servicios forestales, empresas Driva 

datos das, observaci6n directa 
s Leyes y reglamentos vigentes

sobre el uso de recursos natu-
Leyes Leyes orgdnicas de las instituciones 

teniendo autoridad en los distintos 
rales La Gaceta sectores.de desarrollo en el Area 

* Actividades de otros programas 
y proyectos 

Informes 
anuales,
entrevis-

Todas las instituciones y organizacio 
nes trabajando en el Area, observaci-n 
directa 

tas 

Se entiende que el 't~ino "instituci6n" es sin6nimo a "ministerio" en los casos
 
que se aplica.
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3.4.2 Caracterizaci6n General risica y Socioecon6mica del Area del Proyecto 

Una vez que se ha recopilado la informaci6n existente sobre el
 
Area del proyecto, se prepara una caracterizaci6n general. La carac
 
terizaci6n representa en fonna escrita y mapeada, la consolidaci6n 'y
anAlisis de la informaci6n de m~s relevancia al proyecto. En ella se
 
presenta la problem6tica del desarrollo y manejo actual de los 
recur
 
sos naturales, la informaci6n bdsica de los rasgos bioffsicos, ca
racterizaciones socioecon6micas e indicadores generales sobre los 
sistemas de producci6n agropecuaria. El objetivo en sf de la caracte
,'izaci6n es de unir la informaci6n en tal forma que se puede tomar-
decisiones ya rnas concretas sobre el enfoque, objetivos, diseFio y co
 
bertura especffica de, Proyecto.
 

3.4.3 Conceptualizaci6n Pre-ejecutiva del ?royecto 6 Programa 

Utilizando la caracterizaci6n general como base, se pasa a la fase
 
que contempla la tona de decisi6n de seguir con el desarrollo del 
proyecto 6 cancelar el proceso donde estA. Es importante considerar 
este paso en el proceso de planificaci6n, porque la investigaci6n
pre-ejecutiva a veces produce informaci6n mostrando una falla 6 defi
ciencias en el concepto del proyecto propuesto. Es aquf donde se to
man las decisiones de reorientar 6 comprobar los objetivos tdcnicos 
y socio-promocionales-- es decir, que se quiere lograr con el proyec

to, con quien quiere lograrlo y como pretende lograrlo. 

Si el ente ejecutora del proyecto se decide en seguir con 
su
ejecucion, se sigue al pr6ximo paso en el 
proceso de su planificacidn.

Si decide que el' proyecto como se le ha estado conceptualizando no

funcionard o n6 llenard las e-.pectativas del ente 6 el pais, existen
 
dos alternativas: 1) reorientar los objetivos y enfoque del 
proyecto,

volviendo a repetir las fases antes descritas en el proceso de plani
ficaci6n, 6 2) cancelar el proyecto y tomar una vacaci6n de tres se
manas.
 

Tambi~n, durante este paso 6 fase en el 
proceso de planifica
ci6n, se identifican los vacios de informaci6n que obstaculizan la to
 
ma de decisiones racionales y cientificas. Es aquf cuando el proyecto

decide en generar 6 aumentar su base de datos para asegurarse que sea

suficiente para seguir al pr6ximo paso; 
estos pueden ser estudios 6
 
encuestas dirigidas a llenar vacios especfficos de informaci6n.
 

3.4.4 Preparaci6n del Plan General de Proyecto
 

Esta fase marca el primer paso en la fase de ejecuci6n del pro
yecto, ya que te6ricamente, el proyecto tiene un financiamiento y pla
zo definido para su operaci6n. En el plan general del proyecto se plas 
man los objetivos de su ejecuci6n como respuesta del ente ejecutora a 
la problenatica presentada. Tambi~n se reune toda la informaci6n que
ba sido recopilada en fases anteriores para su presentaci6n 6n fonTra
ordenada en el plan. Se usa el plan general para describir la metodolo
gfa de ejecuci6n del proyecto, su esquema organizacional , los t6yinos
de referencia de los distintos niveles de ejecuci6n y una descripci6n
de las estrategias de intervenci6n t6cnica. 
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La elaboraci6n del plan general, del proyecto, generalmente es
 
lievado a cabo bajo la coordinaci6n de la direcci6n. La direcci6n
 
arma su equipo de especialistas quienes elaboran las distintas sec
ciones t6cnicas del documento. Estos especialistas forman, 6 even
tualmente formarian la Unidad de Planificaci6n y Asistencia Tlcnica
 
del ProyectoOperacional (v&se Secci6n 3.1.3).
 

El plan en sf debe contar con los siguientes aspectos:
 

1. 	 Descripci6n de la problem~tica en el uso inapropiado de los
 
recursos naturales.
 

2. 	 Antecedentes de los esfuerzos anteriores de atacar los proble
 
mas.
 

3. 	 Descripci6n de los objetivos de proyecto.
 

4. 	 Identificaci6n exacta del Area del proyecto, sus limites fisi 
cos y politicos. 

5. 	 Una descripci6n bioffsica del Area del proyecto.
 

6. 	 Una descripci6n socioecon6mica del Area.
 

7. 	 Descripci6n de los sistemas de uso de la tierra y producci6n
 
agropecuaria.
 

8. 	 La situaci6n legal de la autoridad, uso y el manejo de los re
 
cursos naturales.
 

9. 	 El esquema organizacional del proyecto y su modus operandi.
 

10. 	 Estrategias generales de manejo de los recursos naturales.
 

11. 	 Descripci6n de una metodologifa de extensi6n apropiada seg~n la
 
capacidad del proyecto y la realidad en el campo.
 

12. 	 Selecci6n y descripci6n de las alternativas t6cnicas por com
ponente de asistencia t6cnica (agricultura, manejo de pastos,
 
reforestaci6n, etc.).
 

Una vez teminado, el plan general del proyecto sirve como su 
base te6rica y t6cnica--.en sf es la "biblia" del proyecto. El plan
 
general servirA al proy cto por mediano plazo de mas 6 menos cinco
 
afios; 	despu~s de eso, los cambios o evoluci6n del proyecto son tan
tos que tendrS que hacer de nuevo el plan general para que seryira
 
como la base por otros cinco ahios. Con el planteamiento general del
 
proyecto establecido para el mediano plazo, las dem s fases en el
 
proceso de planificaci6n forman una serie de ciclos de cotto plazo. 

3.4.5 Subdivi'si6n y Priorizaci6n de Areas de Trabajo
 

Esta fase actda como un puente entre la fase anterior y la que
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sigue. A 
veces 	se le incluye en el plan general del proyecto y otras
 
veces 	en conjunto con la contrataci6n, capacitaci6n y asignaci6n del
 
personal t~cnico de campo. Por su importancia se decidi6 a discutir
 
este paso como una fase particular.
 

El Area de un proyecto es grande y en si inmanejable desde una

sede central unicamente. Tiene que hacerse una subdivisi6n del Area

total del proyecto entre unidades de manejo m~s pequeas y manejables.

Aunque los criterios de esta subdivisi6n pueden variar, los pargme
tros mAs utilizados incluyen: 

a 
 La existencia de una situaci6n problemAtica, suficientemente
 
seria 	de merecer la asistencia t6cnica del proyecto a resolver
 
la.
 

I 	 El potencial humano en forma de una poblaci6n meta suficiente
mente densa de merecer el esfuerzo y costo al proyecto de pro
veer- asistencia t6cnica.
 

s 	 Una red de comunicaci6n (vfas de acceso) de suficiente calidad
 
de permitir la llegada de los extensionistas del proyecto.
 

Si no 	existen problemas de uso de los recursos naturales, es

decir, si estdn desarrollando y manejando bien los recursos, 
no
 
hay raz6n para que el 
proyecto entre con su paquete de asistencia
 
t~cnica. Solo se quiere ayudar donde merece ayuda. Tampoco quiere el
 
proyecto gastar mucho dinero y tiempo de su personal en atender unos
 pocos 	 beneficiarios. Esto es contraproducente en t6rminos econ6micos 
(beneficio/costo). Finalmente, sin una red de comunicaci6n adecuada,
el personal de proyecto tendrA que concentrarse en muy poca cobertu
ra, asi perdiendo el potencial de asistencia t6cnica a llegar al ma
yor nCmero de la publicaci6n meta. 

Dentro el drea mayor del proyecto, habrA la necesidad de hacer
 
una priorizaci6n de Areas especTficas merecedoras de asistencia 
t~c

nica. Se ha desarrollado un medio sencillo de detectar las necesida
des de asistencia t6cnica basado en la clasificaci6n de terrenos
 
siendo utilizados fuera su capacidad de sostener los 
usos. 	Para ha
cer esto se desarrolla un mapa de capacidad de uso basado en un solo

criterio: la pendiente del terreno. De acuerdo al siguiente cuadro,

el uso de la tierra permitida depende de la pendiente presentada:
 

Pendiente del 
Terreno % Uso Penitido con Prcticas Recomendadas 

0  15 - Aricultura con medidas agron6micas conser 
vacionistas 

- Pastoreo intensivo 
- Bosque de cualquier clase 

15 - 15 - Agricultura bajo obras mec~nicas de con 
servaci6n de suelo y medidas agron6nicas 

- Pastoreo extensivo 
- Bosque de cualquier clase 

> 50 - Bosque 
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El mapa de Areas prioritarias de trabajo indica las Areas que 
estAn fuera de su uso pernitido segin Ia capacidad del terreno a sos 
tenerlo. El mapa (Figura 9) muestra graficamente las Areas donde eT 
proyecto debe de considerar actividades de asistencia tdcnica. Para
 
levantar este mapa, se traslapa un napa de pendiente sobre uno del
 
uso actual de igual escala de los mismos terrenos (v6ase Figura 10).
 
Cabe notar que, generalmente donde se indica mds prioridad de asis
tencia, las Areas coinciden con las Areas de mayor presi6n poblacio
nal.
 

Con la distribuci6n de las Areas prioritarias de trabajo ubica
 
das en un mapa, se puede pasar a delimitar las unidades de manejo.
 
Cuando se hace la subdivisi6n del 6rea mayor del proyecto, es impor
 
tante de no hacer unidades de manejo ni muy grandes ni muy pequenas.
 
Se ha notado que la extensi6n ideal de una unidad de manejo es alre
dedor de los 250 km2 ; claro que la extensi6n apropiada depende del
 
tamaho del equipo de extensionistas asignados a la unidad y la call
dad de la red de comunicaci6n y medios disponibles de transporte.Los
 
Ifmites de las unidades deben de seguir, hasta donde pueden, los if
mites naturales de las cuencas hidrogrAficas de los rios mayores que
 
fluyen por el Area mayor, asi haciendo una subdivisi6n que acerca la
 
divisi6n natural de Areas (v~ase Secci6n 2.3).
 

Una vez subdividida el 6rea ,;ayor del proyecto en unidades de
 
manejo, se estabiece ura Agencla de Extensl6n en cada unidad de mane
 
jo donde se pretende iniciar actividades en el primer afio. La agen
cia serg el medio de contacco del proyecto 6 programa a la poblaci6n
 
meta y su equipo interdisciplinario atenderA a sus necesidades de
 
asistencia t6cnica. SerS por la agencia que se decentralizarAn las
 
actividades y su autoridad de ejecuci6n.
 

3.4.6 Reclutamiento y Capacitaci6n del Personal T6cnico
 

A ubicar las sedes de las agencias de extensi6n, ya es necesa
rio reclutar los t6cnicos que va a brindar la asistencia t6cnica en
 
sus Areas de trabajo. La selecci6n del personal debe hacerse con cui
 
dado, porque la calidad y dedicaci6n de los extensionistas determina
 
rg la calidad y eficiencia de la entrega de los servicios de asisten
 
cia t~cnica.
 

En proyectos 6 programas que ofrecerAn los rubros de una asis
tencla t6cnica "integral" que apoya a los sistemas tradicionales in
 
tegrales de producci6n, se ha visto la necesidad de un equipo inter
disciplinario en la agencia de extensi6n.
 

Coordinador de Agencia. Dependiendo de la priorldad t6cnica en
 
la agencia, este puede ser un rngeniero Agr6nomo 6 Forestal.
 
Coordina el equipo y es responsable OItimo de la planificaci6n,
 
ejecuci6n y evaluaci6n de las actividades de la agencia. Ade
m~s, brinda asistencia de acuerdo a su especialidad t~cnica.
 

Extensionista Agrfcola. Brinda asistencia t6cnica en los rubros
 
de ensehanza de conservac.6ri de suelos y t6cnicas que aumewtan
 
la productividad de los cult'vot principales de los agricultores
 
en su zona.
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Extensionista Forestal. Brinda asistencia t6cnica en los ru
bros de manejo forestal , reforestaci6n, manejo de viveros y
prActicas agroforestales. 

Promotora de la Mujer en Desarrollo. Brinda asistencia a las
 
mujeres amas de casa en el desarrollo productivo del 
hogar y

sus alrededores. Busca el mejoramiento del sistema de pro6uc
ci6n y procesamiento en que se encaja la mujer rural. 
En mu
chos casos la promotora es una Agr6nomo. 

Promotor Social. Es el catalizador de la promoci6n y organi
zaci6n y seguimiento de grupos. Persona clave en el levanta
miento de diagnisticos para detectar las necesidades de asis
 
tencia t6cnica.
 

Una vez reclutado el personal que llenarg los equipos de las

agencias de extensi6n, habrg que capacitarlo en las t6cnicas y meto
 
dologias especificas a la orientaci6n de' proyecto. Los especialis
tas en sus campos de la Unidad de Planificaci6n y Asistencia Tdcni
ca diseian y llevan a cabo esta capacitaci6n en dos fonnas; 1) la
 
capacitac16n formal generalrnente por medio de cursos de 3-5 dfas
 
de duraci6n y 2) la capacitaci6n en servicio que sirve de reforza
miento de la capacitaci6n formal y Ileva la capacitaci6n al nivel
 
de las situaciones reales.
 

Para facilitar la capacitaci6n de los t~cnicos, los especia
listas desarrollan manuales t6cnicos que sirven de base 6 como tex
to para la capacitaci6n. Tambi6n desarrollan materiales did~cticos
 
y audio-visuales que sirven tanto para la capacitaci6n de los t6rni
 
cos, caom de herramientas que los t6cnicos utilizardn en la capaci
taci6n de las familias campesinas. Incluidos en estos materiales
 
son: diapositivas, filminas, videos, rotafolios, folletos de campo
 
y equipos bisicos de -omoci6n e instrucci6n. Cabe notar que el de
sarrollo de estos materiales se hace sobre !a marcha del proyecto,

abasteci6ndose de las experiencias obtenidas durante la ejecuci6n
 
del mismo.
 

3.4.7 Levantamiento de Diagn6sticos Informativos
 

Con los extensionistas establecidos en las agencias de exten
si6n, el pr6ximo paso en el proceso de planificaci6n es de levantar
 
un diagn6stico infomativo sobre el 
grea de la agencia. La idea del

diagn6stico es de mejorar y actualizar la infirmaci6n de base para

poder tomar decisiones mAs informadas y pertinentes respecto a la
 
selecci6n de tecnologfa y el desarrollo de estrategias apropiadas
 
para su transferencia a nivel local.
 

El promotor social de la agencia tiene la tarea de levantar
 
el diagn6stico, pidiendo cuando sea necesario el 
apoyo de los demas
 
extensionistas. El trabajo del diagn6stico requiere una serie de en
 
trevistas con la poblaci6n local de las distintas comunidades y

apuntes relevantes de las observaciones directas de los extensionis
 
tas. El paso del levantamiento de diagn6sticos serS discutido en m~s
 
detalle en la Secci6n 4.1 del pr6ximo capftulo.
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3.4.8 Preparaci6n de Planes Operativos Especfficos por Agencia de Extensidn
 

La informaci6n generada por los diagn6sticos informativos se 
presta a formular las estrategias de 'os planes operativos de las agen
 
cias de extensi6n y cada agencia desarrol a su propio plan operativo 

6rea de tra
de acuerdo a las necesidades y problemas encontrados en su 

bajo y segin la capacidad del personal de la agencia de proveer la.asis 
tencia tdcnica requerida para resolver los problemas. El proceso del 

desarrollo de planes operativos serS .xaminado en las Secciones 4.2 y 
4.3 del pr6ximo capitulo.
 

3.4.9 Ejecuc16n de las Actividades Prograrir as 

Con los planes operativos comec patr6n principal, se ejecutan
 
las actividades programadas en cada (gencia de extensi6n del proyecto
 
6 programa. Todos los esfuerzos de it organizaci6n del proyecto en
 
sus varios niveles (Direcci6n, Admiiistraci6n, Unidad de Ejecuci6n,
 
Unidad de Planificaci6n y Asistencia Tkcnica) van dirigidos a apoyar
 
las actividades de asistencia tkric-i a la poblaci6n meta. Todos los
 
factores de la planificaciGn, naterifles de instrucci6n, apoyo logisti
 
co y las destrezas de los extensioni;Las se combinan para una ejecucion
 
eficiente de las actividades pregranadas.
 

3.4.10 Evaluaci6n y AnAlisis de Experienci .
 

Es necesario monitorear y evaluar el avance de la ejecu, 
ci6n de las actividades. La informaci6n requerida sobre la marcha sir

conve para retroalimentar las exp2riencias, las buenas y las malas, 

fines de mejorar las t6cnicas y metodologfas empleadas por el proyec
to. Por este medio el proyecto 6 programa siempre estA refinando sus
 
tecnicas y m6todos, dindose lineamientos para mejorar la capacitaci6n
 

calidad y exactitud de los planes operativos.
del personal tdcnico y la 

El proceso de monitoreo y evaluaci6n de las actividades de ejecuci6n
 
serg discutido detalladainente en el Capitulo 5.
 

3.5 La Planificaci6n y Evaluaciin Ciclica de las Acti

vidades de Ejecuci.;n 

El proceso de planificaci6n del proyecto 6 programa ya entrarg 
enun ciclo que se va renovando por perfodos establecidos y fijos. 
Los planes operativos se hacen an.Ialm, te como el patr6n principal de 
las actividades de asistencia tdcnica a ejecutar. Del plan operativo
 
anual, se hace una planificaci6n mensual de actividades. Mensualmente
 
se evalta la ejecuci6n de actividacids de acuerdo a lo planeado.
 

Sobre la marcha de las actividades, se hace un monitoreo de las
 
intervenciones t6cnicas especificas a nivel de finca para evaluar su
 
impacto, adaptabilidad y aceptabilidad, A final del ano, se lleva a
 
cabo un evento de evaluacidn anual para estudiar de una forma m~s corn
 
prensiva el rendimiento y eficiencia del proyecto durante el aho en
 
comparaci6n al plan anual. La infrrmaci6n de este evento serg retro

todos los empleados in
alimentada a todos los niveles del proyecto, a 

volucrados, con fines a mejorar el proyecto, sus tecnicas y m~todos
 
para el pr6ximo aio de actividades.Todcs estos procesos y pasos sersn
 
discutidos en los pr6ximos capftulos de este documento.
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4 PROCESO DE PLANIFICACION PARA LAS ACTIVIDADES EN EJECUCION
 

Una vez definidos los objetivos generales de un proyecto o pro
grama, y despuis de haber desarrollado su plan general, el proceso 
de planificaci6n se transforma hacia uno mas operativo y cfclico. Es 
te proceso ya debe contemplar las fases de planificaci6n de corto 
plazo -- anual, mensual y semanal. 

La planificaci6n operacional se orienta a los dos niveles ejecu
tivos del proyecto o programa: el nivel de las Agencias de Extensi6n 
y el nivel de la Unidad de Planificaci6n y Asistencia Tcnica (v~ase 
el organigrama en Figura 7). El proceso requiere que se desarrollen 
planes anuales y mensuales, y programaci6n semanal a estos dos nive
les. Los dem~s niveles o departamentos (la Direcci6n, Coordinaci6n, 
la Supervisi6n y Administraci6n) juegan un papel de apoyo para que se 
realicen los planes hechos por los dos niveles mencionados. 

Vale definir que la planificaci6n se orienta primordialmente al
 
desarrollo de las actividades de asistencia tecnica a la poblaci6n
 
meta -- las familias campesinas. Por eso, el nivel de planificaci6n 
mAs importante que tendrA ms impacto en la realizaci6n de estas ac 
tividades, es el de las agencias de extensi6n: el nivel de contacto 
directo con el campesinado. La planificaci6n a nivel de la Unidad de 
Planificaci6n y Asistencia T6cnica, y el seguimiento brindado por la 
direcci6n, coordinaci6n, supervisi6n y administraci6n es secundario; 
en que se le orientan al complementar y apoyar directamente a las 
agenGtas de extensi6n en'sUs actividades de asistencla t6cnica.
 

Cualquier proceso de planificaci6n tambien contempla, a su vez,
 
un proceso de evaluaci6n que sigue un ciclo calendario semejante. La
 
planificaci6n se sincroniza con la evaluaci6n y vice-versa, para que
 
haya una retroalimentaci6n vigorosa de experiencias que servirsn pa
ra reorientar y hacer m6s eficiente el proceso de planificaci6n y la 
ejecuci6n de actividades.
 

Este capftulo presenta una serie de pasos e instrumentos de pla
nificaci6n de corto plazo necesarios en la.ejecuci6n de proyectos y 
programas. En el pr6ximo capitulo, se discutirgn los pasos e instru
mentos de la evaluaci6n y monitoreo, los cuales van implcitos en la 
eiecuci6n de las actividades de asistencia t6cnica. 

Finalmente, la descripci6n de los pasos en el proceso de planifi 
cac16n en este 'capitulo considera que un proyecto 6 p ograma ya ha-
bfa pasado por un proceso met6dico de planificaci6n (veas. Figura 8), 
hasta sus fases de "Subdivisi6n y Priorizacidn de Areas-de-Trabajo y 
Ubicaci6n de las Agencias de Extensi6n" y el "Reclutamiento y Capaci 
taci6n del Personal Tgcnico a Nivel de Campo", las cuales se discu
tieron en el capftulo anterior. Este dapftulo completa la discusi6n
 
de las fases en el proceso met6dico, iniciAndose con la fase: "Elabo
 
raci6n de Diagn6sticos Informativos del Area de Trabajo de Cada Agen
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4.1 

cia de Extensi6n". Se presenta un calendario indicativo de los pasos

de planificaci6n en Figura 11. 

Elaboraci6n de Diagn6sticos Informativos del Area de Trabajo de Cada
 
Agencia de Extensi6n
 

Despu6s de la subdivisi6n del Area del proyecto o programa y la
delimitaci6n de Areas prioritarias de trabajo (vease Secc16n 3.4.5),
el personal de la agencia de extensi6n se dedica a una recopilaci6n

m~s intensiva de informaci6n local de base. Hasta esta fase, la reco
pilaci6n de informaci6n ha sido extensiva en cuanto a 
su escala y en
 
foque -- se ha buscado una caracterizaci6n biofisica y socioecon6mi
ca mas general del Area del proyecto, basada en indicadores generales.
Estos indicadores tienen limitaciones en cuanto a 
su uso en la selec

ci6n de t~cnicas a transferir y m6todos de extensi6n.
 

Ya que el Area de trabajo ha sido subdividida y los limites dela cobertura de las agencias han sido demarcadas, el personal de lasagencias levanta un diagn6sti o informativo de su area de trabajo.
El diagn6stico facilita datos m~s 
exactos y relevantes sobre: la po
blaci6n y su vocaci6n; uso y tenencia de la tierra; sistemas de pro
ducci6n agropecuaria; organizaci6n comunitaria; variaciones locales 
en la calidad de los suelos y condiciones clim~ticas; el estado ac
tual de los recursos naturales; etc.
 

El diagn6stico tambi6n tiene como objetivo detectar las actitudes, necesidades y problemas sentidos por la gente local, 
su nivel
 
de educaci6n y uso de tecnologfas -- en sf el potencial humano para
aceptar, absorber y aplicar las tecnolog'as que el programa quiere

transferir. Este tipo de informaci6n y la de la influencia de lfderes
locales, la influencia relativa de las diferentes comunidades y el

conocimiento de los medios locales de comunicaci6n, son claves en
determinar la manera m6s eficaz de introducir la tecnologfa y desa
rrollar la estrategia de asistencia t6cnica (Hughes-Hallett, 1986).
 

Como se mencion6 en el Capftulo 2 sobrelos conceptos de manejode
Recursos Naturales, 
un Srea de trabajo o cuenca hidrogr~fica es uncomplejo de subdivisiones a base de usos de la tierra, zonas agroeco
l6gicas y propiedades (fincas). La recopilaci6n y anglisis de infor
 
maci6n sobre cada aspecto o subdivisi6n genera distintas clases dedatos que se prestan a tomar distintas decisiones en cuanto a la tec

nologfa a aplicarymetodos de extensi6n a emplear.
 

Es importante entender que la limitaci6n de la informaci6n en 
cuanto a 
su calidad y utilidad en ]a selecci6n de tecnologfa y el de

sarrollo de estrategias depende del nivel de su recopilaci6n. Poreso, se ve la necesidad de intensificar la investigaci6n a dos nive
les bfsicos: la comunidad y,luego, la finca. Hughes-Hallett (1986)

ha definido el proceso de recopilaci6n a estos dos niveles asf:
 

Nivel de comunidad. En base del andlisis de los datos generales
a nivel del Srea de la agencia, se debe seleccionar una o doscomunidades representativas para cada sub-grea de caracterfsti
cas agroecol6gicas semejantes. A nivel de las comunidades esco
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Figura 11 Calendario indicativo de los procesos de planificaci6n, monitoreo
 

y evaluaci6n de las actividades en ejecuci6n.
 



1.2 

gidas,se debe recoger la siguiente informaci6n: un croquis de
 
la comunidad, el cual servirg para ubicar todas las familias; 
los nombres de los lfderes; organizaciones existentes; deta
lles y opiriones en cuanto a las experiencias locales con las 
diferentes instituciones o agencias; y datos por cada familia 
sobre tenencia de tierra, uso de "a tierra y los recursos na
turales, ocupaciones laborales y disposici6n hacia la organi
zaci6n.
 

Nivel de finca. Despu6s de estratificar y analizar los datos
 
a nivel de la comunidad, se deben seleccionar algunas fincas 
como representativas para cada tipo de sistema de producci6n.
A este nivel se debe recoger informaci6n en detalle sobre el 
uso de la tierra y de los recursos, el calendario de produc
ci6n, niveles y tecnologfa de producci6n, experiencias,inquie
tudes y problemas especfficos, conocimientos y actitudes ha 
cia la utilizaci6n de nuevas alternativas o la modificaci6n 
de ciertas variables que podrfan dar respuesta a los proble-, 
mas*. 

Selecci6n de las IntervenciOnes Tkcnicas a Implementar
 

Como puente entre el diagn6stico informativo y el desarrolla 
del plan .'operativo anual, se diseh6 la Boleta de Recopilaci6n de 
Datos Bfsicos Necesarlos para el Plan Operativo Anual (vease Forma 
to 1). Este fomato sirve de gufa al resumir los datos mfnimos ne
cesarios, generados por los diagn6sticos.
 

La agencia de extensi6n prepara una boleta para cada comunidad
 
o agrupac16n de participantes actualmente recibiendo (o potencon 
cial a recibir) la asistencia t6cnica del proyecto o programa. En 
breve, se apuntan notas sobre la situaci6n actual del uso y manejo
de los recursos naturales en la comunidad y los problemas y necesi 
dades detectadas por rubro (agricultura, forestal, etc.). 

Luego, se describe en forma sucinta la estrategia del personal
de la agencia de extensi6n en como resolver los problemas tdcnicos
 
segn su capacidad de proveer asistencia -- otra vez por rubro prin
cipal. En esta misma secci6n de la boleta, se estima un 
porcentaje

de "peso" que tendrA cada actividad de asistencia por rubro; la su
 
ma de los porcentajes siempre Ilega a 100%. Por ejemplo, si 
la asis
 
tencia t~cnica es ms necesaria e importante en el rubro agrfcola,
se asigna un 60% de peso (es decir tiempo a dedicar) a este rubro.
 
La actividad forestal es de segunda importancia en la comunidad, en
 
tonces se 
le asigna un 25% de peso. No existe mayor actividad en eT 
manejo de ganado y pastos, entonces esta sale con 0% (nada de asis
tencia); mientras la necesidad de apoyo a las actividades de la eco
nomfa del hogar merece un 15% del tiempo del personal de la agencia. 

*Para mayor informaci6n descriptiva sobre el levantamiento de los 
diagn6sticos inforrativos consdltese: "Manual Pr6ctico de Extensi6n", 
Hughes-Hallett, P. Proyecto Manejo de Recursos Naturales. Secretarfa 
de Recursos Naturales/USAID Proyecto No.522-0168. Tegucigalpa,Hondu
ras, 1986.
 

44 



Formato 1
i'ini SEC RETARA DE RECOR SOS NATURALES
 
BOLETA DE RECOPILACION DE DATOS BASICOS NECESARIOS PARA LA
PLANIFICACION ANUAL DE TRABAJO
 

Fecha de Preparaci6n:
 

Agencia: 
 No. de Socios o asistidos:
 

Regional: Ya atendido: Por organizarse: 

Comunidad/Grupo: Refo mado: No reformado: 

Masculino: Fenenino: _ Independientes: 

SITUACION ACTUAL DE MANEJO DE LOS RECURSOS
 
NATURALES
 

Situaci6n Aaricola:
 

Situaci6n Pecuaria:
 

Situaci6n For,stal:
 

Situacidn Ecoomfa del Hoga :.
 

ESTRATEGIA Y PRIORIZACION DE ASISTENCIA TECNICA 

Agricultura ( Z ) 

Forestal ( % ) 

Ganado y Pastos ( % ) 

Asistencia a la mujer ( % ) 

CONSIDERACIONES Y OBSERVACIONES
 

Tenencia de la Tierra:
 

Presencia de otros Proyectos:
 

Otras:
 



ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA- METAS ESTIMADAS PARA 198.

1. Prornoci6n y Organizaci6n: 
- Asistidos masculinos 
- Asistidos femeninos 


2. Obras MecAnicas de Conservaci6n 


3. Medidas Agron6micas/Prac, Agrf
colas:
 
- Granos Bgsicos 

- Hortalizas 


4. Manejo de Pastos:
 
- Siembra de Pastos Mejorados 
- Manejo de Pastos Establecidos 

5. Producci6n y Cultivo de Frutales 

6. Reforestaci6n;
 
- Aoroforesteria 
- Plantaci6n Pura o Rala 

7. Manejo Forestal 


8. Asistencia a la mujer: 
-,eiordMiento del Hogar 

- Proyectos Econ6micos 

9. Piscicultura 

13. Otras (especifique):
 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

POTENCIAL TOTAL 

CANTIDAD NO. BENEF. 

METAS ANUALES 

CANTIDAD NO. BENEF. 

No 
No 

ha 

ha 
ha 

ha 
ha 

Arboles 

nts. lineal 
ha 

ha 

Hogares 
Proyectos 

Estanques 

1/ Estimacl6n del notencial total alcanzable en la comunldad o Para el oruno.
 
-2/Metas estimadds seqin canacicad de la agenci de extensi6n.
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4.3 

En teoria, los extensionistas ya recibieron Ia capacitaci6n en
 
la selecc16n de tdcnicas apropiadas, y la informaci6n generada por
el diagn6stico informativo proveerfa la base t6cnica y socioecond
mica necesaria para este fin. Adem~s de esto, los especialistas de 
la Unidad de Planificaci6n y Asistencia Thcnica coordinan con los 
extensionistas para fortalecer los pargmetros de la selecci6n de 
las t~cnicas a aplicar (vdase Secci6n 2.5).
 

Si existen situaciones especiales que puedan afectar las acti 
vidades de asistencia t6cnica por parte del proyecto en la comuni
dad, se les anotan bajo el rubro, Consideraciones y Observaciones. 
Estas pueden ser de tenencia de la tierra o la presencia de otros 
programas en la zona. 

En la segunda hoja de la boleta, se presenta un cuadro senci
llo de la estimaci6n del potencial humano y tecnico para realizar 
las actividades de asistencia t~cnica. AquT, en forma cuantitativa, 
se estima el potencial total de actividades que se podrfa realizar 
en la comunidad, por rubro principal de actividad. Luego, se esti
ma una serie de metas ffsicas y humanas que el personal de la agen
cia de extensi6n pretende realizar en el aglo entrante, siempre con
 
siderando criterdos sobre la actitud de la poblaci6n local y su nT
 
vel tecnol6gico, y seg~n la capacidad misma del personal de la agen
 
cia a atender las necesidades de asistencia t6cnica.
 

En fin, la boleta forma la base principal para preparar el plan
operativo anual de la agencia, consolidando los datos b6sicos nece
sarios de cada comunidad o grupo.
 

Preparaci6n del Plan Operativo Anual:
 

Agencias de Extensi6n
 

Como se explic6, los planes operativos anuales de las agencdas 
de extensidn forman el patr6n principal de la ejecuc16n de todas 
las actividades del proyecto o programa. Los demos planes y activi 
dades de programaci6n, los que sean los niveles, estfn orientados a 
apoyar los planes de las agencias. 

El proceso de planificac16n anual de las agencias de extensi6n
 
se orienta alrededor del Evento de P'anificaci6n Anual de Trabajo
 
que se realiza a final de las labores de un aro con anticipaci6n al
 
afo entrante. Este evento es la culn:inaci6n del proceso de planifi
caci6n anual que empieza con la Boleta de Datos Bgsicos (vease Figu
 
ra 12). El responsable de coordinar el evento de planificaci6n anual
 
es la direcci6n. Los upervisores de las distintas subragiones coor
 
dinan con la direcci6n para Ilevar a cabo el evento; ademis son
 
ellos quienes aseguran la recopilaci6n de los datos bdsicos a ser
 
utilizados en la preparaci6n del Plan Operativo Anual (POA).
 

El formato del POA es enviado a las agencias de extensi6n para
 
su preparaci6n en forma preliminar. Los borradores de los planes son
 
enviados a la direcci6n para su revisi6n entre esta y la Unidad de
 
Planificaci6n y Asistencia T~cnica. Luego en la plenaria del evento
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PROCESO DE PROCIE-5 DE
 
PLANIFIACIMX ANUAL-
 EVALLUACKIN ANUAL 

Reco ilact6n de datos 
pert nent es de las cmiunidades Dise~io y dlstribuci6n de
6 grucios a atende' par ]as Fonates 4e EvaluacidnAgendias de Extensldn JAnual 
Llenado de Fonatos de L~eflado de Formatos por Lieriado de FonnatosPlani ficaci6n Anual a Nivel cada Secci6n Tknicade por el Equipo de cadade Agencia de Extpins16on la Unidad de Agendla de Extens16n 

Planificacidn y
 

_____________Asistencia T6cnica
 

fRevisi6n 'yAribl isis de Ios Cnolan nlssd
an'escBode s e Infu.riacldn, de loslaaa 


AnncadeEteii'Ign pan la
Oiecci6n v ]a Unidad de 

faiiclry Aslstencia Formatos; Preparaci6n, en
Rotafol los
nica 


I________ 

EVENTO CE
 
EVALUACION Y PLAFICAPION
 

ANUAL
 
Prescnticiin cc lhhiforiici6n en 
flctafol ts , Pt'troal inentacidn y
dlscusi~5n einPlendlri3
 

Sacar Conclusiones y Recornendaclones; 
Foryrar Concenso sobre la arientaci6n 
del Proyecto para el al entrante 

Panes Operativos Anuales de las 
Agencias de Extensl6n 

FlabToaclknde Planes Anules1
 
*-Unidad de Planfcaclny[Pan
Operativo AniimI del Proyecto 

Figura 12. Fljgu do i pwom~ do pbifidod6n ygvoacgdn anua 
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de planificaci6n anual, el personal de las agencias readec'a sus pla
nes en colaboraci6n con los especialistas de la Unidad de Planifica
ci6n 	y Asistencia Tgcnica. 

Le base del plan operativo anual de las agencias de extensi6n es
el fomnato-patr6n (vdase Fomato 2). El formato consta de cuatro partes principales, las cuales se llenan bas6ndose en los datos presentados en la Boleta de Recopilaci6n de Datos Bgsicos (v6ase Secci6n 4.2T: 

1. 	Priorizac16n y Estrategias de Actividades. En esta parte del

formato, se registran los aspectos m-as- lmportantes sobre la es
trategia de asistencia t6cnica que se emplearg en cada comuni
dad o para cada grupo a atender. Bajo los rubros principales in

dicados, se notan las t~cnicas que se estiman necesarias para

resolver los problemas que tienen las comunidades. Luego, se

calcula un porcentaj. de "peso" para cada rubro, la suma de 
lo
 
cual 	llega a 100% de actividad por comunidad.
 

2. 	Resumen de Metas por Componente. Por comunidad o grupo a aten
der, se calculan las metas ffsicas y humanas por rubro de asis
tencia t~cnica. Se expresan estas metas por medio cuantitativo.
 

3. 	Calendario de Actividades. Se diseh6 esta parte del formato pa
ra ordenar todas las actividades que realiza el personal de las
agencias de extensi6n. Dentro los rubros o componentes t6cnicos, 
se desglosan las actividades principales cuantificables, lascuales se prestan a una planificaci6ny ejecuci6nde las mismas.El
calendario de actividades consolida todas las actividades que
el personal t6cnico planea a realizar durante el transcurso
del aho entrante en el irea de la agencia. El calendario indica:
 
que, cuanto, cuando y por quien se realizardn las actividades de
 
asistencia t6cnica.
 

4. 	Materiales e Insumos Necesarios. Se usa para estimar la cantidad
 
y calidad de los materiales que son necesarios para cumplir 
con

las actividades planificadas para el aflo entrante. En esta parte

del formato, los extensionistas indican que, cufinto y cu6ndo quie
 
ren los insumos y mea eriales.
 

En el Anexo 1, se presenta un formato que ya indica las activida
des especfficas de7 Proyecto Manejo de Recursos Naturales. Este sirve

de ejemplo en como se especifican las actividades a ejecutar uniforme 
mente por todas las agencias de extensi6n.
 

Cabe notar que el formato estA disefiado de tal forma que uniformiza 	la planificaci6n por todas las agencias de extensi6n en un proyecto o programa. Aunque parece el fomato de un disefo "subjetivo" e
inflexible,este provee un marco uniforme dentro del cual 	 las agencas
planifican solamente las actividades que realizargn en sus Areas de trabajo. Se ha anotado todo el ranno de actividades posibles a realizarenuna agencia dada.Al no necesitar proveer asistencia t6cnica en uno o va
rios rubros, simplemente no se llena la parte correspondiendo a estos
en el formato. De esta manera, todas las agencias trabajan de acuerdo
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Formato 2 
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
INSTRUCTIVO PARA AGENCIAS DE EXTENSON 

El presente instructivo sirve para completar el fonnulario del Plan
 
Operativo Anual (POA) de las agencias El
de extensio'n. POA se ha diseEado 
para reflej~r las actividades principales de la agencia de extensi6n por
 
componente y rubro. 
No se pretende listar ni cuantificar cada subactivi
dad, sino enfatizar las actividades que ms se prestan para guiar y orien
tar el equipo de tMcnicos en los distintos componentes de ejecuci6n.
 

El formulario debe llenarse con la suficiente dedicaci6n y tiempo por 
cada miembro del equipo de t&anicos de la agencia de extensi6n, asegurando 
que se tomen en cuenta todas las capacidades y responsabilidades de cada
 
uno.
 

El psreenze forrnlario se divide en cuatro partes principales: 

1.- PRIORIZACION Y ESTRATMIA DE ACTIVIOADES: se usa para resumir-en forma 
breve y descriptiva las estrategias de asistencia tMcnica por cada compo
nente fuerte de actividades, por cada comunidad o grupo y luego la prio
ridad (%de pesodel 100% del 
sfuerzo) que se.e da a cada componente
 
dentro de cada comunidad o grupo.
 

2. RESUM DE METAS POR (OMPOEIRE: donde se hae un listado de cada comuni
dad o grupo atendido por la agendia, o donde se planifica entrar en dl
 
afjo entrante. Para cada grupo o comunidad se indica en forma resumida
 
las metas Asicas y hiumnas por cada componente principal de asistencia
 
tAcnica. 
Este resumen indica los totales de las metas. 

3. CALDARIO DE ACIIVIDADIS: en forma especifica por actividad se estiman 
las metas Asicas y humanas para cada sector de participantes (no reformrado
 
e independientes, sector reformado). 
 Se indica la epoca de ejecuci6n de
 
cada actividad en el calendario y se asigna a uno o dos miembros del equipo
 
de la agencia, la responsabilidad prinaria de ejecutar las actividades. 

4. MATERIALES E INSUtIKS NECESARIOS: este formulalo se usa para especificar 
los materiales, equipos, enseres y/o insunos necesarios en la ejecuci6n 
de las debidas actividades y en la funci6n diaria de la oficina de la 
agencia. 
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En el fozinujaria de FRIORIZACI~i( y ES'flAiEGIAS EE ACrIVIIALE se hace un Ius
tado de cada grupa a comunidad atendida o nueva canunidad a grupo par atender en 
el afia entrante. Al lada del nombre del grupa a ccirruidad) se indica, a cu"5. sec
tor pertenecen (N= No reformnda; R= Sector refrmdo; I= Independiente) y si es 
un grupo mascuJJina (M)a fenno,(F). 

Para cada grupo a carnunidad, debe indicar las estrategias de asistencia. (tgc
icas y rretodolog-la) par cada componente. Esto se hace en farmna inuy bRe;veusando 
cldusulas cor'tas (no frases enteras) y descriptivas cown par ejemplo: " carnbiar 
distnierio de rstocs a s de corrte" a "pryecto de forro 
de pasta". Use todo el.espacio y l'ineas necesarias para completar las estrategias
tajo cada coinponente para cada cornundad o grupo. fonde una estrategia de asisten
cia bajo n componente sea lod suo para n grupo qu se describi para.el grup 
a comunidad anterior, sa le puade indicar cowr a "IDEN" par decir idntic a 
la estraegia arriba descrita. Dnda la agenca no trabajasu en cietas actividao 
des en una counidad o grupa,se indica dajar ea espaciaen blanso. 

Despue s da des onoibir en farmnu breve la estsategia par campanente pam cada 
grpano cmintdad, se asiga tn porcentaje de peso de prioridad par compdnente
donde haya una actividad planificada. El porcentaje de peso se usa pam estimar 
la prioridad que se le darg a cada coodonante de asistencia en connidad a para una 
grupo -- as decir el tiampor y aeesfuerzo cue a) aquipD de ta nicas invcrtiroen 
estas actividadas. Indique al porcantaje a peso en cifras o incrementos de 5 
(25%D10%, 65%, etc.), danda la. suma de los patrcentajes de peso para todos las
 
caiponentes alcance 100% paa cada grupo a ca uidad dada. Nunca use n porcentaje

de peso yenar de 5% paa n ccfnannta. El porcentaje de peso debe escribirsa en 
p nefitesis cvnponnteo par cmunnidad.(20%) al fin de la. stratagia pera cada grupo 
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El formulario RESUMEN DE METAS POR COMPONENTE consta de dos
 
hojas, la segunda una continuaci6n de la primera. Se usa este for
mulario para resumir las metas fisicas y humanas para cada comuni
dad o grupo que recibira asistencia tecnica de la agencia de exten
si6n. Se resumen las metas par los componentes principales indica
dos en la parte superior de las distintas cclumnas.
 

Cada componente principal, se subdivide en actividades cuya
 
ejecuci6n se cuantifica par unidades de medida (ha, No. Plantas,
 
Proyectos, etc.) para las metas f1sicas y en el No. de grupos y el
 
numero de participantes (partic) para las metas humanas.
 

Se hace listado de cada g'.upo a comunidad que se atendera en
 
el afo entrante bajo la primera columna. Debe ubicarse en los cua
dritos indicados las metas f~sicas y humanas par componente y acti
vidad para cada una de estas comunidades a grupos.
 

ORGANIZACION DE PARTICIPANTES. Indique el sector (N,R a I) de cada
 
grupo a comunidad, y luego el sexo (M a F) del grupo. Indique si
 
el grupo es uno ya atendido y el nrnmero de participantes en el grupo.
 
Si es un grupo a comunidad par organizarse, coloque el ndmero de
 
grupos (1) en este cuadrito y el nuwnero de participantes a reclutar
 
en el cuacrito correspondiente. En el caso que se pretenda aumentar
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el n6mero de participantes en un grupo o comunidad ya atendido,

indiquese el n6mero de participantes por reclutar en, este mismo
 
cuadrito.
 

CONSERVACION DE SUELO Y EXTENSION AGRICOLA. 
 Se subdividen las
 
actividades principales de este componente en Obras Meca'nicas y

Medidas Agran6micas y Pr'cticas Agr~colas. Bajo obras mec~nicas
 
se indica la cantidad de terreno nuevo que se pretendera'llevar
 
bajo obras de conservaci6n (ha) y el ndmero de participantes en
 
estas actividades por grupo o comunidad. Para medidas agron6micas
 
y practicas agricolas, se les dividen en los rubros grandes de Gra
nos Basicos, Hortalizas y Cultivos Industriales indicando asi st
 
cobertura (ha)-y numero de participantes por grupo o comunidad.'
 

MANEJO,"DE 4ASTO Y GANADO. Este componente se divide en tres acti
vidades principales: Siembra de Pastos Mejorados (indique area por

sembrar en ha y ntumero de participantes), Manejo de Pastos (indique
 
area por manejar y numero de participantes), y Sanidad Animal (indi
que el numero de animales bovinos y el nunero de participantes).
 

MANEJO Y PROTECCION FORESTAL. Entre !as principales actividades de
 
Vigilancia y Protecci6n y Tratamientos Silvftolas debe indicar ].d

cobertura (en hectareas) y el nfimero de participantes en cada acti
vidad.
 

ASISTENCIA A LA NiER. Este componente se divide en las actividades 
principales de Mejoramiento del Hogar y Alrededores (.ndique el
 
numero de hogares y el ncumero de participantes) y Proyectos Econ6mi
cos 
(indique el numero de proyectos y su numero de participdantes).
 

DISTRIBUCION DE FRUTALES. Simplemente se indica el nlmero de arboles
 
por distribuir (sean producidas en viveros locales o re~ionales) y

el n'mero de. participantes-beneficiarios.
 

PISCICULTURA. Indique el n~umero de estanques por construir y el
 
n .mero de participantes.
 

A fin de completar el formulario en todos los componentes,grupos
 
y comunidades, saque la suma de cada columna vertical para saber los
 
totales de metas f~sicas y humanas para cada actividad principal por

ejecutarse por la agencia de extensi6n.
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El CAL0DARIO DE ACITIVIADES se usa para cuantificar las rrtas f~sicas y
humanas por cada actividad especIfica que realizara la agencia de extensi6n. 
Bajo la colunna DESCRIKION DE AGTIIAES se ha descrito todas las actividades 
especlficas desglosadas por los componentes principales que realiza la agencia 
de extension. 

Al lado de estas actividades especaficas se encuentra una colurna de UNIID
 
DE MEDIDA donde se presenta la unidad utilizada para cuantificar el nivel de 
ejecuci6n de la actividad correspondiente. Donde se indica dos unidades de 
,,edida con una pleca (ej: m/ba) esto Guiere decir que la actividad debe cuanti
ficarse por dos medios -- en este caso metros y hectareas. Siempre debe asignar
la.meta de la actividad por los dos medios si se le indica con una pleca. 

Bajo la gran culumna METAS ANUALES FISICAS Y HUMANAS se subdividen por los 
dos sectores de No reformado e Indevpendientes (se cuentan los tipos juntos en 
este caso) y Sector Reformado (para los grapos bajo la Reformna Agraria). Se 
estiman las metas anuales fisicas (Mete) y humanas (Participente) para cada uno 
de estos dos sectores. Luego se sacan las Metas Totales , es decir la suma de 
!as metas de los dos sectores por cada actividad indicada. 
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In la colunna MESM se ha dividido el aFio en los doce meses, donde debe
 
indicar !a epoca de ejecuci6n en linea para cada actividad correspondiente.
 

Bajo !a colunna RESPONSABLES, escriba el ncmbre o los nom-hres de la(s) per
sonas(s) quien tendrla la responsabilidad primaria de ejecutar cada actividad
 
dada, poniendo un asterisco (M)en el cuadrito bajo el nombre de la persona y
 
en lUnea con la actividad correspondiente.
 

N6tese que los componentes Drincipales de actividades se separan horizontal
mnte en el fomulario con una linea gruesa negra. Al lado del nombre de cada 
componente principal se ha colocado Lz- unidad de medida global para que indique
las metas f~sicas y humanas totales de las actividades bajo eJ z-omonente. Esto 
se hace para saber la extensi6n total de !as actividades bajo el componente (ej:
ha total) y el n(mero total de participantes en el camponente. Con esto, se evi
ta el conteo mdltiple de las metas flsicas y humanas cuando haya un nL'rnero de par
ticapantes que participan en varias actividades de un canponente en el mismo te
rreno (por ejemplo, un agricultor aplicara tres a cuatro medidas agroncmcas y/o
practicas agricolas en la misma parcela), 

Hace constar que las metas f~sicas y humanas representadas en el C0 

DE ACTIVAM representan la suma de todas las actividades por realizar bajo los
respectivos componentes por todos los grupos y ccnunidades. Esta sum debe coinci
dir en exactitud con los totales de las rntas f~sicas y humanas resumidas en el 
formulario R1EN EE METAS pOR CCM3ONENTE. 
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E! fonnulario de MATERIAU.Z E INSUM)S NFCESARIOS se utiliza para estimar la cantidad y calidad de los materiales que la agencia de extensi6n estina que sean nece
sarios para cumplir con todas las actividades planificadas para todos los comporien
tes en el afio entrante. El formulario se divide en cuatro columnas:
 

RLBRO: se subdivide en cinco categoras donde: 1) Nuebleraa e Insumos Caseros
 
se refiere a los enseres y muebles necesarios en la operaci6n de la oficina
 
o sede cowo suministros de aseo y rantenimiento, sillas, archivos, etc. ;

2) Sunnistros de Oficina, son los materiales de papel, !apices, engrapa
doras, formularios, r gistros, etc. necesarios en la oficina; 3) Mapas,

Equipo lecnico de Campo ,indica los equipos bsicos necesarios en laTGcinr.

de las actividades como son mapas, cintas 
metricas, equipo veterinario, n
veles, cuerda, etc.; 4) Herramientas, es para indicar las herranZmentas nece
sarias en todas las actividades de conservacion de suelo, economa del gar,

etc. com machetes,palds, picos, alambre de pua, etc. ; y 5) Insums AgoTe
cuaros, es la categorla para los insums gastables cow sar 
 fe "iizites,

pesticidas, semnillas, madera, pinturas, vacunas, etc.
 

CANTIDAD: especifique exactamente el 
numero y unidad (5 oq, 100 libras, 1,500 metros,
4 galones, etc.) de los materiales que solicitan por cada categorfa.
 
DESCRIPCION: 
ponga la descripci6n, marca nombre y/o las especificaciones (tamaho,gro


sor, largo, etc.) del material o insumo. Es importante que sea el nombre o
 
descripci6n lo m~s exacto posible para asegurar la compra correcta.
 

FECHA POR ENTREGAR: ponga el 
mes cuando *e necmitan los materiales indicados (cada

uno), pensando con suficiente anticipacon antes de empezar a utilizarlos.
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a un marco uniforme de planificaci6n, facilitando adem~s una evalua

ci6n y reportaje uniforme del avance de las actividades. 

4.4 Preparaci6n del Plan Operativo Anual: 

Unidad de Planificaci6n y Asistencia Tgcnica
 

Adem~s de colaborar en la preparaci6n de los planes anuales de
 
las agencias de extensi6n, los especialistas de la Unidad de Planifi
 
caci6n y Asistencia T6cnica desarrollan sus propios planes anuales
 
de apoyo t~cnico. Como se describi6, el trabajo de los especialistas
 
es directamente relacionado al apoyo a los extensionistas de las
 
agencias de extensi6n en la realizaci6n de sus actividades de asisten
 
cia t6cnica a las familias campesinas.
 

Al concluir el Evento de Planificaci6n Anual para las agencias
 
de extensi6n, los especialistas de la unidad estudian los planes anua
 
les de las agencias con el fin de determinar ]a calidad y cantidad de
 
apoyo t6cnico necesitado. Despuds de discutir este apoyo con el perso
 
nal de las agencias y con los supervisores de las subregiones, se pre
 
para un plan anual especffico por cada secci6n de especialidad de la
 
unidad (vdase el Organigrama en Figura 7y Figura 12). 

La unidad ocupa un formato sencillo para elaborar su plan (v~ase
 
Formato 3), en que cada secci6n describe las actividades especTficas
 
de apoyo y su unidad de control (indicador para fines evaluativos).Se
 
traza la 6poca de la actividad en el calendario, el radio de acci6n
 
(cual zona o agencia de extensi6n), y finalmente se asigna la respon
sabilidad primaria de la actividad a una o m~s personas de la secci6n.
 
En el caso de la planificaci6n de una actividad que involucrar6 la co
 
laboraci6n de otra secci6n de la Unidad, se le indica en la columna,

Presponsables". 

La coordinaci6n y la direcci6n consolida y revisa los planes de
 
todas las secciones, pidiendo los cambios necesarios segtn las priori
 
dades que la direcci6n estima necesarios. El conjunto de todos los
 
planes de las distintas secciones forma el POA de la Unidad de Plani
ficaci6n y Asistencia T6cnica.
 

4.5 Planificaci6n Mensual de'Actividades:Agencias de Extensi6n
 

Hay que incluir en la metodologia de planificaci6n, un mecanismo
 
que penmite la disagregaci6n del plan anual en perfodos de tiempo mas
 
manejables. La planificaci6n mensual de actividades facilita una fle
xibilidad en cuanto a la reprogramaci6n continua de las actividades
 
en ejecuci6n. Mensualmente, el primer dfa del mes, el personal de las
 
agencias de extensi6n asisten a la Reuni6n de Planificacin Mensual
 
de la regi6n o subregi6n (v6ase Figura 13).
 

Bas~ndose en su POA, los extensionistas revisan el calendario de 
actividades del formato para averiguar cudles actividades tienen pla
nificadas para el presente mes. Se anotan 6stas en el formato de Pla
nificaci6n y Evaluaci6n Mensual (vgase Formato 4). Se estiman las me
tas ffsicas de las actividades en conjunto con las metas humanas (el 
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Formato 3 
Plan Operativo Anual - Unidad de Planificaci6- y Asistencia T6cnica 

IEU 1 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES REGIONAL:__u u 1RESPONSABLESIkhj'IUrDAD DE PLANIFICACION Y AStSTENCIA TECNICA SECCION "__
 
MPLAN OPERATI\O ANJAL 198 
 INIiGRANTES:

FNo DESCRPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE - RAO DE AOCIONCONTROL Y EVALUAC. E F M A U i 
-

M A $ 0 N D ;CUENCAS/AGE?4CIAS 

0 N 



UNIDAD DE PLANIFICACION Y
 
I 	 ASISTENCIA TECNICA 
DIPECCION: PEVISION Y DECISION ..... ON.D .
AS-ENCIA -PLANIFICACION MENSUAL: (Io. DEL MES) 


1;.Cada Agencia Ilena en trinlicado un formulario lrm- _J 	 1. Revisa el informe v evaluaciones INFPOlRCION-DOC-4DfACION 
a
pio de olanificaci6n mensual. estimando la cantidad 


de trabaio de acuerdo al olan a;.ual. 
 2. Toma me dlas correctivas si es 1Recbe planes menules 
de agencies axevisad2. 	 Se entregan los formularios al supervisor Para su necesario. en discusi6n con e! 

Supervisor. 	 2.Recibe evalnqtdjees derevisi6n y luego el supervisor discute con cada i 

Aoencia su 
Dianificaci6n. 	 .Ps--e"ulas.agedcias del Diac. 

3. Ura copia del plan queda con la Aaencia; el Super- 3. Pasa las evaluaciones a )a Sec- 3.Mete Ion datos de las 

la Lkidad I cion de Informaci6n y Documenta- evaluaci~nes en elvisor guarda una copid y urn copia va a 
sistema de crtaici-inde 	 Planificaci6n y Aistencia T6nica donde los ci6n. 

I 	 archivadesu arlisis y suEspcialistas io rvisa para pre-parar sus planes 
. e d.nensuales de apoyo. 

I t a los inforues per-I I I i6dicas de retroahmen-
EJECUC{ION DE ACTIVIDADES ( 30 DIAS). I taci&n y evaluaci6n 

j RETROALrENTACI' COPIA AL DIRECTOR REGIONAL__I 

Ln, 	 1I 
*ETIALISUPERVISION:EVALUACIO.N StJBREXIOALAM-ENCIf-EVl**ACION MENSUAL: (I. del PROXIMO MES) 	 I 

infor-1!. 	 El Supervisor consolida Ia I 

I *jngi6n a nivel de Sibrei6n.f1. 	 Cada Aqercie liena sus formularios de evaluaci6n men. 

sual en trinlicado. en los mismos fo.m.arios de 2. Utilize la evaluacidn de cada
 
planificaci6n. I Aoencia nara buscar soluciones de
 

2. 	 Se entrecdn los formularios cnnpletados al Suoervi- nroblemas. 
sor pare su revisi6n y control de calidad Y nara I 3. Prenara una breve evaluaci6n na- J_ 
discutir cuelnuier oroblea u obst~cdlo en la rrativa nara la Direcc16n. 
ejecuci6n de as actividades en las Auencias4.rr'ata __a 	 nra dIellln.
• 	 v 4. Presenta ura conia de la evalua

3. Al set rejisa-'as, jna caria de 13 evaluaci6n mens:ial 2 copias al Suprvisor ci6n al Director Reoional a mns 
quecla 	 con Ia Aencla v dos con el Supervisor tardar el 5 de cada mes. La otra
 

conia oueda cdn el Supervisor
 

5. Consolida la infomaci&n peri6
dicam-nte (tr-imestal) y elabora 

_ __ _ __f__ _ 	 de evluacii6n 

Fiaura 13 Proceso de Plalficacio Y Evaluaci6n Mensual a nivel cie Acencia de 	Extensi6n. 
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IIESES de actilv:cladl, busq'u-e Ai mes correspondiendo al rues para
el que se estl cplanifican(do. 
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2. 	Bajo la Columna DESCRIPCION DE ACTIVIDADES del POA, para

cada rubro que indica actividad durante el mes en cuesti6n,
 
se estima una meta mensual £sica y humana y la coloca en el
 
formato de Planificaci6n y Evaluaci6n Mensual bajo la Columna
 
META MENSUAL al lado de su respectiva actividad. Not6se que

las metas mensuales se estiman por el Sector NO RLFORHADO E
 
DPENDI
IJ I S como una sola meta, por el SECTOR REFORMADO y


luego la suma de los dos bajo TOTAL. Esto se hace para cada

rubi'o que Ileva actividad durante el mes en cuesti6n para todas
 
las 	actividades y componentes respectivos de los formatos.
 

3. 	Por ada rubro de actividad donde se indica 'unameta, debe asig
nar la responsabilidad de su cumplimiento a las personas indica
das poniendo un asterisco bajo la columna RESPONSABLES. Una vez

hecho este tercer paso, !a planificaci6n para el aes encuesti6n esta

terminada para los pr6ximos 30 d~as 
(I mes) de ejecuci6n.
 

Evaluaci6n Mensual
 

1. 	Una vez terminado el mes 
de ejecuci6n de lo que fue planificado

en el formato, se vuelve al mismo para lienar la parte corres
pondiendo a la Evaluaci6n Mensual.
 

2. 	Bajo la columna denominada EVALUACION MENSUAL se 
llenan las
 
cifras correspondiendo a lo ejecutado para cada rubro donde
 
habia planificado alguna actividad. Esto se 
hace para el Sector
 
NO REFORMADO E INDEPENDIENTES,para el SECTOR REFORMADO y luego

el TOTAL de lo ejecutado. Del total ejecutado de la meta f~sica,
 
se 
saca el % DE META ( % de ejecuci6n de la meta mensual). En

el caso que haya ejecuci6n de una actividad para que no hubiera
 
planificaci6n, siempre se registra lo ejecutado en el rubro
 
correspondiente, con su numero de participantes en la actividad.
 
El % de ejecuci6n, entonces, siempre sera mas 
de 100% (+ 100).


3. 	La Columna NARRATIVO se presta a la Agencia para algin comentario,

justificaci6n o explicaci6n de un bajo-cumplimiento o sobre
cumplimiento de una meta. Ademas se 
utiliza esta columna para

los rubros correspondientes para elaborar aln ma's 
en la evalua
ci6n de alguna actividad respectiva. Por ejemplo, uno debe ex
plicar en la columna de Narrativo, cuantos participantes de una
 
actividad son del Sector No Reformado (miembros de Comites
 
Agricolas) y cuantos son Independientes cuando este dato sea

de importancia en su contec. El NARRATIVO es una parte impor
tante del formato tanto para la Agencia de Extension como para

la Supervisi6n en el monitoreo de la ejecuci6n de actividades.


4. 	Una vez llenadas las Columnas mencionadas para cada rubro donde
 
habla actividad planificada y/o ejecutada, se termina la Eva
luaci6n Mensual. 
 Con el formato del mes en cuesti6n terminado,
 
se le retira y la Agencia de Extensi6n pasara a otro formato 
en
 
limpio para hacer la Planificaci6n Mensual para el mes 
entrante.
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Apuntes Importantes para llenar el Formato
 

Cuando se llena el formato de Planificacion y Evaluacion
 
Mensual deben tomarse en cuenta las siguientes pautas:

" donde no se planifica una actf.vidad, deje los cuadritos
 

correspondientes a este rubro en blanco.
 
" donde no haya ejecuci6n para una actavidad que fue plani

ficada, ponga un 
gui6( - ) en el cuadrito correspondien
te bajo las columnas de Evaluaci6n Mensual. 

* 	si la ejecuci6n de una actividad sobrepasa la meta planifi
cada para el mes, indiquese mas de 
100% as!: " + 100".
 

" 
siempre indique la meta o ejecuci6n de una actividad
 
por las dos 
 UNIDAD DE MEDIDA si io pidern en el formato
 
(ejemplo: m/ha ).


" en la columna del NARRATIVO, se puede usar varias lineas
 
para los comentarios, pero que estos sean concisos, cortos
 
y relevantes. Ademns, el comentario debe iniciarse en el
 
rubro que corresponde a la actividad para que se destine
 
al comentario, o que se le indique con una 
flechita.
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nOmero de participantes en las actividades entre los asistidos). Es
tas metas mensuales representan una porci6n de las metas anuales

las actividades. Los extensionistas estiman esta porci6n de la 

de
 
meta


anual, bas~ndose en el ritmo de trabajo, y la capacidad t6cnica y ad
 
ministrativa que se proyecta tener para ese mes. El sistema es 
flexi
ble porque permite una reprogram2oi6n de un mes al otro. Por ejemplo,
si el personal de la agencia no cumple con las actividades planifica
das para un mes, se puede adjuntar las actividades faltantes al plan
del pr6ximo mes. 

En el Anexo 2, se presenta el formato de planificaci6n mensual 
que usa el Proyecto Manejo de Recursos Naturales. N6tese que las ac
tividades especfficas son las mismas del formato del plan operativo
anual presentado en su calendario en el Anexo 1. 

Despu~s de la planificaci6n mensual, se corren 30 dfas de laejecuci6n de las actividades planificadas. Al fin de este perfodo,se
hace una evaluaci6n mensual (por explicarse en el pr6ximo capiftulo),

y se vuelve a un formato limpio de planificaci6n para el pr6ximo mes
(vase Figura 13). 

4.6 	 Planificaci6n ?Mensual de Actividades;
 
Unidad de Planificaci6n y Asistencia Tcnica
 

Igual como el personal de las agencias de extensi6n, los especia

listas de la Unidad de Planificaci6n y Asistencia Tecnica hace un plan
mensual basado en una disagregaci6n de su plan anual. La planificaci6nmensual de los especialistas se reprograma segIn las necesidades pre
sentadas por los extensionistas de las agencias (v~ase Figura 13). 

Se utiliza un fomato sencillo (v6ase Formato 5) para anotar las.
actividades a realizar durante el 
mos. Las "metas" en sf, se estipulan
de manera cualitativa, con unidades do control 
como visitas, informes,,
 
cursos dados, etc. Cada Gltitmo dia del mes, hay una reuni6n de planifi

caci6n y evaluaci6n de igual calidad de las agencias de extensi6n, endonde los especialistas hacen su planificaci6n mensual. Al 
correr los

30 dfas de ejecuci6n de las actividades, los especialistas hacen una

evaluaci6n mensual, y vuelven a 
hacer la planificaci6n del mes entran
te en un nuevo formato. 

4.7 	 Programaci6n Semanal d_ las Actividades en Ejecuci6n 

Despu6s de la planificaci6n anual y mensual de las actividades,realmente no hay necesidad d: oltro nivel de planificaci6n de a'n ms 
detalle. Sin embargo existe una necesidad de programar las visitas 
y viajes al canmpo. Para evitar confusi6n entre las "rutas" y "ruti
nas" del trabajo del equipo de extensionistas en una agencia, se lie
va la Programaci6n Semanal de Actividades (v~ase Formato 6). 

Este fcrmato sirve para programar el horario de viajes, el 
 uso

de los vehiculos u otros medios de transporte y para informar a la
 
supervisi6n en donde se encontrargn los miembros del equipo para una

fecha y hora dada. 	 Se 1lenan semanalmente dos copias del formato, una 
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Fomato 5
 
Planificaci6n y Evaluaci6n Mensual
 

Unidad de Planificaci6n y Asistencia TO.cnica
 

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES MES_ DE 198..
PLANIFICACION Y EUUACION MENSUAL REGIONAL:- RESPON&
 

SECCIDN:UNLOA DE PLANIFICACION Y ASISTENCIA TECNICA INTEGRANES: 
EVATUACIN MENSUA 

No. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD -EVALUACION MENSUAL

DE CONTROl. 
 LOGROS COENTARIO YOBSERVACIONES 

4::.. 

0LL 



Fomato 6 

3 SECRETARA DE RECURSOS NATURALES 
PROGRAMACION SEMAL DE ACTIVIDAODES REGION' 

AGENCIA DE EXTENSION: 

SEMANA DEL: DE. tISS 

FECHA A C T I V I DAD HORA L U G A R FINCA 0 AGRICULTOR RESPONSABLES 0 B S E R V A'C I 0 N E S 

LUNES 

tARTES 

MIERCOLES 

JUEVES 

VIERNES 



para la agencia y otra para la supervisi6n, El fornato Ileva la acti
vidad programada para su fecha y hora respectiva, el lugar 6 comuni
dad en donde radica la actividad, el nombre de la finca 6 su propieta
 
rio, la(s) persona(s) responsables de la actividad, y un espacio para
 
observaciones sobre la actividad 6 el medio de transporte.
 

La Unidad de Planificaci6n y Asistencia T6cnica tambi6n hace una
 
programaci6n orientada a la asignaci6n de los medios de transporte.En
 
]a oficina regional del proyecto o programa, se indica esta programa
ci6n quincenal de los especialistas, la asignaci6n de vehiculos y la
 
ubicaci6n de la actividad 6 viaje en una pizarra-calendario (v~ase For 
mato 7). Obviamente, cualquier programaci6n de los especialistas debe

coincidir con la programaci6n de la agencia de extensi6n donde los es
 
pecialistas proponen viajar. El trabajo de coordinar la. programaci6n
 
entre los dos niveles es la responsabilidad de la'supervisi6n, quien
 
debe programar las visitas de apoyo t6cnico de la unidad durante el
 
evento de planificaci6n mensual.
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AOrECTO MANEJO DE RECURSOS 
Formato 7 

NATURALES-UNIDAD DE PLANIFICACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Periodo del' ol- de, 9a-
PROGRAMACION QUINCENAL 

CALENDARIO 
DE VIAJES 

LUOAR 

Teqcigala _ 

1 13 31 ABREVIATURA 

C.R.-Corlos Rivas 
Tatmbla_ 
SGacainuit 

Guaceirique 

-ElIa Victoria Loper
C -Carlos Meeandez 

Rio Grande Y - 8onfoo Sanch* 

Rio CNquito S - Rw.n Srna 

Jutlop 
___. 

I - Isac Aboetidas 

Son Buftwent. H - Humtorto Goko 

Texiguota -a.-.--
B - Armando Borahonao 

Solod Manuel Paz 

Oroculno N - Renleri Nuhez 

F --S frdo Slgado 
laa 

Choluteca - aoa 

V-
0 -

Juan vouscillos 
Peter Heorne 

dno . 
El Triunfo 

Yusgurs ' 
,_R 

D - Paul Dulin 
- Rafael Ledk-_-

P - Peter Hughes-H. 
a Talanga,.___ 

T- Frederick Tracy 

TRANSPORTE 

M I- 17 17 
M I- -1718 . . . . 

' 
MI-1719 

MI- 1973 

MI- 1974 

N- 86-0 

N-8601N-8602 
.a.. 

a a a, 



PFROCESO DE IONITOREO, EVALUACION Y REPORTAJE DE LAS
 
ACTIVIMIJES EN EJECUCION
 

Es de suma importancia en el seguimiento de las actividades en

ejecuci6n de un proyecto, contar con 
un sistema definido de monitoreo
 
y evaluaci6n. En otras palabras, esto es el "control" de las activida

des que hace un proyecto para: 1) asegurar o comprobar la ejecuci6n 
real de las actividades, 2) proveer un mecanismo de retroalimentaci6n 
contfnua en cuanto al avance y 6xito de la metodologfa de entrega delos servicios de asistencia t~cnica, 3) medir el nivel de aceptaci6n

y adopci6n por parte de los participantes-beneficiarios, y 4) compro
bar la eficacia t~cnica de las intervenciones en sf.
 

Despuds de la planificaci6n anual y mensual de actividades y la

programaci6n semanal, 
se tiene que seguir un sistema de monitoreo y

evaluaci6n para retroalimentar las experiencias de la ejecuci6n de es
tos planes, calcular su avance epn meidas cuantitativas y cua
litativas, y proveer la base de informac45n necesaria para reorientar
 
o hacer reajustes en la metodologfa de ejecuci6n de actividades hacia
 
una adn m~s eficiente. Cualquier sistema debe diseiarse para incluir

los aspectos de monitoreo contfnuo y la evaluaci6n peri6dica de las

actividades en ejecuci6n. 

El monitoreo se define como: "el seguimiento crftico de las aci 
vidades en una forma continua". El monitoreo vela por la mejor ejecuci6n de las actividades dentro del contexto del trabajo diario-semanal,
detectando sobre la marcha los obst~culos logisticos, administrativos,

t6cnicos y socio-personales, y buscando la mejor manera de resolverlos
 
a corto plazo.
 

La evaluaci6n se entiende como: "el 
an6lisis at'n m6s cuidadoso de

la ejecuci6n de las actividades en forma peri6dica". La evaluaci6n
 
se hace peri6dicamente segOn un calendario definido. Los perfodos pue
den ser mensuales, anuales o despu6s de un plazo adn mas largo (por
ejemplo, al vencer la mitad del tiempo programado para el proyecto o
 
al final del proyecto).
 

Dependiendo de su disefio, la evaluacidn permite un estudio mAs
cuidadoso de la metodologia de ejecuci6n, sus t~cnicas, el nivel de

transferencia de tecnologfa, y el modus operandi. Todos sus aspectos
adems, sirve de base para el reportaje en forma escrita sobre el 
avance del proyecto. 

En las pr6ximas secciones de este capftulo, se describen algunos

instrumentos de monitoreo y evaluaci6n que se consideran de alto valor
 
en el proceso. Los instrumentos se interrelacionan directamente con el
 
proceso de planificaci6n de actividades con sus respectivos instrurmen
tos descritos en el capftulo anterior. Los pasos tienen su calendariza

ci6n apropiada a travs del aho (vase Figpra 11). 
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5.1 	 Monitoreo Diario y Semanal de las Actividades en
 
Ejecuci6n: La Agenda de Extensi6n
 

Para facilitar el monitoreo diario de las actividades, cada ex
 
tensionista, supervisor y especial ista debe contar con una agenda de
 
extens16n. La agenda debe ser de un tamaho suficiente de facilitar
 
el espacio necesario para los apuntes sobre las actividades ejecuta
das por el empleado durante cada dfa (v6ase Figura 14). Generalmente,
 
una agenda que tiene una pagina por cada dfa del ao es suficiente-
aan mejor cuando estgn sehaladas las horas del dfa.
 

La agenda se usa en dos formas: 1) antes del hecho para apuntar
 
eventos de trabajo de extensi6n que tendrAn una fecha y hora fija

(por ejemplo, una reuni6n de promoci6n para un grupo de campesinos),
 
2) despu6s del hecho, para apuntar como registro lo que se hizo duran
 
te el dia (por ejemplo, se visit6 la finca de un campesino para darle
 
recomendaciones sobre la fertilizaci6n de su maiTz). Al terminar el.
 
dfa, el empleado debe revisar las p6ginas correspondiendo a esta fe
cha para asegurar que ha apuntado todas las actividades realizadas.
 
Tambi6n toma este tiempo para revisar la programaci6n del siguiente
 
dia.
 

Al finalizar la semana, el empleado revisa la agenda asegurando
 
que 4sta sea completa; durante la revisi6n de las actividades reali
zadas durante la semana, anota los problemas u obsticulos que se le
 
enfrentaron con fines de resolverlos o reportarlos a sus superiores
 
o a los que tengan responsabilidad de resolver los problemas especi
ficos. En la agenda, siempre se anotan los datos b~sicos necesarios
 
para comp.etar la evaluaci6n mensual, incluyendo los nombres de los
 
grupos y/o individuos asistidos, cifras de los logros o trabajos ter
 
minados por los rubros respectivos de asistencia t6cnica. La agenda
 
vuelve a ser la herramienta m~s importante para cada enpleado en el
 
monitoreo de sus actividades individuales de trabajo.
 

.2 Ficha 	deSeguimiento de Productores Asistidos
 

Al completar una obra 	o trabajo por los productores asis
 
tidos es importante registrarlo para fines de control, se-
guimier to y reportaje. La Ficha de Seguimiento es un registro indivi
 
dual que se lleva a nivel de agencia de extensi6n para cada agricul
tor, leiador, ganadero o ama de casa asistido (v~ase Formato 8). Las
 
fichas deben ser actualizadas cada vez que se haya completado una
 
actividad como: obras de conservaci6n, reforestaci6n, actividades de
 
siembra y manejo de pastos, desarrollo de un proyecto econ6mico,etc.
 

De las agendas de extensi6n, el extensionista pasa los datos re
 
levantes a las fichas correspondientes a los asistidos. Esto debe de
 
hacerse por lo menos una vez al mes previa a la evaluaci6n men
 
sual de actividades --en si, el conjunto dp los logros registrados
 
en las fichas forma la base de la evaluaci6n mensual de actividades
 
a nivel de cada agencia de extensi6n pari todos los individuos asis
tidos en su 6rea de trabajo.
 

Los datos que se recopilan en la ficha son de naturaleza cuanti
 
tativa, registrando las actividades u obras, por ejemplo:
 
extensiones de terreno, cantidades de material producido, ndme
ro de plantas, ndmero y tamaho de estructuras, etc. Adem's se regis-
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MANEJO DE PASTO 0 GANADO 
j ESPECIE DE AREA TIPO DE ASISTENCQA BRINDADA
 

PASTO MANEJADO ASISTIDA(Mz) (INDEQUE TODAS LAS TECNICAS DE MANEJO)
 

> ESPECIE DE AREA CANTIDAD DE MATERIAL FECHA EOP , 
o PASTO SEMBRADO SEMBRADA(Mz) VEGETATIVO OTORGADO(Kg oTon) DE SIEMBRA OE APROE(.NA MIENT^ 

No Y TIPO ESTRUCT TAMAiNO CONSTRUCC. DE ENSILAJE Y ALIMENTACION CON SUPLE.MENTCS 
=
(Estoblo,Goro,Corral) M CERCO(Mi) HENO(tM) (T I PO) 

TIPO GANADO No DE TIPO DE TRATAMIENTO 0 VACUNACION FECHA DE TRATAMIENTO 
o (Induye Menoros) ANIMALES 

REFORESTACION Y MANEJO FORETAL z
0 TIPO DE EXTENSION ESPECIES PLANTADA MEDIO DE SIEMBRA No PLAWTAS FECHA DE LA 
u PLANTACION (Mts o Ha) 0 PLt,NTACION OPOSTURAS PLANTACION 

0 
w'3crI 

TIO DE VEGETACION EXTENSION ESPECIES TIPO DE TRATAMIENT USO DE MATERIAL FECHA DE 
Z 0 PLANTACION (Mt. o Ha) 0 APROVECHAMIENTO APROVECHADO LA ACTIVIDAD 

w 
z 

DESARROLLO DE LA MUJER Y ECONOMIA DEL HOGAR 
ON

MEJORAM. DE HOGAR Y SOLAR FORMA DE AYUDA ORG. PROYECTOS ECONOMICOS FORMA DE AYUOA OTORGADA 
(Indique Actividad Reolizadao) (Matenoiaes Ecqulpo, etc.) (Indique Actlvidad Realizada) (Materiaies,Equipo, etc.) 

SCONSTRUCCION DEL ESTANQUE PCICOLA FECHA SIERA No. ALEVINES FECHA COSECHA U30 DE COSEC. 

GRUPAL:____ INDIVIDUAL: _________ _____ _________ 

(L TAMAO DEL ESTANQUE: m 
-0o RUBIRO DEL CREDITO: _________ _ TWPO DE SISTEMA: 

MONTO 
o F FECHA 

TOTAL (LpS): 
DE INICIO __________A_____UD_____ 

TAMA 
D 

) Nr {)L 
RUBRO DEL U OG: 

CANTIDAD DECAGUA: 
ESANQU" 

w 
o(GRUPAL:______ INDIVIDUAL: _____COAECHA AREA REGADA: FCAOC___OMz. 

0 
GRUPAL:PLU INDIVIDUAL: 

http:APROE(.NA


SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 
FICHA DE SEGUIMIENTO DE PRODUCTORES ASISTIDOS 

PVRIODO:. AL _ 196_ 

REGION' 

NOMBRES. AGENCIA DE DESARROLLO: 

APELLIDOS: _AGENCIA DE EXTENSION: 

No TARJETA DE IDENTIDAD. -GRUPO o COMITE " 

ALLEA o CASERIO. _MASCULINO -_ FEMENINO: _

M UNI CIPIO ' ____ REFORMADO: __ . NO REFORMADO:__ 

' DEPARTAMEN rO __INDEPENDIENTE 

MZ FECHA DE INGRESO"EXTENSION TOTAL DE LA FINCA" 
FECHA DE EGRESO:_ 

OBRAS FIS;CAS DE CONSERVACION DE SUELOS 

TWIO DE OBRA FISICA CANTIDAD AREA FECHA DE FORMA YCANTIDAD DE 
REALIZADA (Mts) PROTEGIDA (Ho) COMPLETACION AYUDA OTORGADA 

(InsumosAPT, Efectivo Etc) 

MEDIDA* AGRONOMICAS Y PRACTICAS AGRICOLAS 

TIPO CULTIVO PRIMERA AREA MEDIDAS AGRONOMICAS Y PRACTICAS AGRICOLAS REALIZA-
O POSTRERA ASISTIDA(rtz) DAS EN EL CULTIVO ( INDIQUE TODAS LA TECNICAS)

0 

0z 

TIPO GULTIVO EPOCA AREA MEDIDAS AGRONOMICAS Y PRACTICAS AGRICOLAS REALIZA-
ASSTIDA(Mz) DAS EN EL CULTIVO (INDIQUE TODAS LAS TECNICAS) 

CULTIVOS PRINCIPALES ( INDIQUE TIPO AREA TIPO DE ASISTENCIA BRINDADA (INDIQUE TEC
, FRUTALES,HORTALIZAS, HIERBAS) ASISTIDA(Mz) NICAS, No.DEFRUTALES YSEMILLAS OTORGADASI 
Cy 

i 



tran las fechas de completacidn de la 	actividad y rubros de informa
ci6n sobre el tipo de asistencia t~cnica brindada.
 

Las fichas se prestan a registrar las actividades por un s6lo
 
aflo. Para el ahio siguiente se inicia otra ficha para cada campesi
no asistido; luego se engrapa la nueva ficha a las fichas de losatos
 
anteriores.
 

Se mantienen las fichas para cada agrupaci6n de cauipesinos asis
 
tidos (comit~s agricolas, grupos reformados, clubes de amias de casa
 
independientes o por comunidad) en carpetas separadas, una para ca 
da grupo o comunidad. Asf, se 1leva a la vez un control para el gru-
po asistido. 

5.3 	 Evaluaci6n Mensual de las Actividades de Ejecuci6n:
 
Aaencias de Extensi6n
 

El nivel primordial de control se encuentra, en la evalua 
c16n mensual de actividades. Al concluir los 30 dias de ejecuci6n de 
actividades de asistencia t6cnica, se evalia el alcance del trabajo 
en comparaci6n con lo planificado que se hizo para el mismo mes 
(v6ase Figura 13). 

Para facilitar la evaluaci6n, se combina el medio de evaluacidn
 
mensual en el mismo instrumento de la planificaci6n mensual (vgase
 
Formato 4). Se registran los logros del mes en el formato, al lado
 
de las actividades planificadas respectivas, tanto en logros ffsicos
 
y logros humanos. Luego, se calcula un porcentaje de cumplimiento de
 
la meta que se habfa estimado basado en las metas ffsicas. La
 
comparaci6n de la meta con el logro sirve para evaluar ]a eficiencia
 
de Ila planificaci6n y 1F ejecuci6n de actividades. En el ca 
so de un bajo cumplimiento de una meta, se le justifica o analiza en 
la columna denominada "N rrativo". 

Como se indica en el flujograma del proceso de planificaci6n y
 
evaluaci6n mensual (Figura 13), una vez que se termina la evaluaci6n
 
de un mes de actividades a nivel de agencia de extensi6n, el supervi
 
sor revisa los formatos para 	 asegurar su l lenado correcto y pa
ra detectar los obstAculos y 	problemas de ejecuci6n. Luego, el super
 
viscr envia una copia de la evaluaci6n mensual de cada agencia a la
 
di'ecc16n para ser entregadoa la Secci6n de Infomaci6n y Documen 
taci6n. Esta secci6n procesa la informaci6n y la incorpora en 
los registros sobre el avance del proyecto. Periodicamente (mensual 
trimestral .semestral, anual) la secci6n reporta a la direcci6n, la 
supervisidn y a las agencias sobre el avance en el alcance de los lo 
gros ei comparaci6n a lo planeado. 

5.4 	 Evaluaci6n Mensual: Unidad de Planificaci6n y Asistencia
 
T6cnica
 

La evaluaci6n mensual de actividades se hace adem s al nivel de
 
la Unidad de Planificaci6n y Asistencia T6cnica. Los especialistas
 
que lievan un plan mensual de sus actividades de apoyo al personal de
 
las agencias de extensi6n, tambi6n evalian mensualmente las activida
 
des respectivas en el mismo formato (vdase Formato 5).
 

- 73 



5.5 

Como parte de su trabajo de monitoreo y evaluaci6n, los especia
listas de la unidad lievan el registro de Control de Asistencia T6cni
 
ca (v6ase Formato 9), como comprobante de cada visita de apoyo a una
 
agencia de extensi6n. El registro se usa para dcjar en fonna escrita
 
sus observaciones y recomendaciones t6cnicas necesarias para resolver' 
alg~n problema o inconsistencia en las intervenciones t~cnicas. El re 
gistro se llena en triplicado: original para el extensionista-respon
sable de la actividad t6cnica a nivel de agencia, la primera copia pa 
ra el supervisor de la regi6n o subregi6n abarcando la agencia, y la 
Oltima copia para el especialista. 

Estc registro se presta tanto para el seguimiento y control de
 
la calidad de las intervenciones t6cnicas a nivel del campo, como ba
se de la evaluaci6n mensual de las actividades de apoyo de los espe
cialistas. La unidad busca, por medio de la evaluaci6n mensual, c6mo
 
hacer m~s eficiente su trabajo de apoyo a las agencias de extension.
 

Evaluaci6n Anual de las Actividades en Ejecuci6n
 

Cada aho, un proyecto o programa debe llevar a cabo un evento de
 
evaluaci6n anual de las actividades ejecutadas durante el aho que ter
 
mina. Esta evaluaci6n debe involucrar todos los empleados que tienen
 
relaci6n directa con las actividades de asistencia t~cnica --sean del
 
nivel campo o nivel administrativo.
 

La evaluaci6n anual busca un anglisis al fondo de la metodologia
 
de ejecuci6n y la retroalimentaci6n entre todos los 
niveles, de las experiencias (buenas y malas) de los empleados del 
proyecto. En general, la evaluaci6n debe incluir, entre ctros, los si 
guientes aspectos:
 

0 	 La comparaci6n del Plan Operativo Anual (su orientaci6n y metas) 
a los logros del mismo aho; andlisis de las prioridades y estra
tegias empleadas. 

* 	 La wesentaci6n y discusi6n de estudios de caso especTficos de 
asistencia t6cnica (por componente t6cnico), para analizar los 
6xitos y fallas correspondientes. 

I 	 El anglisis de la adaptabilidad y aceptabilidad de las distintas 
intervenciones t6cnicas, tanto por criterio del campesino-benefi 
ciario, como por los t6cnicos ejecutores de la asistencia t6cni
ca. 

* 	 Identificaci6n y discusi6n de los obst~culos politicos, logfsti
cos y administrativos que entorpecen los esfuerzos de una asisten
 
cia tdrnica Ag'l (atodos los niveles).
 

a 	 Identificaci6n de vaclos t6criicos y necesidades de capacitaci6n 
para mejor preparar los extensionistas para transferIr tecnologfa 
apropiada. 

* 	 Recomendaciones t6cnicas, polfticas y administrativas que ayudaran
 
en una ejecuci6n m6s eficiente y exitosa para el afio entrante.
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Sin tratar un anglisis profundo, cada proyecto o programa tendrA
 
sus propias prioridades en cuanto a los aspectos de su metodologia de

ejecucion a:evaluar.En sf,cada evaluaci6n anual tendr6 el "sabor propio"de 
la organizaci6n ejecutora y sus principales actividades. Por eso, no 
se puede ofrecer un formato o "receta" exacta en cuanto al contenido 
de la evaluaci6n. Se puede sin embargo, ofrecer sugerencias en cuanto 
al proceso del evento de la evaluaci6n anual, lo que se ilustra en la
 
Figura 12 . A continuaci6n se describen los distintos pasos en este
 
proceso.
 

1. 	Diseho y distribuci6n de formatos de evaluaci6n.
 
Con su debida anticipaci6n se disehan dos formatos, uno para ser
 
Ilenado por los extensionistas a nivel de agencia de extensi6n,y
 
uno para ser Ilenado por los distintos especialisLas de acuerdo
 
a sus respectivas disciplinas.
 

2. 	Llenado de formatos. El equipo de cada agencia de extensi6n lle
na un formato; el personal de cada secci6n de especialistas l7e
na su fomato respectivo. Los formatos deben ser Ilenados y ae
vueltos a la direcci6n (sea central o re-ciional) con dos semanas 
de anticipaci6n al evento. 

3. 	Consolidaci6n y anglisis de la informaci6n. Al ser devueltos, la
 
direcci6n analiza y consolida la informaci6n de los formatos,

evacuando la informaci6n a rotafolios para ser presentados en la
 
plenaria del evento de evaluaci6n anual.
 

4. 	Presentaci6n en plenaria, retroalimentaCi6n y discUsi6n. Se pre
sentan los rotafolios de la informaci6n resumida, extraidaede los
 
fornatos, en la plenaria de evaluaci6n anual. Se discute la in
fornaci6n, analizando tanto las t~cnfcas como la metodologla de
 
ejecuci6n del proyecto y anotando las demos observaciones y reco
 
mendaciones.
 

5. 	Sacar conclusiones y recomendaciones. Como cla~sura del evento de
 
evaluaci6n anual, se forma ,un cc[ncenso sobre las observaciones y
 
recomendaciones sobre las t6cni' as, polfticas y mt'odos de ejecuc16n

el cual sirve para la orient ,ci6n del proyecto o programa para el
 
alio entrante. Corm el evento de rlanificaci6n anual sigue (v~ase
 
Figura 12), el concenso formado en al evento de evaluaci6n anual
 
queda fresco en la mente de todos los empleados y se presta como

"puente" entre los dos eventos.
 

Para recalcar, se combinan los eventos de evaluaci6n anuai y pla

nificaci6n anual en un "doble-evento" de 2 a 5 dfas*. Dependiendo del
 
tamago del proyecto o programa, el evento de evaluaci6n se lleva a ca
 
bo corn la asistencia de todos los empleados --extensionistas, especia
 
listas, la administraci6n y la direcci6n. En el caso de qoje un proyec
 
to sea muy grande, se puede desarrollar un evento para cada
 
regi6n o subregi6n pero siempre involucrando el mismo personal

de la direcci6n, administraci6n y los especialistas de apoyo t6cnico.
 

3Eltiempo reqLeR 0 del eyento depend de la instituci6n y su capaci

dad financiera de lievar a cabo un evento de este tipo; adenis, depen

de del tamafio del proyecto 6 programa, e. ndw;ero de empleados, y el
 
numero de actividades (componentes) siendo ejecutados por el proyecto. 
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5.6 Monitoreo de bItervenciones Tkcnicas a Nivel de Finca
 

Los procesos y formatos de monitoreo y evaluaci6n descritos en

las secciones anteriores de este capftulo se orientan al. seguimien
to del proyecto o programa en s! y en el control de la ejecuci6n de
 
las actividades de asistencia t6cnica. Como complemento a estos proce
 
sos y para proveer una retroalimentaci6n de base m~s cientifica sobre

las intervenciones t6cnicas, se desarroll6 el Forulario de Nnitoreo
 
de Intervenciones T6cnicas a Nivel de Finca (v~ase AnexG 3).
 

En cualq,ri,r proyecto o actividad, hay una necesidad de 
 contar
 
con informaci6n de base cientffica que se 
preste a urn anglisis

econ6mico-t6cnico. LI, idea del proceso de monitoreo a nivel de finca
 
es de Ilevar un 
registro mAs intensivo de una o varias intervenciones
 
t6cnicas para medir su eficiencia, rendimiento, adaptabilidad, rela
ci6n )eneficio/costo, etc.
 

El Formulario de Monitoreo de Intervenciones T6cnicas es diseiga
do para proveer el monimo de informaci6n necesaria para un monitoreo
 
cientffico. 
 No se pretende crear un marco de investigaci6n, sino
 
de monitoreo anotando una serie de obscrvaciones claves durante el
 
proceso de zplicaci6n de una t~cnica dada.
 

Solo se usa el formulario para una muestra representativa de las
 
fincas donde se estA aplicando una t~cnica (como l 5%). De esta mues
 
cra, se extrapolargn los resultados u observaciones del monitoreo al'
 
nOmero total de las fincas aplicando las t6cnicas; asi se usargn las
 
Fichas de Seguiriento de Productores Asistidos (Formato 8) como.el mul
 
tiplicando en la extrapolaci6n.
 

Entre los extensionistas y los especial ists en su campo se deci
 
den el ndmero y ubicaci6n de las fincas a ser monitoreadas. Despues,
se ponen de acuerdo con el propietario-agricuitor de la finca sobre
 
su participaci6n en el 
proceso. La agencia de extensi6n establece una
 
carpeta para caaa fince siendo monitoreada y dentro de la cual 
se man
 
tiene el formulario. El forrulario consiste de L documento b~sico
 
que se lieva ccxru parte del proceso de monitoreo de cualquier finca,
 
no importa cual sea la t6cnica, y una serie de hojas para monitorear
 
las t~cnicas especificas.
 

El documento b~sico del formulario consta de: 1) la portada 
en
 
donde se anotan los datos de la ubicdci6n de la finca, nombre del pro

pietario, nombre de la agencia de extensi6n, etc. y el registro de ho

jas contenidas en la carpeta; ?.)un mapa general del Area de la agen
cia de extensi6n con la ubicaci6n de la comunidad en donde se encuen
tra la finca; 3) 
un espacio para dibujar un croquis de la situaci6n
 
actual de la finca con su cuadro a ser llenado sobre los rasgos b~si
cos de la finca; y 4) un espacio para dibujar un croquis de la finca
 
ya con las intirvenciones t6cnicas implementadas.
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Dependiendo de la intervencifn tdcnica especifica por monitorear,
 
se anexa al documento bAsico la hoja de monitoreo correspondiendo a es
 
ta tdcnica o compe-nente especTfico (v6ase las hojas sobre abono verde,
 
pastos, reforestaci6n, etc. en el Anexo 3), En las hojas especTficas
 
se recopila adn mAs informaci6n de carActer t6cnico sobre la aplicaci6n
 
y control de la intervenci6n. Adem~s, se registran las visitas a la
 
finca apuntando las observaciones y recomendaciones dadas en estas fe
chas. La agencia de extensi6n mantiene las carpetas en sus archivos y
 
los Ilevan al campo con cada visita.
 

La informaci6n generada por el uso del formulario de monitoreo es
 
incorporada a la Secci6n de Informaci6n y Documentaci6n, para ser con
solidada y analizada conjuntamente con los especialistas de las seccio
 
nes t6cnicas respectivas. Eventualmente, los datos de todas las fincas
 
bajo monitoreo en todas las agencias de extensi6n entrarAn en el siste
 
ma y se harAn los anAlisis estadisticos para las distintas zonas agroe
 
col6gicas del Area de cada agencia y luego para todo el Area del proyec
 
to o programa.
 

El monitoreo sobre la .narcha de las intervenciones t~cnicas en es
 
tas fincas, producirA informaci6n invaluable para calcular el impacto
 
sobre un proyecto en t6rminos econ6micos, t~cnicos y agroecol6gicos.
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ANEXO 1 - FOWATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 
PROYECTO NANEJO DE RECURSOS MTURALES: 

AGENCIAS DE EXTENSION 
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4 Mejorar/manejar apidrios existen. Apiarios 

a Captura de enjambres Eniambres 

Seguimiento y supervisi6n Visitas 

SCICULTURA 

Promoci6n y capacitaci6n: 

a -Reunidn de Prom - Y 
0 Giras educativas 

cond entt7.?S.lda _ReoipjltS__ 

Giras 

9 CapacitacTo7n en las t6cnicas Eventos 

Aplicac16n de las t6cnicas: 

a T - Zconstrucri6n dp Pstanque 

9 Maneio de estdnques existentes 

0 Si nbra. de alevi 

9 Cosechar Droducto 

EstAna es, 

Estanqug$ 

S-iembra 

* Con5erv-ar 6 consLrnir producto Demostrac. 
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[I'~~1 SECEtARLA DE KCUJRSOS NATURALESRSPSA 
PLAN GPERA71O AmJUALMMCIA: ________CALEDARIo DE AcTivinAESC 

08C04W06ATNIMUN IAD C C POORMAOO E1IND SECTER -REFOimAWj METAS TOTALES MESESEJDPSO5G~.OMIEDA MA PRTCP META PARTICIP METAl PARTIcip E F M A M J 

-Promnoc16n.X capacitaci6n:__________ 
_________I 

2 Reuni6n de grmv concicntjzaci6n Reurione 


o Giras ecucativas Gia
 
aCapacitaci6n en las t6crl,,cas Eventos 
* Establecer rnddulos denostrativoS fA6dulos 

- Planes Ganaderas Planes _ 

- Aopi cacidn de ]as tdcnicas: 

o Divisi6n de Potrero (cercoj m 
*, 5emnbra eca _____hat __ 

a Siembra de 7acate de Dastorea h 
a S isnbra de leqzninosa ha-

-

* Control demalezoj____________ 

o FertilIizacin ha
 

*Ensilaie.Heno.MelazaCoriUrea 
 Preparac. ____ 

* eoa osri eeeo Bebederos 
* Construir corrales 

____ 

*Cnstruir gal eras Miao] os .hutes 2striictjtras 
-SanidadAnimal-

nmle 
o Desnaraci tacinnp-

I VitanlinacionSAn-l 
Registros de -nonitoreo Rifsr-

Sequimientp Y supervisi6n 
 __________4 4 



AiO: 

AGMIA: 

OUNAWN&L : 

SECRETARLA DE RECuRsos NATuRALF-s 
PLAN OPERATPAjANUAL 

CALEADARIO, DE ACTIVQWES C-9 

S NS 

22410MAL : 

09 A' 7fVQQU UNWAD DE 
MIDIDA 

NOORtJEMFU 
hueE 

E [NO 
ANUALES FISIEAS-YNU-IAAMAS-

SECTOR FOR m - TOTALES UESES IS 10 N 
N IFP" E AEXTENSION-FORESTAL 

aPromocift y capacitacid META - - - - - -

s UC 

r 

i 

eR o 

i 

0nromMM5 dReuni6n de _prom.y concientizac. 

r Iote 5 

G 

C 

e 

t 

Giraseducativas 

'Or 
d at va 

a a T C
Capacitacidn en ]as t6cnicasC 

6C9 Establecer lotes demostrativos 

Reuniones 

Giras 

Eventos 

Lotes 

PARTiL 

7P 

META 

W 

cc 
n 

en 

I 

Recolecci _n s 

Pro d 0n de pIan 

p I a t c 

RecQlecci66nn de semilla 

E'T 

d 

s 
em 

I 

p 

eC 
0p 

Recolecc16n de estacas 

a 11deeroducci6n de plantas (Viverc) 
r por tecta 

Pldnta!Ejn t6cnica: 

Estacas 

PIdntdS 

PARTICIP 

META 

PARTICIP 

--Cercas vivas 

e-garreras vi 

e Matorrales enrjque . _--a Plantect6n rala agroforestal 

a Plantaci6ntgaiga 

-m 

-hk 
ha 

ha 

E 

M 
A 

M 
J 

J 
A. 

Plantaci6n Por media: 

Siembra directa de senillae' a Posturas 

tn raPlantasen bolsa Plantas 

eo P)r estaca Estacas 
a 
d 

r 
t cir 

Por pseudoesticat 
Ca 

-Sp0Inventzrioplantadede n :ionnes anter. 

Plantas 

Parcelas 

- ti Ot fo s 1_POr pse 
0 sc r p tacCa 

Man jo y proteecc16nn forestal: 

0 s m tafu s das)pla a o e s an er- i n ant (poisay prcci re taAprGvechhar planntaci6n ant.(Podas)Parcelas 

tari Rondas corta-fueegos 

RalWs v b. '. " . .i, It r saC , -bosoue exit.entrpsaca5 fha 



___ 

EPN " S~CRETARLA DE RECURSOS NATUaALES 


Aia: I L PLAN OPERATIVhAAL 
 -10
A49NCIA: ________CALDDARIO DE ACTIVLDAD(SCl 

Pp-'QKNAL PETAS ANUALES FISICAS Y HLJMANAS
 
onam~c DEA~vwA UMiDAD DE W~RERRMADO E1t40 SECTOR REPORMA.DO ?dETAS TOTALES MESES
 

HDIDEA META PARTbMIP META META PARflCIP E IF~ M A-FJ S0N
]PARTICIP 
a Quemas pr scritas ha____________ii
 
s Vigilancia y combate incendios ha ____ ___ ____
 

Registros de manitoreo Reqistros ____ ___ ___ 

Sequimiento y super-visi6n visitas _______ 

-II 
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AAO:d SECRTIA DIERC1SOS NA7'1JU.ZAGIECIA:PLAN OPERATIVO AtIUALSUSREQONAL* MAERIALES K MSnio MMMARJSs 
REGIONAL: ________ 

"US"O CANTIOAD OOSCRIPCIO#4, MARCA, ESPECJICAC" 
0 Imsumo 

DIL MATERIM. FECHA PON 
ENTREGAR 

1. MUEBLERIA Z IN8UAM 
CASIROS 

2.SUMINIS1OS Ot OrMIA~ 

&MAPAS,EOUIPo TIECMO0 
(X CANFO 

4. NCRRAMVns 

INSLW0WOA -MARKO 
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AW 2 - FGlWTD DE PLANIFICACION Y EVALUACION 
MENSUAL DEL PROYECTO KANEJO DE RECUR-
SOS NATURALES: AGENCIAS DE EXTENSION 
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ICACICH 

12G LElEVALUACON 

DE.SCRIPCIOPI DE ACTIVIDADES 

1 ORG A 17ACION T PR M O ION 

III - DiagndSstico de ]a Aencia 

1I12 - Capacitar grupcs-Organ, y Admin 
I13 - DTas de Campo y ferias 

!2 - Productores Enlace: 

121 * Seleccidn y Capacitaci6n 
122 9 Seguimiento 

, 	 131 - Grupos masculinos atendidos: 


ko 	 132 o Reclutar rnuevos miembrus 

133 a Deserci6n de grupos 

134 a Deserci6n de participantes 
135 - Atender Agricultores Independ. 

.141 - Grupos feneninos aterdidos: 

142 Reclutar nuevos miembros 

143 * Desercidn de grupos 

1441 o Deserci6n de participantes 

145 - Atender mujeres Independientes 

15 - Nuevas Comunidades: 

151 a Reuniones de Promocidn 

152 a Visitas domic. de promoci6n 

153 Or ani mlnos 
154 * Organizar grupos femeninos 

155 0 	 Recluter independ. masculinos 

156 a 	Reclutar independ. feeninos 

UNDAD DE 

Diagn6sticc 


Eventos
 

Eventos 


Productore 
Visitas 


Grupos 

Particip.
 

Grupos
 

Particip.
 

Particip.
 

GruPos
 

Particip.
 

Grupos
 

Particip.
 

Particip.
 

Reuniones 

Visitas 


Grupos
 

Particip 

Particip.. 

PLA- E YET UIOM 	 AL ESA 

MA d M
SJRr
IEC70R 
 U-UOR IN SECTOR A R OLMESA 

META-'--I 

..

'r
 

. ... . ...
 

'
 
-


"-'---



SECRETARIA DE RECURSoS NATURALE$ -SPNS 

AGENCIA" 

PLANIFICAcION YEVALUACION MENSUAL 

SUBREGIONAl ; va 
REGIONAL: 

DESCRIPCION DE ACTIVIDAOF... 

2ASISTEPICIA A LA MUWER 

Lfn D VJNE] 

MC l I 

MES" 

MEsA MNSUL
NOREpFMSEMRN 

N D R F I 

do ISOa 

IN; 

EJE I 

EVALUACION MNSUALDZFCRI REFORI TOTAL MENSUAL 

N!.:1:C E0. # o D 

ETAETA 

21 - Promoci6ne Capacitaci6n: 
2612 Reuniones de prom/concientzaciy

- 0 iViita do ii depo cin 

G ,rs Educati-,as 

214 a Capacitacifn en las tkcnicus 

215 s Demostracifn de m~todo 
22 - Tkcnica de mejor, del hogar: 

Reuniones 
- Visitas 

| Giras---

Eventos 

.IDemostrac. 
I 

-

-

--

-

i 

- -

-..... 

03 22 

I2Z 

s 

s 

Estufas mejoradas 

Mejor interior de ;'ivienda 
Estufas 

lWiviendas 
. ... 

- ... -

23 Fuertos escolares Y -counales :Huiertos 

24 Manejo de animales-nivel familiar: 

21 9Mejo rar/const ru$r aloj ami entos Alojamien. 

~Animales 
0Animales 

0Animal es 
25 P o t s.ec ordmicos (especifique): .. 

.. 

" 

:, 

.. 

21- Exposiciones 

:: - SeguIi mieIItoy s u pe rv sln1is 

Exposl ci~in' 

itst "a -
] 



AGiENCIA: 
SUBREGIONAl: 

REGIONAL: 

DESCRIPCION DE ACTI'VIDADES 


3 WIN.DE CREDITOS Y SLBSIDIOS 
11 - Crddito Agricola 

12 Crfdito de ganado y pasto 

313 - Subsidio de conservac16n de suelo 

314 - Subsidio de reforest- Y manio 
315 - Subsidio de actividad mujer 

4 COMSERVACION DE SUF.O . 
41 - Promoci6n v Capac~taci6n: ___ 

411 * Reuni6n de Prom.y Concientizaci6d 


412 * Giras educativas 


413 o Capacitaci6n en practicas 


414 * Estabecer lotes demostrativos 
421 - Obras fisicas (Area total): 
422 1 Barreras vivas 

23! 9 Barreras de piedra 
424 • Zardas de ladera 

425 * Terrazas angostas 
426 * Terrazas individuales 

427 o Terrazas de banco 

428 o Canales de desagUe 
429 a Control de carcavas 
431 - MedIdas agronmicas (grea total): 

432 1 Curvas a nvel 

433 a Labranza aonservacionista 
a Bancales y camellones 

[I 1 I SECRETARIA DC RECURSOS NATURALES 

PLANIFICACION EVULUACIO MENSUAL 

ME: do_I9&L 

META MENSUAL EVALUACION MENSUAL 
UN DE:AMEDDA MORR.E IND SECREFI TO N REOREINDE. ND SECTOR REFOREJEC N TOTAL MENSUALEJEC '/o DE 'No DE NARRATIO 

F lC PARTIC META PA AE ARATV 
_______ 

Planes 

Planes 

m 

i ha 

Subsidios 

__ 

Reuniones 

Giras 

Eventos 

Lotes 

Ila__ 

_ m 
i t 

m 

m 

Terrazas 

m 

m 

Muros 

ha ___ 

ha 

ha 

ha 



AGEN CIA:_________ 

SUBREGIONAL: _______do______ 

REGIONAL : 
DESRIPIONDIEACTVIDDCSUNIAD 

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALESER P&qc 
PILANIFICACION Y EVALUACION MENSUAL 

META IENSUAL EVALUACION MENSUALHREF SE-,O TOAL REFOR EINO SECTOR REFOR TOTAL MESUAL 
E IND REFR ~ EJrA PAI EJC o AE0T1oDECRRTV 

ATCMAPRC 
35 * Aboneras 


.36 9Abono verde 


37 a Aplicaciin de n 
at-eria orgydca 
41 - Muestreo y anallsis de suelo 
'142- Se, uirniento y suervisidn 


5 PRACTICAS AGRICOLAS
 
5] 
 - Prr06 Y C,3p!CjtdC16n: 

5'31 a RIetaiin Prom.y, wnC~ientjZacjn 
51 Giras educatvasGrsJ 

5.33 acitacitrien practfcasr 
534 * Fstib~ecer lotes cdelostratlvos 


Lbas icus(( red total 
522 0 Area sembradaNafz-primera 


523 * Area sanbrada Maiz-poStrera 

524 * Area seinbradaMaicillo-primera 

5251 *
.Aree strioraddMaiCillo-posr-era 
526 #AreaserbradaMaliy Maicillo

527 9 Areasebrada frijol-pri--eira 

528 9 Area sembrada frijol-postrera. 
531 a Area serbrada arroz-primera 
532 9Areasembradaarro-postrera 
5331 ;s[Oitanay ditrb.de siembra 

e Seleccldn de semila 
~3T, SrIi 

E 

MEDIDA 

Aboneras 

ha 

h
 

Muestras
 

Vis~tas
 

Reuriones 

Eventos 

Lotes
 

h,
 

h
 

h
 

ha 

ha 

h
 

h
 

h
 

ha 
ha 

h
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[I '1 SECR'TARLA DE RECURSOS NATUFtALES 

PLANFIACION Y E UACON MENSUAL 
AGENCIA: 

SUBREGIONAL: MES:- . do to&_. 

REGIONAL: META MENSUAL EVALUACION MIDNSUAL 
WLD.D DE NOUOR SEC1VR __ ROREOR EIND __OTL__NSA

ME EN D Or EJE no No DE EJEC , I DE-EfnX PARC f,E'iA PARTIC NARRATVO 
536 , Uso de fertilizante haU-7 0 Manejo tntegrado 4e plaqaS .ha 

538 a Instalar y manejo d2 silos 
. 

-i-os " 
541 - Hor ,iizas (Area total): ha 
542 0 Preparaci6n de semilleros Semilleros 
543 s Distancia y distrib.de sianbra ha ___ 

544 v Uso de semilla certificada ha 
545 a Uso de fertilizante ha 
546 o Control fitosanitario ha 

S 551 - Frutales No1to¢al de grboes): Arboles 
552 e Producctn de frutales(viveros) Arboles 
553 * Plantac16n de frutales Arboles 
554 a Fertilizaci6n __ Arboes 

"'555 * Control fitosanitario Arboles 
556 a Injertos Arboles 
557 * Podas Arboles 
561 Cultivos industriales (Srea total): ha __-_ 

562 a Dlstancia y Distrib.de siembra ha 
563 a Semilla mejorada ha 
564 a Uso de fertilizante ha 
565 e Mane o int rado de plagas ha 
571 - Sisteiias de drena e ASrea total): ha ____ 

572 a Real aci6n de e uegas sstms Sitem 
573 e Mantenimiento de sistemas exis- I 

tentes Sistenas i,



i74 


i75 


76 


77 


81 

82 
83 


4 


CD 85 

59 

91 

592 
59 1 


594 


595 


SECRETARIA DE RECURSOS NATURALFS RE&-0NSj 

AC;rPlCtA: 

SU13REGIONAL: 
V 

PLANWCACION Y EVALUACION MENSUAL 

h'Es:- do iga-
REGIONAL: 

META MENSUAL - , . EvALUACION WENSUAL 
DESCRIPCION OC ACTIVIDADES 

SistEmas de riego (Srea wtal); 

UNOW DE 
MEDICA 

ha 

NORER)k 
E IND 

SEC70R 
REFOR 

TCFTAL NOR-
EJEC 

REINO 
Lr

FARnc 

SECTOR R 
EJEC 

PARTIC 

TOTAL MEN-SUAL 
EJEC -/ODE iW 

META PARM MARRATrVO 

a Estudlos de factibilidad Estudios 
a Realizac16n de pequehos sistemas TIStEmas 

-a Mantenimiento de sist 5 eXiSt. IStemas 
Mecanizac16n agrTcola Area total): ha 
* Arado ha 
@ Rastreo ha 
9 Sir-abra ha 
ri coseclia ha 
Invest-i2aci6n Agricola: 

o Re-iistros da- m'onitoreo Registros 
* Ers--,Y s rtjicnale.i 
9 EnSdyos de cc-np,)obaci6n Ensayos 
a Pruebas del agricultor Pruebas 

;Sejuiff4ento Y-Supervisi6n Visitas 



__________ 

__________ 

-- _____ 

__ 

__________ 

_____ 

AGENCdA: 

REGIONAL' 

OESCRIPCOON DIE ACTIVIDADES 

6 APICULTURA______-

-Promocidn61 y capacitaci6n:-

*.Reuni6n de prom.y cor.Clentizaci6r 

§ *UIIGiras educativas 
613 * Capacitaci6n en las t~cnicas 

614 *Establece- r6dulos dffnostrativas 

de ]as tdcnicas:S62 -Aplicaci6n


621 *Inst./reubicaci6n de apiarios 

63 Captura de enjambres 

631 Sequimiento y supervisi6n 

7 PISCICJLTRA 
71 y capacitaci6n:-Promnocifn 

711 # Reuni~n de prom.y oncientizacidn 

712 * Giras educativas 

713 * CaaCitaCi6r.en las t~cnjcas 

-Aifllcaclft72 de las t~cnicas: 

722 * Trazo/construcci6n de estanques 

7?2 a Manejio deestaques existentes 
72 aSiembra de alevines 
724 *Cosechar producto 
725 aConservar 6 consu-ni r producto 

71 7- Seguimiento y supervisidn 

SECRTARLA DE RECU*SOS NATURALES[~~J PLUeFC-AC3 VEVLUACKMY MENSLJAL. 

META MEN~tA EVALUACION 

UNADO NOFAER SE7f OA NOR EIND SECRRFO
TOTA -oMEUC7A jj DE-E IND REPR EJEC PARTFC - PARfl1C 

Reuniones 

Gi ras 
Eventos
 

Mddulos
 

Apiarios___---


Enjanbres 

'Iis itas 

Reuniones --

Giras 

Eventas
 

Estanques----

Estanques____ 

Sia.nbra 
Cos~chas 
D-Enostrac. 

Visitas 

ME?4SUAL 

TOTAL MENSUAL~%W No DE KARRATIVID
Ej META PARTI 

--- __ 



SEC rTAMA DE r4C1*So %ATURALES 
AaWA: LAF~ACONY rd-A3 WNSUAL 

SMREOA: MLES: d 

REGIONAL:
- m roaw_.__________ 

8381 SD eu cate da- Prmci apacitaci6na a-nc~ vno Ora -- TO"EsIh 

82-Alcc6 d asitacin:s 
82214 a DRein6n de i.eoonceca0 Estable,-er mddulos demostrativos Rnios.M6dulos - - -
15( - Planes Ganaderas Plane 

;-Aplicacl6 de las t~cnicas: 
2 I Divisidn a,.irro (cerco)m 
2-s• Siembra pasto de corte ha

3: m Siembra de zacate de pastoe ha . . 

824 
825 

* Siaebra 
a Slembra 

de l uninosas 
tic rma. -ade___ ar .ha 

ha 

826 
827 

* 
a 

Control de malezas 
Frtiliz3c16n " 

has-ra 
ha --

831 &.Ensil~e-U-o, Melaza can Urea Preparac. 
.. 

8321 * Mejorar 6 construir bebederos Bebederos 
83 0 Construir o'rrales CoDrales 
64! 0 Construir galeras,establos cues Estructura.- - - - -
84 - Sanidad Animal : --- --- -
84 Vacunaciones 

84 eseparac taciones 
Anim--es; 
-In e __a 

8 iaiainsAnimales---
-- -

-de m o it Re5sro "-'gisru _. 



•AGENCIA. 

SUBREGioNAL : __ 

REGIONAL: 

I ACTEVrhAGES------------ ON CD C VI DE6M 0 

9 ETEKSION FORESTAL 

91 - Promocin y capacitaci6n: 
911. Reunidn de prom.y concientizacid 

912 i Giras educativas 

913 u Capacitaci6n en las t~cnicas 
914 a Establecer lotes demastrativos 
921 - Recolecci6n de semilla 

922 - Recolecci6n de estacas 
923 - Producci6n de plantas (vivero) 

S 93 - Plzntaci6n por t.;cnica: 
931 o Cerces viva 
932 * Barreras vivas y rTrpevientos 
933 a Matorrales enriquecidos 

934 * Plantacifn rala agroforestal 
935 a Plantacifn tupida 

94 - Plantacifn por media: 

941 a Sienbra directa de semilla 

942 a Plantas en bolsa 


94" Par estaca 


944 * Parpseudoestaca 


9r - Inventarlo de plantacones anter. 
95 - Manejo y protecci6n forestal: 

951 1 Aprovechar plantaci6n ant.(Pddas 
2 o Rondas corta-fuegos 

931 @ Raleasy entresacas-bosque exit. 

* AjnSCIA SECRTARIA DE RE.CURSOS NATURALESPLNrCHY VOJCII MENSU1. 

USCMW "RL 

MEs_-

MICRA MNSUL 

"OP SMORSIRND Al " Tr 

.. 

L 

I__.. 

RK E2INDEJEC W D 

EVALUACON 

SlEOR REFVJ C ME 

E 

IENSUAL 

TOAL MENSUALE * EN O E NARRA TIV 

Reuniones 

Giras 

Eventos 

Lotes 

Kg 

Estacas 

Plantas 

m 

ha 

ha 

ha 

Posturas 

Plantas 

Estacas 

Plantas 

Parcelas 

Parcelas 

m' 

ha 



Fill SECRUA~, Of RzcSo MATURfALKS 
PLAWEFX30i Y EWWMAcMe MNSIW. 

REGIONAL'- IMA MENSIAL IEVAUACON MDMSUALk 
OESIfhMW' M ACIIAE WNDD (m "OREM SEM VD ____ aF I MD 

__________________ MEMA a IwINC M M MC 
- - *UND4 0Quaias prescrit'as I ha____

65 aVigilancia y combate incendios ha 

- Rgistrpsde mnntroRepit ros 
962 - Sequimlento y 'su.pervisi6n Visitas 



ANEXO 3 - FORMULARIO DE MONITOREO DE LAS INTERVENCIONES
 

TECNICAS A NIVEL DE FINCA
 

- 107 



_____ 

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 
FORMULARIO DE MONITOREO DE INTERVENCIONES 

TECNICAS A NiVEL DE FINCA 

REGION: 

AGENCIA DE DESARROLLO: 

AGENCIA DE EXTENSION: 

REGISTROS CONTENIDOS 

DMAPA DE UBICACION DE LA COMUNIDAD 

CROQUIS DE LASITUACION ACTUAL DE 
LA FINCA YDATOS BASICOS 

[ 	 CROQUIS/REGISTRO DE TECNICAS
 
IMPLEMENTADAS EN LA FINCA
 

OTROS FORMATOS DE MONITOREO DE 
ACT.VIDADES ESPEFICAS EN LA FINCA 
(ESPECIFIOUE): 

F7
 
El 

FROPIETARIO: 

GRUPO o CAL: 

COMUNIDAD: 

MUNICIPIO: 

INCORPOAN DELFECHA DE INCORPORADO PR: 

FORMATO 

-108
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-- 

_ _ 

______ 

______ _______ 

_________ 

SIMBOLOGIA 

USODDE LA -lERRA SIMBOLO -AREA(Mz 

CARRETERA.* '- BOSQUE LATIFOLIADO-

SENDEO:--	 BSQUEMIXTO 

LIMITE DE FINCA: PASTOS1POTRIEROS 	 ____ 

CONSTRUCCKNES.CASAS: fh MATORRALES 

QUEBRADASROS>- -. FRITALES.HIJERTA 0 000 ___ 

BARRERAS vrAS:'-.Lit CULTIVOS (describe cuol) 0 0 

BARRERAS DE PIERA' 
TERRAZAS: Z r 
ZANJAS DE LADERA Z z 

EXTENSION TOTAL DE TIEMPO TRABAJANDO EN EL TERRENO ALTURA: -mSN
FINCA: ______mz -_______ANOS 

PENDtENTE(MANGO): ____ 	 PRECIPITACION ANUAL: - MM ZONA 
ESTAoN DE LLUVIAS (facho): .oL- ECOLDGICA:___ 

TEXTURA; 	 PROFUNDIDAD' _ tw pH: 

EXISTENPROLEA$ D PEDREOSIVAD: RESUTADO DE ANALISIS PESUELS (S I EXiSTE):
JMENA4: S-No...- MUCHA:- MATERIA ORGANICA  % FOSFORO:___ 
TIP DEpPROBLEMA: POCA:___ NITROGENO:_____ POTASIO: ____ 

NADA:___ 

TWPO DE PASTOS ESPECIE MANEJO: EXTENSIvo:-.ROTACION:____ 

No.___do ANNIALES IGOI
S NATURAL IBOVINO 
 - AVES TtPOY CANTDAo: 

MEJORADO: ___________BUEYESI 

CORTE: ____PORCINOS[ 	 EPOCA:

.< SIEMBRA DE PRIMERA POSTRERA HORTALI ZASOf CULT IVOS: 	 PCTI P ~ 0 
__ (tipos)__ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

LiSODE ARBOLES ESECE USADAS -ESTADO DEL BOSQUE 
o RESINA 	 ____ ___- RALO:.... OENSO: - INCIDENCIA do INCEND.... 

VLENA: NORMAL: - DEGRADAOOX.- JOVE:. 
COt4STRUCCION,POSTES - MADLJRO :-. SOBREMADURO: 
DONDE CONSEGUR: HUERTA FAMALIAR 
FINCA PROP !A _________ESPECIES -ComSIN 0 VLENTA 

OTROS LUGARES: ________ 

Cdondo) 

0 



CROQUIS DE LA SITUACION ACTUAL
 

SDi:buje un croquis die la finca, icuv-d.1a3 'Jist'-ntas Darroias y ei ucc ela tierra cue hace el agri-culccr :E, ca-,la unla. D-ebp 4nolu-r.r tccs.cssse 
mas de produccior. que utilizdz, rarito Bgr~corjjs cor,(. Fcres-cal-es y':aderos.
Indique tambien: !as estrucTidras co;rn, cas;as, cor~alescra- mn)s -'quebradas, carndnos, sernderos, et,. , ius:1r,.o io--%-~ o i~ic~ Liere laSecc -r.cue I c~ye datos b'sicos d~ [± crzescafiicas v el usc Cie 18tierra de la *n'~ 

OBSERVACIONES: 



CROQUIS DE TECNICAS IMPLEMENTADAS EN LA FINCA 

N 

" 	Dibuje en relacion con !a escala del cro:uis de la siruacio'n actual, las tec
nicas realizadas en la finca (a ser rerminadas), corn Eon: cbras ffsicas de
ccnservacion, refcrestaclon y agjOf_, 7: ac4"e.c 
-astos, ccnsLrxicclon de corrales v galeras, es--abl cL..iento de huerTas, etc.
 
utilizando la sinollogla indicada. La cani:ificac:n6i"'e estas tecnicas ...ebe
 
reflejarse en las hojas de rm'gistro -e cada com.r.nente.
 

OTRAS OBSERVACIONES : /I 



SECRETAFIIR DE RECURSOS NATURRLES 

Hoja de legistro - Lotes Demostrativuos 

Oueffo: Comunidod:_ 

Agencia: Grupo/CAL: 

PREPAIRIICION DEL TERRENO 

0 Barreras Vives 0 Quemado 

0 Barreras de Piedra 0 Cultivo a Contorno 
o1 Zanjas de Ladera 0 Labranza Conservacionisto 
0 Terrazas Rngostas [ Incorporacion de Materia 
C Terrazas de Banco Organica 

Tipo de cultlvo: Tamai'io del Lote: (M2 ) 

Fecha(s) de siembra:1_ 20 30 

Muestreo de plagas: 

plaga: fechas:10 20 30 

plaga: fechas:1_° 20 30 

plaga: fechas: 10 20 30 

Fecha de floracion:. (50 % de la plantacion) 

Fechas de practicas de seleccion de semilla: 

10 20 30 40 

Fecha de cosecha: 

RENDIMIENTO DEL LOTE: Os)b 
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REGISTRO DIE UISITHS
 

Fettia Rctiuidad/Obseruaciones Tecnica
 

PMRN/Agricultura/86 
-114



* SECFIETORIR BE RECIJRSGS NRTURRL ES 
',rHoja de Registro - Lotes de fibono Verde 

Dueffo: Comunidod: 

Agencia: Grupo/CAL: 

PREPARNCION DEL TERRIENO 

0 Barreras Uivos D Quemado
 
LI Barreras de Pledra 0 Cultivo a Contorno
 
o Zanjas de Lodero D Labranzo Conseruaclonista 
o Terrazas Angastas 0 Incorporacion de Materla 

0 Terrazas de Banco Organica 

Lariedad: Toarnflo del Lote: (M2 )
 

Fecho de Siembra:
 

Fecha de Emergencio: (50 % de las plantulas)
 

Fecha de Limpia(s): 3*
__2" 


Fecha de Floracion: (50 % de [a planotaci6n)
 

Fecha de Formacion de Vaina: (50 % de la plantaclon)
 

Fecha do cosecho do semilla: L9 30
_°
 

Rendimiento del Lote: 

folloje: (peso de muestras de un metro cuadrado de folloje verde) 

(Ib/m 2 ) (lb/m 2 ) (ib/m 2 ) 

semillo: (Ib)
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MANEJO Y USO DEL ABONO VERDE 

Fecha de corte del material:-

Fecha de incorporaocion: 

Forma de aplicacion: 0 Incorporado al suelo 

Fecha de siembro del cultivo:_ 

+Rendimientodel cultivo: (Ibs) 

0 Colchon 

Fech 

R[GISTRO DE VISITHS 

RctiLidad/Observaciones Tecnico. 

PMRN/Agricultura/86 
- 116



SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 
HOJA DE MONITOREO PARA OEMOSTRACIONES DE MANEJO DE PASTO 

NOMBRE DEL PRODUCTOR: AGENCIA : 

COMUNI DAD:_ _ _ _ _ _ __AIO P.OR: 

PRODUCTOR TIPO: A B C FECHA DE PREPARACION:. 

Tipo de demostraci6n 6 lote demostrativo(incluye sistema, tipo de pasto, infraes
 

tructura, etc.)
 

Tamaho de la parcela de pasto: mz. Fecha de siembra:
 

Distanciamiento de siembra: Cantidad de semilla 6 material:
 

Tratamiento Pre-germinativo: Fech- de germinaci6n:
 

Control de maleza (fecha): 1. 2. 3.
 

Primer corte a los Dfas sembrado
 

a- Rendimiento por Manzana: tn
 

b- Altura media de las plantas: CM
 

c- An6lisis proximal:
 

Segundo Corte a los Dfas Sembrado
 

a- Rendimiento por manzana: tn
 

b- Altura media de las plantas: cm
 

c- Anglisis proximal:
 

Tercer Corte a los Dfas de sembrado
 

a- Rendimiento por manzana: tn
 

b- Altura media de las plantas: cm
 

c- Anglisis proximal:
 

Inicio de alimentaci6n con el pasto (fecha): 

Producci6n diaria promedio de leche; Verano: 

Invierno _ 
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REGISTRO DE UISITHS 

Fpcha Rctiuidad/ObserLiaciones Ti cnico 



~ISECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
 
HOJA PARA EL MONITOREO DE PLANTACIONES YLOTES AGROFORESTALES
 

NOMBRE DE AGRICULTOR: 
 --- AGENCIA
 

COMUNIDAD: 
i 
 PREPARADO POR:
 

GRUPO/CAL: 
 FECHA DE PREPARACION:
 

Sistema de reforestaci6n a utilizar (ej: plantaci6n pura, cercas vivas,
barreras vivas, rompevientos, plantaci6n rala agroforestal, lindero, huerto):
 

Prop6sito del establecimiento y productos esperados (ej: prevenir acame, leia, 
abono
 
verde, forraje, postes, madera, sombra, etc):
 

ESTABLECINI ENTO
 

Fechade Extensi6r No. de Espacio Medio de (a) Pirocedencia 
establ. Especie Mz 6 mtsplantas (mxm) - establecimiento del material (b) 

(a)Bolsa,semilla directa,estaca,pseudo estaca (b)Procedencia de la semilla o mate
 

rial vegetativo.
 

MEDICIONES Y APROVECHAMIENTO 

Fecha Especie Sobreviven Altura Dap. Arovechamiento (c)

FehaEspecie cia (%) - (m) (cm) Intervenci6n Productos
 

(c)En el caso de un aprovechamiento, poda 6 raleo, indiquese cual bajo la columna

"Intervenci6n", y siempre haya las mediciones indicadas antes de la intervencfon.
 
Despu6s, estipule el rendimiento de cada "producto" fores-T-que sale de la acci6r
 
(ei: 40 qq de abono verde/mz; 150 estacas de 2 mts. por 5 cm; 5 m3 de leia de 200
 
Srboles; 20 cargas de leia; 80 kg. de forraje/mz, etc.
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REGISTRU BE IJISITHS
 

Fecha Rctiuidad/Obseruaciones Tecnica
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