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Blenwenldos y bienYenldas al ClJl"50 '"Elaborad6n y &al11adón de Plol' e tos':, Esle 
wrso tiene por objetivo tll eti!I al educador algunas herramientas y a llll!l los pn 
apoyar a la mrnunidad en la elaboracl6n de pio~ectos de desauotlo. 

En muchas de nuestras a:munidades, la población mnfia en el lllJO't'O 
que pueden dar los maesbos y maesbas en la organlzadón de 
acllvidades para mejorar las cmdldones de vida y resolver los 
problemas más urgentes de la mayoría. Por eso es irnporlilnle 
que mmo edl..IQdores nos piepmemos para poder U1"'1ae a 
la mrnunidad lo que espera de nosdlos. 

El curso comienza con una reflexión sobre la 
problemática de nuestro pals y lo que se entiellde 
por desarrollo. Poslellonnente pi ese Ita, paso 
a paso, el piCXJeSO o ddo de un PI i4«fD, 
desde la identifk:adón del mlsi llO, hasta 
su evaluadón. 

Esperamos que este mM.ilo te 
siMI para responder me,)or al 
a>nlplomlso de relacionar la 
educación con el 
desai 1ollo. Adelante. 

_,. 

\ 
/ 

/ 
' 

V 
• 1 
e 
A e 
1 

6 
-
T 
E 

IMI 
A 
T 
1 
e 
A 



~t\id 
Exelusldll y 1 
Pesarrollo 

En esta fiililel'll unidad q¡¡e¡emos a:111lpilrtll algunas Jdelils sobre el 
Desamllo Cclmoobrio. 

Muc:hllls pel'SOOllS e instlJW iones babiml de desai Jalo, pero resulta 
que no 1Ddils emidelnos 111 mismo sobre lo que es y sobre 1111 

manera de akaililrh Por eso. es na m !trio que nas po11g11111os de 
acuerdOsobrei.IJ.é es R!alme11teel tiesa 1oloCXIRUllarlO? y üXimo 
podeinos lmlJulsaOO? 

ER¡pei.&ena analiiaido por qué no hay des 12rollo en muchas de 
nuestras mmunldlldes y en ge11e111I en et piís, pues es neu 1 1o 
que lnidemos reftexlonlllndD sobre las musas de la pobt&1 en que 
muchos guall!maltl!ms y gua1l!maftecas nos .ei110S oblpdos a 
soblevMr. SI no CGllCICelllOS las l'IÍIES de l.l't pii-.,Tlil, c:lllldtmee1te 
logiaie1110S 1ahe1 lo de wrdild. 

'º" -~ - ,- '+ • 



·~ ..... rrr··r Lllf ... 4' 
t J. llAJUMOS PE U. EXCLUSION 

La exclusión significa que hay personas y grupos 
que no pueden disfrutar de las oportunidades 
eoonómicas, sociales, culb.lrales y pollticas que hay 
. ~Ja sociedad. 

Existen difelentes formas de exclusión, la pobleza 
es la más evidenl.B. Cuando una familia no puede 

· cubrtr sus necesidades básicas (alimentación, 
vestido, salud, etc.) está siendo exduida de la 
oportunidad que debiera tener para poder hacerto • 

• La sociedad guatemalteca está llena de dlferel Idas 
y desigualdades. Hay grupos que disfrutan de los 
benefidos del desamillo y otros que se enruentra 
exduidos, en mayor o menor medida, de ellos.6 1 

Para a:mprender las slbJlldones de exdusión que edstei1 actualmente en nuestro 
país, es necesario consullilr la hislDria, porque ... 

·A lo largo de la historia de la sociedad gualEmalll!ca ~ y se afianzaron 
diversas fonnas violentis de exdusión, algunas de las cuales se mantienen hi!Sl:a 
nuesbos días.•> 

Es necesario ldentlftcar cómo se estableden1n las sltuadones de e«:llasi6n en nuestm 
país y cómo se expresan ellas en el pi esente, para poder enoonb'ar las formas de 
cambiarlas. Es romo buscar las causas de un problema averiguando desde a.iándo 
surgió, para poder darle solución. 

!.I ·_11prt1-h di .. a111,1l111t. 11 prl ••1• di .. dlt•tl• di iW....' 

Gran parte de las exclusiones y desigualdades que existen actualmente en nuestro 
país comenzaron en la época de la conquista espaiiola y se afianzaron durante la 
colonia (1523 - 1821). 

•La estructura y la naturaleza de las relaciones económicas, culturales y sociales en 
Gualanala han sido profundamente exdll'l'!l1b!s, antag6¡1lcas y ainflldivas, • elll!IO 
de su llllilolia mlonial ... 

• Wame de o ..... IUlllWID 2000. 
'Jrlarme de D 1Jk> llmn:> 2000. 
• ae.n B'llaln. ca l!!lb """"'y ttin aliUi ailllalOWlil se-.. .i O'illln -.. a la '-'9 de los &ijlllllQloB• - .....,.,. 

• 

. _ •.~ Memxla <!el Síll!n:ID, Cmduslcll5 y'"' •••••••a tlB Wome de la Olii1$1dn pin el Esdaeci111tall0 ttsll5rilll. 
- . 
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t..t. La. arli11111118ralctc dtlllo X.X 11101-lHOJ 

QJn la independencia, Guatemala pasó a constituirse en una Nación, sin embargo 
la manera en que estaba organizada la sociedad no cambió mayor cosa. 

Los aio1os quienes eran los hijos e hijas ele padre v madre españoles nacidos en 
América, asumieron el control del Estado. 

"La nación imaginada por los republicanos guatemaltecos (los que promovieron la 
Independencia), conservadores v liberales, se apoyó en la exclusión de los 
l11dfge:11as ... • 9 

En esta época se crearon los alcaldes auxiliares cuya función era la de OJidar que 
todos los mozos o colonos trabajaran en las tareas asignadas. 

Se estableáeloo las "habllitaclones" que ronsistlan en anticipar al trabajador una 
cantidad de dinero, que posteriormente cleberia pagar con trabajo, produdDs de 
su oose ~ o dinero. Este régimen de trabajo por deudas fue el instrumento más 
excluyente por su arbitrariedad V vlolencla. 

cuando se produjo la llamada "nM!lución liberal• ( 1871) se eslBbledó el Reglamento 
de .Jomaleros v la utillzadón del libreto, que de nuevo establecía la obligación de 
los Indígenas a trabajar por pagos simbólims, es decir, de manera obligada v 
gratuita. 

También por estos ai'los, el gobierno llberal, inició lo que se ha llamado un •masivo 
asalto de la tierra comunal", expropiando la tierra que estaba en poder de las 
mnunldades Indígenas para dedicarla al recién lritrodÚddowltivo del café. También 
se nepartleron las tierras que estaban en manos de la Iglesia. 

Par un lado se expioplaron tierras comunales a los indígenas, v por el otro, se les 
obligó a trabajaren las fincas. Esto ha constituido parte importanb! de la estructura 
exduyente de la sociedad guatemalteca. 

otra fmma de opresión heredada es el trabajo gratuHD en los caminos. El gobierno 
de BerrloS (en 1874) ratificó que todos los vecinos estaban obligados a trabajar en 
los mminos públicos tres días al año o pagar el jornal correspondiente. E1 resultado 
fue que sólo los vecinos indígenas o ladinos pobres se vieron obligados a OJmplir 
esa tarea. 

Flnalmente, la ·Ultima herencia de este periodo, es la del redutilmlento fol'ZOSO 
para el ejé¡ cito. Hada 1889 los mandos de eJérctto fueron ladinos V la tropa 
em!)!:!ZÓ a ser indígena. B reclutamiento formso constituyó durante 1Ddo el siglo 
XX una amenaza v. evenlllalmente, ülS1lgo para la familia campesina: "Las prácticas 
del reclutamiento constituyeron verdaderas cacerías humanas: 10 

En wanto a la educación, las politlcas estaban daramente dlfeenciadas entre 
indígenas v no indlgenas, asl CDl1lO entre hombres v mujeres; dejando casi sin 
oportunidades a indígenas v mujeres. 



U laa t1 l 1'r111 .. t1"9XX11111 -11111 

Para sustu:er la ecuiomfa l9fcda de elPJltildÓR, los caf tale as •e• ld11a1 ai 
di!riianda de trabajadores mn el ntor.mmlentD de la llK•' a IN del mam c:dalao, 
esdedt;· del trabajador campesino que pet11111eda pennanentemen1e a la hlc:lllKIL 
B mlolio estaba amanado de por vidll a 1r8bBjar en la hacienda dellMll> al slst 111a 
de ende.11damien1D. 

"fue una apesad6n fiecuenle en los peifodos de eser de nmo de ola, 111111!11!1' 
en la cárall un buen nt'ímem de lnclgenas por ~ ofel sas, lillles mno 
embomlc:harse y haa!r escálldalos. Se les imponían fUertes muftas .. ., pod(a¡1 
pagar. Entonces apanda un Enganchador que se ornrla a OJl:l1t' la mula ... y Jos 
Indos enin lleJados a la hacienda pera babajar y pagar la dll!udil así mlllaida. "ll 

A ftnales del siglo XIX, las mujeres fueron l11c:orpo1ilridDse lenta111111te el .. ....,. 
púllfto> tomo mae has: no obstante se mnsideiaba "i111dea!1l1e• que una mujer 
trabajara funde su m. aunque estuvkn ""*•a pera da. IN Wll!qlle se 
casaran. las m11 11as eran deMllklas de sus c-agm. 

De m.iewo, en el tiempo de Ubim (1934) 
seeslalh:e la Leyaintra la Vegailda, que 
obligaba a campeslllOS que no tuvierWI 
tieml pn:¡pla (la 981'1 ~) a 1r8bBjar 

.·' 1,--
1 ; 

por lo menos 150 das (S meses al afta) ~.),--.V"' . 
en tierra ajena, lo que debía CXlllStal en la i· 14j~~~~~~ 
lJJn!fa de Jornaleros. Era una ~ que r· 
tramtol 1116 la obligad6n de trabajo por 
deudas, en una obligad6n para trabajar 
aunque éstas no existieran. 

Elle babajc> lbrzado, tanlD por de.nas 
aimopor ~,era piáátm1e1te 11'1 sismna 
de esdiMtud. 

A nMll loall, en 1927 se legali:z6 la Ak:lkla 
MJda, ques•!ledaqueef alalllde plmero 
y el sindico prírnero fueran siempre 
dudadanos 111) indígenas. Esto vino • 
fr.lñaleca' el poder no indgena en reglones 
in4geMs. 

Las fundolle.S del alcalde '( el slncko, ., 
luego del Intendente (figura política 
eslableddll par Ubico) se orientaron 1 
a111St9Jir mano de abra mnpesina para 
la ~ cafetalera y a impertir 
justicia en GtSOS ~os. 

1 
f 
~ 
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1 A nivel edualtlvo, el Estado libe;.¡;I se propuso c:oilstituir una nación homogénea 
sobre la base de la asimilación de los indígenas a la "cultura naáona1•, es decir, la 
·cultura oa:idenlal. Las políticas y los debates, desde la época de Estrada cabrera 
hasta Ubia>, se fundamentaron en la idea de que la existencia de los idiomas 
mayas (llamados "lenguas aborígenesj y otros faclDres culturales de los grupos 
indígenas, constituían un atraso para el país y eran un obstáculo para establecer el 
modelo de naáón que se plateaban. 

·En mayo de 1945, con el inicio de la Revolución de Octubre, el Congreso de la 
República delegó las leyes de vialidad y contra la vagancia. En 1947 se creó el 
Código de ll'abajo que buscó establecer nuevas formas de relación laboral. 

Un paso Importante se dio con el DecrelD 900, lev de Reforma Agraria, que prohibió 
todas las formas de servidumbre, esdavitud, repartimiento de indígenas, y toda 
forma de trabajo servil. 

Se establed6 en la Constitución ele 1945 la autonomía municipal, lo que permitió 
que se eligieran en esa época a los primeros alcaldes indígenas y se extendiera el 
del echo a voto a las mujeres y analfabetDs. 

Durante la década oomprenclida entre 1944 - 1954, las mUjeres se integraron, 
aunque de forma minoritaria, a partidos polítims, sindicatos y a organizaáones de 
j6Yenes. También se dieron algunos cambios positivos a nM!I educativo, se promovió 
la alfabetlzadón y se mejoraron los servicios educativos. 

Sin embargo, el DeoelD 900 y otras leyes fueron derogadas en 1954 por el nuevo 
gobierno de '"la liberación" (constituido a partir ele la contrarrevolución de ese 
mismo año). 

"Entre 1954 y 1963 se emitieron doce deoetos de 1eforma de los 20 artículos del 
Código de Trabajo que redujeron algunos ele los del echos ya reconoddos.W 12 

En julio de 1954 se creó el Comité Naáonal de Defensa contra el Comunismo, que 
tenía la facultad de perseguir, arrestar y ordenar el castigo (golpiza, tortura o 
asesinato) de cualquier persona considerada oomunista. 

Los gobiernos naares posteioles a 1954 mantuvieron, utiRzando recursos violentos, 
la vieja estructura de persecución y marginación política a las personas y grupos 
de oposición. 

Esta situadón, sumada al resto de problemas existentes provoa) el inido del conflictD 
armado interno (1960): 

"Considerando que el origen del enfrentamiento armado interno que por más de 
tres décadas ha vivido Guatemala estuvo determinado por el cierre de espacios 
polfticos de ecpreslón y participación democrática, y la adopción de medidas de 
represión política que fueron vinculadas o identificadas con el régimen derrocado 
en 1954 . 

.. tmme de Desii•dk> IUa1D 2lllO. 

·¡....,.....·e•• ......... " ~------



Considelando CJJehnte a Ullil SitUadón de,ln)&Stkiil510dii yemi6111 Wt)!:iuVISlllD 
prlkticas discrimlnatllri. éri Óll'itnl de los pueblos ind(genas. , .... nepcl6n 
sistBnálka de las deledlos y garanlfas lnclvlcblles y soci 11 : 1, aslslt: a las pueblos 
el deredlo a buscar las tn111sfo1111aciones deluua átitas necesarias.• u 

La 1epesi6n por 1dAWlespolAicas tuvovarills etapas y dCPl•klnes. la pil1nea a 
finales de las aftas ses anta, en el noioriente del país, relac:ionadl mn la luchl 
mntn1 la insurgenda. ''lf'!1\ en las p1li1M!los aftas de la •""" ada de las oc:beiD. en 
~ hubo una poltir;a de "tlena anasada". 8 resultado de esta .,.. .... fue la 
destrucción de +ilO aldeas indigenas y el asesinato de al1ededor de 50,000 
campesinos. 

La 1epesi6n del e:j{!iic:ICD •as'"ló g:a•enaltetDdas las fCMHlilS de pa1ticil*i(Jl1 y 
organización existentes: cooperatlvlls, sindcatos, filiales de parlidas o de 
organiZaciones campesinas, organiZaciones estudiantiles y ~PS. Se"e1t1•i6 
IDda una gene."Bción de dirigentes, Incluyendo a intek ct111les y pesblstas Un 
poi m llaJe 1111n de 1as víctimas rueron mujeres. 

Finalmente, a ¡mrtlr' de 1986 se lnidll un p1oceso de DiilDgi> y Negadaddn ID" la 
Paz entre distintos gobie1110S y la URNG, ~ tE!nnlna en 1996 mn la firma de las 
Al:uerdas de Paz. 

"Que una pillZ&meyckndaadebedi111!11tMesoln un d1 1dk> SOdM ,,,.,lkD 
orielllado al bien común CJJe •l!SPlilC:la a las MI ¡·ocies de lllda la poblaci&1. 

Que elo es necesario para super.- las slluadones de pob¡em, extien11 pob¡ea, 
clsa1minad6n y marginación sodal y poltic:a 1J1e han obstaaJladoydlstliickillldo 
el desarrollo social, emnómim, alltural y polltim del pais y han cut:O•ti> faine 
de mdliclo e liwstabilidad 

Que el d 11dlo soc:IClecmómlm requiere de )!Sltda sodal.-..... 

Han ..... ya 'Mios aftas desde la firma de las Al:uerdas de .... sin flllllago su 
OJ111pllmiet1to por parte de las gobiernos ha sido muy rmtado, por lo IJle se 
mantienen en nuestro país fuertes condiciones de exclusión y deslgnaltlad. 
UQa-ailbidl!l--lalld>¡aalónd!i-.•11..,,... -doAIR:. 
M Qa ___ ,.,,.,.. ........ 'joo Í611ÉlllÍU6y 511i1D5r1 ll!Ja'la. 
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1 J. MANIBf'ACDa PE LA mu• DI LA fVAllMALA "HOY 

l lemas vistD a través de nuestro breve reoorrido por la histDria, la manera en que 
se establecieron las condiciones de exdusión que existen en nuestro país, veamos 
ahora un resumen de cómo está la situación de Guab!mala. 

f.1 La Jtl 118 

una de las manlfestadones básicas de la exduslón se da en el ámbito económico, 
al limitar la partldpadón de hogares en el trabajo y frenar el aa:eso a los recursos 
V al Ingreso. 

M6s de V.. (27'1&) de la población forma pal1E de filmlllas que viwn en la extrema 
pube:za y mis de la mitad {57%), es dedr 6 millones de habilanll!s, son pubes. 

a. tQulll vlwll • slblad6n de polNwww? 

8 poroentaje de pubes en el área rural oonesponcle al 75.6 % de la población, 
mientras que en el área urbana al 28.8 %. 

74.2% de la población indígena vive en la pobreza, en comparación oon un 40. 9% 
de la no indlgena. 

En lo qúe mnespo.lde a la extrema pobreza, 39.9% de la pobladón rural se 
encuéntia eR esta 'Situación en c:ompi1radón mn 7.0% del área urbana. 

La población indi9e11a presenta más del doble de exbema pobieza (39.1%) que la 
no lndlgena (15.4%) . 

• ¡....-....;.;._;._..;_.....;-_· ."_----··--· .. --------



Hlly das 1UD11eS inmerlltl5 que lnllBn de eidk• las tams del el1mda' nMI de 
pollieza adsl&illt:: 
la polliem se delJe a 11 e 1 de iltgiesos (baja pnxkia:i6n Mdonlll y lllllJO 
lng¡eso per dpibt), y/o la pollieza se debe al elevado grado de d 1 ,......., (lftlS 
que tiene mudlo y otms que m tienen casi nada). 

"Gulitemala es uno de los pafses mn maya es 1 estguaklades en el mundo. 
Gt.l8ll!mlla y 8Asil en Amréñca, jUn1D mn Áfi1ca del Sur, son los piíses cm más 
desigllMdad • 15 

Las est>dns demuesban que el nM!I de pdllez.a en Guall!mlliil es muy superior ti 
que sedebeiía espe111 de un pafs ain el 1nismovofumen de nmnos ode ln.:llesas. 
EslD nos indl:a que si blm hay quehlardeaunelta la pnw'iaidn ~ Sll6lo 
IXl1 pnw'Jdr más no mejorm6 111 situación de las grandes fUVOl{as, es ftlellO 1 1111 
mnbllltir la desigllMdad de Ingresos. 

f.l fr ' In y f 1 I' 

las peil50f1i115 me ttalM por la l!lldus1ón en el men:ado labcnl son aqi 1 s que 
son vfctimas de: 

• El desempleo y subempteo: personas 
<lspt tas a bi!biP' pero quenomnsiguen 
empleo fuera del hogar (cle:sempleo) o 
pa sanas a las que se les emplea por meios 
tiempo del ncnnal (subes11pleo}. 

• las malas mndciones de trablljo: salarios 
muy biljos, jomldas muy lllrgas, falla de 
corllldOnes de seguñdld en el trabajo, etc.. 

• El awa1ipleode sub si sh Ida: tnajar por 
cuenta piqJla únir:amenle pn sollre!M!: 

• SUmmtdoelbilldebal ¡ llnsate•illh> 
por estas sltll• illli!Slr podliilQ!i a>nck* que 
das de cada tres trabajado¡es (67.4-.i.) 
sufren uno o Vlll'los de eslDS poblenas de 
edusi6n laboral. cSan las mujeres, los 
indígenas v los tralJajadon!s rurales, los 
jóvenes y las personas con menor 
escolarldlld los que sufren mk» " 

IS....._.p ·-~-... ·--º ..... ftmlll'o:llOllll 

--~-.-_---:----~------:·~·---....;..._.· 



Bésk:amente las coodldones de trabajo no son adeaJhdaS porque: 

., QislM!q jc:lrnadDde IJ¡tbajo demasiado larges. 
• B salario es Insuficiente para cubrir las neceshiades básicas, lo que obliga a 

muchas pel1iOllaS a buscar un segundo empleo. 
•· No hay suficientes oportunidades de capadtadón para los lrabajadores, 

especialmente para quíeneS no han podido esWdiar. 
• La mayoría de lrabajadores no está protegido por la seguridad social (IGSS), 

por lo que están excluidos de la atención mé:liai V del apoyo eoonómico durante 
periodos de enfermedad v oonvalecenda . 

••• ''"' 1111•• .. el - • la twra 
IJJs despojos ocurridos durante la colonia va lo largo de la hlsmrla de nuestro país, 
dieron como resuftlldo Ja estrud:ln de ~ de la Ueml, lo que se vio 
ni!fteJ¡¡OO en el oensoagiupecuario de 1950: alga más de sietl! mil predios ac:aparabln 
en ese año el n.2% del total dela superfideOJltl.vable(latifundlo: !J'8l'l(les fincas), 
entantnquemásdellesdentosmll piedlos apenasdsp:Jnlan del 14.3% (minifundio: 
pequeilas part'elas ). 

Lo aub:i itlr quiete dl!idr que un grupo muy pequeilo de ftnqueros era dueilo de la 
mayor parte de las liEmls rullivablesdel palS, mlelbas que la rmr,ma de la pobladón 
campesina sólo contaba wn pequefías para!las. 

)_ 
) 

; 

"'la esrrucma de piqje ta 1 de la tierra, eJ1t cte Je tnayO" de las etl:lustones fJll! el paí$ pedeoe, no ha camlllid:> 
sust111idall1a1te en esta~ n«ait del siglo >OC. Los a:!l'l!ID5 agiqB •;atiQs de t964y 197'9 pres a can poais 
dfaa!Clas. seg¡., el p1lmem, el lat!flldo, qlJI! rep es e Ita el 2.1 'lb de ftr1:lilS Q!JJal que en 1950) posáe el 
62.S'lli de la !lena. En el ano de 1979 la ainc:albadón había 5lti:b a 64.5 %.•" 

'"lafuem! aamaac:iónde la propiedad de la llena agior«uarla a fines de la déaldade 1970 se ha m111ile11100, 
partiaJl¡mll!lr m.a:ledol de los pñndpales mtlvos de exportacl{Ji1 . .,. 

Ui <XlllkBlbaclón de la llena en pocas ITl!lnCl6 qlJI! se da en Guatemi!lla, es una de las rrás élllas det !lll.llCb. 

B ao;e;o de la rn.Qer a la tierra llisl.l'ílfalmeiile no ha sido aJR5idfndo. En geiieral, su mddón de esposi'<{ 
¡atj& de arles o ewntuales duei"tOs de ttemis no les peunire, en lgUaldad de an:lidones, la pe 1 ilón de 
tlenaS u Clbos reanos. 



.... (¡¡¡ 1 1 " ... 1111 " 

Aún a.m se han hecho clllasas esfuerms, le edlrai iln en Guall!l1 • si9e 
• Ido una de las 9'andes detJildades en el ca1m del de a nllo humano. las 

siguientes datos nos piese11t.an algunas de las exduslones exiSteRteS en 
apal1Unldades de educ:acit'41: 

• 8 35 'li de la pOOlarión no sabe leer ni esalbll, lo 
quequlen!dedrquel.9milunesdegu 1 1Mlfl:a 
mayores de 15 ai'ias san analfabel3s 

• De cada 10 pessonas lllllflll>etas, 8 hablan en el 
ilel rural, 6 san irtdfgal8S y 6 san mujeres. 

• En 1998 qlledanll1 sin atención edlllCélllYa en los 
niveles preprimarlo y primario més de 500 mil 
nlilos. 

8 p¡omedo deesoolaridad (afias de esb""" de las per.¡onas) es, en el iRll ~ 
de 4.2 y en el área rural de 1.6 afias. Aún edslel1 pocc:entajes anos de 1epltalda 
y de deserción esoM. 

Ademis de los p¡obleiüiiS de coberUa del sistema edualUvo, desde el punlD de 
vlsla de la ailbn, debemos dedr que se tralll de un sl!i.1et1ia que exduye a las 
ail1uras id'gei li1IS y promueve su aslmllaci6n: ensefia un nuevo Idioma y oMdll el 
iclamll malll!mo, Impone nuevos valores y antivalol1!s y hace oMdar los p¡opius. 

Desde el punlD de vlsla sodal, la esaiela r.n vez tiene relación mn los p¡o131ernes 
de la mmunidild o el bilrTlo. La edllcl<iln .., ll'{Uda a mejonir las mndclones de 
vida, sino que se eiiclel 1a en as¡ ....:b 6 te6i itos poco reladonados mn la 1 e 1 li 118• 
del educando. 

Desdela firma de la pazsek*i6 un pOt:ESOde Rl!l'onna &b::aliwt, mvos ,... ..... 
detfat lllcase 1 ' lad PR superar las defidencles que edslel1 en el si l 1111 
educ:atiw. 

a.a •a•arlap1tklprH1111 ••al 
En G!ilÑld1• hay S.4 mmoi& de ciudadanas y ciudadanos en edad vMilll pn 
J ca el daed11> de Wilo. S.. ernbaigo menos de la mitad hacen uso de ese 

daedio. En el lilamo PiOt:ESO elcdDral, telellrlldo a ftnales de 1999, so1amen1e 
participmon 2.3 milanes, que equMlen al 44'11o. 

La cantidad de ahstaid6r1 en el ejelc:ldo del voto es muy alta. B voto es un 
ejesdciO ciuc&adaiio y un as¡e b• Importante del sistema demoaátiw. 

-------------------------------~,· 



C'ih 11r r. - ' -M • t . 1 u 

la part.idpaci6n elednral, que consiste en la posll:iilldl!ld de eleglr·autOridiideS; no 
es la única vía de lnduslón en la vida polítiai. También existen otras formas de 
participación que son muy importantés en úna ven:ladera clemocraáa, pues pei n litén 
opinar y decidir en los asuntos de la vida soda!. 

Una de estas formas es la participación en partidos polfticDs, la aiat en Guatemala 
es muy baja. Sólo el 6.14 de los elednres habilitados pera votar están lnsailos en 
organizaciones políticas (partidos o comités dvloos). En las últimas elecciones 
partldparon 176 comités cívicos que compitieron por la alcaldla de sus respecti\los 
municipios. 

Otra forma es la participación en organlZacklnes locales: mmltés de desarrollo, 
mnSf:jos de desarrollo municipal, organizaciones sodales, etc. Esta última, esta 
empezando a tener más importancia. 

"En b&mill05 generales (actualmente) las dificultades pera part.ldpar en la vida 
polftica son de orden socioeconómk:n..,_g. 

Durante el reciente conflicto armado, los derechos jurklk:os fueron ciara y 
repetidamente violados, y esta situación fue acompallada de la total Impunidad 
por parte de los violadores de tales derechos. 

En la adualldad existen insdtuclones que han sido dlsefiadas para proteger los 
dered1os de las y los ciudadanos, tales mmo la Corte de Coí'lslil !Cionalldacl y la 
Procuraduría de los Derechos Humanos. 

Sin embargo, en general, la aplicación de la justicia sigue padeciendo de graves 
males: improvlsadón de jueces, demasiados casos para cada tribunal, corrupción 
y lentitud. 

la falta de justicia afecta a toda la pobladón. Sin embalgo, soblesalen los grupos 
excluidos como los más afectados: mujeres, _jóvenes y niños, y espedalmenfE 
incfgenas . 

.• _.¡........; __ .. _____________________ _ 



j;
 

1 ¡. i
 

~ (
; 
l lf i 

-e
 J

 1 &t' 
~1

 s
i~
 
lit§

 (; ~ 
t f 

IT
 i 

: 
JI 

11 
• 

• 
lt

 
• 

.. 
i)

 
IL·a

 
ir 

:J 
1 i·

 t¡
e-1

 
¡J

J}
 ·

 1
 lit 
1 

!I 
1 

i 
f 

~ 
1 

i 
1 

cu 
lü

··
 

; 
1i

¡t
fi

r 
ft:

 

" 
•'

.i
. 

! 
1 

1 ~i
 
f ¡ 

11 
la

l 
;: 

i 
J 

i[
 

~tr
li 

lt
i!

t 
r 

: 
; 

~ 1
 J J

 5-
: 
! 

-:-.:
::\ 

-~ 

11
. 

lt
 

1 (
 

ir 
~
V
 '<t

. 
· \

 
. 

', .
 

-e
 

ll 
IT

 
I'

 i 
.;_

)~l
~"l

l 
1 

! 
! J

 i 
j; 

t 
1 

.. !
 ll 

-
J}

 
'l
o_
.~
··
··
~-
-



~.1.&., .•• ·11 •. 1 ...... ~ A L .!. ) . tgll!JJJlll 

1 

T 
lllt 
A 
• A 
.1 
A 

•• 

J.7 otras fww de ei lslitc · 
vtllla ria 1 lr112 I' d 

1 
.,,_ Los guatemaltecos enfrentamos a diario los 

. ~: problemas~ la violencia y la inseguridad: 
¡ t: asaltos, hamddios, violadones, secuestros, etc. 

. .. \ ~ Esta Situación nos niega la posibilidad de tener 
\ ', \ i ,:. . lf una vida tranquila, de movilizamos libremente 
,\:~ · · fi. con nuestra familia o amigos por.cualquier lugar, 

· \ · · hasta el punto que nos hace vivir en la 
' ! . . . desconfianza y el miedo. 

' ' ' i' 

; '\ , · J , . 

1 
Aunque existen distintas causas reales y formas 

___ N JJ!ll, ' 
1
1 . de entender y querer resolver los problemas de 

- o:Jmprender que las graves exduslones que se 
·--.._ , .-~ dan en nuestro pal~ están relacionadas con los 

--- _ --,- problemas económicos. 
--f...-" 

Mientras no se logren reducir los altos niveles de exclusión al l.Tilbajo bien pagam, 
a la educad6n y en general a oportunidades de desarrollo, será muy dlfidl reducir 
los pioblemas de la vlolenda y la inseguridad. 

Es impoitaote aclarar que la violencia e inseguñdad también es el resultado de la 
pérclda de valoies (el gusto por el trabajo, la honradez, el respetx>, etc.), pues 
dei lb o de las perS011as que o:irnenb!n delitos oomo el tráfico de drogas, el secuestro 
y los robos, se encuentran quienes no viVen en slll.tadón de pobreza y utiliµn 
estos medios para enñqueceise. 

Te poponemos iniciar tu Te>cto Paralelo, haciendo un análisis de la 
manera en que se viven las dlfeiet des manifestaciones de exduslón 
en bJ comunidad o munldpio. Por ejemplo, la pobreza, la exduslón 
en el trabajo, en la educación, en el ac:resn a la tierra, etc. lCómo 
se viven estos problemas en bJ aimunidad? 4.·· ,~ 

f1t.~ fh?~f H.Dit~ 



"9M!ndraAula•1r '"""1t111 111 
en queD/lfla uno goce• mblmodela Mldad ipl IUlllt 

sb dsmi1uí" Ir A!!I U•f ·-* ñ ... 
McblS tucley 

liemos ..,.Mio algunas de las siluadolltS de ecdusl6n que se dm en nuestro 
país. Pasemos ahora a plalicar soll'e el desanollo. 

-c.adl día, al Iniciar 111111 nueva jamada, 111 1 hos .P :ws son las de lugrW' !.DI Wil 
m6s saludable e íqa, en bxlos las Sl!l'ltido5. Nuaba vicia es ISI lloa!IO de 
bi1sq11eda de las mndkiones que oos pem11an vivir bien, tanto amo pelSCllllS 
como aimunidlld. Este pioc:eso,, eiq:resado sodalmenle deftne .,. , bO deseo de 
desam>llo. 

8 axittiplD de desam:llo ha estado m uv llpdD al de emnonlfit, sallre llDdo porque 
si queremos mejonlr nwsbas mndlcioneS de Wdíl depelidtinas en !J8'I parta. de 
las nlCUl'5IOS que lmgamos plilRI hllaldo, Sin emla9) no se ft!duce sallil•lll!llllll • 
eso, hoy se axlSidela que el daanolo es un IJIOJ ID global de lmlSfamac:ián 
det ser humano y de la 9DC!edad • i1 

"'El•nr ,..,, •••• ,.... s' 1 e ..... z 1 t11cm• :•• 
... ..... fdldl!\I de 11s P11911i1BS ..... pa d e 1 ilbiil' de - ... 
<ll llld de...._ Elilll PllM D IMLJe•.,... • 1 lll!ila de Id tM:l&I, 
•• ,.. •1 11 • Y 111111,111'" .. tad, 111 .... Y , .... re cl6i ... 

Algunas peeonas eslitllleoen las slguierllles m11cldones mlnlmas det de! 1alo 
lwmin>: 

" Lo.., b- hDr awd&www l'lllllBl9. E!iB'.ll'\. l!m.. "Dlt_.,_ 



~·· 1 Sobre esle tena quen\!l'llOS CDmpartirte un rexto de Edtlardo Galeano que se llama ... 

"Las $uellos y las pesadillas estdn hedws de los mismos materiales, pero esta 
pesadilla dice ser nuestro único aieffo permitido: un modelo de desarrollo que 
desprecia la vida y adora las cosm. 

¿l'ode.,. .... como .no.? 

Promesa de los polfticos. razón de los mm cratas. ( .. ,, ... de los desamparados: 
e./ .Tercer Miitdo • convertird en Primer Mundo, y serd rico y culto y feliz, si 
se porta bien y si hace lo que le mondan sin chistar ni poner peros. Un destino 
de prosperidad recompensará la buena omducta de los muertos de hambre, en 
el capftulo final de la telenoYela de la Historio. Podemos Sll!r como ellos, lllUIC:ia 
el yigc»ilcsco lch ero luminoso encendioo en el camino del desarr-ollo de los 
Slb:le r u 1 ollados y la modernizoción de los atrasados. 

Pero, /a que no putlde Sll!r, no puede.,., r además es i~. como bien decía 
Pedro el 6allo. torero: si los paises pobres ascendieron al ni~ de producción y 
da roche de los paises neos, el plmeta "lOf'irÍ<L Ya está nuestro desdichado 
planetii en ~ de f;Glna, gravetiMnte intoxicado por la civilización indúStrial 
y e,¡cp::~daJ10sta la penlltiimgata por k1 sociedad de c:onsumo. · : ;, 

-~ • - ' '. , ,<:'"> -

En los Ílhimos lltintedlos, mientras se triplicaba la hummtidad, la erosión cssesi..S 
al equiwlente de toda la SJperficie culti'IOble de los Estados Unidos. El mundo, 
conwa lido en mercado y ITol!l"CGllGÍC, atd Jld'dimdo quince millones de hectáreas 
cada ai'lo. De ellas. seis millones se con"ierten en desiertos. La naturaleza, 
humillada, ha sido puesta al servicio de la (ICUf!JJlación de capital. Se envenena 
la tierra, el agua y el air-e para que el diM1·0 genere más dinero sin que caiga la 
t090 de gmalcia.. Eficiente es quien má.'I gana en menos tiempo. 

La llwia ácida de los gases Industriales asesina los bosques y los lagos del Norte 
del INll'ldo, ll\ietd1as los desechos t6xicos envenenan los rfos y los mares, y al 
Su- la CIJl'Gindustriade exportad6n tllGlZO ar•1 GSandodrbolcsygente. Al Norte 
y al 5'r, al Este y al Oeste, el hombre serrucha, con delirante entusiasmo, la 
rama donde está sentado. 

Del b01qne al desia to: moda niración, devastación. En Amá-ica Latina mueren 
veintid6s hectdreas de bosqi• por mn.m_,, en su rnayorfa sacrificadas por las 
empresas que producen came o modera, eii gran escala, para el consumo ojem. 
L4s \tQCQS de Costa Rica S& convierten, en los Estados Unidos, en hamburguesas 
Mct>onald's. Hace medio siglo, los cirboles cubrlan las tres CUIB'tas partes del 
territorio de Costa Rica: ya son muy pocllS los di-boles que quedcm. y al r-itmo 
actual de deforestación, este pequeffo p:ús será tierra calva al fin del siglo. 
Costa Rim exporta carne a los Estados Unidos. y de los Estados Unidos importa 
ploguicidas que los Estados Unidos prohiben sobre su propio suelo. 

"Fll!ll•otm dl!l "*UoSEroxno ._ 6*Bno, Eoill'Cb S. --, _ mtla*B. SigkJ. 

~~·..;.;.;;;;;;;;.~-·-, ........ ~-·-·edbns.~~Mlidln~-·-(_1~_2_)~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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1 l lemos querido aJl1'l¡liilftir este artÍa11o de Eduardo Galeano, Ser como ellos. Pues 
ainslderamos que nos puede ayudar a reflexionar sobre uno de los temas de 
fondo: lQué modelo de desarrollo queremos coostruir? ¿e del Individualismo, la 
agn!Slón, el consumismo, y el aseslnam de nuestra madre nahlraleza? 

Puede pmécw un tanto ir6nlc:.o hablar de modelo de desarrollo cuando estamos, la 
mayaie, en sltuadones de sobreVlvenda. Sin embargo, nuestra sobrevivencia 
económica está íntimamente ligada al modelo de desarrollo que construyamos. 

+.z M1dd11 11••l•d111 ..._nw. 
En la bí1Squedil de modekls diferentes de desilrrollo, el Tratado sobre Modelos 
Ealnómlcos Altematl'llos, propone lo siguiente:" 

8 p.up6stu fundamental de la organizaáÓn ecooómk:a es satisfaa!r las nec:esidades 
básicas de la mmunldad, tales como alimentación, habitación, salud, educación y 
cultura. El modelo económim mncentrador de riquezas se opone a este piopósllD, 
para él la expauslón de la producdón (el ennquedmlenlD) representa una finalidad 
en sí misma. Por otro lado la actividad económil".a tiene que orientarse de manera 
de valorizar y no destruir el ambiente natural, preservando los recursos para su 
uso por parte de las generacil:.lnes fut1lras . 

. 
La 1111B1tativa al sl!>1ei1ia dominante débe inspirarse en los modelos autóctonos y 
en axnunldades de base en la historia y la realidad ecocultural de los pueblos. 
EslD Implica la lriw p:¡oación de distinms sislmlas alternativos de producción, 
pm• ~ de decisión V tecnologias, originarlos de las comunidades autódnnas. 

El modefo econóÍ'nim allernatiw debe bitsarse en la relativa autosufldenda de las 
comunid!Kles, reglones y países, y no en el libre cnmercio y en un mercado mundial 
dominado por las grandes compailfas nacionales y trasnadonales. 

El modelo económico allernatiw debe reconocer e lnstib.lcionalizar el papel central 
. de la mujer en la.producdón económica. 

La Wta er.1on61nlca debe estar det!lrminada por ~ elaboradas a partir de 
las bases, IJllFll que tos lndMduos y las romunld8des puedan IDmar decisiones 
sobre los problemas que les interesan directarriente. El modelo económico 

. dominante margina las comunidades y perpetua, a nivel intemaciOnal, relaciones 
dominadas por el centro en detrimento de 1 a periferia. 

·La dependencia redproca entre las perSC>nas, las comunidades y él mundo material 
es uno de losfundámelttos del modeo emnómlro áltemativo que estamos tratando 
de alcanlar. Esa lntl!ldependenc:la requiere un slsb!ma de reladón basado en la 
aublnomfa, la tgualdad, la democrada y la soffdartdad. Como miembros de una 
aimunldad, los Individuos deben asumir la responsabiDdad de organizar su vida 
dentro de los !Imites de los recursos del plantea, en contraste con el modelo 
económico de consumo exreslVo del Norte y de lilS élites dominantes. 

"....... Anltilde Vº 1dlo. i.e:nrdD Mm, IV1dilddcl l'rie7id1 I~ l'léOa>, 1993. 'é·¡......· ·-..;.... ... ____________ _ 



J.as•••.,.•íei*"fnl±syeoaMIÑCDSnodetlml...,...• --·••daa:i•*"'*' 
m : _ 1111 y el P"'l'M '9 .. ~ sino tmnllllit el bli9I 71r blltt"" socW y 

:~-~.::•fs."::.m-:: ::'* .~..:: ~~ :.~::·:. 
f:las deber! mlbld' a CJ11! la humlnidld almla un tntxlmc> de ti!ltldM mn un 
rMrlilllÓ de nianaS y ningún d 11ienldo. 

en ... Jtl ..... ,.., a 1t1111voelE 1 ilutllbai_.de_..unln!ilnllnlll*> 
al servido de 181 gÍandes 8111presas. UI 8Cddlt del Estallo se orlei1twi 
.............. 5!11$fam'llS MI f --de 115 persona$ yhldlesbl?8jl de 
c1eo 1 U:ilo CJll! IHl!et CS!li 8 la mrnmlidad. 

La 1111rx111a11c1a de tas pá«ill• allla9es del 
pll!l3lo 111i11W1t CDOO Wilbl•lidlln al i 111~ nilo 
SI tentie, cm ' te en vMr la eq:ei1111da del · 
m6s pnlf\lnC.e¡¡s¡jllU humano pn petii!ll• desde.., a-m mis dl:a eleias: social, 
emánk:a.aanl, pa:a, 1e1P•, tfslm,ek. 
Ahora mismo, esta ralz espkttual esti 
emesatendun bias los m••ies del pilfs, al 
comp6s mismo del declive de aquellos 
ClDhOllllliii y vlsiolies .. en los -- llfias 
Pl"!dan dedsiwos: los desam:lllsmos. La 
emei1 inda en estm tiempos·• ta Uilu1'11 
pknlista tiene c:los virtudes: lnfonnlr • las 
dao6s culunB del polagr:ililiilO del espkllu 
en d d 1Glo " l 11* y la allenlla\ll de 
una perspectiva más amplla que aquella 
...,. lollbtii .- IPl!lll smo a 111 ... m ... 

,. i • .; 1\ 

·,~· 11 
~

1

111 JJU 
A1nu:t mm de Q , ' d esbdc\ 1J delo, lln p6db y cWml6n wh wle 
de la espk•ualtad nwyeeoHiállUye 11111alllel1111111ie •lal*!, nosililoJIR un 9'IPO 
aillnl. sino saa la S«Whil en gerll!AI, pues esd en,.., el ijic1.n.1-.11o 
radonlll y so1ae lll:ile de los nD11SOS nabnles al lgUal cp1 el lit! I'• den nalo 
humano, patllsas fundlma, '1 § pma almlmr un bla 1m n 11 1111 y_..., 
asi mao d ISiigli1lfeiltlD de una nad6n nUlllilnlca, pltatlngOI!',, llllllk:IAnl de 
j»Cf e Clliln al plllWllllL 

Pral 111e1111t.saa'**mr llvl1l911ddelaEliptlB11·••...,.,cam+aleal 
d!5LialoS11tlillle.MttG&ttdai6M' 1 lodlseftalo 1 1 gtn ... lf''U8SCJll! 
ftwtéa•1 y reu1lcñ:a111S p61::11:as allls*s mllenates. plllllclplllli1a•por1os 
Pot*IS 1118!181(auncp1hllrm1118!181 cp1 pac:11aM1 1111111 e&l*Ba n lld) y se 11ee 
lnfonnlldé5n y mlllmnlallD de los M118dlos galll!f1les de i!!llbl a:a11adsl'n a la 
90Ci!md en su Qliljl.WllD medlm• su inmlporad6u adeoada en los pog¡a1ias 
al• 11'! s ecklcalMls, 

........ aa...._,., ••an•lldliilC. Rlndlll:l&tCBm\ e e e• 191 _--.---------------.-... -----~· 



:"', .·;¡ 

S.•1 1 Y r 111' M!;• •! ... !ll!lll!f!!IT!!!., ________________ _ 

En la actualidad casi todo el mundo está de aaien:lo en que el modelo de desarrolkí 
económico en vigl!!nda, que Pf'OPU9l8 solamenle el mejol1111lellto y aamruladóri' 
material, no puede maná!nerSe ya por mucho tiempo, pues si asf fuera, no5. 
conduciría a un desastJl'! total. Se ha definido un lllle\'O n IOdelo llamado desarrolki 
sostenible. 

Este modelo se fundainenta en el respem • los seres humllios, al amno, a la 
wlbn y realltc:Q la pd!Jimd de saUsraa!r las nec esltlacles humanas, es¡iedalnién1e 
las de los 5edDres n1as empobrecidos de la tierra. Eslo quiere dedr que cadll 'A!Z' 
más aece un nuevo tipo de conciencia ron respecto a· las necesidades de 
disponlbllldad de los recursos para las generaciones que aún no han nacido. 

Se han señalado dslilo de la Im: estigación los 11llldF ill e i apa1tes de la espirltualdlld 
maya al desarrollo sostenible: 

• El reconocimiento del ser humano como parte de la naturalem. 
• La sacrali28Ción de la naturaleza mmo fuente de respeto al CXlSll'IOS. 
• La co11iigurad6n de los calendarios con sus elementos auléntlms .. 
• La identffica(i6n de la per.;ona con SlJ nawal para la piuti:cd6n del elemam 

que 1ep¡ enta. 
• El widado de la tlern, a la que se le ve como una Madre. 
• El coodicionamientD de tomar solamente lo necesario de la naturaleza. 
• El pensamiento y la vida comunitaria. 
• La preocupación por los recursos naturales para las generadanes Muras. 
• La tradición oral como forma de educar. 

. • La sostEnlbllidad del recurso tlen'a a trcNés de las prádk:as anc.esb ales • 

...,, - j .-d 

·~·-------------------------~ 
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Luego de leer las reflexiones sobre lo que es el d a nllo, te 
invitamos a •soñar tu amunidad~ esto quiere decir que imagines 
cómo te gustaría que fuera tu amunidad de11bo de dez años, 
cómo quisieras que viviera ta gente, etc. Esaibe tus 1 e.1exlones 4 
y haz un dibujo que refleje cómo desearlas que fuera tu cxmunidad 
dentro de diez años . 

f:tvW fT?!C>ttt.Glt0 
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Es llDDllliD de pa5al; CD1 esla segurldit unidld, B lnll elBilB de la ' 1

Had00 de 
pu¡ e h!S muy l11ip11tantie. la de ldetdlcadón. lEn qm C1111 1 t ? Se lnll.il 
I! ,...._. de.ubklf el 11"*'•• de la CJllllUltild que quaa110S sdnd11• y 
d . .. •• la mejor fcnna de ... tM1o. 

Es 1n11 _. muy ln.poita• )19 que mutNIS was se 1!1 In»•• pu¿ •• sin 
~ las .......... de fando de .. CJllllUltild. 

-.a110S algunas técnlc;as para poder esbdlr 111 si1111cldn de 111 ClllnUl1ldad, hasta 
lograr ide111llllcm uno o varios pe, e clms 

.. -. _.$.! __ ¡ 



~·· 
PlANIFICM:IÓlll CONUIUl'ARJA PARTICIPA'llVA • 

Para que una inslitud6n u organlzad6n pueda apo~ prooesQS de planlftcadón 
partlciplltlva, se hace neoes ario en muchos casos un cambio en la adltud de sus 
dredivos y lé:Jilms.. Todavía enmntramos muchos técnlms y a veces líderes, que 
creen que las ~ .RJrales no son e lllPíKw de H".ffk.ar la solución de su 

• ' '. - ". ¡; ' ~, .1, 

problemas. Enmnbamos que muchas h1StitudoneS aún planllican sus actividades 
dedesll 1 ollo en un eso ill>i io, lejos de la realidad ele las mmunldades que pretendan 
ayudar. En el caso de algunas organizadones lnlemadonales, vemos que sus 
pio1ums de programas de apoyo son planiflcados desde otros países, a veces por 
personas que ni a:inocen el lugar donde se pi oponen renli2ar; menos aún tonOCB1 
la situad6n de las mmut1idades rurales. 

Llellar a cabo la Planlfkad6n Olmunnamt PaitldpetMI -PCP- requiere mo punm 
de vista, que lmiA:a mJml5 atterios. P'or elo es Mii!Allo estableoB una élfca 
profesional para guiar las adlludes y acciones en base a las slgulentl!s premisas: 

•) TI 7 O E clt y lle11111Med 

Anles de Iniciar un pn1c:eso de planlfk:ad6n, es l!eCe! e lo cl9cutlr mn la amunldad 
las lnlendones, objetlwos, rtes!J('S y HmllAldones del mismo. Sobre todo, hay que 
ser honesm en todo mometto. La idea no es oorwencer a la amunldad a todo 
costa para que lo haga, sino pi esenblr las del:lilldades y llmitadoues de la propueslll 
a fin de que la mmunldad dedda si es que les lntl!resa o no ieaH+1o. 

Con un e.atbJ de planlftcadón, no se busca soludonar todos los pnlble.nas de la 
mmunldad. No se trata de generar expectattvas, si no de potlelid« las• apaddades 
y recursos toe íllu para fadlltar el camino al desanollo axnunal autogestlonario. 
Esto no exime de responsabilldad a las institudones públicas y privadas. ruya 
misión es wnblbulr efectivamente con las comunidades rurales. 

Debemos acM!ltir que la PCP no se aplica para buscar informadón sobre las 
CXJmUl1idades que les lnb!rese a los thnicos o a la inslitud6n de apoyo, o para 
oblmlU la a espaldas de la amunldad. La lnbmaci6n rewpilada es p11n1 que la 
use la amunldad en la planlftc:adón de sus actividades. 

b)Rtllll89d•l•lto •• ca-1•1 d• w ptolllgcnl 7" de• 
delarrallD . 

Los adllies pilltcfll alu de la pi lllk:adón san los mlená•a la aimunldad. Blos 
y ellas son los aulDreS del pooeso, y los dueftos de los resultadas, pues serin los 
responsables de sus acdones de desarrollo. B aporte de las instituciones debe 
estar orientado.a lllJOIBr las dedslones que toman las CXJmUllidades, no a drtglrtas • 

. , .. , 



e) Fa11 1'• dl!ll llla1a 

Esta es la base de una rel dónde bl'lll$i ain lils OllllMlldldes nnlt!s. e e•" •• 
es el que peunlte la COIYIJIU!llSlOO eolre aJmlll'lldldes y lécnlcDs, pn a." la 
Wh"iwlla nec e 11 'fa que estimule aa:iones de desauolo en forma ainjunla. 

d) O.r :'lsd de 11:id11rcm1111 di 

DebenlOS estar•• a lo que iw en la aimunldld, ain sus 1111enuos y sus 
fill1 !! 1> ,.llldk:ando el M'le de escuchar y no estar S1emp1e pr«1a"18dos de que 
nas escuchen. IJI • a¡!KldM de escuchar es algo m6s que una n!SP'tl lla ffslCll o 
hluliágka de la persona: enbafia la ad•nd de ser capaces de lnmrpDlar lils Ideas 
del ild&b:ulor al pensamiento pniplo. Este es el fUndlmerllD de una culbn de 
1Dlelanda y de 1espem. 

Los fJle enli•• a lils ~ nnles pn jmglH" la wldl de la gerR, 
cor11pa1Mdola <D'l lit suya, o ,.edlalndo supu ¡ tas mejma y""" ms d9eliadls m 
el esultolo. nunca pc86n CXlllCX8 a la gerg ni, peor aún, llabajar~ 
W'I ellos piR su pniplo desarnlllo. 

•>•1za._,.. 
Debemos respetar la cultura, 
aspl1111c.tmies, lid& ns, oplrllones, 
e>cpa1endils, leCl.ll'SOS y fliellEiS de 
los mlenbiUIS de las OllllMlidldes 
rurales. Todos somos seres 
humlnos, a:an los mismo dlllledm 
y oblgadoi1ES. B hed1o de ser un 
profesional no impllca mlts 
i lll!lige111da sino m6s IM1ll8f8CIÓll 
esallar, ""5 apañunklades. 

' J><'J \_. 

f) Yalonlc:IMdel Mller .... 
IJI gerg Nr'lll, hombies y mu)en!s 
tienen c:onodmieotus sumamente 
importantes y útiles. Estos 
conocimientos, junto con las 
alll!l'nllUYas que puali!ln d'1eas los 
técnkns. ftWma la base de la PCP. 

' 1 

~----------------------~· 
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g) Partidpaciólt activa en el pnM 11 D da planillaK:i6n 

la histDrta de la comunidad no empieza mn un eventD de PCP, empero, puede ser 
un paso Importante para su consolidación organizativa y reaflnnación rultural. Sí 
una lnslitución ayuda a facilitar este proreso, debe haa!l'lo desde al etapa de 
preparación, hasta la ejecución v seguimiento del plan de trabajo. 

h) can bi11Cd6n del deSarrallo lluRlano local 

la PCP se Inscribe dentro de la propuesta de un desarrollo sostl!!nlble baqdo en el 
respe!D a la ~a humana, a la mujer, a los jóvenes, niños y minusválidos. Es 
decir, poniendo el centro de su atención en el desarrollo humano local. 

t.. Ptflttflldtl di proyato 

Un PIOrt lo, es un mnjunto de actividades interrelacionada y coordinadas para 
alcanzar objetivos especlfims dentro de los !Imites de un presupuesto y un periodo 
dados {ONU 1984). Está orientado a la produa:ión de detelminado bien o a 
prestar un servido específico. El tiempo de implementación de los proyectos 
normalmente fluctúa entre uno y tres años, pero pueden tener una duración mucho 
mayor OJando son parte de un programa. 

Un pioyecto se define como la serie de actividades y tareas mediante las ruales se 
asignan recursos, para obtener un beneficio futuro. Entre las características que 
debe reunir este mnjunto de actividades destacan: 

• Tener un objetivo específico que debe cumplirse bajó ciertas condldones. 
• Contar mn plazos definidos de inicio y terminación del proyecto. 
• Consumir recursos (dí nero, trabajo, equipamiento). 
• Realizarse una sola vez. 

A partir de la caractetlzadón anterior, se habla de proyectos exitosos ruando estos 
logran sus objetivos: 

• Dentro del tiempo establecido. 
• Sin rebasar el costo previsto. 
• Con el nivel deseado de desempeño y tecnología. 
• Utilizando los recursos asignados eficaz y eficientemente. 
• Con participación de los sujetos ínwlucrados (hombres y mujeres). 



• 
1.a ... •11•1•111 

Se le llllnil delo de pow ! tus a las ellPIS o fases que se dl!D!n dilr pwa la 
r '?edón de 11'1 pr:o7 e ctD. 'il\9110S adles son estas fases: 

..... 4: 
Evaklit(i{Jn fiNll 

del P.01·e cm 

...... : 
ldeutlllaldóft 
def piOfedD 

..... J; 
Ejecud6n 

del PIOI e :ID 

..... 2: 
Diseño del 

En ea lri:lild trabajaremos sobre 111 primera fase, en el re5ID de unidades 'ri5a110S 
las demás fases del delo del pr:o7edo. 

~~~---~----------~· 
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4. La ñua di 141unffeadd11 

La fase de identlficadón comprende distintas etapas que se JJlesCi ltai 1 en el slgUiente 
cuadro • 

............ .........., ............. 
~mna•111 i 

1. Djagl(ff!m; el punto de 
lnldo del ¡xoc:edll1 lieilll> 
puede ser. 
• Una preocupación lQUé dk:e la gente? lSe pn!OC1Clll' lo5 ~por la 

fi'ente a 1.11 ¡xoblema ¿Cómo se pantea el ¡xoblema? baja lértilidad de los suelos? ¿Cómo 
tad!Jalmente? i.Evolución desde se manifteé? ta.áles son sus oon 
hare uoos años? secuendas? 

lCómo analizar el problema? la.él es la eloduclón de los 
Esbdos témk:DS 1e11clmielb? i.Qué nMla el aiálsls 

Estudios de los sistemas de ¡ de los suelos? talmo INOIUdonan los 
producción 1 s.istbiBS de producción? 

• Una aa:lón des ea :ta lPcr qué se desea la aa:lón? ¡Los pol"a<hes d-.111 praclk3' la 
por la poblac:i6n lCómo se la puede reallzar? j a1anza l111l!ii5l1111 con estah ilad6n de 

uoos ai i11lilles (vacas lecheras y 
' 1 ~para labranza) para d_spolllll 

i de tm reserva de abono . 
1 2. JiwerGrlo de soluciones 1 

' 
• SOiuciones ya ¡x!l!Stas Adualmenl.e; pero taml:ién, tece \Ilirias iotadones de <Udwos. 

en marcha por la diez años atrás llinbatm con aiacbes que hilan 

1 

poblac:i6n lSolu:lones ya actopaclas? pasta!" a sus ai imales en los 
(se trata de hilcer un ill\IBllario de GlllllJOS ••• 

J las prád:lcas del medo) 
1 

1 l.CUáles soluciones se praákan en j En 1&1 aldea oeiraa, Gillt1Jl.e5L10S • SOiuciones puestaS en 
nade en ' obos IUgares (a través de ihlizan la estabtlladdn. B abono 
comunidades ve:inas ti:x:umentrldón vtsll<ts)? aa.mulado shve IÍl1iClllllEi9 para 

rullM:Js con allDs n!ndl111ientm 

1 
a:imerdales en pequeñas supeifides: 

1 

no hay sufldenlB abano para l:Ddos 
' los c.dtlws. 

1 ¡ La lm estlgadón pn:ipone tni 1<Aadói 1 • SOiución propuesta por Imlertarlo de prop ieslas 
téalklls, ONGs algodéll ¡ - nijo- legl.mlrlOSas-

barbedlo, cm abono mllll!!Rll para Ef 
1 allpjói 1, ~ eft:dus se harán sentir .......,. e m11n a1 a11o • • • 

··---··--
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~u n rnll• u-•• 1111111 

s. El ••11•n. 
Cuando estamos haciendo un trabajo organizativo, y nos proponemos llCb:lar en la 
realidad para prodUdr cambios, es necesario conocer1a y comprenderla muy bien. 
Para oomprender1a, hay que analizarla. 

B t:ilagn6stk», es un método que nos permib! analizar le realidad -t!l1 su totalidad 
o aspectos significativos de ella- con el fin de clescubrtr pogbles soluciones o para 
tomar decisiones sobre distintas alternativas. lJilJgnosticar la l&llidad supone hacer 
un esfuerzo de búsqueda, registro, orc/endmiento y ami/;sls de informad6n. 

El diagnóstico ayuda a examinar los recursos, procesos y cultura organlzacional de 
un grupo o mmunldad, recooodendo fortalezas y debilidades. Fennlte valorar 
aíticamente les prácticas de las personas y organizaciones involuacidas en una 
realidad y su capacidad para responder al contexto. 

Medlanteel ainodlniel'ltode la realida!l mmunal (ll«esidades, poblemas yrea.irsos) 
podemos Identificar la mejor soludón para cambiarla y llegar a la situación cleseadJ. 
El dlagn6stico sirve para hacer un inventario de problemas, anallzartos y buscar 
alternativas que se constltl.lyen en el punto de partida para ta planlflcadón de 
ruatquier actividad. 

11poa .. ••••111111111 
Par Zona Geag16ftca: 

• OiagnÓ5tkXlS axnunales 
• Diagnóstloos Mlaoreglonales 
• Diagnóstico Regional o Nacional 

• Pardal: OJando se lrr• tiga uno 
o varios aspectos de la realidad 
o de la organización (situación 
de salud, formas de producción, 
vivienda). 

• Integral: Cuando se hao! una 
investigación de todos los 
aspectos. 



u e :r • 

• Activo: 

Cuando se da la participadóri de los miembros de la organización o comunidad en 
los momei 11115 del dlagl ldstico. Esta parttclpadón es la que le da St.b1l:i 1ta1il 6iad al 
plan o PI 01 e i:to que se oblleliga del diagn6stico, por lo que la partic:ipeciÓri 1 activa 
de lodos los miembros de la instlluci6n y de la comunidad es fundamental para 
ga.anlizM el éxito del mismo. 

• Pasivo: 

A diíeie11cia del aula klií en esle diagnóstico los mlembl os de la agaililadón o 
axnunklad no IJll1ldpan clred.ameute y son mnsldel aclos solamae axno oli;e«i 15 

de estido En esle tipo de daglióstim, alguien ¡emge información de la aimunidild. 
saca mnduslones sin su partldpaci6n y en la mayoría de casos, el plan o PIOJedD 
que surge del daglldstico no es de Interés para la comunidad. 

5 ¡á qul1n11 ID !j1cu1tan: 

• Externo: 

Cuando la organizadÓn o comunidad encarga a una Institución o a un grupo de 
personas especializadas en la materia, pero ajenas a la misma axnunidad, la 
realización del <lagnóstico. 

• Autodlagnóstlco: 

Cuando los miembros de la organizadÓn o 
comunidad participan directamente en el 
ciagn6stlco, desde su plallilficaci6l 1, ejeo!dón 
y evahiación; los mlemblos 00110a!11 lo que 
haaln y apata 1 su esl'uerm y e>q>erlei Ida para 
realizar el diagnóstico en común. 

Este tipo de daglático, si es bien a itiltado, 
puede constituirse en un verdadero 
instrumento de"' samillo a partir de que es 
un fiel reflejo de los problemas, 
potendalldades y aru"lelos de la pobladón o 
de la organlzadón. 

8 autDdiagnóstim implica la paitto-«ión en 
determinados momentos de personal 
especialilado (técnicos), que Plieden apcl /91: 
el PI oceso aportando Información, o ilei íos, 
experiencias; pero respetando y valorando la 
opinión de la axnunidad. 



El autodlagnóstico comunal es un mémdo que nos permite oonocer la realidad, 
ayudándonos a reconocer los recursos, las capacidades, las limitaciones, los 
problemas, las necesidades y los errores que hemos cometido. 

8 diagnóstico comunal puede ser amplio o paráal, dependiendo de la cantidad de 
aspedDs que pretendemos diagnosticar. Debe realizarse de forma participativa, 
involucrando a la mayor cantidad de personas y sectores que pertenezcan a la 
comunidad. 

Primer paso: Inventario de estudios exislentles 
Son muy pocas las comunidades donde no se han realizado estudios o diagnósticos. 
En la mayoría de los casos, en alguna parte (oficinas de la comunidad, inslftudones, 
ONGs, etc.), se dispondrá de información sobre la regtón, la población y sus 
dinámicas. Es import.anbl empezar por descubrir esas fuentes de información ya 
existentes: diagnósticos, estudios, Informes, etc. pata hacer una lectura aítica de 
ellas y utillzarlas. 

De todas formas podrá ser necesario realizar el dlagn6stico por disUntas razones: 

a. Que no se disponga de información sobre el tema o temas que nos interesa. 
b. Que la información esté desactualizada. 
c. Que la población no haya participado en los estudios ya realizados, por lo que 

no ha analizado la sltUadón y difícilmente se Involucrará en un proceso. 

Aun con las limitaciones que pueda tener la información existente, es importante 
ubicarla y utilizarla pues nos puede aportar elementos para el trabajo. 

Segundo paso: Planificar el diagnóstico 
Se trata de esrablecer qué aspeclI> o aspecms de la realidad nos ln1eresll diagnosticar 
y porqué. 

Esta parte se refiere a poner límites a nuestro diagnóstico, es decir, establecer qué 
es lo que vamos a diagnosticar, con quiénes, el tiempo que abarcará nuestro 
aub:ldiagnóstk:. y los recursos que necesitaremos. Por lo tanto, el diagnóstico en 
sí mismo impli<:a un proceso planificado. 

Los elementos a considerar pata la realización de la planificación son: 

• Objetivos: lqué buscamos ron la realización del diagnóstico? r lpara qué to 
vamos a realizar? 

• Lugar: donde se realizará el diagnóstico (comunidad o comunidades que 
participarán). 

·1----------------

----~----·--··-· 



• 8 llpo de dag116stioo: Es dedr si es pardal o i*9el. 

• e mmlido: f.s¡a ilQI' el o losM1'!das que sedagiKISlica.1Íl'I. lQu6 MIª tns 
o b!mas espedfims que afedarl a la mmunldad nos lntaesa miom? 

• Li'J5 sujetos: quiénes participarán en el da!1i6stico (es lmpoitarltle demir 
personas y grupos espedfims, pem evllar' genenillzadones wmo "'toda la 
mmunldacr, aún ruando a dertas adMdades del diagnóstioo se lr1Yile a Inda la 
comunidad). 

• El tiempo: Se refiere al espado de !:lempo en el que se realilaré el 
~· Tambiét1 debe elabonnse un aoiiograma de las adMdades.. 

Ten::er P••D: R a alza.- el aulD-dlagn6stk:o 

Pan11 Ira el~erlstenclleentlesll'émdm, nasd:IOSIJIUl*lll lS 
alguno& b!mas y b!cnlcas, que puedoo mnplemesltal"se mn otras fuenles de 
l11fOl11M1Ci611 tales como encuestas, eubeiilstas, guias de obse vad6n, reVlsiolies 
doc:umentalres, etc..; dependiendo de nuesúos objetivos. 

Las técnicas que poponen10S son para utlllzarse en grupo, ain penonas 
1epesesltatiwas de la aJOU'lidad.. 

.. La linea del tiempo 
b. Análisis arganizadonlll 
c. Hipa de retUl'SOS naturales 
d. Claslflcaáóc¡ de ptolllemas 
e. Prlolizar los poblemas 
f. Árbol de pn:iblemas 
g. la (lládic:a o lo que haa!mas 
h. Árbol de objetivos 
l. Generando alternativas 
j. PriortZadón de allBatlvas 

~----------------------~· 
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2 a. La línea del tielnpo 
Objetiwo del ejen:ido: a menudo se necesita saber aJáles han sido los cambios signlftcativos en el 
pasado de la oomunldad, los cuales tienen influenda en los eventos v actitudes del pese 1te. La linea 
del tiempo es una lista de los E!lleltos claves tal como los partldpanb!!S los recuerden. 
TleRlpo requerido~ 2 - 3 horcis máximo 
M1t•ial necm rulo: pl2ami v yeso o papelógrafos, marcadores y tarjetls 
M 1 todologla: La línea del tiempo debe retomar lo más lejos posible en el pa.sado. hasta los eventos 
más antiguas que los participantes puedan recordar. Es importante que participen personas de varias 
geiieradones v de todos los grupos, incluyendo hombres v mujeres; la presencia de las más ancianos 
es fundamental. 

Pllllo 1: organizar uno o varias grupos de trabajo; es Importante trabajar en grupo, para que los 
pai ticiparrtes se pongan de acuerdo y se estimulen mutuamente. ExpliG3r el objetivo del 
ejercido. 

Pmo 2: los fadlitadores deben arrancar la discusión CDn preguntas del tipo: lruánctJ se fundó la 
OJll'Ulldad, fJJienes fueron los pi imems en llegar? Después no deben inftuir en decir OJales 
ewntos fueron importantes, es la gente la que bebe expiesarlo. 

Pmo 3: a rrltddíl que los partidpentes recuerdan evenms, a>loalrlos en una lfnell lll!rlical que 
1ep1esenta la línea del tle111po, con los eventos más antiguos arriba. Puede ser útil trabajar 
con laijetas ya que se .Vil a tener que desplazar las informaciones para mant8lerlas en 
mten aoi Dt.'igioo Si hay <lfiaJbd para esta!BEr las flechas, ITcll3" de uli<a se en relerenda 
a e.ieutos Importantes de carácter naáonal o intemadonal. 

,_ 4: cm• ar todos los amentaños sobre eventos al lado de la linea del tie11 ipo, es importante 
que estos amentarios no se pierdan; el faólltador debe prortlCNIE!lios mettiante discusión. 

Pll8o 5: 51 ha babajado en sub-grupos, discutir en plenaria el ~de cada lDlO y estabkn!I una 
línea mrnún. CDplar el resultado v ecpllcar a los participantes el uso que se le dará. 

Pllllo 6: chequear el resull:i3do con otras fuentes de información. 

·~------



GttJeHua del..,_ .... .,...,. .... 5lllbnl lasoipliadole y IJl'l4ID5.:IMl5m11 ~ ya5mo 
sus m1er1aos losvlsllilllZlln; etlllllidtt 1115 illb'llaanies <f.le tienenemsupliadolaenbesi. PlllSle 
ayudar" a delen*• 1espon ;;ltl!dnlles en 111 plalificadón. 
Tit IEE¡p D 11 I¡ 11 illlo: 1 - 2 hcrils 
H , .... iO: ¡ita11aoJ111111!16yillb.namdonls.Ora.ilosdepapeldedleleri' taaañastpor 
lo menos 20 de ltamaflcs dlelwa). 
11 7 dU'aJ1 

• IJIR!Ullidndebelnci.llrp&SOUlii\ISIE¡JU!SDtbltiu&SdelasdleieMsteduesp $ .. 
la <XlnU'lidild.. Puede ser p¡ela ible cMlll' ta asa elblea en sub-g'upos de babljo. 

,,_, 1: Jntru:b:ir una dlsallSidn sotwe los ase"" " ... instiWdonllles. Piopo11111 el dia~'ª'• mrno ... 
instrumenCD pill'll Yilsulltzal: 

Pmo2: Adralas · ts*5no11n•Ullsllsu911liadollelielnsllbkb••tknn•••P Ja 
en ta Wliil deliil QlllUlldlld. La dsol.'Si6n puede e111JE!Zd «Xll'l 11 p¡egmta: l.adl lnsllud6n es 
más i11p0i talle pill'llel desanollo de la airnunil'.fllld Dejm' •los l*lkil» 1 E J ded6 b (fJe 
es 1t1wta1te. 

.._3: Esub losra1áesdelasa9111tractonescmilslmpoibll4 enlasdlw.:dmmisg¡ .... 
{1 par dtulo), y alb amen 1111 plla1a; haoer lo mi5mo UlD las abas ¡pstlh• ••es. par 
Clden deil1401atda, UWlli> ámilosde tauaio Gldil'8: mis pelp!fio. 

Pmo4: Fregootcr a los p111Udp111111s, CJ1é 1 • i•e er.isb!l1 enbe las apllzaáw&. O.V. los 
ámilosde papel de Ul'lilllBil <J.11! las instltudones que se ndaciollll'I semc-ten 11.,._.., o 
si nsJla db1 

5 lu w1ijAicado, indalr las 1 eta ::klnes all'l lledl&.. Esta t.ea:111d11• R 
dsoisialies mnslc:ler.lbles 

.,._ 5: Al llnill se mtlene l.l'Hlag¡ana de las 1 1 cioues illb'llin!41•!Cflll 1 hs en 11 a:mandild. SI se 
ha biilbajackl en sub-grupos, m1ipiliai las isdtatlos de las dlisam:s ~ 
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2 c. Mapa de recursos naturales 

Objetiwo del ejen:ldo: roncretizar en un mapa, ta visión que los pobladores tienen de la uttUzadón del 
espado y de los recursos naturales y ubicar las informaciones principales relevantes. 
Tiempo requerido: 1 - 3 horas, según la complejidad. 
Material necc sario: pizarra y yeso y/o papel, marcadores. 
Metodologla: 

PllSO 1: reunir un grupo de personas (10 max.) de la comunidad y expllcaries el objetivo. Si es 
necesario dvidir por afinidades o grupos (por ejemplo hombl es, mujeres, jÓVeneS). 

Pil5o 2 : disartir mn los participantes, cómo se va a hacer el mapa y qué temas van a aparea!!' (ríos, 
caminos, casas, bosques, campos cultivados, etc., ) si quieren lndulr muchos temas, puede 
ser útil proponer varios mapas. 

Pmo 3 : ayudar para el «arranqUe» (por ejelnplo a ubicar los primeros puntos de referencia} y desp lés 
dejar al grupo trabajar sólo, en la pizarra, el papel o en el suelo. Empezar oon un «mapa 
base» mn los ¡:rinápales elementos de 1efe1enda CDl1lO nos, atminos. .. Después los IÉcnlcos 
no deberían intervenir más en el oontenido. 

Paso 4: pu:scutadón del mapa por el (los) gl'l.lpo(s) en plenaria y discusión. Baboración del mapa 
finlll ron los romentarios de los diferentes participantes. 

PMD 5: copiar el o los mapas para entregar una copia a la comunidad y una a los técnioJs. Discutir 
el uso que se podrá dar al mapa. 

NOTA: el mapa e; le punto de partida para el análisis. Sirve para oric.utar; puede ser retDmado v 
mmpletado, dividido en diferentes mapas por temas. 

·1---------
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d. Clasiftc:ación de problemas 

En geieral, las p¡otlei1as cp! se idelltl'lal'I a nNel de ta am.intdad son bibta*5, p:r lo CJll!pnMo a 
su análisis, esl'ICI 1lodasiftoMlosdeacuerdoa ciertosoílalos. 

OlJelttr1ullll ajSddo: idell4111car las potlei111S de ta Clll'l1l.l'lidl v • ' Ylcallos. a twi de podl!rd 1 11•• 
el potlei11a 51Dbre el cual la aJl1Ulidad C011tBibaá sus esfuerms, 
n111po r1 11fdo: 1-2 horas 
Milllerill • 1 ~ 1 1 E rie: hojas de JlilPel o ta jetas de cartulina, ll1ill cadoles. , ........... n!tulDs 1911 lit 
dasificad6n V dntil 8lb!sive. 
M tu dlllog'r • ta reunión debe lndulr personas 1 ep es e ltatiuw de los ... elles sedDles di! la 
comJnidad. 

PWt l: lnldar una dsoisicín sobre los prindpilles pi oblen NIS de la c:onu'lidllld. 

PWt 2: pedr a los p11rtidpa111es nombrar los pdllemas más import.111!5 de ta CXlllU'1idad. ln:bJI 
los problemas CJ11! van mencionando en hojas o l:aijetas (wi pnotiana p:r cada hoja o 
tcwjela). 

PWt 3: propone.t el esquema para• I ,.car v ordenar los protleinas. 

P-. 4: preguntar al grupo dónde debe ubicarse cada piotleina at el esquema e lrto5 ul*:mldD. 

Los bloques Oll1Úlml!l'ltl! ••••wn para Ollganizal los p¡ot1e11as son: 

. 

Organhad6n 
N1c11idade1 lli*- ka 6 •••• (T ........ ,,. 
(Ad• lllllcll ,.. ...... [Tefm ... p S' 

a ' e l1h11mnll 
¡ 5 c'D hnta •-•ill · prdh ••• 1 ch .•. _ ...... 1 1 1 1 -..... , • 1 r ,,. .. , , ...... 

11 1 1f c•ldili, 11111 da, 1Rt&TwW.. p . ; ~ ... 1 •• ..... , 
1 ..... 11; llllc.). •••••lo). • ~ 
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e. Priorizar los problemas 

La priorlzación de los problemas comunales se hace necesaria debido a que 
generalmente la problemática es amplia y los recursos para solucionarla son 
limitados. 

Los criterios de priorizadón deben ser sugeridos por la propia comunidad, de 
aruerdo a su concepción de la realidad. Sin embargo, mencionamos algunos criterios 
que pueden facilitar el proceso: 

• Gravedad y Urgencia {Magnitud del dailo que provoca y necesidad de atención 
inmediata) 

• Disponibilidad de recursos para resolverlo (Partir de los recursos propios y 
analizar recursos elCl:ernos complementarios. Este punto está directamente 
relactonado con la viabilidad de atención al problema) 

• Nivel de afección (Seleccionar problemas que afecten a la mayoría, pues esto 
determina el nivel de participación de todos en su solución) 

• Causante de otros problemas (Priorizar problemas de raíz y problemas 
consecuentes de otros) 

• Realismo (Considerar las capacidades de la comunidad para solucionar el 
problema. No pretender solucionar aisladamente problemas estructurales) 

A partir de los criterios de priorización que establezca la comunidad y el equipo 
tknico, se elabora una matriz de priorización, que permite a los miembros de la 
comunidad valorar según su opinión los diferentes criterios en tos problemas 
analizados, hasta determinar el problema central o principal (al que se le coloca el 
número 1 en orden de prioridad). 

la comunidad puede calificar cada aspecto dándole puntos utilizando el siguiente 
esquema: 

,....ciay 
-•dad 

PROBU!MAS lh 
1------+_I! 

Falta de agua 

ESo5F'de 
alimentos 

• • 
••• • 
• 

lPodemos 
resolwrlo? 

• 
• • _,_ 

i i 

l.Afeda a la Total de Orden de 
·a? . , 

• • • 6 2 

••••• 11 ' 1 \ 

1 • • • 4 3 
i 
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f.* El Arbo-1 de probl-emas 

La coostrucción del árl'..x:» de problemas tiene por objetivo representar gráficamente 
las relaciones de causa y efecto de~ problema central. 

Para reaHzar el ejerdóo, se comienza por ~egir el probtema central, es decir et que 
resultó mas importante en la priorización, ~ cual ;e coloca al centro del ~fo, 
~zarra, pared u otro. 

Luego, las causas del probfema central se anotan en tarietas, cokx:ándoias debajo 
def mismo y Jos efectos se cokxan eoama de éf. Asi todos kls problemas se ubican 
en el árt:x:M según su afinidad, tomando como a terio óe ordenamiento su readón 
de causa-efecto. En éste momento es importante retomar e~ resto de problemas 
identificados, pues generalmente están relacionados co-1 el problema central. 

No existe una regla para determinar cuándo t~m1na et análisis, ~ del 
criterio da equipo de planificación, que integr i a los mismos beneficiarios. Es 
recornendabieque para fines de JYopordonar mavor~ insumos pa:ra ~a tdentfficacióo 
de alternativas, se esta~e.zcan como mínimo 2 ni\-e~ causales del problema central. 

Es recomendable que al llegar al punto en que e1 equipo de ~anifiraciOO considere 
que termina ef árbof de problemas! verificar la r-!lación de rausa y efecto de todos 
ros níveles del árbol. 

Ejempki de un árbol de probtema.s 

•••••• 
....... ndna 

'4*-lk-•• 
pa tu:c1611 

, , c•IMI• 

----------------------------~· 
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g. la práctica o lo que hacemos 

Tiene romo objetivo anaHzar la práctica y su historia.!' es decir k> que hacemos o 
hemos hecho, ~as personas def pmpo o comunidad para cambiar la realidad o 
frente a~ probiema que hemos identificado como prioritario. Permite recoger ~o 
más importante sobre cómo nos hemos organlzado, si hemos reatizado proyectos, 
qué resultados hemos obtenido1 las formas de producción, etc. 

Para conocer ia práctica de la comunidad se propone el siguiente esquema que 
puede elaborarse en un pfiego de papel: 

L ................. -- ·~-- J m-- ••••• J 
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h. El Arbol de Objetivos 

Ef árOOI de objetivos es una aproxmaó:)r) gráfica de nuestros ~y alternatNas 
de soh1doo a •los probtemas., Básicamente ronsiste en convertir kls ~en 
situaciones positivas, siguiendo el mismo proadmiento que para ¡a ~ 
da ártx;ij de problemas. 

Para la construa:ión del árbol de ob)etvos, se sugiere cambiar kt formulación ·~
átt>oi de problernas a objetivos y de Ctlriba hada abajo~ 

Si hay dfficultad en ta formulación del objetiv->, entonces et planteamiento dei 
problema es deficiente y debemos ar i: nzarto. identificando -qué se quiso decir en 
verdad, se corrige la formulación del probferrta y en coosewenda convertido en 
objetivo se simplifica* 

.A diferencia dcl árbol de ~as, en el ártx~ de objetivos debe verificarse la 
retadón de medio y fin en los diferentes niveles, es decir la relación causa"'€fecto 
dcl árbol de problemas, se convierte er refadón rnedi<rfin en eJ -~ de objetivos., 

Ejefnpk) de un árbol de Objetivos 

----·-.. --=--· a ••• te 
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i# Generando alternativas 

Lasalterrtaf.ivas son las propuesu1s de solución a un problema determinado o las 
estrategias de atención al mismo. 

Su análisis permite identifü:arlas, selettionartas y decidir cuál será la estrategia 
más adecuada para solucionar el problema. 

Una vez qoo~I ~a -es decir, la situación insatisfactoria que se desea mejorarw 
ha sido. deftnlt1o, y un cuadro de relación de causa y efecto ha sido daramente 
formulado, tenernos que establecer: 

• La situación satisfactoria t¡ue desearíamos existiera en algún momento y 
lugar para poder afirmar que et pro'Jlerna ha sido resuelto, y 

Ejemplo: 

8 depart2lmenlo de ~1 iocalizado er1 Santlancla,. produoo la tntaUdad de los afünentos 
básicos que se mnsurnen en ese pais {arroz, maíz, frijoles y papas)A 

la dernandade afimentus b.istcos se incrementa a:mstanternente y RuraHa ya oo está en 
, ,condtdón de suplirta. 5antilancna d€be im¡x>rtlM' aumentos básioost provocando serias 
. ·. reperwsiOl e en la balanza del pals. · 

Para rectificar esta situación ydefln;1 eJ problema, el Ministaio de Agricultura ha llevado 
a cabo un esb do~ la condusión· del mismo e; QUt! la ~ja productfvidad. agrícola del 
~de RwaUaimpide-!taCS" la dEfnanda domÉStica de alimentos básicos. 

La baja productividad agrícola se debe ·a: 

1. crédito ~te para finanoar aatMdades agrirolas. 
· 2~ sUministn:> iriadecuaao ae·agua. 
3. Métodos y técntcas de prOOucdón ineficientes. 

Planteado en un cuadro de relación de cattsa y efecto, el problema puede ser 
definido así: 

CAUSA.1 

INSUFICIENTE 
CR.EDITO AORK".01.A 

] 

[ 

1 

.DBM.ANDA INSATISFPX'HA Df • ---·.1 .. 
,ALIMENTOS DA SIC OS . 

: : :: : PAU~A ~.-~.- ~-=1 

C 
...... __ C __ ~-------,,,.....---· ... ··~ -

CA(IS/\ ! ¡ j CAUS°"' .1 

~~-· ___j ¡?· ~===-~====~ --··-·-·IÑAAF.CiJ-:\'oo-----¡ r lNF.FK"IENTES 
SUMINIST1Ul OF 1 METODOS Y 

A01J A i TFCNICAS DE. 
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Definltb asi el problemlll, debemos getldlll scludones allematlvas, debeHm tnar 
de indulr en el análisis: 

• Soludc:wies ya puestas en mantia por la población 
• Soludooes puestas en mantia en mmooidades \1eCfnas 
• Sotudán propuestas por~ ONGs 

Las allemilltivas podemos onlenartlls de la siguiente manera: 

CM-Ni' l!S1llATl!&IAS ALTBUIATlVM 
ALIW1JIA"IS O 

souw:• ··-BAJA PIOlUCTM[W) 

fEBJDOA: 

1. INSl.f'KEffE 
<RB>l'fO PRCl«MR <RB>l'fO DE fOIEfTO S1 
NiRÍCD.A 5UPBMS.ADOI\ l.OS A91.10Jll CltES, UN WX> RlltM..ESfi A IM IZMJO 

A TRAVÉS DEL ESTMll..EClMIENTO DE 
S2 

. UN.:A DE CREiJUO 
A TMliE5 DE INSIIIUCIOJe5 
IWICM1AS ElüSIBllES 

l. lfWlEQJMX) PRCM:ER A LOS AGRJCU.TORE5 DB. SI 
SUMHSJ'RODE Ni.JA NECESA\RIA PMA l.OS OA.'IMlS, UN Sllb41UJE RED PCll 
llQJA OON B. ESTABl..ECJMlem) DE c;AA.\'EDM) 

S2 
UN a:rwNTO DE PEQldDS 
SISr84AS DE RJEGO 

PRQPQIDQIMR A l.OS .AGRl<ll.TORES S1 3. DIEFICENTE 
tEIQJOY A!.ilST13CIA ltoac'A v CAPNJTMJÓN. UN SBMCI) DE excCN:i1161;¡ 
ltoac'ADE OON B. ESl'ABLEOMlfNTO DE PARA RURlllJA 
Pl'l.OOUCCIÓH S2 

UMI LMDM> ESflEOM. Efll lA 
DMSIÓt DE EJtCCN:i1161;¡ DEL 
MINISIBUO DE MiU0.1..1\.IRA 

~~--~~----------~· 



j. Priortzadón de Alternativas 

Estll actividad conslsl!e en seleccionar las allemativas más Witrfes, utilizando un 
wadro que ainsldere criterios técnicos y de la romunidad, similar al cuadro que se 
propuso para la priorlzación de problemas, en donde la población califlca cada 
aSpecto. veamos algunos criterios para priorizar alternativas de solución: 

-+ Condiciones específicas locales (SI existen condiciones mínimas en la 
comunidad para impulsar la esbategia). 

,. Disponlbllidad de recur.>OS (EXlstenda de recursos humanas, materiales, 
técnicos, etc.). 

-+ Análisis msto beneficio (51 los benefidos justifican los c:ostDs). 

+ Sencillez en la ejecución (Priorizar allEmatlvas OJyil transferencia de 
t.ecnologfa no sea compleja para la mmunldad, es decir que utilicen 
recursos locales y tecnología tradicional). 

+ Con efedns positivos en otros problemas (Seleccionar la altEmativa 
que pa;ibilile la solución de varios problemas y no un problema exclusivo). 

+ De Interés para los beneficiarios (Este alb:!rlo es funda~, debe 
conciliarse el criterio técnico y et Interés de los comunitarios, pues esto 
determina su nivel de participación). 

+ Que promueva la coordlnadón con otras Instancias (Tenlendoel CUidado 
de que la amunidad sea siempre quien IDme las decisiones). 

-+ Que genete benefidos a cortD plam. (Es importante que la solución 
propuesta se lraduzca en resultados inmedlatns para la comunidad, sin 
desruldar la generación de beneficios a mediano o largo plam). 

Las allemativas de solución deben analizarse despacio, hasta poder escoger la que 
es más adecuada en base a estos criterios y a otros que la comunidad decida. 

Todo el nmrrido metlldológlm anb:!rlor, nas ha servido para ldentiflmr la alternativa 
de soluáón a un problema. El diagnóstlm entonces es más que conocer y desaibir 
problemas, COMtituye un proceso de análisis de propuestas y toma de decisiones. 
La mnduslón del diagnóstico es la idea de un plan, un programa o un proyecto. 
Estos senín temas en los que profundizaremos más adelante. 
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f óf .f'~tM't r4 :t f fJ 
Sabemos que es dilidl que migas tiempo duranll! el ano, para 
idtiltificar junb> a tu comunidad un p¡oyec:ID y rerQrar las dlsti11tas 
actMdildes que eslD requiere. Sin embargo, ti! popouemos 1E a•za 
por bJ cuenta, es decir, de manera individual, algunas de las b!alicas 
que se p¡oponen. Esi •,,e 4 de las 10 téalicas que se p¡oponen y 
elabora un ejemplo real de bJ comunidad sobre cada una (por 
ejemplo, la Línea del tiempo de tu comunidad, o un Árboi de 
pnlblefnas de bJ comunidad, ek.). 

a. La linea dei tiempo 
b. Análisis «ganlmdonal 
c. Mapa de recursos naturales 
d. Clasificad611 de problemas 
e. Priol llar los pnlblemas 
f. Árbol de p obleinas 
g. La pnk:tica o lo que t.am110S 
h. Árbol de objetMls 
i. Generando alternativas 
j. Prior izadó.1 de alterativas 

T 
llt. 
A 
• A 
..11 
A 
R 
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~oid 
ElaboraeiÓll 3 
de Proyectos 

En esta b!la:ia unidad trabajaremos los puaidlmlenlDs psa ek!borar "'º' ! b&, 
tnmando amo base lo que vimos en la unidid antalor pn su lde111tlla11:i611. 
Utilizaremos el método del Man:o Lógico, pues nos ayudará 11 disefiar p!CJ ! D de 
manera ordenada. 

La unidad mdieue dos b!mas principales: el clsdlo del pre, 1 ». que mn slsll! en 
definir su estrudln b6sic:il, axno 111 armazón del prc~edD (para lo(Jle ......_e11US 
el método del Man:o l.ógJai); y la redacxión del prcyedD, donde veienos algunos 
oonsejos para escribir y pcesentai nuestro pcofedl>. 

( 

1 
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\ 
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¡ 
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1. Mareo lágleo 

Emperemos rea>rdando algo mencionado en la unidad anterier; un proyecto se 
define como la serle de actividades y tareas medame las cuales se asignan rerursos 
para oblmer un beneficio espedfko en un plazo determinado. Un proyecto de 
des.arrollo entonces, es una respuesta planificada a una problemática de una 
comunidad o sector determinado. 

Características: 

• Parte de nec '1artes v ~as de la wmunldad y responde de acuerdo a 
su ststana de valoles. 

• Tiene un objetivo especffico que debe a.implirse bajo áet"tas condldones. 
• Hare uso de rerursos materiales, humanos y técnicos. 
• Permite que los Individuos y grupos se unan para solucionar sus problemas. 
• Propicia el uso efidenll! de los escasos recursos comunitarios. 
• Integra Innovaciones sociales y tecnológicas a la comunidad. 
• Cuenta con fedlas definidas de inicio y terminación. 

B marco lóglm es un métDdo para fadlit.ar el proceso de planificación, diseño y 
ejecudón de~- Su propósílD es brindar estructura al proceso de planlfiaidón 
y de comunicar Información esencial relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas 
las etapas del piofeáo y debe elaborarse participativamente (técnicos y grupos de 
base). Se modifica y mejora repetidas veces, tanto durante la preparación como 
durame la ejecución del proyecto. 

El métDdo fiJe elaborado Olfglnalmente mmo f1!"1P<lt!Sta a tres prob/efrNls comunes 
en la elaborat:i6n y fdeaJdÓf1 de proyr:!CIDs: 

• Planlflcaclón de proy'l"!CIDS carentes de predsiÓn, con muchos objetivos que 
no están clatament.e relacionados e.un las actividades del proyecto, 

• Pro)edns que no se ejecutan exitosamente y el alcance de la responsabilidad 
del pio~cto no está daramente definida y, 

• No hay una imagen dara de 00mo seria el proyecto si tuviese éxito, y no se 
tiene una base objeUva para comparar lo que se planeó, con lo que sucedió 
en la reaUdad. 

8 métDdo del marco lóglm ertCll1 a esto problemas y pio11ee ádemú una cantidad 
de ventajas: 

• Sumilüa una es1nJdura para elabom en forma lógiat y resumida el pio~. 

• Aporta una terminología unlfurme que sirve para ellmlnar ambigüedades. 

• Suministra Información para la ejecución, monitDreo y evaluación del proyedD. 

• Proporciona un fbnn1*> para expiesar toda esta lnformaáón en un solo wadro. 



El enfoque del marco lógico, emplea una matriz o aladro, ya que m11l•ie 
a:mpanentes 1it!i ticales plll'a ecplialr las manes del pi ay e =to y CllllllflCllll!llillS 
botbult al s para denft6'tlw lo que va a producirse. cómo puede ntedise el édlD v 
los facllltes eda1m que armar. el proyedo. 

lnlll 1:1111111• .... 
Obj llWIJ 811111111: 

Objl!lilOl I! pec llllllls: 

Pn11l1 ••-= 
ktilfllll dl11: 

1 1111 IMI: 

......... ,., .................. 
Plantlliilmienl de ObjetMJs: 

Dt!llnlt::J6'¡; 

M1a.de Fe .... 

v.•ac:1611 l!lllBWO 

.!!!!I!!!-

a. objetM) es d resulldo que queiemm lograr o c:kho de Olr.t ......a, el ftn 
hadB el cual se cllllge11 las llldMdalles del PIº•' clD. B cun"6IWlllD del ._., 
nus debe levar' a soll.óonar nn lme11te la raíz o atuSa del pnmltt1111 y no solemelllb: 
las oonsec:uendas o t'!lqll eslilllltS eda loles del mismo, pues la '1flllldlld del._., 
será sitt1ipresuperar el poolema. 

GudaASti:as: 

• Elcpiesm1 una sol11dán, un benefioo, un logroo resubdo. 

• Re r'<aths, es ~ que los recursos~ dspanibles., (XlSI 1 u a ..-... 

• Desatbeu la calidad, a11111dad y lempo de wmplitnlenm. En lél111inos pádims 
son 11'.edbles. 

~-------------~-----------· 



~- .... ,, •• ,ífal11 'f., ........ 
i Niveles: 

• Objetivo Gene! al o Propósito del proyec:to: 

!Jidk:adoies de - de 
éxito Verificación 

Insumos: 

Factores 
Extenoso 

Describe el efedD que el proyecto espera obtener como resultado de su acción en 
un grupo de beneficiarios directos situados en un espacio y tiempo determinados. 
En otras palabras, es la situación deseada que nos gustaría que existiera al final del 
proyecto. Siguiendo con lo que vimos en la unidad anterior, es el objetivo central 
del Arbol de objetivos. 

El marco lógico requiere que cada proyecto tenga solamente un objetivo general. 
La razón de ello es daridad. El título del proyecto debe surgir directamente de la 
definición del objetivo general. 

Ejemplo: Objetivo General Proyecto •Mejoramiento Nutridonalª 

Aumentar la c.alidad y c.antidMI de alimentos básicos que consumen las tam/lias de 
Cerro Grande. 

• Objetivos Esp edflclos 

Objm.ID General: 

l'nllix:IDs: 

Insumos: 

11 idk:adoi es de - de 
éxito llerilicadón 

Factores 
Extenoso 

Se trata de una especificación del objetivo general. Los objetivos específicos 
contienen elementos particulares y concretos que permiten concretar y alcanzar el 
objetivo general. Son operativos directamente. El logro de los objetivos específicos 
de un proyecto debe permitir alcanzar el objetivo general. 

Ejemplo: Objetivos Específicos Proyecto •Mejoramiento Nutridonal": 
1.1.Intrementar la diversidad y productividad agropecvatia en la aJ111Unídad. 
1.2.Generar fuentes de ingresos eronómiCDs adicionales a las fatnllias de la axnunídad. 



• 
• PICJ duclol o Loflioe: 

Jntf-\11W 1111 ....._. 
..... Wlflclcll5ll 

Tienen que ser las nei esartos y suficientes para alcamar el objetivos del PloW edD. SGn las ft!S!dbdos 
ainoems y observables que el 111o~rec1D produa!, para éllallia el objeaYo lnmedalD supaior: En mas 
palabras son los cambios Q.11! el p:o; e c:to garantiza producir y que se WlilPIOlllE!Ce a obtener a tnM5 de 
las actMdldes. Ejemplos 

Pl. Aiiil ti.as deCDISl!nlllCÜ'1de JUll!lbs .,.....,illlteadepnxb:dtin~ 
P2. ~ .. , ... yslslJlmilsdepmdua:/4namms ala, rtwtanurlllftl. 
P3. ~nnles*'11 • esfilndonllndoenilla:xnunidld. 
PI/. Oá:«u41P ....... 1-q « 1as'*'11 lils IT&f/t!n!IS y homáFSdelilcomunidlttJ. 
P!i HINtD de ahorro en lils ""1 lbs de la a:xnunidld. 

llndt;abs cle -• 
idl> V..llica:tdn 

SGn las nea:sarias para obeier los R!Slllildas o prockadDs. Deben Incluirse tDdas las aa:iollll!S nequeridas 
para transl'omiar las recursos uljl!1ad>s en productos o logros espeiados, en un pe¡km especlic:o de 
tiempo. No deben anocarse demi!lsiedas ac:tMdades, ni en del:! k 

Ejemplo de~ A'q¡ectD '"/llejo¡'llmlenlo Nul1ft:iona/" 

Para el Producto I, Prlctials de 
~de~4•aásalám 
de pmdua:l4n IX1f1U1/llril: 

• Reflllótlcm ilgliaJ/IDn!!S 
• Ale5até 11!1m1ca 
• 1'1111!1esde~ 
• Pam!lils deinasthllivils 
• Reuniones de l1IOl1ílDn!O 
• 0JmpradeB/111eas mes-

Anl!/ Amdo2. 
• Emdodepalt!Hc Mláa 

«DJliaas:. 
• Anállslsde~ 
• ~1/ánitL .. 

P.3.: 
• ~deJUenierde matl!dll,,,.... 
• 0.aof.at:tin Tá::ni:a 
• ~llf/l1Jkd.r$tri 

• ain1&dai?acm.-

~------~----------------~· 



• Insumos: 

Ildcacb es de Medios de 
bdto ~¡aifteación 

una vez que el plan de trabajo ha sido preparado con las adMdades por producto, 
estamos en posibilidad de determinar los Insumos: materiales, personal, 
entrenamientn, equipamiento y otros rerursos necesarios para ejecutar el proyecto. 
Existe una relación de causa y efecto entre Insumos y actividades. De allí que 
debamos aseguramos que el tipo, calidad, cantidad y disponibilidad de los insumos 
sean proporcionales, adecuados y congruentes con las actividades a llevar a cabo. 

Los insumos son los recursos que se necesitan para desarrollar las actividades. 
Son materias primas, capital, recurso humano y tecnológico necesario para poder 
llevar a cabo una acción. Se determinan en función de las actividades. 

Por ejemplo: Para la capacitación en conservadón de suelos neresltamos, un nivel, 
estacas, 3 varillas de 2 metros, un asesor témico, un terreno Indinado, etc. 

En esta etapa estamos en condiciones de determinar, con cierto grado de seguridad, 
el costo del proyedD y preparar el presupuestD. 

Enluci6n de la L6glca Y•l:k:el: 

En este momentD es importante revisar la relación de cada aspecto de abajo hacia 
arriba. Para verlflcar esta relación lógica entre los distintos niveles, verificamos sl: 

• Los Insumos son los adecuados pera realizar las actividades. 

• las adMdades especificadas para cada resultado son nea!Sarias para producir 
el resultado. 

• Cada resultldo amtrlbuye y es necesario para alcanzar un objetivo específico 
determinado. 

• No falta ningún objetivo específico necesario para lograr el pi apósito del 
proyectD (objetivo general). 

• Se mc:llce ctaramente el objetivo general, los objetivos específicos, los 
resultados, las actividades y los Insumos del proyecto. 



ªJUmA¡ • 

-
im indimcllw es 11'11 •fabte que petiiillE me* o a:1111111ola ollje.tlt&1ellle las 
k9'CJs o dar por Cl.1'1111111• is los cambios o res1 bilis en 11'11 sitl'ld6n esi¡oecft:a. 
Los lndr.acbes demuestran resultados.. 

• COl•"lltlles: Las medldones que• hagan 1c 1 Rt+.• por cSfeentes pet!llllias. 
deben 1&1eja las mismos res111tados 

• A& e 1 les: Los dalos ,.... e; •las deben a:11 : ]!*Se t1di1ill!lllle. 

• Pelle ' : Deben me* lo que es lmportallle en el objetivo y no a ! 'lkWies 
sec:undlriills, 

1'lm de lldcadcwes: 

• CM'ISMlsokllas 
• PDimC j1s 
• lllsas 
• t"lllDialho 
• Magnlud 

EJ, Número de• apadladU1ies implrtldlls. 
EJ. PDimllaje de ll'Al)!ls be11eftc alas 
EJ. 1& de mcw•...., Infaid. 
EJ, FIBte. Dl!Jll, liw:\Aeillle 
EJ. Nulll. Modelada, Sewiera, e 1 114ftm 

111•n 'a u 
Aumll'llal la e aA#ad y ca'llidlld de 
alJll!f'llbs /Jáslo 115 que consumen las 
tá'n •is de Cero 9ande. 

50 'li de lnaa-lllD de varled.i y CMlldlld de all111!111Ds 
60 fanliils de Ceno Grande que lnae1e1ta1 la •ledilld y 
mltidad de almeldDS 



tlf111······· $? 

• He dias de Yerilk:ad6n 

l'rocb:lm: 

Definición: 

Son evidencias observables o fuente> que permltl!n vertflclll los indicadores. 
En otras palabras, los medios de verificaci6n son doaJmet dlls o msas mnaetas 
por medio de las cuales podemos oomprobar el logro de los lndlcadoles. 

' 

El valor de un indicador está deb:tnlinado por los medios que se dispongan para 
verificarlo. U verlflcad6n de dertDs indicadores podría requerir Simplemente de 
una rápida revisión de registros del pioyedn, mientras que otros requieren pera su 
verificación, ~ más oompllcados. , . 

C.ontlnuemos c:on nuestro ejemplo: 

DIDICADOR'S M DE VERIFICACION 
SO % de incremento de variedad y cantidad de alimentos Cuadros esrac:lst.kns. 
60 familias de Cerro Gr aude que incrementan la variedad 

cantidad de alimentos I11formes de la Promotnn1 Nub'ldonal. 

li-es de Me<b de 
éxito ve. ilJcac:l6¡, 

,___ ;. , . 

Los táctnres ex1ailOS o ri t'lS se refieren a situadone!s que no dependen de las 
personas que ejecutan el PIOJecln y pueden Influir fuer1Jlmente en los resultados 
del mtsmo. 

·')•.· 



8 mmmlóglcrnequlereque elapdpo cli=dsallodel p;o11 :111 ideulillque las l'ac!Xlles 
edl!ll110S o 1 'e 5 L',.. en los 5 clstilltlls it:'• eles (lnuno, ad:Mdllld, resultado. objetivo 
espedflco y objetivo genesal}. 8 nminamientD es el siguiente: 

• SI llevalnos a cabo las aclMdades idaldas y deilUs fadoles edl!llnos o 
Stipuesllls se cunplen, e11tlli1CeS produciremos las resultados espesados. 

• Si prorildrnos losR!Sl«ados lnclcaliliS y otrossup~ sea.nnplen. amas 
'°9'arefnos el objetivo espedflto. 

• SI cumpli11C1S losobjetiWJS "stiedfims lndaDls y otros Slipuestos SI! mnplei1, 
a1tlli1CeS logralemos el piopóslD u objetivo gene¡al del p;o,edO. 

Los s111111es1Ds son mnddones ex1lemas que no esd al alc:anoe del piow O• 
a111bolar. Ejemplos de supuestos valldos, serian: Los p¡edus del menado 
manuaien la tendencia del afto pesado, la slbwtcin polftic::a nadonal se malllene 
estal*!l, las VÍll5 de••&• se~ banstlables, etc. 



!ldu u 1....,, U •p 1 :1 

Veamos nuestro Marco l..óglm en su CnnjUnlD 
PROYECTO MEJORAMIEN'TI) NUTRICIONAL 

ÚIQ'f!l1111!.11f81 la dllf!fSidad y pt'(JCtx:tMdsd 
d!l•P* •wta en la canunldad. 
Gmefill fúentes de ilge;as ecrJ11ÓlllkDS 
adidonales a las lár1ilias de la canunldad. 

Pmtt!'1!§ º 'ums 
R1. Pnk:tk:as de~ de suelos 
iflJl/cadas al área de produa:itfn amunit.ada. 
RZ. TtDdogía apmp/ada y sis11!r11as de 
pnxlua:ión dtl.ilLt::s a la iealidad a:1n1IJtlitalia 
R3. Agm/ndustJia5 nnles famllares 
fil1cionantb en la CDITll.l1lldild 
R4. Dá:M1 •• , ..... anb, "'. e4ble 11 las 
mujeres y harilres de la canunldad. 
Rs. HabilD de Bhono prollOCi1Cb en las 
lár11llas de la amtl1ldad. 

Artiyjt1Mes 
ResUtatb1. 
Retl1lón CDf1 agficultDres 
~Técnic:a 
Talleres de capacit,aeidn 

• 

lt1JÍ81/llldadón de fBOl!las amO!itlatl E 
Ret.'1iones de 111011ÍtrJlf!O 

CixTpra de Barreras lllVas 
TlilZD de a.nas a n/llel 

Re5titacb 2. 
Fslf.cfo deµAa• áia:i!!s ~ 
Análisis de suelos 
~tá:nta. ... 

50 .. de ilKJl!llleJIÚ) 
devaifedady 
c:anlldad de alimeulos 
60 fan ~las de e.erro 
Grande IJlC 
iriuei10::11tan la 
variedad y c:anHd;id 
de alimt!i ilXls 

Tipo de producd6n 
ag¡opeaiaria 
Voh.rnen de 
producd6n por 
unidad de área. 

No. de remlones 
No. de visitlls 
Temttkas 
abon:ladas 

Irtl:liiilES de la 
ProolCllola 
Nutrtdonal. 

R19sbosde 
producd6n 
R19sbasde 
(DjleJ(.ializac!ón. 

I1mmes del 
asesor téadw 

Infunnes 

Todas las 
ra nilias ;dcall 
tecnologfa 
apn.ipiada. 

Las CXll dci>nes 
ambiental es 
son slmlii'lres a 
las del 2000 

Lalndad 
<Dl'IUlltarla se 
mantiene 
t:dat*t 

Al mncluir nuestro Marro Lógico estamos en condiciones de elaborar el propeclo, 
sin embargo, es posible que necesitemos estudiar la fadlbilldad del ~-·· 

·~----------------------------



la únk:a forma de apiendel, es trabajando, asf que te propollE!lllOS 
elaborar un Harto 1 6gim Piensa en un pro1 e :ID para tu aimuridild 
y elawa su 1es¡iedillo Milrm l.6gko Esfuérzate por aSlf.9.Ar su 
mhele.1Cia Wftk:ill y ta izontal. 

lDI "' u • - ,. •• 1 1 r..7 
Pef •ep:upu1 1•q119•'-

/ltinfPI /AIDJ :ca:> sed lilanciado 11 mt!IJO$ que ap.nr ptl!l'!IOna del apalismo 
llnandtlto IBtJ lll /JlfJPL ta de //IDJ4! :tq de maneta que de/Je ll!!lti!lfllJI' de que su 
prapuesta SE LEA IDmi!lndo en aJt!llta: 

,,- B nJ!Sllll1ell de los JA'fnt:/plas ltMJdrmaltM!s y el dJjelJH> de/JeJin susdt1lr 
nna r a11~e11mé;. 

,,, u pmpuesta debe Sl!T lo lllllS /Jnwe , ..... ~ 111111 data .. de 
torbs los a»Jf:Dl&ltl!s del j)llDJ !fttl 

.,, u CD/1111 csu#a debe Sl!T dwa y p·elér'11t!lllBllB 11 da/Jle erwtJ 

"' B esl//o debe 5t!I" dlR1 y a.Jdswl. 

,,, u pmpuesta de/Je eslllr bltfn OJllM ! .. 01loque 111 Inda "' ainlilMm y 
numere las páginas. Numt!te y J10111111 tJtubs' a los ar 11 JS: 

.r Emf. l!a l!Batlt:as que,.,....., al lector y que t::i1pfMI la ottl~ tM!s CDft10 

A:áyidbí; ,,..... !lfáll:as;. ~ t!tc 

,,, a.d> exíE una documenladón c I r '''* (lnfa'l1líltián del dm4 mazad:J. 
~ etc.) los datDs deben indu/nle en .w1t!'lllm. 

T 
R. 
A 
• A 
.1 
A 
lit 

--~----------------------~· 



.r Si se trata de un proyecto c:ompleJo, es netJeSlllio indulr!os detalles suficientes 
de modo que 11/guierique noamazr::a el proyect» tenga 18 lnfbrmllddn adecuada 
para juzgarlo • 

.r Cuando se trall:! de tm proyedD f(UI! mxste ~~ ¡wtl!S, es~ preparar 
una propuesta breve del proyecto general y propuestas 5efJllradas en forfpi1 de 
anexas para Jos COll1pOl1elllBs partiwlares. 

Dlp et.rano&"* lo• q • •• oMlln• 

Exponga claramente lo que Ud. espera de la 
organización donante. Estableter con clar1d8cl si 
esperamos que la organización ftnancie todo el 
proyecto~ sol~ un ~te del,¡nl~, si 
'SOHdt3moaun monto~ o "lo cjfle pt'iedan 
aportar': Si bien esto pudiera parecer oblllo para 
nosotros, se han preseiltado numeiosas propuesbls 
a los donantes y la respuesta de estos es: •Esto 
parece un proyecto que vale la pena pero. .. LQué 
es exactamente lo que quieren que yo haga?". 

Es muy Importante saber cómo preparar una propuesta o solldl:ud de fondos para 
un piofeclo; con frecuencia su aa!pl:adón o rec:ham depende de cómo se presenta. 
B fondo y la forma deben piesentarse de manera profesional, tanto en términos 
visuales como en términos de su contenido y organización. 

Algunas organismos de ~exigen 1J1E! las propuestas se presum1 en f0rmulario5 
espedalmente elaborados para este propósftD. SI este fiHn el caso, debaá a.impllrse 
con este requisito. Otras organizaciones no tienen este requisito, de modo que se 
puede preparar la propuesta en base a la experiencia y al buen atterio. 

Aunque noexlsll! un modBo Ílnim para elaborar y presentar p!OfedDS, piesentamos 
la siguiente propuesta de base que contiene los elemenlns lndlspensables en la 
elaboración de un proyecto: 

a. DITRODUCCIOll: tQué? 

En este apartado, se proporciona en forma resumida, una visión completii det 
prowectn. Incluye el planteamiento del problema y sus atusas, la propuesta de 
solución, airada lsticas y número de bene.fidariOs, ubicación del p!'D)'edl>, recursos, 
responsables, tiempo, etc. Aunque se presenta al inicio del pio,ectn, es lo último 
que se esaibe, pues se debe tener el proyecto axnpleto para poder hacer el 
resumen de la Introducción. 
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f. CRONOGRAMA l.Cuúdo7 

Consiste en detallar el momenm en que se reallzariin las adlvklades que el proyecto 
deberá llevar a cabo para prodUdr los result1dos esperados en el plazo previsto. 
El tiempo constituye una variable fundamental en el desarrollo de un proyecto 
social, por lo que es de vital importancia su adecuada planeadón y control. Para 
facilitar dicho pr opósitD, podemos usar el cronograma. Es la herramienta más 
utilizada y consiste en hacer una lista de cada una de las actividades e indicar su 
duración mediante barras, o equis (x), especificando meses, sélnanas, o Incluso 
días. Ejemplo de un Cronograma: 

ACl1VIDAD FICHADEIEAl'l7KION 
E F M A M J J A s o N D 

1. Elección de Junta Directiva X 
2. CotizadÓl1 v oomora de Insumos X 
3. Siembra de Granos Basieos X X 
4.ca ·oo v asesoría técnica 1 X X X X 

En la PI ogramadón del tiempo hay que oonslderar las dn:unstandas oonaetas 
donde se realiza la actividad¡ dlstandas, msturnbres, ocupaciones, etc. Hay que 
evitar avanzar tan rápido que no se profundice, ni tan lento que nunca se realla:n 
las etapas previstas. Es importanb! elaborar un cronograma detallado, en donde se 
especifiquen los plazos de cumplimiento de actividades. 

g. PRESUPUESIO l.COll qu67 

ConM> parte de la planificadón es importante mnslderar los recursos neresarlos 
para asegurar el rumplimientD de las actividades programadas. Entre eslDs rec:ursos 
están los de carácter financiero por lo que debemos establecer con certeza con 
qué recursos contamos y cuáles nos hacen falta. 

8 presupuesto pennite valorar en términos monetarios y en furnia anticipada los 
gastos que serán ne<:esarios, con el fin de poder controlar y poslerionnente evaluar 
la eficiencia en el manejo de recursos. El presupuesto se elabora en base al plan de 
trabajo o proyecto a desarrollar en un período de tiempo. 

Algunos principios en la elaboradón de presupuesúls son: 

• Previsión: Hay que prever y ruantlficar los costns de los recul'SóS necesarios 
para ejecutar las crlferentes actividades 

• Participación: En el piOa!SO de elaboración del presupuesto, deben participar 
todoS los responsables de la ejecución del pi opecto. U. presentadón ftnal es 
1 esponsabllldad de la administración o encargado financiero. 

• Coordinación: Debe existir un solo presupuesto por programa o pn:r1ecto y 
todos deben estar claramente relacionados para eviti.I r dupllcldad • 



• "R!mporalidad: 8 periodo de vigencia del presupuesto debe estate ese 
danlmet lle. 

• Realismo: Las cantidades del presupuesto deben rep1 esentar metas 
l'il2'.Dnilblem alca•tat 1 es 

• fleldlllldad: En el presupuesm pueden edsllrvariaclones, sin embalgo, estas 
deben INMllenase dl!iirbo de los límites apiobar.b por las parte: llllSJfkadas 
( CXlllM.llidad, lnstiludán, donanle}. 

• Oportunidad: B pre51ipleslD debe estar elaborado, apioblldo y dstribuldo en 
la fecha oportuna. 

11. MOMIOllEO Y EVAI IU!QOll «'állO ealmar'il' 

En nuesbo p¡c• e ;h• debemos Incluir una parte que especifique c:6mo se 1 5 rft 
el mordlDleo y la eraluad6n del mismo. Para esto podernos utilizar de nuevo el 
Marm l.óglm, especjalmellle lo relllldonado a indcadores. 

lrdaldotes de seguimlenlD: Es nec rio detl!rmlnar los prlndpales ilidlcadoles 
ton el fin de ClOl'llp8ral lo planlflaldo mn la realtr.ación efed:lva a c:lfeA!nms ni'• el e , 
pn poder inmlJOl'W durante la ejec11dón las medidas mrredittaS necesarias. 

Revisiones/Evaluaciones: Deberá preverse la realización de evaluaciones 
indeperde t s pma los fliC1 &s en la fase de ..,!dán a menudo a miad de la 
mlsn-. al tl&mlno de la ejecución o, a posteriori, es decir varios añas d r pués de 
su mnduslc'ln. En ellas se examinarán todos los asilfdlOs de la pepiiiad611 y 
coroeee1dón del p¡c1 e cb>, su co11texto, sus objetivos y resultados, los riesgos, su 
ejE •!dán, fundonamientD Y SU$ repercusiones e:speiadas O IM::speadas. 

Es momento de que nas pGngilll1IOl5 a esatblr: Elaboia un p:o1 e clD 
con las partes que sugiere el texto anterior: Introducdón, 
An•e edentes, etc. (puedes usar el Man::o l..6glm que hiciste). Ne 
ES re = mio que tu ~c1ec1D sea muy e<talSO, pero sí es Importante 
que sea oompletD. Anlino. 

,.. 
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Evaluaeiótl de Proyectos 
En esta unidad W!lemas algunas remmendaclanes para la ejec11d6n y EMll!lild6n 
de p101ectos, cm lo que estaremos aimpletilndo el ciclo del piovecm. 

La re1Prad6n eJ'lllSll del PIOJedD y 511 m1ecta ewllllildón pen111111• a la ml'l'lll'lidld 
oblBier los resultados esperadas, y además, fortale1 et5e a nMll organimlivo para 
seguir trabiljando por 511 propio desarrollo. 

\ 

' 
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1. EJRUCION PO. PfOYR10 

Luego de que nuestro proyecto es aprobado, llega el momento de ejecutarlo, de 
llevarlo a la práctica. Si hemos realizado correctamente las etapas anteriores; 
Identificación y planific.adón, la ejecución y evaluación del proyecto se nos facilitilrá 
mudlo. 

Sobre la ejecución veremos dos procesos importantes: la gerencia y el monitoreo 
del proyecto. 

: i 

Gerendar un proyecto signlfic.a diñglrio haciendo el mejor uso de los rea.irsos 
humanos, financieros y materiales disponibles, para alcanzar el objetivo del proyecto 
dentro de los límites de tiempo, c.alidad y costos establecidos. 

Esto lmpllc.a el manejo adecuado de un conjunto de aspectos que constitIJyen el 
marco básico del proceso gerencial: 

'~~~~-Est~rat~~-m~~~~~I l~~~~-E-~_m_ctura~~~~~~ 
'~-S-istemas-~I l~-Conocun_· ie-ntos _, 
l.___Equipo_Huma_no ____.ll ...._ _Lid_erazg_o _, 

1 

Cultura Organizativa 

Estnltl!igla 
Es el enfoque global de acdón del proyecto; la definición de lo que hay que hacer, 
cómo harerto y con qué; lo rual está recogido en el Marm l..óglm. Si elaboramos 
c:orremimente el mismo, cuidando la lógic.a vertical y horizontal, conmremos con 
una estrategia adecuada para la ejecución. Es importante b:lmar en ruenta que 
posiblemente será necesario adaptar algunos elementos del Marco Lógk:D, es decir 
de nueslnl esttategia, a las oportunidades, c.ambios y riesgos que se producen en 
el en!Dmo. Muchas veces ocurre que pasa un tiempo entre el momento en que 
elaboramos el Marco Lógico y el momento de la ejecución, por lo que será necesario 
ajustar algunas cosas a la situac:fón actual. 



Es la definición y montaje del esquema 
organizativo necesario para ejecutar la 
estrategia seleccionada; l.cómo nos 
organiZaremOS para ejecutar el p!OfeclD? 
Será necesai lo eslabla:a equipos de tnlbiljo, 
uÑdllllesopaaOoesy 1esponsables Además, 
debemos definir cliW'aruelde las funciones y 
1esponsabilidade de cada eqidpo y peisona. 
También será necesario establecer los 
mecai1ismos de comunic:aci6n y mordnad6n 
{reuniones peri6dlcas, il1í0111ies, actiYldades 
colectivas, etc..). No exlsb!n estructunss 
01 gani:tdtivas perfedas, la ainlbnnaci6n de 
las mismas depende del tipo de pro,ecto, 
ronnas tladicionales <1e organl2ad6n de 1a 
c:omunidi'ld, expes leilcia, ele. 

SI 1 -
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Durante la ejec.nci6n del p;o1ec1D se rea'zan dlsUntas adividades mmunes, par 
ejemplo, 1Ddos deben pog¡amar su IRlblljo, 1Ddos deben evaluar lo que haa!n, 
b:xlos o casi b:xlos harán gastos, etc. POr lo a11talor es importante es1ableCEr &n1 
manera mn6n de haa!r este tipo de adMflades (a lo que se le lama sistli11111S), 
para que no oami que cada quien lo haga de una manera dfetente. Nannalmenlle 
stri necesario estaMecer un sistema para: planlficadó11, monilol eo y eialliad6n, 
amninistradón de recuisos y mnt.abllidad, e lnformadón. 

cada sistema define el mnjunto de prooedmienblts y métlldas pn 1 '• la 
adMdad. AJr ejemplo, un sisll!ma de planificad6n es1ablec e uno o YiWlos fannllllll5 
para planl:icar, la manera de :latiorarlos(inclvkUll, en equipa, etc.), la peilodki1ad 
(cada tu6ntD se planifica), ámo se disclden y aprueban los planes, ele. De la 
misma manera, el sistlina de ciontatllidad esblblem la manera de 5'6 la ruia.s 
y de enbegm me.ntas.. 

Es importallfil evitar hacer sislanlls dem 1 lado mmpllrados, pues eslD puede 
pn:NOall' que las personas se pasen la mavor parte del tiempo hadelldo "pa¡i ele eo~ 
es~ plalificando, lnl'ormando, evaluando, 9*_1bindo l'ofldos, .,ldllllldog h15, 
etc. y declquen pom lien¡p> a la ejeaición misma del pio¡ '" 

Cana 1 111 I• 
Son las capac:Malles, beaiOk>gin v expeslendas que se necesitan para e.tea• el 
pro,eclo ain eficleilcia y efedMdad. Es l'H r'Destallea!r eslDs ClOllOdlilieillDS 
pues nos servirán para ubicar a las personas més lnc:ialdils para et1 mm las 
disti11tas actiYldades del pi OJeclD.. así amo para desarrolli1r plale de • ai•A• W.1. 
Debemos tener claro que solamente ia buena voluntad" no resuetYe peoblemas, 
es indispensable contar con conocimiento y rapacidad. 

~------~----~· 
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Equipo ........ 
Es la setec:dón del per sonal con el perfil profesional, conodmientos y ad:ib.Jd 
requeridos para ejecutar los distintos componentes del proyeclD. Gran parte del 
éxitD que tmgamos en la ejecución dependerá de la correcta selecdón de las 
personas para llevar a cabo el proyecto. 

Udelu:go 
Es la manera de dirigir, a fin de proporcionar la visión y la motivación necesaria 
para orientar y asegurar el máximo aporte del personal del proyeclD. 

EstD requiere por parte de los gerentes o dirlgenms del proyeclD, una actttud y un 
mmpoitamlento abierto, flexible y comunicativo, que busque el consenso y el 
trabajo en equipo, que impulse la iniciativa, la delegadón de responsabilidades, y 
la partidpadón en el pioceso de toma de decisiones. 

CUlbnmpnl•aQQ 
Es el fomento de valores mmpartídos y un ambiente de trabajo que Inspire en el 
personal del proyecto: compromiso con el trabajo, profesionalismo, innovación, 
creatividad, búsqueda de la excelencia, lealtad, cooperación y respeto. 

Es importante que busquemos las esbaltgias para promover una cultura organizativa 
favorable, a través de reun tones informales, conversaciones con cada persona, 
charlas, celebraciones, etc. El tiempo que le dediquemos a eslD puede aseguramos 
resultados exitosos. 

Un adlvldad lmpot tante en la ejecución de un proredn es el mo111t11reo. Es un 
pnx:eso continuo de análisis y comparación del estado de ejecución del pioyedn 
con 1especto a lo programado. Consiste en un conjunto de aa:iones permanentes, 
para \81ftcar si lo que se está haciendo corresponde con lo que se tenía planificado. 

Con el monit:Dreo, se trata de identificar oportunamente atrasos, dlficulbdes y 
acontecimientos que puedan afectar la entrega y utlllzad6n de los Insumos, la 
ejecución de las actividades, la elaboración de los productos y, por ende, el logro 
de objetivos. 

Esto propordona una retroaUmentadón permanente sobre los tiempos de ejecución, 
los CX>SIDs y la calidad de lo que se hace; y permite la tDma oportuna de medidas 
de rectificación y ajuste para mejorar y adecuar constantemente las operaciones y 
los planes de trabajo. 

Los mecanismos y modalidades para llevar a cabo un eficiente monit:Dreo pueden 
ser: reuniones de trabajo, informes y visitas de campo, entre otras. 
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Es un proceso pai&la> r sislemáda> ..... dl!ml111ln• ll 111!1eu1111da, .. 41 Clhldld 
y el lmpildD del p¡u7ec:tn; una refledón afllca mbre 111 \ E lb: de ID que se está 
logrando mn el pco,edn. la e'lliluaciÓl'I busca lnformad6n sobn! tl!mls de fando: 

• SI el pobll!ma que se quería soluc:tmlr aJll el ptOW' to sigue,... 1 ... en 
los mismo b&mlnoS Originalmente plmlteilllos 

• si e1 prowecm tal amo hil sido concebido s1gue sielldcl la mejor ......._ 
..... soludonar el problema. 

• Si mntlnúa blniendo ~ 1 I ler y mliaenda el dsefto del pro¡ llK olljelM>. 
prodndm ac:IMdades, insumos 

• Si el 1fl1P8do sobre los benefiáarios y el e111D1no hil sido 1elf¡wa1te. 
• SI el p¡om;o de programadón y ejealdón es efedlwl. 
• Si hemos ap¡esddo lec:.done.s l111p01ta11bes.. 

AlgiS'llS lnlenoga111Es a las que debe •E!SJIOlllda 
la~ san, par ejemplo: 

¿a pic1ec:tn lermin6 a lempO? IPat qué? 
¿a PIOW ! i:ID lermin6 O:::ilbo del pn!SllpJE!Slo 
asignado? IPat -? 
lEJ PIO't-edo cumpli6 mn las espedftcacl1111es / 
(llar>IP@rbis? IPat -? 1 

llos be11eftaartos estíos 4f hda? lPllr qué? , 
iQué se debaía hila!r difaente la p11!111dma 1·_ . 
vez y par qué? \-
lQue se deberia rq:elften l\.llllroS piop 1lils y ---'---"----'.,._.....,,,,_ 
par-? 

la eweMdón es partk:lllarmenm útil para 
validar o rec:w1Bt1iill el dlseilo del pro1ec:tn y Sil 
enfoque de aa:i6n. 

los mei:anismDs y mir' '•tes p¡n llellar a cabo la e"llllllCi6n deben bma 
pilf1I!! del dlserm del p!O'fem. EslDs pueden 9ilf enall!Sl'.lllS, elll:evls>s, eib""1s, 
investigadanes, mlslcnes lntJ!gradas por rep¡ese11blntes de las lnstitudllnes 
Involucradas en el 11101ec:tn y mbltollCS de mnsullDl'es exlll!l 110S. 

BusodelMim>~enelpioc:esoded ~faralllew111Ci6nde•P:4: :11• 
CUando los objEtiwJs se enuncien ain dlrtdld, lm SllPll l » son eq,«c •e y a 
cada nivel de PIUW E IO se han e.sWAel:ido lnd!c adcHlS pant medr el édD, 11 
evatuadón b:tóii ooa base de crm1pen1dó11 din que pa1nlle esllmar el 11o¡¡¡eso. 
los inclciM•wes apesan lo que los clseñadores del llUW 11• estln •"'I J ! l:c a 
llamar éxlD. la tarea de la elllllllued6n es nnbar dlCm mbre los lndc acbes y 
oompanr los resultados del PIOiOOD con ellos. 

1 
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La evaluación debe determinar si el proyecto fue un éxito gracias a la repercusión 
prevista de las actividades y recursos o debido a resultados no planificados. Además 
debe generar conocimiento y experiencia para futuros proyectos. Cuando la 
evaluación se realiza al terminar el proyecto se le denomina Evaluación Ex post. 

Sin duda el material que resulta de esta evaluación expost tiene un gran valor 
formativo profesional e institucional, que enriquece a todos los actores involucrados 
en la planeación, ejecución y evaluación de proyectos sociales. 

u:uil es la dlfel:e11da entre evaluad6n y monltoreo? 

La evaluación debe distinguirse del monitoreo, pues aunque tienen aspectos en 
común, son piocesos diferentes. El monitoreo es el examen continuo o periódico 
que efectúa la administración, sobre la manera en que se está ejeartandoel proyecto. 
Con ello, se busca asegurar que las acciones progresen de acuerdo con el plan 
trazado. 

La evaluación es más profunda, además de verificar el cumplimiento de lo planificado, 
investiga los resultados del proyecto en la comunidad: quiénes se han beneficiado, 
de qué manera, en qué medida y por qué. 

Asi, mientras el seguimiento o monitoreo es una actividad gerencial interna que se 
realiza durante el periodo de ejecución, la evaluación puede llevarse a cabo tanto 
anb!s (evaluación Ex ante), durante la implementación (evaluación de proceso), 
como al conduir la misma o algún tiempo después, cuando se prevé que el proyecto 
ha provocado todo su impacto (evaluación de producto o ex post). 

Veamos un ejemplo sencillo. Un proyecto tiene planificado realizar 5 talleres de 
capacitacióll sobre manejo de parcelas. El monitoreo se encarga de verificar si se 
están realizando los talleres en las fechas previstas, cuánta gente está asistiendo, 
si los contenidos y la metodología es adecuada, etc. La evaluación, además de 
verificar lo anterior, debe investigar si los talleres han tenido resultados positivos, 
es decir si realmente la comunidad está haciendo un mejor manejo de las parcelas. 

Veamos el siguiente esquema: 

Acción del proyecto J Efecto de la Acción del proyecto 

'. 
Monitoreo Ewluacién 



Tipas de Elnlll ' cl6a: 

No b:ldas las eval11aeiones san igu 'e i Pbedan establece se •saldas entra ellas 
~variados alll!lios, tilles cuno el tiempo de su realizaddn y los abjelMls que 
persiguen, quiénes las rer•:mn, la nabnhD que poseen, la escala que asumen y 
los del isiOi'le5 a quienes van drigldas. 

En fund6n del momento y los abjelMls que persigue: 

E 11111 :16itEK...-Serelllilapw1Dalm111ie1120delpioyedoyt1eneporft1 lltwt 
piupordOnl!lr lnfol madón sobre la situación espedlica sobre la que se piensa 
inteNerllr. Siguiendo mn el ejelnplo de los IAlllf5 es sobre manejo de P1I" '1 • la 
evaluad6n er ante afrece una d ! s olpdóu detallada sobre la manera en fp! la 
poblad6n maneJi! sus pnn::elas nes de la 1 ea Hzadón del p;q e i:ID. Eslll informad6n 
servirá para deckll si el pro7ect!D debe o no lmplementvse. lilmtllér1 permltilá 
COl1lpilll'af los resullildos finales del p;u1ecto mn ta sitlladón que eóSti'a anll!s de 
ejecutar el nlisnu.. 

Enl 1 d6e b post: Se lleva a cabo cuando el pro¡ ecto ya ha ejeaádo buenl 
parte de sus aa:iones (aunque puede no haber mnduldo) o cuando ha CXlflduldo; 
y las decisiones se !unan sobre la base de los resultados áecllvameule atc:a11wlns 

Es necE Riño dl$ti11guir la sibJad6n de los 11101ectos que esdn en curso de aqi si 115 
que ya han conduido.. Ambos tipos de evaluad6n se realizan para tener l!len•dus 
de jUicio en la tlJm8 de dedsiones n...UtaliJaS y Cllill1titatlva 

Con 1101 e ''sen eje C'l'ÓÓn, lo ar: ltativo tiene que ~con la del ISIG1 de SI mdlrlls 
con el pro' e cto o no ptoseguir con él, sobre la bilse de los residtalkrs obtenidos 
hasta ese momento. Si se juStlk:a, seguir mn su ~udón, ape1ece la cliwmcilt 
CUlllltitalMI que, a su 11m, p;esa1ta dos opciones; mantener la fonnulad6n ortgillll 
o introducir moclflcadones en la Pl'O!JCIO'lilCI. 

En los peq -ros fl!nninmfos se 111esa1ta una sibJad6n 5"1 Zr ta a Xlllho tiene 
que wer cm el uso fuluro de la ecpeilenda realizada. Evtsten clos Aettlllhes: si, 
hay que seguir implemelltando este tipo de ptore ctos, la que se M'9 cuando los 
beneficios generados en todas sus dimensiones superan los castos que implicó; o 
no se deben c:cntinuar realizando ecpeiienóas semejantes, cuando se 11 m 
resultados irM!I sos. 

Si la respu e sli es afinMtlva, 
existen dos posibilidades 
Cllill1lltalMs: que los PIOrectDs 
venideros utilia!n la misma 
formulación por ser la más 
eficiente, o que debe 
reprogRHnarse para asignar 
mejor los recursos a los fines 
que se p¡dende ak:anl.ar. 

' 
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En función de quién la realiza: 

Pueden distinguirse cuatro tipos de ewluac:ión al tomar en cuenta el. personal que 
la lleva a cabo. De Inicio puede distlnguirs.~ cuando el evaluador forma parte o no 
del equipo ejecutor del proyecto. Otra forma es la que busca combinar ambos 
tipos de personas y la última, es la denominada participativa, que incorpora a los 
beneficiarios como sujetos de evaluación. 

Eulllulld6n Exlllma: Es realizada por per>Ol\IS ajenas a la organización partiendo 
de que estos tienen mayor objetividad y E!)(perlenda en actividades de evaluación 
y por lo mismo, podrán comparar los resultados obtenidos con otros similares que 
les haya torada oonoair con anterioridad, pudiendo realizar así comparaciones 
sobre la eftcada y efidenda de diferentes soluciones a los problemas enfrentados. 

En.luadón lltltma: Se neva a cabo dentro de la organlz21dón geto.a del 
pro¡ectn. La ventaja de ésta evaluación es limitar las frlc:dones propias de la 
evaluación e>dl!ma, tales como la ad:ltlJd defünslva. "El µropo proceso de evaluación 
puede ser tan importante oomo las r.ondusiones a que conduzca, ya que el hecho 
de parlidpi'lr en ee pnnso permite con freuienda comprender mejor las actividades 
que se evalúan y enfocar de modo más conslnlttivo su ejecución y las neresklades 
de ao:ión rutura• (OMS, 1981.) La mayor desventaja es que reduce la garantía de 
objetividad ya que !a organización seria ~:ilHZ y parte". 

Evaluad611 MI da: Busca combinar los tilJOS de evaluación ya mencionados, 
haciendo que evaluadores externos realicen su trabajo en estJecho mnblcto y con 
la partldpadón de los miembros del proyecto a evaluar. De esta manera se pretende 
superar las difiaJHades, al mismo tiempo que se preservan las ventajas de ambas. 

Ell:atiaadml Plltlklp11.tw: Todos los tipos de evaluad6n deben 1ecoger la opinión 
de la pabladón sobre los resultados del proyecto, sin embargo, esto no hace que 
sean evaluaciones participativas. La evaluación participativa consiste en que la 
comunidad pueda definir, de manera conjunta con las personas que dirigieron el 
~ectD, el oonb!nldo v la forma en que .>e va a evaluar (lqué se va a evaluar v 
cómo?); y por supuestD, posteriormente, dar sus opiniones sobre los resultados 
del pro,eclD. 
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S. Crltailll * EwJn 1llflt 

CcmiieJle pedsai albla!s sobre qué aspedios se va a 1 e rR•. para eJlo es ne lo 
definir all&toL Un al&lo es un punlD de vista desde el aJill se puede hacer un 
balance sobre la rea5diJd, y adararla. 

las preguntas que se pmen plantear con n!lad6n a una atd6n de<• ·rolo se 
pmen síulélzai a lnM5 de los dnm criterios slguien1l!s: 11 ene. '9, 11 tilld 1 11, 
l!I hipa 11-, 11 •41 1SOrl\11 pattll lpKlihl 

EslDs aileiias plellen senrir a los c:lferentes 'llveles de inll!M!ndón (giupas de 
base/Organilaclolies de a¡qo/organilaciones de flnanciamlentD). 

ME!dr la eftcacia es mmpwar los olJjl!.tivos mn los resullaclos, apedar las dfcreilldls 
entre lo que se re1.11bó y lo que estaba previsto. Si se hlm bien el babajc> de 
~y si fueron bien def•iilb losobjf!tivos de re Rtiid&i, es P'*"*" ele t• 
eslas melldones. 

Pl:lr ejelnplo, en un p1orecJD de agua rural, se previó realizar 110 pams par c:m1ipala. 
B trabajo de la medd6n de la efialda tonSÍslló en verlftcar lo que se rerllzó 
efec:tivamenle, buscando los Plahlemas que hubieran imperldo la 1 , • .,,.,., del 
objetivo. 

En esle E!lemplo. se akiln1anln los obje.tMls para los dos IJIÍllMilHIS mios (tasia 
fueran scbrewr as •:ti• e1 segimdo afio). Este análisis permlltó mnc1u1r que edste wia 
buena eficacia pero tambit!n reveló pobtemas que podim'I poner en J SQl'D lil 
contlnuacl6n: rápdo <! • loro del ll'lllll!rial, c:lfiOJltades de Olglll!llaci&I de los ft111ip''5 
de lrllblljo y abandono par !Ble de la mano de obra klQI en algooos sidos. 

A W!Cl!S es <lfidl estimar esle ailB lo de eficada pe son mudlos los puy e r+s 
cuyos objelM:ls fueron, desde el Inicio, mal def11iilb o mal aaltlkaOOIS 

Pl:lr ejempk>, en algooos por e CbK agiicolas, el objeUvo fijldo es ........ el auio
a~ as.,,. 1111ie11to aRnie11tid1•. SI no se deftnielon indlcadons para estimar~ a*> 
abasl9 htlie.tllo y etapas para abnl.illlo, es clffcll medr la eflcadll de la mldn. 

B mismo poblema se encuentra a menudo en pie¡ :b ... de ~ sodlll: en un 
piograma de aa:iones de salud, que p¡ eb:ildfa «mejorar el estado de Silllud de la 
poblac:ióru>, era dficH medr su eficacia por la ausencia de objetiws diia1MSllle 
definidos. 

_,y, , 
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Medir la efldenáa coosiste en aimprobar 
los resulta005 obtenidos con los medios 
em pi ea dos (costo, esfuerzo y tiempo). 

Por ejemplo, en el caso del programa 
de excavación de pozos mencionado 
anteriormente, la eficacia era buena, 
pero la eficiencia dejaba qué desear, 
pues los costos de la acción 
sobrepasaban en mucho las previsiones 
v las normas admitidas para este tipo 
de trabajo. 

Los «medios» que es necesario evaluar 
deben ser entendidos en el sentido más 
amplio: financieros, humanos y 
materiales. Se deben considerar bXlos 
los medios: no solamente los que 
proporcionó la ayuda, sino también los 
que provienen de las comunidades de 
base que participan de la acción. Se debe 
tomar en wenta lo que se llama « la 
participación comunal» o «inversión 
humana», es decir, la contribución de 
los beneftdarlos de la acción. 

En el caso del programa de excavación de pozos, las comunidades que participan 
debían dar comida y albergue a kJS peñoradores; tenlan que contribuir con mano 
de obra para los trabajos pesados (transporte de materiales y ayuda a los 
perforadores). Esta participación debe ser valorada para estimar correctamente la 
eficiencia de la acción. 

El anállsl$ de la efldencla constib.Jye un análisis de «tostos/benefidos» en el OJa! 
se valoran los mstDs (lo que es relativame~te fácil) y los beneftdos ( lo que puede 
presentar mayor dificultad). 

En el ejemplo del p¡ograma de excavación de pozos, no bastaba comprobar la 
realización de las excavaciones; también se debfa saber si abasteclan de agua 
durante todas las estaciones, cuál era el caudal, etc.; en otros términos, tratar de 
c:onocer el «precio» del agua (beneficios). 

El análisis de elldencia desemboca en la pregunta: ¿Era posible realizarlo de otra 
manera y con un costo menor? 

Nuevmnent2 se hace evlclente la lmportand a de una buena selecdÓl'l de indicadores, 
cuantitativos y cualitativos, para estimar la eficiencia. 

·1---------------
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8 aMR::as; dl!J impadD es la apredilcüi de todo5 los se :tos de una acD6n sabn! el 
medio, en el sa1M> IMs amplio (técnim, económico, sodal, OJlbral, ~ 
e , >lligim ). 'ft!amos un ejemplo: 

Varias aimunldades iniciaron una acción de ainstrucd6n y administraci6R de 
campamentos 1J.uistlcos para albergar a viajeros extran)eros. 

B 11 ... "•ec:aM lro: se le consideró fwolabtemente. CD a:xmridld obbNo 
un benefidosustandal que permitió fhaodar eqilipillnlentm mledlvos. seae11oi1 
de tres a dnm empleas eo cada comunidad. Se aearon una adMdad de a:staía 
y otra de huerto para satisfacer ias oo:esidade> de los campaructdDs. Gener.11011 
belieficios Individuales.. 8 YOlumen de venia de los mme1dar11eS aumenlD. 

B l 1 pae lo 16 nklrr: la vivienda tradicional se re.aloibó pues la ONG de...., 
Introdujo técnicas mejoradas de coostruaión, con mab!rlales locales, en la 
edfkación de los aimpil!IM!ldlls. 

B lmf• 10 w 111 y alllblral: es positivo. El balance de los encuen1nis en11e 
pobladores y eJ(tral 1jeros pe¡ ta IE!dentes a otras aJlturas a veces es fawrable. en 
este caso permitió a la polJladón local revalorar su mlbn. 

B l•IP ••• paMl•:o: k>s diferentes 
grupos de las comunidades 
apiendieron a trabajar junios, lo que 
desembotó en un dima social más 
annonlOso. e Estadci se Interesó en la 
experiencia e integió en su política de 
turismo un e.te de «turismo rural•. 

El l•,.cto ecol6glco: no es 
negatiYo pues la ainstrua:i6n de lo!: 
aimplllM!l ltDs no perjudica al medio 
amble! ite. camo 1a estación turistia 
aillCkle con un pei íodode abundílnciz 
en agua, el p¡dllema de esraSEz no 
se plantea. 

En el caso de un programa de 
excavación de pozos, puesto más 
arriba, el impacto es apreciado dE 
cLasas maneras. 

B inlp• lo NclllkD; la pa¡tk~ión 
de los pe! foradores tradk:ionales y su 
capadtaclón en técnicas modernas 
pe¡ mitió reYOludonar una actividad en 
deaxlenc:la. 
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B ln ... ID ec:an6mlm: fadlltmdo el acceso al agua, las mujeres se vieron 
liberadas de una fastidiosa larga tarea. Algunas de ellas aprovec:haron esta Uberti!d 
para desarrollar adMdades hortírolas, artesanales y de pequeño comercio. También 
se crearon empleos de perforadores. 

B implldlO llOdll y 1J1911nlzlldón: en la ml!'(Offa de las comunidades implicadas, 
los comités de administradón de los pozos funcionaban correctamente. Además 
de su función de mantenimientD v de reglarr:entadón del uso de los pozos, algunos 
comités de «JXIZDS• empezaron a administrar otros aspectos de la vida comunitaria. 

El lnopadD mboe la aalud: el acceso al agua de buena calidad permitió disminuir 
la tasa de mortalldad en las zonas beneficiarlas de este programa. 

8 arniltsls de la soslEnibilldad consisle en estimar la capacidad de continuad6n de 
las aa:lonesde manera aU!Dnoma; aqul se evalúan las posibilidadesdesupervivenda 
del proyeclD cuando los apoyos exteriores se retiren. 

Se trata de cuestiOnar las posibilidades de é1d1D en el tiempo, de riesgos de fracaso, 
y las dificultades que se deben E!\'itar. 

Por ejemplo, en una zona afectada por lllNias irregulares, tos agricultores 
mnstruyeron pequeños diques para hacer represas de agua a fin de humedecer el 
suelo arcilloso rfo arriba y realizar 01lt!vos Estos diques exigían mucha mano de 
obra y se revelaron poco resistentes. 

Se implementó un programa de mejoramiento técnico de esta infraestructura. Dio 
satisfacción en el aspecto de la eflCilda (núm1~ro de diques confonne con las 
previsiones), en la efidenda (costos financieros aceptables para el programa de 
~. mstDs de la mano de obra para los agritllltores apenas superior al de la 
tecnologla precedente) y en el aspecto del impacto (mayor seguridad alimentarla, 
etc.) la viabilidad de la acción parecía prof'Tletedora. 

Pero, para Implantar rápidamente la acción y realizar un número importante de 
obras desde el primer afio, el programa de 11poyo escogió indemnizar a los 
agricultores que trabajan en grupos en la r.difü:ación de los diques a través del 
p¡ocedimientn de «alimentos por trabaja». 

Durante la evaluación final, se constató que la verdadera mot!vadón de los 
agrtailtores era tener acceso a esta remuneración. Cuando se aCilbó el apoyo, la 
difusión del progreso téalico se detuvo. Por lo tmtn, se cuestionó la estrategia de 
intervención {remuneración para tener resultados más rápidamente). 

En otros lugares, se efectuó el programa con un 1mfoque más lenlD y pidiendo una 
intervención personal más Importante de los beneficiarios; los resultados fueron 
más exitosos. 



LDs que partidpafl adivamenle en la aa:idn. 
lDs que partidpafl ¡mn:ialmente. 
LDs que no quieren pmUdpar. 
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For ejemplo, las respuestils a las preguntas• leu6nlm aw1~pest11os parlk:llM1 del 
programa de ahono y aédto? lQué ventajas saca o piensa que delle sacw de sus 
pedeneoeias a una mja de ata1 o? Ele.• 

fsll! babiiijo se delJe realililr mur wkllldos11n.e11te pues bil11d11"6 J¿¿Jieulm¡ .... 
estimar los allaios de impactn y los de sostalibllldad dtMios m6s ......_ 

Para estimar la sostallbllíclad de una aa:idn en el lieinpu se delJe im... en cuenta 
su soste11iblldad de funcionamiento. Asl la sostallbilldad en el tielnpo de 11'1 
programa de agua nnl -va dtildo- dependes 6 de la •.,. klld de las mmllés de 
manll!nhníentD de tas peiíoradones. Esla SOSfall@falj de~ de: la 
i~puede estimar únicamente a traVés de un largo bllbajo de IMlllia:ión 
interna con los mismos allllités. 

f:5tas se1S«110 11 •ltl 1 de a .. lm y sus varltiiltes pe11nt11111, en p¡luc:,..,, estimar 
rXlClos los as¡oeclos de una aa:ldn. Pero IJJdos esllls a ltt:i tos no deben 51!1' 
wnsideí'IJas en tDdOls los casos. Según el sulldta!IE ele 1.1111 eitllullc:l6n y el 
tiempo ~se profurdrar6n algunos más que olms, y hlmD podliar1 no 
utilizarse del lodo algunos alttilos (lnduso 18'11!1 !Mlklild6n pardal es (111). 

Por ejemplo, Gllft'IPliSlnOS que Sii! beriefldlrl de 111 ilVld de una ONG de .., 
poctian 1r1ta1og¡irse sobre la el'ldená8 de este 01ga11lsmo de Sl!l'W:io.. La ONG 
finandadora que la apoJa puede íntesesaise por su efkacla. 

B babaJO de tapldladón, por ejemplo, es por e.senda muy clflcl de eiall• 
generalmente, la evaluad6n se efectúa a partir de a1terios esblc:tamente 
cuantltiltillos (número de sesiones de (ape¡:ltadtii1, número de par1:1cip1Nltes, 
resubdos de los ecámenes, número de ll'isltas a las alras l'rtSradones, ... ). Es 
nea!Silrio desamlllar il'l!lcadon!s más CUlllbtÑOS .... averiguar si la capedtMón 
está adaptada a las fundones que se deben realtzar y, sobre todo, si está pei 11illeildo 
mejorar tas axddones de vida a l'l'aé de la aplcaci6n de lo apetdcb. 
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SUHUNCIA K rutAJO • 8 

Seguramente en tu comunidad se han realizado distintos proyectos, 
o al menos algunos. Esmge un proyecto que se haya realizado en 
tu comunidad, e intenta hacer una evaluación del mismo, haciendo 
un comentario sobre: la eficacia, la eftciellda, el lmpadD, la 
sostenibllidad, y la partidpac:i6n que tuw ese proyecto. No es 
nece;ario que realices entrevistas o reuniones. Se trata de que 
hagas un comentario por cada criterio, por ejemplo, lfue eficaz el 
~-? . • fu efi . . ? etc .,. v 1 ........... , (.como e su aenaa., . 

Bien, hemos llegado al final, esperamos que este material y lo que 
hayas aprendido al trabajarlo te sirva para apoyar mejor a tu 
comunidad. 

Hasta la próxima. 

·--------------
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