
EL TRAPAJO COMUNITARIO  

Es la práctica conjunta y 
contradictoria que desarrollan los diferentes intereses 
sociales que conforman los grupos comunitarios, 	el 	fin 
de resolver los problemas sociales que comparte en la 
convivencia 	cotidiana, 	mediante 	la 	planificación 
elaboración y concreción - de soluciones. 

y concreta en 
los miembros 

Esta producción dé soluciones, 
las relaciones organizadas que 

de un grupo en la división del 
que 	asigna 	actividades, 
para estimar la situación 

se elabora 
establecen 
trabajo 	comunitario, 
responsabilidades y medios, 
problemática y considerar las causas de los problemas, para 
programar los objetivos posibles de la acción y para diseFar 
el proyee.to que concrete esos objetivos 	Esta práctica de 
trabajo conjunto que realizan los grupos socíales con el fin 
de resolver sus problemas comunes, se desarrolla: 

a) mediante la 
acción espontánea en grupo, dirigida a encontrar.  rápidas 
soluciones a demandas inmediatas. 

b) mediante 
la planificación teórico-práctica en la acción organizada, 
dirigida a analizar la situación problemática en comOn que 

,tiene un conjunto de intereses sociales , para programar sus 
soluciones y proyectar su concreción. 

UNIDAD DE ANALISIS DE LA  

PRACTICA COMUNITARIA  

El estudio de las prácticas 
comunitarias tiene c omo unidad de análisis sus diversas 
formas de organizad ón y sus diferentes metodologlas de 
acción, pero no consi deradas en abstracto, como és cuando se 
restringe el anAlisi s' de una organización a su acción 
manifiesta, cuando se limita a registrar y describir datos 
aislados de su acción , como si ella no formara parte de la 
realidad social. 





El análisis de las diversas formas de orcianizacicTI y de 
las diferentes metodologIas de accit,n de las oroani7.1.7ic.nr5 
codiunitariag, tiene que contemplar la unidad ► h Ir 	prA(AiciA 
social, que es la relaciC,n permanente y cambiante que existe 
entre el contexto y los hechos de la acci,l'n de las 
organizaciones, que es lo que hace posible estudiar el 
desarrollo de esas prácticas sociales para poder actuar 
mediante ellas sobre la realidad social. 

ETAPAS DE PLANIFICACION  

DE LA PRACTICA COMUNITARIA  

Esta unidad de análisis, 
considerada bajo la forma de accien organizada de los grupos 
comunitarios, desde 'lo metodollbgico, es un proceso de 
planificación del trabajo comunitario que va, desde: 

1) el diagntstico, es decir, el 
reconocimiento de los problemas que tiene la situaciCin de 
necesidad de determinados intereses sociales que conforman 
un grupo de la comunidad, 	que los mueve r buscar en 
conjunto las posibles soluciones ( hipYrJtesis ). 

Por qué un hecho social 
constituye un problepa . Todo hecho de la realidad que 
aparece ante la comunidad como un problema de su práctica 
social, representa un hecho del conocimiento social, ya que 
plantea por qué esa práctica social tiene a ese problema 
como dificultad y también plantea 	por qué ese problema es 
causa de que esa práctica social sea una dificultad para el 
desarrollo social de la vida comunitaria. 

El diagnóstico es el primer 
momento del proceso de planificaciOn, que abarca desde el 
reconocimiento del problema como hecho social significativo 
para el conocimiento' social hasta el conocimiento del 
problema como hecho social, el cual surje de analizar la 
relacibn que existe entre la situación problemática y el 
problema en estudio. En esta primer etapa donde se hace el 
diaqmbstico del problema, en la medida que más rr,nncemos al 
problema se elaboran simultáneamente las hipl5tesis posibles 
para su solucidn, que en relacibn a los medios que se 
disponen decidirán sobre los objetivos del programa 





2 	la 	prograzgacirin 	del 
trabajo comunitario tiene como fin traducir esas hipótesis 
de soluci,5n -posibilidades teCiricas de soluciC,n- en 
objetivos de la práctica -soluciones potenciales que son 
probables de concretarse en la práctica- que orientan la 
acci,:5n de planificar. 

3) 	hasta el momento donde se 
proyecta la concreción de las soluciones a esos problemas, 
para lo cual se hace necesario definir qué hacer y cómo 
-hacer para poder operacionalizar los, objetivos prácticos 
definidos durante la programación. En eso consiste el, 
proyecto coaanitarío, en la organización que mediante 
diferentes formas concretas de articular actividades y 
medios, convierte en "acto" aquellos objetivos "potenciales" 
de la práctica comunitaria, para realizar los resultados que 
se esperan de esos objetivos y de esa forma poder actuar 
sobre la práctica mediante la concreción de soluciones a los 
problemas planteados 'por una realidad social especifica. 

EL METODO EN EL TRABAJO COMUNITARIO  

posibilita transformar a un grupo de la comunidad 
en una organización comunitaria. 

Es el proceso que vá desde el 
hecho social reconocido y considerado como problema, al 
concocimiento de sus causas y a la concreción de las 
soluciones prActicas que resuelvan el problema. La utilidad 
del método en la práctica comunitaria posibilita que una 
acción grupal sea más eficiente, con más conciencia de los 
problemas que hay que resolver y con más conocimiento de las 
causas y de cómo y con qué construir las soluciones. 

Los problemas de organización 
de la comunidad sigueri tratándose como una cuestión 
meramente técnica y no como uno de los principales problemas 
que tiene la crisis de representatividad y legitimidad de 
los régimenes democráticos actuales, que es el problema de 
la crisis de la participación democrática pasiva. 





El problema  

Los desarrollos metodolódicos 
no pueden apreciarse más que averiguando si la actitud y 
comprensión respecto de lo que hay que hacer están presente 
en la conciencia del grupo que actea en una forma abstracta 
e inmediata o en una forma concreta y mediada. Es posible 
que, estando lejana la meta buscada, existen visiones 
personales agudas que consiguen ver con claridad la meta 
misma, su naturaleza y necesidad social, pero sin 	ser 
capaces de apreciar concientemente los pasos concretos que. 
pueden llevar a la meta, los medios concretos que se 
desprenden de su visión, acaso correcta. Hasta los mas 
idealistas pueden ver correctamente el hecho del que hay que 
partir, pero lo que hace que su visión sea utópica es que no 
pueden ver que la solución de un problema y el camino ( el 
método ) que lleva a ella están dadas precinamente en el 
problema. 

Esta cuestión, no es otra que 
el problema de la relación entre el producto final y el 
movimiento que conduce a él, el problema de la relación 
entre la teoría y la practica. Toda tarea se hace siempre 
primero visible en sus posibilidades abstractas antes que en 
las formas concretas de su realización. La verdad o falsedad 
de los planteamientos no resulta realmente discutible más 
que cuando se hace reconocible el contexto circundante 	de 
su solución y el camino hacia ella. 

La organización de la acción 
comunitaria es la forma de mediación 	entre las 
posibilidades abstractas de tareas encaminadas a una 
solución y las formas concretas de su realización, en esta 
relación teórico-práctica ambos términos no Cobran 
concreción y realidad sino por su.  mediación. Esta relación 
constituye la unidad »etod0109ica de la acción Organizada de 
la comunidad para pioder cocretar la solución de sus 
problemas sociales. 
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El desarrollo metodológico de 
los grupos de base se inicia con las prácticas espontáneas 
de determinados intereses sociales, que se'movilizan para 
resolver los problemas cotidianos en comen que tienen en la 
vida en comunidad. En este momento en que se inicia la 
organización de la comunidad, pesa más la urgencia por 
concretar soluciones• que la necesidad de producir las 
soluciones requeridas por la naturaleza y estado de los 
problemas. De • ahl, que las técnicas asistencialistas al 
tener mecanismos de respuesta más rápidos debido a que las 
mismas estan preelaboradas, son las que 	cubren con mayor 
tacilidad las espectativas inmediatistas de los grupos de 
base - que acosan espontáneamente 	Estas respuestas 
preelaboradas y rápidas de las técnicas asistenciales, 
suelen constituir la causa de fr¿casos, cuando las mismas en 
el escaso alcance de sus soluciones demuestran ser sólo 
paliativos, que además tienen como consecuencia el 
debilitamiento de la solidaridad alcanzada en la acción de 
reclamo por las bases. 

La acción comunitaria es un 
conglomerado de actos singulares de hombres individuales y 
grupos concretos, y puede entenderse como consecuencia de 
errores o decisiones acertadas de individuos, y como 
acontecimiento necesario motivado por causas sociales e 
históricas. 

El planteo metodológico que 
concibe el conocimiento de una acción como conocimiento de 
las lecciones que la acción imparte sobre el presente y 
futuro, como respuesta a la cuestión de que es lo que hay 
que hacer y cómo hacerlo, constituye ya un planteamiento 
organizativo del problema. Este planteamiento se propone 
conocer, en la consideración de las condiciones de la vida 
comunitaria en que se desarrollan los problemas 
diagnóstico - , en la preparación y dirección de la acción 
-- drogramación - y en la ejecución de la misma, los momentos 
que han llevado de la teorl.a a la práctica. 
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ERRORES EN u) PRACTICA COMUNITARIA  

EL ASISTENCIALISMO Y LA PARTICIPACION  PASIVA 

Si el problema de la 
comprobaci,t,n de un error en la práctica se profundiza 
sobrepasando lo meramente singular y casual, reconociendo en 
la acción concreta o erronea de las perscnas singulares ser 

un factor más entre otros factores, buscando además el 
fundamento de la posibilidad objetiva de la acci''n y del 

hecho de que esas personas estuvieron ocupando las funciones 
adecuadas, 	etc. 	la 	cuestien 	queda 	- planteada 

ordanizativamente. 





Cuando el 	errc,r T;P encuentra 

en la teorla, el mismo se observará en las metas fijadas Y 
en la estimación de la situacill.n 	( diagnI5stico ). 51.10 un 
planteamiento organizativamente orientado permite criticar 
la teoría desde el punto de vista de la práctica. 

Volviendo al caso de las 
organizaciones de base proclives a adoptar acciones 
asistencialistas, es decir, a aplicar 	formas concretas de 

realización sin plantearse cual es la posibilidad de 

solución mas conveniente, la consecuencia mAs frecuente que 
se observa en la aplicación de técnicas asistencialistas es 
el agravamiento del problema cuando los paliativos pierden 
eficacia de control sobre los efectos. El error de las 
prácticas inmediatistas de los grupos de base es delegar 
completamente la estimación de situaión- y la decisión sobre 
las metas de acción en técnicas aparentemente eficaces para 
resolver problemas. 

Un error que se comete con 

frecuencia, por hacer un uso abusivo 	de la razón técnica 
como recurso 	de Estado, es el simplificar las diversas 
articulaciones que se establecen entre la sociedad civil y 
el Estado a una relación lineal entre un grupo de demandas 
de un sector de la comunidad y los recursos que dispone su 
contraparte sectorial en el estado, come. ni 	fuma una 
relación entre - dos compartimentos que están aislados del 
resto de la sociedad. 

Las prácticas que atomizan las 
políticas sociales del Estado tienen su origen en el tipo de 
error seFalado, debido a que para esta concepción cada 
aparato de Estado a partir de su propia racionalidad de 
medios se atribuye "derechos" para tener asistencialmente 
cautivo a un sector de demandas. Al poseer el monopolio de 
los recursos asistenciales del Estado, se cree que con una 
eficaz utilización de los mismos se resuelven 
automáticamente los problemas sociales que generan esa masa 
de demandas. 





El viejo error asistencialista 

de pretender resolver individualmente las demandas sin 
atender las causas que originan los problemas sociales, es 
reforzado en la actualidad por el error instrumentalista que 

aspira con la seda utilización eficaz de los recursos 
asistenciales a obtener resultados favorables para esas 
demandas  sin proponerse combinar esa eficacia instrumental  
(racionalidad de medios) con  .aoliticas eficientes  
(racionalidad  de fines). capaces de articular soluciones a  
corto y mediano plazo para responder simultáneamente tanto a  
las demar15145 inmediatas como a _1921 Problemas de fondo.  

Este 	tipo 	de 	error 
"instrumentalista" condujo a la fragmentación de la politica 
social, donde cada aparato de Estado actuaba - con o sin 
eficacia - sin tener en cuenta a los demás. La 
desvalorización de la necesidad de una estrategia conjunta  
capaz  de articular mediante metas comunes a las diversas  

áreas de la  .política social 	impidió el 	intercambio y la  
integración entre las mismas.  

gue una comunidad demande los 
recursos técnicos que dispone el Estado para asistirla en la 
resolución de sus problemas, no implica que deje de 
participar en el proceso de torna de decisiones que 
representa la planificación y programación de soluciones, es 
decir, en la estimación objetiva de la situación 
problemática, en el reconocimiento del problema, el 
establecimiento de metas.de acción y en la elaboración de un 
proyecto que concrete las formas de solución decididas y 
disecadas. 

La diferencia de que una 
organización de base participe pasiva o activamente en el 
proceso de toma de decisiones que representa planificar, 
programar y proyectar'sobre la resolución de problemas que 
responden a las necesidades de su interés social, es lo que 
la convierte de objeto a sujeto de su acción, es decir, que 
las acciones sobre la situación de necesidad propia que 
intenten resolver sus problemas respondan a un interés y 
decisión ajena, o que las acciones resulten de una .mayor 
independencia de su interés 	que le posibilita decidir con 
determinada autonomia sobre qué problemas 	y comm 
solucionarlos a partir del conocimiento que surja de la 
información y anélisis de su situación de necesidades. 





PAPTICIPACION PASIVA  

PAPTICIPACION ACTIVA  

Cuando un grupo comunitario se 
limita a reclamar por sus demandas, delegando en otros el 
proceso de toma de decisión que implica el estimar la 
situación problemática y programar las soluciones, ES 
acertado afirmar que esa forma de participación es pasiva. 
Ahora, cuando ese grupo además de elaborar demandas, 
.interviene directamente en el proceso de toma de decisión de 
la planificaci.bn, esta forma de participación es activa. 

El desarrollo que obtiene un 
grupo de •la comunidad en su práctica, de pasar de una forma 
de participación pasiva a,una forma de participación activa, 
es lo que transforma a un grupo comunitarin en una 
organización comunitaria. Ese cambio de forma en la 
participaciCin, contiene el pasaje que convierte a un grupo 
de objeto en sujeto de su practica social, que le permite 
dejar de ser un objeto determinado en su accionar y 
conciecia por sus necesidades inmediatas y por intereses y 
decisiones ajenas, a constituirse en un sujeto conciente de 
la situación y posibilidades de su práctica, capaz de 
decidir con autonomía sobre las soluciones mAs convenientes 
que hay que concretar para resolver los problemas que 
plantea su situación de demanda en lo inmediato y mediato. 

Esta 	transformación 	que 
convierte a un grupo comunitario en una organización 
comunitaria, como proceso reconoce distintos momentos, donde 
primero encontramos en la práctica 	de la comunidad un 
movimiento solidario a la acción reivindicativa que surde 
del instinto social de supervivencia de satisfacer 
necesidades inmediatas, luego tenemo7,  un estadio más 
desarrollado de la práctica comunitaria yup resulta del 
aprendizaje que da la acción reivindicativa inmediatista, a 
partir de tomar conciencia que además de unirse para 
demandar, el grupo. comunitario tiene que organizarse para 
poder participar activamente en ese proceso de toma de 
decisiones que es la planificación comunitaria. 





LA ORGANIZACION COMUNITARIA  

COMO ORGANIZACION INTERMEDIA  

Este pasaje de la acción 
espontánea a la acción conciente en la práctica social es lo 
que convierte a un grupo comunitario en una nrganización 
comunitaria, en sujeto social que participa activamente en 
la planificación comunitaria y mediante ella en las 
relaciones que se establecen entre la comunidad y el Estado. 
En ese sentido una organización comunitaria es una 
organización intermedia, dado que el desarrollo en la 
representatividad de intereses y en 'la organización de 
reclamos la ubica funcionalmente en el lugar de mediación y 
negociación entre las demandas de la comunidad y las 
pollticat y recursos que dispone el Estado para dar 
respuestas. Una organización intermedia además es una 
organización sectorial, cuando representa el interés de un 
sector del aparato productivo, de un sector del sistema 
educativo, de un sector regional en lo cultural y económico, 
etc. 

En un pais moderno las 
relaciones comunitarias representan 	el conjunto de 
intereses y perspectivas de acción contradictorias de los 
diversos sectores que conforMan 	su sociedad civil, 	los 
cuales expresan su situaciones de necesidad a partir de 
demandas. Estas demandas representan los reclamos que hace 
un grupd de la comunidad para poder resover los problemas 
que le plantea su situación de necesidades sociales. 

Estas demandas y presiones que 
se establecen desde la sociedad civil hacia el Estado se 
canalizan a través de las organizaciones intermedian, 	las 
que por representar 	intereses particulares cumplen la 
función de mediatizar 	reclamos 	entre ellas y hacia el 
Estado , demandando de éste respuestas, por constituir él la 
representanción del interés; general de la sociedad y por 
tanto detentar el poder de arbitraje y de acción social 
hacia la comunidad. 

Entre la sociedad civil'y el 
Estado existen como mecanismos mediadores un conjunto de 
organizaciones intermedias que tienen las siguientes 
funciones de negociación: 





a) seleccionar y filtrar la 

masa de demandas y medidas de presión que las organizaciones 

de base generan hacia las diversas instancias de decisión 

sectorial y politica. 

b) establecer negociaciones 

intersectoriales cuando existen demandas encontradas que 
generan conflictos entre los grupos sociales. 

POLITICA SOCIAL Y 

PLANIFICACION COMUNITARIA  

En las sociedades modernas 

debido a su naturaleza cada vez más compleja, las 

organizaciones intermedias desempeIan funciones auxiliares 
del Estado, al complementar a éste en l.a planificación 
comunitaria. 

El 	planeamiento 	politico 

moderno que se proponga promover reformas dentro de una 
estrategia democrática integral requiere de la participación 
activa y organizada de la comunidad. Para ello se necesita 

promover a nivel nacional la planificación comunitaria para 

desarrollar la participación activa de las organizaciones de 

la comunidad, instalando en principio esta iniciativa en las 
estructuras municipales, por ser ellas el ámbito donde la 

relación entre las representaciones politicas y de la 
comunidad se encuentran más próximas. 

El desarrollo de la politica 
social en argentina hoy presenta una situación de 

estancamiento y burocratización debido a la atomizacion 
institucional que se fué produciendo principal~te a nivel 
de las instituciones del Estado. La presencia de un conjunto 

diversificado de instituciones en las diferentes áreas de la 

politica social, atención de la salud, la educación y la 
previsión social, de por si no constituyen un problema, lo 
que hace que esas instituciones generen una situación 

problemática es cuando se atomizan en su funcionamiento. 





El 	incremento 	de 	la 

discriminacit5n territorial y poblacional en las coberturas 
que ofrece hoy la politica social, demuestra la inefica~ 
de los organismos centrales del Estado en periodos de 
recpsin econel.mica regresivos que se para (_Ompensar los efec-tc's sociales 

fueron acumulando a través de las 
uste. Una de las causas políticas sucesivas políticas de aj 

de este fenómeno obedece al carActer centralista de la 
estructura de nuestro Estado, el que fué eficiente en los 
periodos expansivos de nuestra economía para garantizar 
mediante la politica social una redistribución más justa del 
ingreso, pero gue.en los periodos recesivos obró en sentido 
inverso, al acentuar con su ineficiencia las desigualdades 
sociales. Esto ultimo responde a que la fragmentación de las 
instituciones de la sociedad civil han ganado también a las 
instituciones del Estado, debilitándo su poder equilibrador 
de desigualdades sociales. 

La distancia cada vez mayor 
que Existe entre los organismos de decisión central del 
Estado y las demandas de la sociedad civil constituye en 
este momento una de las causas pollticas más importante de 
la crisis de las políticas sociales. Esta situación no se 
resuelve con propuestas tecnocráticas siro aplicando nuevos 
criterios en la acción politica hacia la comunidad. 

Las orq 
comunidad estan identificadas con 

, debido a 
resolver est 
ad a partir 
los gobier 

idad, para e 
s: la promoc 
más democrAt 
entre otras 
imadas a los 

descentralización politica 
positiva para comenzar a 
poder politico Y la comunid 
entre los organismos de 
organizaciones de la comun 
temas íntimamente vinculado 
de participación politica 
comunitaria, para generar 
sociales eficaces más aprox 
las demandas. 

anizacic.nes 	de 	la 
las propuestas de 
que es una forma 

e divorcio entre el 
de una nueva relacie.n 
nos locales y las 
ncarar en come'', dos 

icen de nuevas formas 
icas y la promoción 
acciones, políticas 
lugares donde surgen 

La descentralización y la 
promoción comunitaria son políticas fundamentales para la 
democratizacii5n del Estado moderno: 

a) para lograr un 	mayor 

acercamiento entre las necesidades y  Problemas de la 

comunidad y las soluciones politicas elaboradas en el 
Estado. 
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b) para integrar activamente a 
los 	se:tores 	excluidos 
	

del 	sistrma 	institucional 
demecrNfjco. 

c) para un mayor control de 
la conunidad de la gestión pliblira, ramo tambiOn de las 
nest*ones privadas que tiene a su caygc,  serviL-.ion 

El espacio de concreción de 
esta transformación politica del Estado esta en SUS 
-estructuras locales, el sujeto de este cambio son las 
diversas organizaciones de la comunidad y las instituciones 
pol lt icas territoriales. 

Para toda reforma de Estado 
que busque superar la crisis de los mecanismos 
institucionales de gobierno, 	es necesario reforzar las 
formas de representación democráticas. El reconocimiento de 
las instituciones intermedias como nuevo sujeto social y 
político constituye una de las claves para recrear la 
democracia, conformando un reaseguro para que las políticas 
sociales puedan ser elaboradas y reformuladas en el propio 
seno de la sociedad civil. 

La descentralizacii.5n y la 
promoci^n y planificacibn comunitaria son políticas 
interdependientes orientadas a democratizar y modernizar al 
Estado. 

El objetivo principal de la 
promociOn comunitaria en una etapa de descentralización 
estatal es crear las condiciones organizativas e 
institucionales en los sujetos sociales y politices de la 
sociedad civil, para que los mismos obtengan la capacidad de 
gestión suficiente acorde a las funcionesy recur s. sr. que se 
les transfieran o deban compartir. 

Para solucionar la incapacidad 
coyuntural del. Estado para responder al 	incremento de la 
población afectada por un nómerq mayor de nrcenidades 
básicas insatisfechas, es preciso cambiar la práctica 
"asistencialista" de atención individual de las demandas por 
la nueva perspectiva de la planificación comunitaria que 
oriente a los grupos sociales a desarrollar programas que 
los motiven y capaciten para elaborar y ejecutar acciones 
organizadas de ayuda social solidaria y acciones organizadas 
de autogestión. 
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ELABORACION Y DISEÑO DE PROYECTOS 

De los diferentes procedimientos elaborados o propuestos 
para la realización de las tareas de panificación/programación, 
parece evidente que el más utilizado y utilizable en el trabajo 
social y la animación socio-cultural, es la técnica de elaboración 
de proyectos. 

Si ésto es así, la primera y más urgente preocupación de todo 
trabajador social (entendido en sentido amplio del término) en 
lo que concierne al manejo de las técnicas de planificación, ha de 
ser la de aprender a elaborar proyectos. Para ello no existe una 
normativa rígida, sino una serie de pautas que sirven para organizar 
!as ideas, precisar los objetivos, establecer los cursos de acción y 
concretar una serie de actividades específicas. 

Por consiguiente, la guía que ofrecemos, no es un recetario de 
"cómo  hacer proyectos", sino tal como se dice expresamente, es 
simplemente una "guía". En ella se establecen unas pautas y 
lineamientos generales que se han de utilizar para. 

• concretar y precisar lo que se quiere realizar 
• hacer efectivas las decisiones tomadas 
• seguir cursos de acción que conduzcan a la obtención 

de determinados resultados. 

Hay, pues, buenas razones para preocuparse por salir de las 
formas difusas dta Id II aseolog;a barata -I es-terectipac.a, o: de los 
grandes propósitos que se expresan en muchas propuestas de tipo 
social y cultural, pero que no sirven mucho más que para ser 
archivados. No sabemos si existe algún medio eficaz y real para 
evitar tantas vaguedades; nos consta que un mínimo de organiza-
ción menta! e instrumental para elaborar proyectos (que es el 
propósito expreso de esta guía) constituye un pequeño aporte, 
para descender del "declaracionismo" y la "sloganitis". La verifi-
cación de lo anterior en la práctica social, tiene un corolario 
obvio: la necesidad de saber hacer proyectos. Y la elaboración 
de proyectos no puede ser un amontonamiento arbitrario de 
ideas y propuestas sin ninguna pauta de organización sistemática. 

Definición de proyecto 

Como marco previo que nos servirá para todo el desarrollo 
posterior, Conviene que comencemos por precisar qué se entiendes 
por proyecto en el lenguaje de la planificación. Digamos ante 
todo que en el uso corriente, la palabra proyecto se utiliza para 
designar el propósito de hacer algo. En sentido técnico, el alcance 
del término es similar: se trata de una ordenación de actividades 
y recursos que se realizan con el fin de producir "algo", ya sea 
bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o de resolver 
problemas. 

Cabría una definición más precisa y comprensiva de lo que es 
un proyecto. El ILPES ha propuesto la siguiente: "proyecto es 
una unidad de actividad de cualquier naturaleza, que requiere 
para su realización dei uso o consumo inmediato o a corto plazo 
de algunos recursos escasos o al menos limitados (ahorros, divisas, 
talento especializado, mano de obra calificada, etc.), aún sacrifi-
cando beneficios actuales y asegurados, en la esperanza de obtener, 
en un período de tiempo mayor, beneficios superiores a los que 
se obtienen con el empleo actual de dichos recursos, sean estos 
nuevos beneficios financieros;  económicos o sociales"' 

Por nuestra parte, utilizamos el término proyecto, para desig-
nar el conjunto de actividades que se proponen realizar de una 
manera articulada entre sí, con el fin de producir determinados 
bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver 
problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un 
período de tiempo dados. 



estado, tenencia, renta o costo, etc. 
Otros 

6. Servicios generales de la comunidad 

Establecimientos educacionales - tipos - coberturas, etc. 
Centros de salud - hospitales - consultorios, etc., tipo de aten- 
ción que ofrecen 
Instalaciones culturales y lugares de recreación (estadios, pis- 
cinas, bibliotecas, cines, campos deportivos, etc.) 
Arcas verdes - plazas, juegos infantiles 
Jardines infantiles, guarderías .  
Instituciones de protección y/o servicios en general 
Otros 

7. Crg anizociones f ür i ice ylo Inscianziles que pueden llegar a 

constituir un recurso 

PAUTA BASICA PARA EL CONOCIMIENTO 
DE UNA COMUNIDAD O POBLACION 

I. identificación de la comunidad 

9  Ubicación geográfica 

Comuna 

3. Características generales del colectivo 
Número de pobladores, número de familias 
Distribución por edad, sexo, instrucción, estado civil, etc. 
Situación ocupacional 
Características del ingreso 
Estratos que se pueden visualizar 
Otros 

4. Equipamiento cornunitana 
Agua, luz, alcantarillado 
Vías de acceso 
Movilización 
Abastecimiento 
Otros 

5. Viviénda 
Características generales de la vivienda: tipo de construcción.  

8. Medios de producción - fuentes de trabajo 

Empresas industriales 
Agricultura 
Comercio 
Otros 

si, 	()rumí trr óo d_e f-tIterf tul 

Organización de la población 
"Tipo de organi7nciones o agrupaciones de los pobladores 
Objetivos generales de e/u de los más relevantes 
Problemas visualizados por la comunidad 
Problemas abordados por la comunidad 
Prognmas cú desarroll o por iniciarse 
Recularla coa que  
Fases o etapas de desarrollo airInzado por estas organizaciones 
Características generales del liderato v dirigentes 
Conflictos o tensiones entre grupos de la comunidad 
Factores de cohesión - factores de disociación - vida de barrio 
Relación yío coordinación de las organizaciones de la comu-
nidad entre si 
Relación yio coordinación de estas organizaciones con la au- 
toridad local o institleión'patrc 	 
Asesoria o colaboración externa con que se cuenta o pueda 
req unirse 
Relaciones y cordinación con trabajo social 
Otros 
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QUE se quiere hacer 	 

POR OVE 	se quiere hacer 	 

PARA QUE 	-se quiere hacer.. 	 

CUANTO se quiere hacer. 

DONDE se quiere hacer 

COMO 	se va a hacer... 	 

CUANDO 	se va a 

A QUIENES..., dirinidn 	 

QUIENES 	lo van a hacer 	 

CON QUE 	se va a hacer 	 
	se va a costear..._...... 
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1. Denominación del proyecto 

La guía que presernoarnos cn eztm í.;¿irágrafo, sirve funda-
mentalmente para el diseño de proyectos, o mejor 
dicho, para elaborar el documento que contenga un 
proyecto. 

Este esquema debe utilizarse y aplicarse con flexibilidad 
y creatividad, adaptándolo a las exigencias de cada caso 
concreto. Lo que aquí proporcionamos, es una serie de 
pautas básicas que pueden guiar la elaboración y diseño 
de ;os proyectos, habida cuenta de los requisitos que 
deben cumplir para que estén bien formulados. 

esto se hace, indicando, de una manera sintética y mediante 
un título, aquello que se quiere hacer (creación de un centro 
social, de un servicio de ayuda a domicilio, de un taller de artesa-
nía, etc.). Su objeto es identificar el proyecto e indicar el marco 
institucional desde el cual se realizará, de forma muy breve. 

Además, en la denominación se ha de hacer referencia a la 
institución, agencia u organismo responsable de la ejecución del 
proyecto. Y en aquellos casos en los que el que ejecuta no es el 
inibrno que el que patrocina, habría que indicar también el orga-
nismo patrocinante. 

Si formara parte de un programa más amplio (conjunto de 
proyectos integrados), será necesario hacer referencia a éste. 

Digamos que el objetivo principal de la denominación es el 
de caracterizar, en pocas palabras, lo que quiere hacerse en el 
proyecto e indicar el organismo ejecutor y patrocinante del 
mismo. 

No ►hay que confundir el titulo de! proyecto, con el &Inri-
ciado de un problema (por ejemplo: "Falta de participación de 
los.  jóvenes"), ni considerar el título como equivalente a la solu-
ción del problema (por ejemplo: "Proyecto de desarrollo integral 
de los jóvenes"). Estos son errores bastante frecuentes y que es 
necesario evitar para poder seguir desarrollando adecuadamente el 
diseño del proyecto. Una mala denominación nos puede conducir 
a una formuidzión impreci -sd' u inuy amplia de objetivos, falta da 
concreción de las actividades, etc. 

2. Naturaleza del proyecto 

Para explicar la naturaleza de un proyecto —conjunto de 
datos que hacen a la esencia del mismo— es necesario desarrollar 
una serie de cuestiones que sirvan para describir y justificar el 
proyecto. Las que indicamos a continuación, pueden ayudar a 
Pea tarea: 

Guía para el diseño y la elaboración de proyectos 
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con exilo las actividades. 

a. Descripción del proyecto 	 (qué se quiere hacer) 

La denominación identifica al proyecto, pero esto, obvia-
mente es insuficiente Para tener una idea completa acerca de qué 
se trata el proyecto. En este punto, hay que realizar una descrip-
ción más amplia del proyecto, definiendo y caracterizando la idea 
central de lo que se pretende realizar. En bastantes casos, esta 
caracterización o descripción hay que hacerla, coretexanaljearedo 
el proyecto dentro del programa del que forma parte. 

De lo que se trata es de ampliar en sus aspectos esenciales 
la información que proporciona la denominación. Ahora bien, la 
descripción no conviene que sea excesivamente extensa, ya que a 
lo largo del proyecto se irá ofreciendo información complemen 
tarja de todos sus aspectos. Lo que se pretende es que la persona 
que desea conocer el proyecto, pueda tener, de entrada, una idea 
exacta acerca de lo fundamental.  del mismo: tipo, clase, ámbito 
que abarca, contexto en el que se ubica desde el punto de vista 
de la organización, etc. 

b. Fundamentacién o 	(por qué se hace. razón de ser 
justificación 	 y orinen del proyecto) 

En la fundamentación del proyecto hay que presentar los 
criterios (argumentación lógica) ylo las razones que justifican la 
realización del mismo. 

Es muy importante destacar para  tenar ja en caent-, a !a hora 

de elaborar esta parte del proyecto. que en la fundamentación 
deben cumplirse dos requisitos para que sea completa y correcta: 

• hay que explicar la prioridad y urgencia del problema 
para el que se busca solución; 

• hay que justificar por qué este proyecto que se formula 
es la propuesta de solución más adecuada o viable 
para resolver ese problema.  

De ordinario, estos dos aspectos complementarios pero distin-
tos, suelen confundirse. Muchas veces se justifica el proyecto pero 
no se fundamenta adecuadamente en base a un diagnóstico de 
situación. Otras veces se aportan' datos acerca del problema que 
se pretende resolver con el proyecto, pero se olvida incluir una 
evaluación que justifique por qué el proyecto es lo mejor que se 
puede hacer en esa situación. 

Para evitar estos y otros problemas, puede ayudar tener 
como referencia los siguientes puntos o cuestiones a explicitar 
en la fundamentación del proyecto: 

• raál es !a naturaleza y urgencia del problema que se pretende 
resolver. Las razones que pueden dar lugar a un proyecto 
suelen ser muy variadas: hay una necesidad y no existe un 
servicio para satisfacerla, el servicio existente es insuficiente, se 
quiere mejorar la calidad de la prestación, etc. En definitiva, se 
trata de identificar y analizar el problema que se pretende 
soiucionan Lo sustancial en esta parte de la fundarnentación es 
explicitar el por qué se hace, destacando los principales aspec-
tos críticos y los prnblemas que piensan ser atacador, aliviados 
o resueltos con la realización del proyecto. En muchos casos, 
se han de indicar, asimismo, los efectos de la no intervencion 

• qué prioridad se concede a la solución de ese problema. En 

esta parte de la fundamentación hay que considerar, no solo 
las razones técnicas, también existen (y hasta pueden predo• 
minar) las razones políticas. De ahí que haya que tener en 
claro, que toda fundarnentac;án se apoya en dos tipos de 
razones y iustif:ca*7Ps Aire:eta:mente:a:lacio:rae-12a non tcs 

criterios para el establecimiento de prioridades: 

• razones políticas, cuando el proyecto concreta o 
realiza las orientaciones políticas de un plan general 

o de un programa político. En este apartado con-
viene hacer referenet a riedaraczones de pol inca. 
planes existentes, programas ya aprobados. eta.. 

• razones técnicas, en las que se expresan las razones 
objetivar (neeesieledes y prohlemet y nannitilel de 
los mismos) que dan lugar a la realización del pro-
vecto, En este punto también es conveniente hacer 
referencia a las necesidades de ejecución del pro-
yecto e indicar si éste forma parte de un programa 
más amplio previamente formulado, etc, 

• naturaleza de la estrategia para la acción, (si es que la hubiere). 
En este punto hay que indicar la trayectoria seleccionada, 
para llevar a cabo las acciones consideradas necesarias y 
suficientes de cara al logro de los objetivos propuestos. 

• recursos internos y externos asignados para la solución del 
problema. Esta tarea, que corresponde a la fase de diagnóstico, 
debe quedar claramente reflejada en la fundamentación del 



proyecto, pues permite desde otro enfoque visualizar cuales 
son las prioridades de la institución o de otras entidades, 
respecto de la solución del problema. Además, la existencia o 
no de recursos para resolver un problema, condiciona en gran 
medida las posibilidades de ejecución y la viabilidad de un 
proyecto. 

justificación del proyecto en sí. En esta parte hay que presen-
tar los resultados que haya arrojado la evaluación previa del 
proyecto, acerca de su viabilidad, analisis costo-beneficio o 
costo-oportunidad, productos, efectos e impacto, etc. Esta 
evaluación que permite seleccionar, evaluar y priorizar pro-
yectos, se hace después de la formulación y diseño de los 
mismos, pero los resultados deben quedar reflejados -en esta 
parte del documento que contiene el proyecto (ver anexo 5). 

A tenor de todo lo dicho, en este punto hay que incluir una 
síntesis de los datos del diagnóstico o estudios previos que justifi-
quen el proyecto, así como algunas previsiones sobre la transfor-
mación de la situación-problema que se pretende resolver con la 
realización del proyecto. 

c. Marco institucional 	 • (organización responsable 
de la ejecución) 

Cuando se trate de un proyecto que se elabora dentro de 
una institución para ser presentado en el seno de la misma, este 
punto se puede obviar o reducir bastante, ya que la información 
pertinente sería conocida por todos. Sin embargo, cuando el 
proyecto se formula en una organización o institución que será 
responsable total o parcialmente de la ejecución, pero éste será 
presentado para su eventual aprobación por otra entidad ajena a 
la que formula el proyecto, conviene dedicar especial atención 
a este punto. 

Será necesario indicar la naturaleza de la organización, su 
mandato, situación jurídica y administrativa, instalaciones y 
servicios, estructura orgánica y procedimientos administrati-
vos, personal, etc. También es conveniente en este punto incluir 
aspectos directamente relacionados con el proyecto, como por 
ejemplo: políticas y prioridadd de la organización, relaciones 
con otras instituciones, etc. 

En los casos de proyectos que se presentan a otras institu-
ciones o agencias exteriores para su financiación, puede ser más  

práctico adjuntar toda esta información (que suele ser amplia) 
en un dossier aparte del proyecto. Todo ello, con el fin de no 
abultar innecesariamente el documento que contenga el proyecto. 

En definitiva, lo que se persigue en este punto es informar 
clara y profundamente acerca de la institución, organización o 
agencia que será la responsable fundamental de la Planificación y 
ejecución del proyecto. Haciendo referencia particular al depar-
tamento y/o programa del que pudiera llegar a formar parte el 
proyecto específico. 

d. Finalidad del proyecto (impacto que se espera lograr) 

Conviene aclarar antes de explicar este punto que no en 
todos los proyectos es necesario explicitar finalidades últimas. 
Muchas veces les proyectos son tan pequeños y concretos que nn 
es necesario formular este tipo de fines. Sin embargo, cuando se 
trata de proyectos que se insertan dentro de programas o planes 
más amplios y tendientes a lograr el desarrollo de algunas áreas o 
sectores generales, conviene aclarar cuáles son esos fines últimos 
que justifican la existencia del proyecto. 

Esta finalidad del proyecto presupone que la realización no 
los objetivos es un factor que contribuye al fín último, pero n--1 
necesariamente es el único. Existe a veces la tendencia a exagerar 
la finalidad de un proyectO, o hien a expresarla en términos 
vagos y abstractos. Por otra parte, los objetivos de un sólo pro-
yecto, aunque éste sea realizado con éxito, no pueden contri-
buir de manera exclusiva al logro de las finalidades, que suelen 
depender de un gran número de factores y proyectis. 

Por todo ello, y para evitar este tipo de problemas, debernos 
considerar que, para formular finalidades de un proyecto, es 
necesario que éstas. 

• justifiquen debidamente el proyecto y sus objetivos 

• sea posible verificar cuantitativa o cualitatívamente 
su marcha 

* constituya preferiblemente un único fin o vaya acompa-
ñado de otros fines compatibles' . 

Pero insistimos, de ordinario no suele ser necesario formular 
finalidades a nivel de proyectos, ya que éstas suelen ser expresadas 
a nivel de programa o planes más generales. 
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e. 	Objetivos 	(pare que se nace, que se espera obtener) 

Explicitar los objetivos es responder a la pregunta para qué 

se hace. Es decir, se trata de indicar el destino del proyecto o los 

efectos que se pretenden alcanzar con su realización. Conforman 

el elemento fundamental, ya que expresan los logros definidos 

que se busca alcanzar. 

Antes de seguir avanzando en este punto, quizá convenga 
realizar una distinción enti-i.: lo que es la finalidad del provecto 

(impacto) y lo que es el objetivo o los objetivos del proyecto 

(efectos). Un ejemplo nos puede ayudar: si decirnos "disminuir el . 
analfabetismo en la región X" rsetarrns indir-,nrle,  una finalidad, 
o dicho en otros términos, precisando el impacto que puede tener 

el proyecto. Si formulamos en cambio "reforzar el servicio de 

educación de adultos en la región X" estamos señalando un 
objetivo. En este ejemplo concreto, se puede reforzar un servicio 

de educación de adultos, lo que contribuirá a disminuir el analfa-

betismo en la región, si se dan determinadas condiciones o 

supuestos. Pero que disminuya el analfabetismo en la.región, no 

depende exclusivamente del reforzamiento del servicio (sino de 
esse 	otros, -der.,:te.is más, que pueden ser ajenos al proyecto), Por. 

ello es importante distinguir lo que serán efectos del provecto 

(objetivos que se espera alcanzar) y lo Que será el posible impacto 

del mismo (es decir, a qué fin contribuirá el proyecto si se desa-
rrolla con éxito). 

Ningún proyecto adquiere su significado pleno, si no se pro-

duce una clara definición y explicitación de los objetivos a alcan-

zar. La buena formulación del objetivo principal y de los objetivos 

específicos (si ello fuere necesario), es garantía (no absoluta, por 

supuesto) de elaborar un buen prOyecto, ya que en torno al o a 

los objetivos, se da coherencia al conjunto dé actividades que 

componen el proyecto, costos, estrategias, tiempos, etc. 

Como ya se ha mencionado, a veces conviene hacer una 

distinción entre el objetivo principal o general, y los objetivos 

específicos o complementarios: 

• El objetivo principal, llamado también objetivo general, 

es el propósito central del proyecto. A veces v ene 

dado por los objetivos generales de un programa. 

• Los objetivos específicos, inmediatos o complementa-

rios, son ulteriores especificaciones o pasos (en determi-

nadas circunstancias de carácter intermedio) que hay 

que dar para alcanzar o consolidar el óbjetivo general. 

En algunos casos puede tratarse de objetivos que se 

derivan del hecho del alcanzar el objetivo principal. 

De cualquier modo, hay que tener siempre presente 

que no es necesario formular objetivos de este tipo en 

todos los proyectos. La necesidad de su formulación 

vendrá dada por el grado de generalidad o abstracción 

que tenga el objetivo general. 

No hay que confundir —como ocurre con alguna frecuencia —

los objetivos (que hacen referencia al fin deseado) y los medios 

para alcanzarlos. Así por ejemplo cuando se dice, "promover", 

"coordinar", "realizar una investigación", etc. se  está haciendo 

referencia a medíos, consecuentemente no deben utilizarse para 

definir objetivos. 

f. Metas (cuánto se quiere hacer, servicios que se prestarán 

y/o necesidades que se cubrirán) 

Como lo acabarnos de indicar, los objetivos expresan en 

términos simples, generales y vagos, los propósitos que se desean 

alcanzar. Si todo Quedase en eso, no se podría ir más allá de los 

deseos piadosos, fas buenas intenciones y los meros slogans. 

No debemos olvidar nunca que es mucho más fácil formular 

objetivos ideales, abstractos y maravillosos y_ encontrar gracias 

a ello seguidores entusiastas, que eetablecer pasos precisos para 

resolver problemas concretos. Para que los objetivos adquieran un 

carácter operativo, hay que traducirlos en logros específicos, es 

decir, hay que indicar cuánto se quiere loorar con la realización 

del proyecto, dentro de un plazo determinado y en un ámbito o 

espacio también delimitado. 

Conforme a lo indicado, las metas operacionali:an los ob;eti-

vos, estableciendo cuánto, cuándo y dónde se realizarán éstos, de 

modo que las actividades y acciones correspondientes puedan ser 

claramente establecidas, permitiendo determinar el nivel y compo-

sición de los insumos, las actividades que es preciso emprender y 

la modalidad de las operaciones para realizar dichas actividades. 

g. Beneficiarios (destinatarios del proyecto, a quién va 

dirigido) 

Se trata de identificar quiénes serán los beneficiarios 

inmediatos (los directamente favorecidos por la realización del 



proyecto) y quiénes serán los beneficiarios finales o indirectos, 

o sea, aquellos a quienes favorecerán los impactos del proyecto. 

Generalmente, se trata de dos tipos de destinatarios bastante 

diferenciados. Por ejemplo, si el objetivo es "reforzar un servicio 

de educación de adultos", los beneficiarios directos serán aquellos' 

que constituyen el personal de dicho servicio y que con el pro-

yecto se verá aumentado o reciclado. En cambio, los beneficiarios 

finales serán las personas analfabetas a quienes beneficiará la 

mejora del servicio en términos de impacto y no de efectos, como 

sería el primer caso. 

Por lo que se refiere a !os beneficiarios finales, el uso de térmi-

nos generales y vagos tales como "grupos carenciados", "sectores 

desfavorecidos", "campesinos pobres", etc. no ayuda al diseño 

del proyecto y resulta a todas luces insuficiente, si bien este tipo 

de formulaciones pueden ser válidas a nivel de declaración política. 

Para el buen diseño de un proyecto, es necesario identificar con 

precisión los destinatarios. Para ello, puede ser útil delimitar este 

"grupo-meta" como a veces suele denominarse, investigando e 

indicando, por ejemplo: 

• situación general (descrita mediante indicadores de 

ingresos, de nutrición, o lo que fuese 

necesario) 

01.1i pd Lió fi itarnbitIn haciendo use dz: in(;iicadoret; con-

cretos, por ejemplo: propietarios .de menos 

de "x-  nectreas, trabajadores sin tierra, 

asalariados temporales, familias con ingresos 

por debajo del salario mínimo y ocupación 

autónoma, ete.) 

• acr.eso a los servicios (farfiiii;is en InnlJlilrlñfíl precrin, 

agricultores; san •acceso a créditos, 

viviendas sin aaua potable o elec-

tricidad, trabajadores sin seguri-

dad sociai, etc.) 

h. 	Productos - 	 (resultados de .las actividades) 

r--- r1 el documento de la • FA° al que hicimos referencia, se 

definen los productos como "los resultados específicos de las 

actividades realizadas a través del use de insumos plánificaclos"*. 

Dicho en otras palabras, los productos son el primer nivel de 

resultados a los que se llega por el hecho de haber realizado 

con éxito las actividades. Y, además, son la condición previa para  

el logro de los objetivos y metas (efectos). Si se obtienen los 

productos programados y se dan las condiciones o supuestos 

establecidos, entonces deberá lograrse el objetivo y la meta. 

Otro error bastante frecuente en el diseño de proyectos, es la 

confusión entre los objetivos y/o las metas y los productos. La 

generación de los productos (su obtención) depende casi exclusi-

vamente de la realización de las actividades, y en esta fase del 

proceso no intervienen*  demasiados factores externos. Por ello, la 

obtención de los productos se centra en la gerencia del proyecto 

que tiene un centro! directo sobre ellos. 

Los productos que pueden obtenerse en proyectos de tipo 

social o cultural pueden ser de dos clases. 

• resultados materiales (por ejemplo: número de coope-

rativas creadas, nñmern de vivten-

das constru(das o mejoradas, 

escuelas construidas, instalaciones, 

etc.) 

• servicios prestados (por ejemplo: personas capacitadas, 

servicios proporcionados, créditos 

otorgados, etc.) 

TarribÍén hay que considerar que una actividad puede generar 

ui proJucto in tem, edio, - 	r;  el reeeultado • e  Orla zactiviciad 

puede ser un recurso o insumo necesario para poder realizar otra 

actividad posterior. 

Lo importante, repetimos, es distinguir claramente los produc-

tos (resultados de actividades) de los efectos (resultados de la 

utili¿ar.-.;.5n de los plcAluctos pan. logrzlr 	 propuestc.-:). 

En el ejemplo que estamos utilizando para ilustrar esta g-.1ía, 

los ?fe tos u nhiatívcus do prnyortn podrían spr "reforzar el 

servicio da educación de adultos". La meta. "reforzar el servicio 

de educación de adultos de la región X, en el año 1993, ampliando 

en un 50% la capacidad del personal responsable de las tareas de 

educación", El producto podría ser: "capacitar a 400 maestros en 

educación de adultos hasta 1992, en cuatro cursos de un año de 

duración cada uno (1989- 1992)" 

Por último, señalar que para un buen diseño del proyecto, es 

necesario que los productos que se mencionan cumplan algunos 

requisitos' : 
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• que su realización pueda comprobarse, tanto en lo que 
se refiere a la cantidad como al tiempo de consecución, 

• que estén ordenados según una secuencia temporal 
lógica, 

• que su realización sea esencial para conseguir el obje-
tivo propuesto, 

• que sean realizables con los recursos disponibles. 

i. 	Localización física y cobertura espacial (dónde se hará, 
qué abarcará) 

Localizar un proyecto consiste en determinar el emplaza-
miento o el área en donde se ubicará. Esta localización puede 
hacerse a un doble nivel: 

• macro-localización, esto es, la ubicación geográfica del 
proyecto dentro del área: región, comarca, conjunto 
rural, etc. 

• micro-localización, identificando dentro de un conjunto 
menor, como puede ser un barrio o manzana, el lugar o 
zona en donde se desarrollará el proyecto. 

En uno y otro nivel, la localización suele presentarse en el 
documento a través de mapas y otros complementos gráficos. 

Por su parte, la cobertura espacial indica el espacio físico o 
zona que cubrirá el proyecto en cuanto prestación de servicios o 
área de influencia. 

Así, por ejemplo, si se trata de crear un "centro de salud", la 
freealieaeiee física consistirá en indicar el lugar en el que estará 
emplazado el edificio que albergará el centro de salud (calle, 
número, terreno, etc.). En cambio la cobertura espacial consiste 
en determinar el área a la que prestará servicios el centro de 
salud: comarca X, o barrios Y, Z y Q, etc. La cobertura espacial, 
en el caso de proyectos de prestación de servicios, suele indicarse 
no sólo en términos geográficos, sino también en términos pobla-
cionales (señalar área y número de habitantes que se verán benefi-
ciados en dicho ámbito). Siguiendo con el ejemplo que presenta-
mos en esta guía, la localización física del proyecto de mejora del 
servicio de educación de adultos será el lugar en que está empla-
zado dicho servicio o servicios (oficina central, escuelas, etc.). 
La cobertura espacial será la población analfabeta y semi-analfa-
beta (o de otro tipo) en la región que tiene el servicio de educación 
de adultos. 

En definitiva, de lo que se trata en este punto es de indicar el 
lugar en que se realizará el proyecto y la zona de influencia del 
mismo. 

3. Especificación operacional de las 	(con qué acciones se gene- 
actividades y tareas a realizar 	rarán los productos, activi- 

dades necesarias) 

La ejecución de cualquier proyecto, presupone la concreción 
de una serie de actividades e implica la realización de un conjunto 
de tareas concretas. En otras palabras, ningún proyecto puede 
realizarse sin una sucesión de quehaceres y aconteceres que tienen 
el propósito de transformar ciertbs insumos en los resultados pre-
vistos (productos) dentro de un período de tiempo determinado. 

En efecto, lo que materializa' la.  realización de un proyecto es 
la ejecución secuencia! e integrada de diversas actividades. Esto 
implica que en el diseño del proyecto se ha ,de indicar, de manera 
concreta y precisa, cuáles son las actividades que hay que ejecutar 
para alcanzar las metas y objetivos propuestos. Para ello debe 
explicarse la forma en que se organizan, suceden, complementan y 
coordinan las diferentes tareas, de modo tal que el encadenamiento 
de las mismas no sufra desajustes graves que influyan negativa. 
mente en la realización del proyecto. _ 

La organización, ordenamiento y coordinación en el tiempo y 
en el espacio de todas las tareas que hay que realizar para e! logro 
de los productos, metas y obejtivos del proyecto comporta los 
siguientes aspectos: 

• especificación e inventario de ias actividades a teealizar 
• distribución de las unidades periódicas de tiempo 

insertas en una secuencia operativa, donde se señala la 
fecha de inicio y de terminación de cada actividad (ver 
punto 5: calendarización del proyecto) 

• lo anterior sólo sirve .para indicar una relación de dife-
rentes actividades, pero ello no basta (seria un simple 
listado de actividades yuxtapuestas en el tiempo); es 
menester, además, una ordenación y sincronización de 
las mismas, puesto que algunas son previas, paralelas o 
posteriores a otras dentro del proceso de realización 
del proyecto. 

• indicación de la cantidad y calidad de los insumos nece- 



serios (recursos humanos, servicios, equipo, dinero, 
bienes, etc.) involucrados en 'cada operación, con 
referencia a la asignación de recursos por actividad (ver 
punto 6, lo relativo al calendario financiero). 

De lo que se trata es de no limitarse a un simple listado de 
actividades y tareas, sino de establecer un curso o trayectoria que 
permita fijar la dinámica del proyecto en función del volumen y 
ritmo de opereciones. 

4. Métodos y técnica., a utilizar (modalidades de operación) 

Se trata de otra forma o aspecto de explicitar cómo se hace. 
En este apartado hay eue especificar el instrumental metodoló-
gico y técnico que se utilizará para realizar las diferentes acti-
vidades. 

Cuando existe un único procedimiento para llevar a cabo una 
actividad, lo importante es usar esa técnica de la manera más 
eficaz posible. Si éste fuera e.  l caso, en el diseño del proyecto se 
podría hacer alguna sugerencia al respecto. Pero cuando existe 

• una gama de técnicas alternativas, el problema que se plantea es 
el de seleceic,nar una de ellas. Ahora bien, en este caso, lo que 
debemos tener bien claro son los criterios de selección. En estos 
'elteeen a su vez crlerioe -adeol:Sgce pollticcs  •yeezeiterics técnicne. 
En la mayoría de los COSOS, lo óptimo.  es lograr una combinación 
de tecnologías apropiadas y tecnologías no obsoletas y de alto 
rendimiento. El problema suele ser que no siempre el uso de estos 
criterios simultáneamente es compiementarioomuchas veces 
alternativos y en estos casos hay que ponderar cada unu Qe ellos 
para seleccionar la alternativa que mejor se adapte a los fines del 
proyecto. y le situación eúntextual. 

En el caso de proyectos de trabajo social o de animación, un 
criterio básico y central en la selección de métodos y técnicas, es 
el de dar preferencia a aquellos que facilitan, promueven o posibi-
litan la participación de la gente en el desarrollo del proyecto. 
En estas circunstancias, -desde el punto de vista metodológico, 
hay que establecer los mecanismos de inserción e implicación de 
los beneficiarios, en la realización del proyecto.  

5. Determinación de los plazos 
o calendario de actividades 	 (cuándo ocurrirá) 

Uno de !os aspectos esenciales en la elaboración de un pro-
yecto es la determinación de la duración de cada una de las activi-
dades. Este ítem o aspecto es lo que se denomina "calendarización 
del proyecto" 

Esto, además, permite juzgar la factibilidad del proyecto, esto 
es, establecer si existe una distribución uniforme del trabajo, si los 
plazos son realistas, si se considera el tiempo suficiente para obte-
ner tos productos básicos que se necesitan como insumos para 
otras actividades, si los límites de tiempo asignados a cada activi-
dad (máximo y mínimo) son proporcionados entre sí o hay 
desajustes graves, etc. 

Para realizar esta calendarización del proyecto, existen diferen-
tes técnicas gráficas de apoyo a la programación que permiten 
distribuir en el tiempo las distintas actividades y hacen posible 
una captación rápida y global ,de la secuencia operativa. El más 
simple y conocido es el diagrama de avance, cronograma o diagra-
ma Gante De fácil comprensión y de gran utilidad para progra-
mar el conjunto de actividades (ver anexo 3). Sin embargo, el 
diegrama Cantt, por su misma sencillez, implica una serie de 
limitaciones, de ahí que algunos utilicen la "red de pasos" .0 
eaeri de actividades" PERT o CPM. que es de más compleja con-
fección. Para tratar de resolver las limitaciones del diagrama 
Gantt, pero evitar en cierto modo las excesivas complicaciones 
del PERT o CPM, puede ser útil emplear el método ABC (Ana-
l-veis Par Charting),  en el anexo 3 presenmos una síntesis sobre 

peaceaso que comporte. su utilización. 

Por último, queremos indicar que el calendario definitivo 
del proyecto debe elaborarse una vez realizado el calendario 
financiero que explicarnos en el punto siguiente. Ello es impor-
tante para asegurarse que el suministro de insumos en cada mo-
mento o fase del proyecto es el adecuado en función de las activi-
dades que comprende cada fase. Es decir, hay que asegurar que el 
calendario de actividades es el óptimo en cuando a interdependen-
cia de unas actividades con otras y en cuando al flujo de recursos 
que es necesario establecer en términos de tiempo para dichas 
actividades se puedan realizar en el momento previsto. 
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6. Determinación de los 	(quiénes y con que se realizará 

	

recursos necesarios 	 el proyecto, insumos) 

Todo proyecto requiere para su realización una serie de recur-
sos (bieries, medios, servicios, etc.) para obtener el producto y 
lograr e! objetivo inmediate Cuando se elabora un proyecto 
suelen distinguirse cuatro tipos de recursos: humanos, materiales, 
técnicos y financieros, que constituyen los insumos necesarios 
para su realización. 	. 

Humanos: para ejecutar rerelqieer tino ele pruyeetn. hay que 
disponer de personas adecuadas y capacitadas para realizar las 
tareas previstas. Esto supone especificar la cantidad de personal, 
las cualificaciones requeridas y las funciones a realizar; indicando 
quién es responsable de qué y cómo está ditribuido el trabajo 
(ver sobre esta cuestión io relativo a la administración y gestión del 
proyecto, punto 8). Cuando la índole del proyecto as( lo requiera, 
hay que indicar la necesidad de capacitar los recursos humanos 
que exige la realización del proyecto. En este caso hay que esta-
biecer cuándo y con qué eualifireeeiree se ha de tEnu- el p2f-sona j 
que se necesita (esto puede ser objeto de un proyecto separado). 

Materiales: es decir las herramientas, equipos, instrumentos, 
infraestructura f ísica, etc., necesarios para llevar a caboel proyecto. 

Técnicos: se esublecen, además, !as alternativas tbenicas 
elegidas y ;as tecnologías a utilizar. 

Financieros: sobre la base de los cálculos de e¡ecución que 
explicamos a continuación se realiza unaestimación de los fondos 
que se pueden obtener, con indicación de las diferentes fuentes 
con que se podrá contar: presupuesto ordinario, subvenciones, 
pago dei servicio por los usuarios, ingresos o beneficios, créditos 
(externos e internos), etc. Con. ello, se podrá establecer la estruc-
tura financiera del proyecto (quién o qué financia qué). 

Pero ello no basta, para asegurar un buen diseño del proyecto 
en la parte financiera, es necesario indicar lo que denominamos 
el calendario financiero. Se trata de establecer en cada actividad y 
en cada momento o fase del proyecto, cuáles son los recursos 
financieros necesarios. Esto se puede realizar empleando un 
cuadro de doble entrada como el siguiente: 

momentos 

A B 
actividades  

C D etc. 

actividad 	1 $ 

actividad 2 $ $ $ 

actividad 3 $ 

actividad 	4 $ 

etc. $ S 

En cada casilla hay que consignar la cantidad de recursos 
financieros que son necesarios, de acuerdo a la actividad que 
tenga que realizarse y al momento temporal en que se ubique. 
Una vez completado, podrá visualizarse. el flujo financiero nece-
sario en cada momento y hacer las previsiones oportunas. En 
otros casos, habrá que adaptar el calendario financiero a las 
posibilidades reales de financiación en cada momento. De lo que se 
trata es de eviter la mayor cantidad de desfases posibles entre el 
flujo de ceja (cash-(loco) y los pagos a realizar o gastos a enfrentar. 

Hay que precisar, asimismo, 'a forma en que se irán obte-
niendo los recursos, asegurando el ritmo de operación del pro-
yecto, de modo que haya una permanente revisión y nivelación 
entre gastos e iegrems. 

Digamos, por último y a modo de síntesis, que un pri_;yet. 
en el que no hay recursos, no es mucho mas que una dectaraclon 
de buenos propósitos. 

7. Cálculo de los costos de ejecución o elaboración del 
presupuesto 

En todos los casos, la realización de un proyecto supone unos 
costos y la disponibilidad de fu-  ntes de recursos. No basta deter 
minarlo en cifras globales: en el análisis y cálculo de los costos se 
deben especificar claramente cada Lino de los rubros, enunciando 
la cantidad y cualificación del personal necesario, material, equipo, 
gastos de funcionamiento, etc., todo ello expresado en términos 
monetarios. 

El presupuesto, en cuanto presentación sistemática del costo y 



el beneficio de un proyecto en unidades monetarias, comprende 
los siguientes rubros principales: 

Costo de personal: se calcula sobre la base del número de 
personas que participan en forma remunerada en la realización de! 
proyecto, especificando el tipo de cualificación y la dedicación 
que se requiere en cada caso. Dado que no todas las tareas tienen 
igual importancia, a la hora dé presupuestar los gastos hay que 
distinguir entre personal técnico, auxiliares, administrativos, de 
servicio, etc. 

Dietas o viáticos: incluye los gastos por desplazamiento del 
personal (transporte, alojamiento y alimentación), comunica-

etc., nerparinn  para realizar actividades fuera del lugar 
habitual de residencia. 

Locales: en este rubro la diferenciación principal está entre: 
• construcción de un local 
• compra y reacondicionamiento de un local 
• alquiler de un local 

• 
Materraf y equipo: costo de materia!, gastos de transporte e 

instalación. Mobiliario de oficina, archivos, Máquinas de eseeibir, 
caleviar_ fotocopiadora. etc. 

Gastos de funcionamiento: electricidad, agua, gas. Gastos de 
oficina (papelería, teléfono, comunicaciones, etc.), limpieza y 
r-Innen/Ación Seguros, contribuciones e impuestos. Adquisición 
de libres, revistat, ptr_ 

imprevistos: en todo proyecto hay que prever una cierta 
cantidad de dinero para gastos imprevistos. Esta suma se suele 
calcular sobre la base de! 5% del total del presupuesto de gastos. 

Beneficios: en algunos proyectos, además de los beneficios 
sociales, pueden obtenerse beneficios monetarios. Esto es, ingresos 
financieros provenientes del mismo proyecto. En todos !os pro-
yectos de índole productiva este rubro debe estar presente en el 
presupuesto del proyecto. En otros proyectos de diferente modali-
dad, pueden contemplarse ingresos provenientes de los usuarios. 
Dichos ingresos, independientemente de que se aporten en dinero 
o especie (mano de obra, por ejemplo) deberán cuantificarse en 
unidades monetarias a la hora de elaborar el presupuesto de 

ingresos. 

Lo que hay que hacer siempre es un presupuesto de gastos y 
un cálculo de recursos, incluyendo 4a fuente y procedencia de los 
mismos. Pero en algunos casos, se puede —o debe— hacer un 
estudio de costos. En esas circunstancias se incluyen los siguien-
tes rubros: 

Costos directos: son aquellos que se relacionan directamente 
con la prestación del servicio e inciden en forma inmediata para 
la realización y concreción dei mismo. 

Costos indirectos: corresponden a los servicios complementa-
rios que se originan como resultado de la ejecución del proyecto, 
por ejemplo, alquilar un equipo de amplificación, gastos de impre-
sión de folletos, etc. 

Costos fijos: son los costos que no sufren variación a corto 
plazo cualquiera sea la magnitud de la prestación de los servicios 
o el nivel de producción, por ejemplo), los sueldos del personal 
de plantilla, el pago de alquiler de los edificios, etc. 

Costos variables: llamados también costos de operación. 
Vere'en direetemente con el nivel de prestación de servicios o 
magnitud de las actividades que se realizad, como por ejemplo, 
costos liara la conbataeión aje pers-dna; para tareas wpee:ficas, . — materias primas, energía eléctrica, etc. 

Costos de capital: pueden entenderse como los costos de las 
inversiones realizadas, o como el tipo de rédito que produciría 

wpital aplicado a otra inversión. 

Costos corrientes: son aquellos que pierden su valor una vez 
que el gasto se ha efectuado. 

De manera general y simplificada puede decirse que para la 
determinación de los costos, hay que considerar tres elementos: 

• los diversos factores que componen el proyecto 
• la cantidad usada de cada uno de los factores 
• el valor o precio de cada uno de los factores. 

Resumiendo la clasificación que puede hacerse de los cestos, 
lo esquematizamos en el siguiente cuadro: 
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Carácterístícas 

del 
costo 

Tipo de costos 

De capital Corrientes Fijos Variables 

Costos directos 

Costos indirectos 

La función del presupuesto es la de "asignar recursos", deter-
minar la fuente u orígen de los mismos, y asegurar el cieeei viiu 
normal del proyecto y funcionamiento de los servicios. De ahí que 
exista una notoria interdependencia entre presupuesto y activi-

dades. Quien elabora un proyecto debe articular coherentemente 
estos das aspectos, de modo tal que no se llegue nunca a la situa-
ción de haber establecido qué cosas hacer y no Iáber o tener 
asegurado con qué hacerlo. O de tener recursos y no asignarlos 
adecuadamente a la realización de las actividades que mejor 
contribuyen al logro de los objetivos propuestos. 

8. Administración del proyecto 

En el diseño del proyecto debe quedar claramente presentada 
la estructura de gestión para la ejecución. del mismo. Para elle es  
necesario enmarcarlo institucionalmente si ello no se hizo en el 
punto 2, relativo a la naturaleza del proyecto. Si dicha informa-
eiún quedó ieflejada en el documento del proyecto con anteriori-
dad, podremos pasar directamente a indicar la estructura de 
gestión o administración del proyecto propiamente dicho. 

Para ello conviene hacer figurar en el diseño del proyecto las 
siguientes cuestiones: 

• organigrama, donde aparezca claramente señalado el 
proyecto dentro de la organización existente, cómo se 
inserta en dicha organización. 

• funciones del personal del proyecto: esto es: determinar 
quién es responsable y de qué parte del trabajo. 

• relaciones. e interacciones del personal (determinar los 
niveles de autoridad y jerarquía, relaciones de comuni-
cación e información, relaciones de consulta y asesoría, 
etc.). 

• mecanismos de control, coordinación, supervisión. 

• sistemas de evaluación interna y seguimiento, en cuanto 
a responsabilidades y funciones. 

• canales de información: a quién hay que enviar infor-
mes, qué tipo de informes y con qué objeto. 

Si se trata de un proyecto que será ejecutado por varias organi-
zaciones, habrá que especificar, además, la responsabilidad que 
asume cada una de ellas, así como el tipo de relación o vinculación 
que se establece a los efectos de la ejecución del proyecto (conve-
nio, acuerdo, etc.). También será necesario especificar los respon-
e2Htvs de las relaciones de coordina¿ión interinstitucional y sus 
atribuciones. 

9. Indicadores de evaluación del proyecto 

Los indicadores de evaluación -son los instrumentos que 
permiten medir la progresión hacia las metas propuestas. Si care-
cemos de ellos, toda evaluación sería que nos propongamos será 
casi inútil, o poco viable. 

Tan imoortzintcs corno !az metas :feta 	inHieer'eres en un 
proyecto. Ellos nos permiten reálTzar una evaluación adecuada 
teniendo en cuenta los objetivos propuestos y las realizaciones 
concretas. Por otra parte, si los indiCadores-  no 'se establecen 
durante la fase de diseño del proyecto, habrá que reconstruirlos 
posteriormente en la evaivación, probablemente con menos 
fiabilidad. 

Para que los indicadores sean concretos y permitan una buena 
medición de los resultados del proyecto, deben reunir algunas 
condiciones: 

• Independencia, esto es: no conviene usar el mismo 
indicador para medir diferentes metas y objetivos. 
Cada meta debe tener un indicador propio. Si ello no 
es posible, habrá que revisar el diseño del proyecto y 
corregirlo. 

• Verificabilidad. Es decir, los indicadores deben esta-
blecerse de tal modo que sea posible comprobar o 
verificar de forma empírica los cambios que se van 
produciendo con el proyecto. Esto permite que obje-
tivamente el indicador tenga el mismo significado 



tanto para un defensor como para un oponente del 
proyecto. 

• Validez. Los indicadores deben medir lo que se pre-
tende medir. No se trata de un juego de palabras. 
Tomados en conjunto, todos los indicadores deben 
reflejar los efectos del proyecto. 

• Accesibilidad. Que implica el establecimiento de indica-
dores cuya información necesaria-  (datos) se puedan 
obtener fácilmente. No tiene mucho sentido emplear 
indicadores para los cuales hay que utilizar mucho 
tiempo y esfuerzo en recabar los datos necesarios que 
permitan la medición. Lo ideal es usar indicadores que 
requieran datos ya existentes o que se puedan obtener 
mediante el sistema de seguimiento normal del proyecto. 

Por último, señalar que no siempre podremos encontra indi-
cadores directamente cuantificables de lo que queremos medir. 
En esos casos, hay que utilizar indicadores de sustitución o indi-
rectos. Pero tenemos que saber que cuanto más indirecto es el 
indicador, más peligro hay de que influyan factores extraños. 

Por ejemplo, en un programa de nutrición infantil, es mejor 
utilizar un buen indicador sustitutivo de una mejora en la situa-
ción nutricional de los niños (como por ejemplo las mediciones 
antropométricas, el peso o la taba, según la edad) que el valor 
nutricional de la ingestión alimentaria. Muchas veces se utilizan 
indicadores de sustitución (como por ejemplo: calidad de los 
materiales de la vivienda, compras de bienes de consumo o de 
capital, etc.) -para estimar cambios en los ingresos, ya que la 
gente está poco predispuesta a dar información sobre sus ingresos 
económicos. 

.10. Factores externos condicionantes o pre-requisitos para el 
logro de los efectos e impacto del proyecto 

Lo que aquí denominamos pre-requisitos para el logro de los 
efectos e impacto del proyecto, son los factores externos signifi-
cativos sobre los cuáles la administración o dirección del proyecto 
puede no tener ningún tipo de control, pero que resultan esen-
ciales para el éxito del proyecto. Si bien la gerencia del proyecto 
tiene el control sobre los recursos o insumos, las actividades y la 
obtención de productos, ello no es suficiente para el logro de los  

efectos (objetivos y metas) e impacto (finalidad última) del pro-
yecto. Estas últimas cuestiones, suelen depender en gran parte de 
factores externos más que de los productos generados en el pro-
yecto. Dicho en otras palabras, estos factores están fuera del 
control del proyecto, pero deben producirse para que el pro-
yecto tenga éxito y logre el efecto e impacto propuesto. Por ello es 
necesario que en el diseño del proyecto se especifiquen clara-
mente cuáles son esos factores externos de los que depende 
significativamente el éxito del proyecto. 

Un buen diseño del proyecto no deberá incluir factores exter-
nos poco realistas (el proyecto sería inviable), ni tampoco elemen-
tos que puedan ser aclarados en la fase de diseño.-Podrán referirse 
"a decisiones de política, mecanismos de coordinación interna del 
gobierno o de organismos externos, insumos y productos de otros 
proyectos y programas, insumos materiales y financieros para 
actividades consecutivas, •etc.". Por otra parte "la identificación 
de estos elementos que no forman parte del diseño del proyecto 
puede clarificar al proyecto y mejorar su probabilidad de éxito, 
señalando la necesidad de estos requisitos externos y su coordi-
nación para lograrlos efectos e impacto del proyecto. Este proce-
dimiento reduce también la incertidumbre en que opera el 
proyecto y establece los límites de la responsabilidad gerencial" 6 . 

De ordinario, estos factores juegan un papel muy importante 
en las relaciones causales de los distintos niveles de! proyecto: 
Por ejemplo, si se obtienen los productos se podrán fograr las 
metas y objetivos, pero ese logro no depende sólo de la obtención 
de los productos. Siguiendo con el caso que tomamos para ejempli-
ficar esta guía: los productos son "400 maestros formados como 
educadores de adultos", el efecto u objetivo es mejorar cl servicio 
de educación de adultos, pero el servicio no se mejora si no se 
contrata a esos maestros para de e-rrollar e! servicio.  Fe dPrir, lª 
meta de aumentar en un 50% el servicio de educación de adultos 
se puede lograr si existen los maestros necesarios formados (pro-
ductos) y si el gobierno de la región X los contrata en el plazo 
establecido para el servicio de educación de adultos (factor exter-
no condicionante para pasar del nivel de productos al nivel de 
metas y objetivos). Y si seguimos con este ejemplo, suponiendo 
aue ese factor se ha dado y se Ka logrado contratar a los maestros 
(efecto u objetivo), ello no es suficiente para que se logre el 
impacto o finalidad (disminuir el analfabetismo). Hay un factor 
externo que condiciona el objetivo logrado y es la buena predis-
posición de la gente pará participar en el programa de educación 
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de adultos. Si ese factor externo se da, entonces se podrá pasar 
del nivel de efectos (objetivo) al nivel de impacto (finalidad 
última). 

Para determinar correctamente estos factores externos condi-
cionantes del proyecto o pre -requisitos para el logro de efectos e 
impacto, es necesario que sean: 

• realistas y bien fundamentados, ya que de lo contrario 
el proyecto sería poco viable. Además, es preciso que 
no solamente se expongan los factores, sirle que se 
muestren e indiquen las razones de por qué tiene posi-
bilidades de acontecer (si no tiene bastantes posibilida-
des de ocurrir, se estará proponiendo un proyecto en el 
aire). 

• precisos, esto es: que se expresen en términos concretos 
y no como expresión de buenos propósitos. Dicho en 
otras palabras, habrá que indicar con exactitud en base 
a qué fuente se determina el factor. Hay que huir de fór-
mulas vagas tales como -según datos disponibles", etc. 

• completos, io que irwca  .t.cAa!a7 tcdcs Int f:Irtn-rPS 

externos que condicionan el éxito del proyecto a todos 
los niveles (impacto, efectos, productos, actividades, 
etc.). En cualquier caso, nunca deben señalarse factores 
que conciernan a ias panes implicadas en el proyecte 
(ya sea en cuanto a insumos, obligaciones, etc.) ya que 
ello no queda fuera del control del proyecto. 

Por último, mencionar que puede resultar sumamente Útil 
presentar un cuadro sintético de los distintos niveles de resultados 
que se esperan obtener, junto con los indicadores de cada uno de 
ellos y los factores externos que condicionan el paso o salto de un 
nivel a otro. Si temamos el ejemplo con que ilustrarnos esta guía, 
dicho cuadro quedaría del siguiente modo: 	  

El objetivo de este cuadro, que es presentar sintéticamente la 
relación entre fines, medios y condiciones, puede lograrse de una 
manera más completa, elaborando lo que se denomina "matriz del 
marco lógico" del proyecto. Este instrumento puede utilizarse 
para probar, además, la coherencia del diseño del proyecto (una 
presentación más detallada de este instrumento, se indica en el 
anexo 4). 

Niveles da resultados 
Indicadores y medio' de 

comprobación 
Factores externos o ere« 

requisitos d• éxito 

• 
IMPACTO l'insola:fedi Tasa de crecimiento o diami- : afectos hacia impacto) 
Disminuir te tasa de nución 	de 	analfabetismo; La población analfabeta de la 
anteracetitehu, ara la szraz-,:ecdt 	2 	piale  de 	lec recatan 	acepta 	Y 	Participa 
,..1..óri X en un 50%, 
entra 1990 y 1996. 

estadísticas regioruelts, y COM- 
probada mediante datos sobre 

activamente en los cursos de 
educación de adultos, y existen 

escolarización de adultos en en el 	lugar otros servicios de 

la región. promoción cultural o educatrva 
que les 	permitirán consolidar 
loe conocimientos 	adquiridos 
fbibliotecs, circulos de cultura, 
etc.). 

EFECTUb 400 maestros de educación (Productos hacia efectos) 
fottettvol: 	riforter de adulto* iiipl•-•-•.I.c.• pqr el El ISInitterio de Educación in 
el servicio de educa- servicio 	regional 	de 	aduce- efectivamente 	capea 	di 	arn- 

cn‘dn 4. Kii.iitt:rs da !k: cit'>. d. 	1,74e'te-±1 	pera el año olear e loe 400 maestros for- 
región X. 1993, lo que se puede com- modos 	como • fue presupues- 

(metal: reforzar el probar por los regimos dei ta0o y se ponen mas medio-1 

servicio 	de 	educa- personal; se utiliza al peno- de 	transporte, etc. 	a disposi- 

ción de adultos en nal de educaciOn di adultos clon 	del personal responsable 
.2 	ry.s.ttri 	X; 	en 	114 (tsiCnic0) 	en 	el 	programe de educación de adultos de la 

año 	1993, amplían- niorganizado 	de 	alfabetiza- J  región X. 

do 	ish un 50% 	la ción regional, io que ea con-i- 
capacidad def peno- prueba 	con 	una 	encuesta 
sal 	responsable 	di 
les 	tareas 	de 	edu- 
cación. 

especial 	a realizar en 1993. 

PRO"UCTO Número de maestros capaci- lActréidades 	hacia productos) 

400 	maestros 	bien nidos cada año en compara- 100 maestros graduados, estan 

«capacitados en edu- ción con las metas estable- disponibles 	cada 	año pare 9.1 

catión da adultos, en cides 	y 	el 	desarrollo 	de capacitación como educadores 

el año 1992,. través 
de cuatro cursos de 
un 	año 	cada 	uno 

activpdades. de adultos. 

11989-19921. 



A continuación presentamos un esquema 
general a modo de síntesis, de la guía para 
diseñar proyectos, junto con un diagrama 
donde se puede apreciar la interrelación 
entre los distintos componentes del pro-
yecto en función del flujo-de causalidad. 

Bibliografía citada  

1.  ILPES Guía para 	la 	elaboración 	de proyectos. 
(rnimeo), Santiago, 1966. 

2.  FAO Pautas para la evaluación de proyectos de 
cocperacic;.-n 	Irnirne01, 12, 0ma, 1984. 

3.  !den-7. 

4.  ideen. 

5.  idem. 

6.  idem. 

ESQUEMA GENERAL PARA EL DISEÑO DE UN PROYECTO 

1. Denominación del proyecto 

2. Naturaleza del proyecto: 

a. Descripción de! proyecto 
b. Fundamentación o justificación 
c. Marco institucional 
d. 'Finalidad del proyecto 
e. Objetivos 
f. Metas 
g. Beneficiarios 
h. Productos 
i. toa 4zación física y cobertura espacial 

3. 	Especificación operador a! de las actividades y tareas a realizar 

4. metocios y tecnicas a utillZar 

5. peterminación de los plazos o calendario de actividades 

6. Determinación de los recursos necesarios: 

• Humanos 
• Materiales 
• Técnicos 
• Financieros: 

• estructura financiera 
• calencario financiero 

7. Cálculo de costos de ejecución y elaboración del presupuesto 

8. Administración del proyecto 

9. Indicadores de evaluación del proyecto 

10. Factores externos condicionantes o pre-requisitos para el 
logro de los efectos e impacto del proyecto 
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En este anexo se presentan dos 'experiencias de proyectos dise-
fiados aplicando la metodología propuesta en este libro. 

El primer proyecte,  fue elaborade,  por la docente d. la F5,71)rin 

de Trabajo Social, María Cristina Silva, para proponer la creación 
de una unidad de bienestar en una institución e incluye varios pro-

yectos coordinados. 
El segundo fue elaborado por tres alumnas de la Escuela du-

rante su estada práctica, para proponer la realización de activida-
des de capacitación cuoperaüva para el personal de un banco. 

La inelusilio de estos proyectos no implica proponerlos corno 
modelo pnico, sino sólo ejemplificar diferentes formas de presen-
tar determinados tipOs de proyectos. 

PROYECTO DE CREACION DE UNA UNIDAD DE BIENESTAR 
EN LA INSTITUCION X 

María Cristina Silva de Tupper 
Asistente social, docente de la 
Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Católica de Chile 

I. FUNDAMENTACION 

A petición de la gerencia de la institución X se realizó en 1976 

un diagnóstico social de la organización y del personal, compuesto 
por 103 funcionarios. 



El diagnóstico realizado demostró que los problemas del per-sonal que presentaban mayor urgencia de solución eran los si-guientes: 
— Carencia de una política de bienestar .y de una organización adecuada para su organización. 
— Carencia de un servicio de salud integrado. . 
— Monto insuficiente de los préstamos del personal e inexistencia de una organización que los administre. 
— Ausencia de atención integral a los hijos de las funcionarias, de tres meses a cinco años, que requieren atención mientras sus madres trabajan. 
— Carencia de una atención profesional a los funcionarios en as-pectos jurídicos;  habitacionales, de salud, etc., cuando lo re-quieran 
— Aprovechamiento insatisfactorio de los beneficios de la Ley 16.744, que establece la obligatoriedad del seguro contra ries-

gos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. — Falta de oportunidades de convivencia y recreación del perso-nal y de los grupos familiares. 

El hecho que se haya priori7:u10 estos problemas s110   refleja reallsrno y conciencia de los recursos humanos, financieros y ma-teria;es disponibles, no invaliaa, rsor lo tanto, la preocupación por otros problemas del personal como el de vivienda, capacitación y perfeccionamiento. I ri exreeieneia nes señala que ”r reorarra 
debe iniciarse a partir de algunos problemas que den origen a pro-
yectos realizables a corto plazo y que estimulen la confianza tanto del personal como de los ejecutivos en la acción profesional del trabajador social. 

En paralelo a la realización de algunos proyectos puede con-tinuarse el estudio en profundidad de otros problemas que serian considerados en proyectos futuros, 
antes de desarTollar las proyectos que nos pennitieran superar los problemas planteados Imaginamos diversas alternativas de so-luciere con este esfuerzo fue posible seleccionar la alternativa ópti-ma frente a cada uno de ellos. 
Ei diagnóstico indicó el consenso del personal referente a la necesidad de contar con un sistema de bienestar, señalando entre 

otras razones que aumenta la satisfacción en el trabajo en la me-
dida que los problemas que los afectan se encuentren soluciona-dos; además, indicaron que un eficiente sistema de bienestar es una forma de mejorar el ingreso. 

Ahora bien, si consideramos que una de las características dernogrífiias del personal es su extrema juventud, podemos pre- 

decir que lis demandas y necesidades de bienestar irán en aumen-to en plazos relativamente breves. Si relacionamos estas demandas y su adecuada satisfacción podríamos obtener la hipótesis, que, en 
un plan de desarrollo de la institución, la variable mantención y 
crecimiento del recurso humano, se encuentra estrechamente vincu-lada con políticas y servicios de bienestar eficientes o integrales. 

II. OBJETIVOS GENERALES 

— Proporcionar al personal de la institución X y a sus cargas fa-
miliares un servicio de bienestar que sea lana respuesta a sus 
demandas y . necesidades biosicosociales, de acuerdo a los re-
cursos disponibles y a las normas y políticas vigentes. 

— Promover en el personal una participación responsable y soli-
daria en el proceso de crción, organización y desarrollo de 
la unidad de bienestar. 

Objetivos específicos 
— Definir la trama normativa donde, se ubicarla en definitiva la 

unidad de bienestar. 
— Definir funciones de los integrantes de la unidad de bienestar 

y delimitar responsabilidades. 
— Delimitar las funciones y responsabilidades de la unidad de 

bienestar. 
— Redactar la reglamentación que onente el cumplimiento de los 

objetivos. funciones v actividades de esta unidad. - establecer un manual de procedimientos. 
— Sancionar con las autoridades los reglamentoS y manuales de 

procedimientos elaborados. 
— Realizar un estudio de costo para la creación y mantención e 

la unidad de bienestar. 
— Administrar los recursos financieros materiales y humanos que 

la unidad requiere para la realización de los proyectos. 
— Confeccionar los proyecto% que solucionen los problemas seña-

lados en el diagnóstico. 
— Administrar coordinadamente- la ejecución de los proyectos. 
— Evaluar en función de los objetivos generales los proyectos des-

tinados al mejoramiento de la calidad de vida de los funciona- 
rios de la institución. 

III. DEPENDENCIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA 

La Unidad de Bienestar se encontraría inserta en el Departa-
mento de Administración que en el organigrama corresponde al 
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US$ 8.884 

US$ 2.288 

US; 260 

US$ 520 

US$ 500 

US$ 1.600 
US$ 12.032 

VIL CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

— Instalación de la oficina 
Estudio de proyectos de salud y préstamos 
al personal 

— Definición de funciones y confección de 
reglamentos 
Atención de beneficiarios 

— Evaluación de logro ./ conlepción de me-
moria anual 

Enero-febrero 1977 
Marzo a junio 1977 

Marzo a abril 1977 

Permanente 
Mensualmente y en 
forma especial en el 
mes de enero de 
cada año. 

VIII. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 

La rseponsabilidad de la Unidad de bienestar recaerá en el 
asistente social, quien trabajará en estrecha relación con un comité 
de bienestar integrado por representantes del Departamento de 
Administración y de los trabajadores. Este comité contará con Siete 

rniembripl, siendo uno de ellos el asistente social. 
"El asistente social tendrá presencia diaria en la institución, es-

tablecerá un horario de trabajo el que será ampliamente difundido 
y respetado. 

El profesional estima conveniente reunirse con el comité sema-
nalmente en una primera etapa, siendo en el futuró suficiente una 

reunión ordinaria mensual, sin perjuicio de las extraordinaria; que 
se convocarán cuando hubiere decisiones urgentes que tomar. 

El horario de trabajo profesinnal se compartirá entre todos los 
proyectos diseñados, lo que significa que. una parte del tiempo 
solamente se destinará a la orientación y resolución de problemas 
personales y familiares de los funcionarios. 

Por las características del trabajo será necesario realizar gestio-
nes en otras instituciones* y visitas en los hogares del personal. 

IX. EVALUACION 

Por lo menos una vez al mes en reunión con el comité de bie-
nestar se analizará la marcan de la oficina y de los diferentes pro-
yectos. Además.durante el mes de enero se evaluará cuantitativa y 
cualitativamente el logro de los objetivos propuestos haciendo en 
esta oportunidad las rectificaciones necesarias y la rprogramación 
de los programas futuros. 
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nivel 3, definido como uno de los departamentos de apoyo a la 
Cerencia. 

IV. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

La Unidad de Bienestar prestará sus servicios a todo el perso-
nal y a sus cargas familiares, estirnándose su número total en la 
actualidad en 250 personas. 

La duración del proyecto sería indefinida, ya que las necesi-
dades del persona/ se mantienen o aumentan. El cumplimiento de 
los objetivos propuestos, supone no sólo técnicas eficientes de ad-
ministración, sino que modalidades de trabajo que signifiquen la 
incorporación y participación de los beneficiarios. 

V. RECURSOS 

Para el funcioriamiento de la Unidad de Bienestar se requerirá 
de un profesional asistente 'social, de una secretaria de medio 
tiempo y de representantes de! Departamento de Administración 
y de los trabajadores. 

VI. COSTOS 

— 22 horas semanales del profesional asistente sc,r-ial. 
a USE 6 la hora, calculadas en base a 52 semanas;  
da un costo anual equivalente a 	• 

—
 

22 horas secretaria semanales a US$ 2 la hora, cal- 
culadas en base a 52 semanas da un costo anual 
equivalente a 

— 5 raciones de almuerzo semanales US$ 1 c/u equi-
vale a US$ 5 semanales, calculado el costo anual 
en base a 52 semanas da un costo equivalente a 

— Asignación de locomoción equivalente a US$ 2 
diarios por cinco días hábiles, da un total sema-
nal de US$ 10, calculado en base a 52 semanas 
da un costo anual equivalente a 

— Material de oficina (hojas, calco, archivadores, etc.) 
da un costo anual equivalente a 

— Instalación de oficina (escritorios, máquina de es-
cribir, kardex, estantes, etc), da un costo total de 
Total de la inversión 



PROYECTOS QUE DISEÑARA Y ADMINISTRARA EN UNA 
PRIMERA ETAPA LA UNIDAD DE BIENESTAR 
DE LA INSTITUCION X 

Proyecto Na 1. Creación de un servicio integral de salud. 
Proyecto NO 2. Formulación de una política y creación de una es-

tructura que administre los préstamos al personal. 
Proyecto N9 3. Celebración de un convenio con alguna institución 

de Sala-cuna y Jardín infantiL 
Proyecto N9 4. Atención profesional individualizada al personal y a 

su grupo familiar. 
Proyecto N9  5. Adhesión a la Asociación Chilena de Seguridad y 

utili-ración de los servicios que ella presta. 

A modo de ejemplo desarrollaremos a continuación los proyec-
tos N9  3 v N9  4, los que por sus características pueden servir de 
orientación a nuestros lectores. 

Proyecto N9 3. CELEBRACION DE UN CONVENIO CON AL-
GUNA INSTITUCION DE SALA-CUNA Y .JAR-
DIN INFANTIL - 

1. FNDAMENTACION 

estudio de la realidad de la instaución X, nos ha permitido 
conocer nue el toral de 103 funcionarios se encuentran distri-
buidos según sexo en la siguiente forma: 

Hombres 	66 personas 
Mujeres 	37 personas 

103 personas 

El diagnóstico preliminar y luego el específico precisó que 
entTe las o'cmanda.s UC n g-rupz dcl wrsonal ferrenino esta.b.a 
cuidado y atención de sus hijos de 3 meses a 5 años durante su 
;ornada de trabajo. Señaló asimismo que la edad promedio era 
de 2.S años, lo que permitía hipotetizar que esta demanda au-
mentaría en plazo relativamente breve. 

Es importante señalar que la tranquilidad psicológica y la sa-
lud mental del personal son factores que influyen poderosamente 
en el clima organizacional, el que si es satisfactorio permite mayor 
eficacia en el cumplimiento de los objetives y metas de organización. 

Por último sabemos que hay disposiciones legales vigentes 
que determinan la obligación de la entidad empleadora de contar  

con Sala-cuna cuando el número de funcionarias alcance a 20 (ar-
tículo N9  31 y siguiente del Código de Trabajo). 

II. OBJETIVOS GENERALES 

Dar atención integral a los niños de 3 meses a 5 años cuyas 
madres funcionarias de la institución X tengan problemas en su 
atención y cuidado durante su jornada de trabajo. 

Obictivos esreciticos 

— Que la Sala-cuna y/o Jardín Infantil seleccionada esté en con-
diciones de: 

— Alimentar sana y nutritivamente a los niños de acuerdo A su 
edad y en horarios adecuados. 

— Mantener al niño en condiciones higiénicas y saludables. 
— Cuidar permanentemente al menor por medio de personal idóneo. 
— Cumplir las indicad: nes y/o tratamiento médico compatibles 

con la permanencia del niño de una Sala-cuna y/o Jardín In-
fantil. 

— Estimular al niño a través de un programa de actividades de 
acuerdo a su e 'ad y desarrollo en aspectos motores, cognosci-
tivos y afectivos. 

— Comunicar permanentemente a las madres y padres con las 
personas responsables de la atención y cuidado del niño de 
cuerdo a los  e naces rue  se hayan establecido nara tales efec-

tos, a fin de que la Sala-cuna yiti jardín Infantil y la familia 
•trabajen coi*, itamente para lograr el desarrollo y progreso del 
niño de acuerdo a su edad y características personales. 

YYT 	(̂ f1111rD'rf ,T) A 
1 	Á ta.. 

3 lactantes 
4 preescula:es 
Este número cubre la demanda total a diciembre de 1976, 

podría tener algunas variaciones en el curso del añu 1977, depen-
diendo en .gran medida del aumento del personal fenv•nino y de 
los nacimientos que aún no hubiesen sido informados por los fun-
cionarios de la institución. 

Incluimos en la cobertura del proyecto los niños preescolares 
pues en esta forma se solucionaría integralmente el problema de 
las funcionarias que requieren este servicio. 
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IV. DURACION DEL PROYECTO 

Permanente, mientras exista necesidad de este servicio para 
madres funcionarias con hijos de 3 meses a 5 años de edad. 

V. ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Se estudió la posibilidad de creación de una Sala-cuna - Jardín 
Infantil y la celebración de un convenio con alguna institución que 
contara con este servicio y que reuniere las condiciones estipula-
das. Debido al reducido número de menores se optó por la cele-
bración de un convenio considerándose ésta la alternativa óptima. 

VI INSTITUCIONES SELECCIONADAS POR SUS 
ANTECEDENTES EFICIENCIA Y COSTO 

Habiéndose tomado la decisión de celebrar un convenio, se 
investigaron diferentes instituciones. La información y referencia 
de  las instituciones  fueron bted   niaporaspropasmadres  y par 
el asistente social; finalmente se seleccionaron dos que reunían con. 
CLI.:Drli.5 Muy Seiiii:jiiiitCá lidia clac al rÁititité 	bicacaial Zoma la 
decisión final. 

VII. COSTOS 

prrn.—ct,, ttPne ,,n C-95:0 r I- fecb^ de "r1  pe_;CS anuales 
de matric,  :a y 	1.4(X) mensuales por niño, en ambas instituciones, 
valor 	será reajustado en forma automática de acuerdo a las 
poli i as de sueldos y salarios. 

Este costo para los niños de O a 2 años sería de cargo de la 
entidad empleaiora de la madre, de acuerdo a las disposiciones 
legales de Sala-cuna, quedando aún por definir en el caso de los 
niños 	Jardín Infantil qué proporción pagará la institución y 
cuál las padres. 

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 

Este pro; cito forma parte del programa de la Unidad de 
Bienestar) estaría por lo tanto administrado por el asistente social. 

tje 	admitaarracion recaería en el asi,- 
thle social, debe-.a contarse con la parácipación permanente de 

un representan— de las mad-as con quien se evaluaría paso a paso 
el proyecto.  

IR EVAI,UACION 

En forma permanente serían las madres y el asistente social 
quienes controlarían la marcha del proyecto, además mensualmente 

:orrtité de bienestar conocería los logros y dificultades existen-
para que anualmente y-en conjunto con el resto de los proyec-

tos administrados por la Unidad de Bienestar, se hiciese la evalua-

ción final que permitiera reprogramar el trabajo a futuro. 

Proyecto M 4. ATENCION PROFESIONAL INDIVIDUALIZADA 
AL PERSONAL Y A SU GRUM FAMILIAR 

I. FUNDAMENTACION 

Aunque la tendencia es diseñar soluciones de tipo grupal que 
abarquen y cubran la satisfacción de las necesidades de todas las 
personas afectadas por un problema, es imposible prescindir de la 
atención de tipo individual en algunos problemas o situaciunes 
naturaleza especifica. 

Es así corno algunos funcionarios de la institución X han 

necesitado recurrir al profesiotaal desde la llegada raiz= de tSte  

a la institución, con problemas médicos, jurídicos, económicos, fa-
miliares, etc. 

II. OEJETPVOS 

— Acoger a la persona afectada con el problema y tratar en enn 

junto con ella de identificarlo con precisión. 
— Apoyar psicológicamente a la persona para que enfrente 

Mema con la mayor objetividad y serenidad posible. 

— Identificar en conjunto con la persona las alternativas 
lución posibles. 

— Programar el curso de acción recomendable de acuerdo a las 
características del problema. 

— Orientar a la -persona en los pasos a seguir para la solución del 
problema. 

— Realizar las gestiones que el afectado por el problema no pue-

da efectuar. 
— Hacer un seguimiento del desarrollo de la solución del proble-

ma, si la persona o la situación lo requiere. 
— Registrar rigurosamente los antecedentes e intervenciones rea-

lizadas en la ficha personal de cada funcionario. 
— Evaluar después de un período el trabajo realizado para reta -  ar 

taz la acción profesional 

el pro-

de so- 



III. CARAL1ERISTICAS DEL PROYECTO 

Los servicios que ofrece este proyecto están a dispbsición de 
todos los funcionarios y/o su grupo familiar que lo requiera. Para 
prestar estos servicios se establecerá un sistema que garanitce un 
horario de atención adecuado y la privacidad y reserva que esta 
atención profesional exige. 

La duración del proyecto será permanente porque las necesi-
dades y demandas tienen tal carácter. 

Se tratará de orientar, prevenir, curar y a veces simplemente 
paliar los problemas que pueden afectar a determinadas personas 
y/o sus familiares próximos. 

JV. RECURSOS 

Humanos: 

— El asistente social. 

— Familiares o personas que tengan relación con el problema o 
con el afectado. 

— Otros. profesionales. 
Materiales: 

— Oficina privada, equipo de escritorio, material de oficina. 
Institucionaies: 

— Organismos públicos o privados que presten servicios en rela-
ción a los distintos problemas. 

V. COSTOS 

Este prnyertn nn demandarla nortns arlielnnalrs nnr ruante, 
éstos están considerados en el costo general de la Unidad de Bie-
nestar. 

VI. ORCANIZACION ADMINISTRATIVA 

La responsabilidad de este proyecto recae en el asistente social 
quien lo diseña y administra, recurriendo a otros profesionales y 
organismos si fuera necesario. La acción profesional se desarrolla 
fundamentalmente a través de entrevistas individuales, visitas en  

el domicilio, informes sociales y gestiones en diferentes institucío 
nes si el problema y la persona así lo requieren. 

VII. EVALUACION 

. 	Se debería diseñar un tipo de evaluación en función del pro- 
grama de. tratamiento de cada persona, el que tendría por misión 
evaluar el cumplimiento de objetivos en relación a cambios con-
ductuales que se hubiesen operado en las personas y en la realidad 
después de un período de trabajo con ellas, además al igual que 
los otros proyectos debería anualmente -  evaluarse el cumplimiento 
general de objetivos. 

Santiago, enero de 1977 
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Area de Pedagogía y Comunicación. 

El presente documento ha sido elaborado para el apoyo teórico de aquellos Promotores que 
posean un interés particular en profundizar sobre las formas pedagógicas que puedan facilitar 
el desarrollo de su trabajo comunitario. Intentaremos aquí sintetizar algunas de las reflexiones 
que al respecto de la Educación y la Comunicación para el sector popular, recorren nuestro 
continente. 
No es nuestra intención ofrecer un manual cerrado y cargado de definiciones dogmáticas, 
nuestro propósito es ampliar las ideas que desarrollamos durante nuestro Taller para que , 
a la distancia, y vueltos a la realidad social inmediata, los ppromotores repiensen con alguna 
ayuda el camino que hemos comenzado a recorrer juntos. 

NOTICIAS SOBRE EL CONTEXTO DE TRABAJO. 

Para saber desde donde nos paramos a pensar nuestro rol de Promotor Social debemos 
conocer ,antes que nada , cuántos son, cómo son y qué cambios han sufrido en las últimas 
décadas los que se unirán con nosotros en este proceso educativo y comunicacional que 
proponemos : los sectores populares. 
Describiremos cómo es nuestra pobreza , en la escenografía de los pobres de Latinoamérica 
y también vamos a bucear un poco en la situación de los jóvenes de nuestro país. Decidimos 
entregár estas cifras que se exponen a cc ntin ilación porque, aunque puedan parecer aburridas, 
son informaciones que pueden ser de utilidad para fundamentar tus opiniones. 

Las estimaciones más confiables aseguran que para 1990 la producción total del continente 
fue un 10 % inferior a la de 1980. 
Se estima que hoy , unos 60 millones de latinoamericanos padecen desnutriciones , 150 
millones tienen ingresos menores a los 40 dólares mensuales, 35 millones en edad de trabajar 
permanencen desocupados o subempleados. 
Aproximadamente 45 millones de personas de más de 15 años de edad están al márgen de la 
lectoescritura (sin embargo mientras en 1972 se destinaba en la región el 18,7 % a la inversión 
educativa; en 1986 , ese porcentaje había disminuído al 13,1 %). 
Al comenzar el siglo XXI, Latinoamérica tendrá aproximadamente 600 millones de 
habitantes ,un 19 % del total de esa población serán jóvenes 

Pero veamos algunas cifras para examinar que pasa con este fenómeno aquí, entre nosotros. 
(Algunos téminos más complejos,los encontrará explicados atrás , por ejemplo cómo se "mide" 
la pobreza en nuéstro país . Resultará provechoso conocerlo para entender algunos 
documentos y noticias que puedan caer en sus manos. Revisar el Anexo 1.). 

Para 1970 , resultaban pobres en Argentina 5 de cada 100 hogares urbanos y 19 de cada 100 
rurales . A comienzos de este decenio la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, 
estimaba que la pobreza por ingresos sólo alcanzaba al 8 %. 
El punto a partir del cual comienza este proceso de empobrecimiento paulatino se define con 
la instalación del proceso político militar, en 1976, y sus decisiones deabrir nuestra economía 
a la competencia internacional y de desestnicturar el rol del Estado . 
El salario real con base 100 en 1970, pasaba los 120 en 1974 y caía a menos de 50 en 1979 y 
1980. 
Los hogares que quedaron bajo la Línea de Pobreza crecieron (te un 5.8 % en 1974, a un 12.8 % 





en 1980. 
Para el conjunto de la población el ingreso cayó un 34 % entru1974 y 1989; para los hogares 
con Necesidades Básicas Insatisfechas un 50.3 %, para los hogares de extrema pobreza : un 
60 %. 
En 1974 , el total de hogares pobres del conurbano bonaerense no llegaba a 30 de cada 100. 

Es en la década del 80 donde comienza a manifestarse con mayor claridad el grado de 
deterioro social . El INDEC (1980) calculaba que el 22 % de los hogares se presentaban como 
pobres "estructurales" . Allí residían 8.7 millones de habitantes, el 32 % del total . 
En 1988 , un 8.8 % de los hogares y el 12 % de la población del Gran Buenos Aires no alcanzaba 
la llamada "Línea de Indigencia" , es decir que sus ingresos no alcanzaban a cubrir la ingesta 
calórica proteica mínima determinada a partir de un estudio del gasto en los hogares pobres 
realizado en 1985 por el INDEC . 
Los"Pobres por Ingresos" del Gran Buenos Aires (familias que mediante la suma de los 
ingresos del grupo familiar, dividida por el nómero de integrantes, no alcanzan la línea 
trazada) crecen del 4.3 en 1980 al 17.2 en 1990. 

Los ingresos de los asalariados se redujeron 'en casi un 40 % desde 1976 a la fecha. La 
participación de sueldos y salarios sobre el total de la riqueza, medida en téminos de Producto 
Bruto Interno, se redujo aproximadamente del 43 % en 1970, al 28 % en 1989, y al 30 % si 
se suman también los ingresos de los "cuentapropistas". 
El porcentaje de desocupación en los jefes de hogares en extrema pobreza trepó entre 1980 
y 1989 , del 0.6 % al 6.9 . 
UNICEF , en su informe sobre la niñez argentina de 1990, estimaba que la insuficiencia 
proteico-calórica es la base del 36.8 % de las defunciones infantiles . 
Según algunos muestreos realizados, en áreas marginales del conurbano y Gran La Plata , el 
45 % de los niños de O a 6 años ,padecían algún grado de desnutrición (Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires, 1988). 
En general 1 de cada 4 niños repite algún grado en la escuela primaria . De los afectados casi 
uno de cada dos niños pertenece a hogares pobres estructurales y al menos una cuarta parte 
de éstos repitió más de una vez . 
Por otra parte la falta de madUración infantil en la entrada a la escuela se ve incrementada 
por " el limitado acceso al nivel pre-primario ya que la mayoría de los chicos no pobres 
concurren al jardín de infantes , pero el acceso a este nivel e s limitado para los niños de hogares 
pobres estructurales y , en menor grado , de hogares pauperizadcs ". 
Si observamos el aislamiento con respecto al entorno socio-cultural en donde la escuela está 
inserta es sencillo apreciar que los únicos niños que dejan de asistir a los establecimientos 
educativos pertenecen al grupo de los pobres estructurales . El problema del abandono ; que 
comienza recién a observarse a los 13 y 14 años en todos los sectores , es más acentuado en 
este mismo grupo ". Al respecto resulta de lectura imprescindible los conceptos de Tedesco 
sobre los criterios que manejan los educadores para áreas marginales y como éstos , en téminos 
generales, participan de una concepción fatalista acerca de las escasas posibilidades de 
aprendizaje por parte de sus alumnos . 
Inés Aguerrondo , desde el Ministerio de Educación, corno Subsecretaria de Planeamiento 
en 1990 , afirmaba que " el sistema escolar está estructurado para chicos sin responsabilidad 
laboral , lo cual no es cierto para los sectores populares . Hay escuelas donde el 40 % de los 
alumnos de 7mo. grado trabaja , y otro tanto lo hacen en su propia casa ". 

LA SITUACION DE LOS JOVENES 

Tomemos algunos datos y opiniones sobre el trabajo, la marginación, la salud y la Educación 
de los jóvenes de nuestro país. 




