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Están invitados, amigos y compañeros, 
a liderar nuestra promoción popular 

trabajando en equipo y construyendo 
nuestro espíritu emprendedor con las 
propuestas comunitarias que podamos 
generar; el futuro de nuestras vidas, de 
nuestra economía y la posible solución para 
acabar con muchos flagelos que atacan a 
nuestra sociedad. Para ello, es necesario 
promover el modo de ser un emprendedor 
dentro de nuestras comunidades.

El equipo de docentes, que hemos recopilado 
nuestras experiencias desde cada una de 
nuestras disciplinas, deseamos a través del 
desarrollo de este mediador contribuir para 
que nuestras comunidades “sobre todo del 
sector rural” puedan elaborar un proyecto 
que conduzca a la puesta en marcha de 
propuestas innovadoras, de acuerdo a la 
necesidad más prioritaria de la región o 
sector como aporte para solucionar en parte 
esa situación que se está viviendo. Este 
proceso se transmitirá de la manera más 
sencilla posible, claro está, con la ayuda de 
todos ustedes. 

La presente cartilla pretende servir como 
manual y orientador  para que cada 
participante tenga manejo de la dinámica 
de elección, elaboración y evaluación de un 
proyecto, a fin de eliminar toda posibilidad 
de improvisación, que comprometa la 
funcionalidad del proyecto como tal. 

Presentación
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Adentrémonos, echemos un 
vistazo, a grandes rasgos, sobre   
lo que hemos venido trabajando 
en terreno y definir al final de 
este módulo (mediador): qué es 
lo que debemos realizar de forma 
ordenada, para llegar a construir el 
mejoramiento de nuestra calidad 
de vida, a través de la puesta 
en marcha de una propuesta 
comunitaria. 

Cada uno de los pasos los 
definiremos en las unidades 
siguientes trabajadas 
conjuntamente con ustedes sobre 
el terreno.  Pero además, necesitan 
de unas “ayuditas” en materia 
de organización, planeación y 
preparación del proyecto de la 
concepción “de la idea”, para que 
este castillo que hemos construido 
no se nos derrumbe. 

Es importante que todos los 
miembros de la comunidad tengan 
participación activa en la elección 
de las acciones a emprender, se 
hace necesario combinar estas 
elecciones (decisiones) en un 
proyecto comunitario, que es 
un conjunto organizado que 
plasma las preferencias y deseos 
prioritarios de la comunidad. Phill 
Bartle (1967, 1987, 2007)

Entonces, lo primero que debemos 
realizar es el diagnóstico para 
conocer la realidad que estamos 

abordando, este proceso es 
indispensable y en este caso ha 
sido trabajado por la Mg. Mónica 
Patricia Ardila, a través, del 
acompañamiento de las diferentes 
prácticas en campo y con las 
mismas comunidades, que de 
forma comunitaria han participado 
en cada proceso del diagnóstico 
rápido participativo (DRP).

En una segunda instancia, le damos 
importancia a la elaboración de 
proyectos, que hoy día son el pilar 
y soporte de los programas, planes 
y políticas en los que se basa el 
accionar social e institucional, 
que construye los escenarios 
territoriales de desarrollo. Phill 
Bartle (1967, 1987, 2007). En 
este módulo, trabajaremos la 
metodología de Marco Lógico “… 
es un instrumento de planificación 
que permite estructurar los 
principales elementos de un 
proyecto, subrayando los lazos 
lógicos entre los insumos 
previstos, las actividades 
planeadas y los resultados 
esperados”. (Crespo 2011). Para 
dinamizar su comprensión se 
han trabajado casos desde los 
ejercicios realizados en campo 
con las diferentes prácticas con la 
Formulación de Proyectos sociales 
liderados por la Mg. Lida Y. Farías.

Y como una tercera parte, se 
pretende lanzar a los participantes 
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a gestionar proyectos, desde 
una administración en relación a 
comercio justo y solidario, como 
una forma de intervención social. 
Se busca dotar de las herramientas, 
lógica y metodología para su 
elaboración, dando importancia 
al diagnóstico situacional, las 
metas a alcanzar y el diseño 
para llegar a ellas1; a través del 
diseño, desarrollo y aplicación de 
estas herramientas, que han sido 
diseñadas desde el terreno de 
intervención que se lidera por la 
Mg. María Inés Mora. 

Es así que, desde nuestra propia 
experiencia e investigaciones 
realizadas en campo, hemos 
elaborado este material didáctico 
como mediador del conocimiento 
para nuestras comunidades.

Con agradecimiento y Aprecio.

Lida Yaneth Farías Monroy
Docente Fundación Universitaria 
Juan de Castellanos

1 Construcción desde el Trabajo de campo: Proyectos de la Arquidiócesis de Tunja
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Objetivo de esta primera parte

Al finalizar el módulo, los participantes estarán en capacidad de:

•	 Definir concretamente problemáticas del desarrollo susceptible 
de ser formuladas como proyectos o propuestas sociales o 
comunitarias participativas.

Origen del Diagnóstico Rápido 
Participativo / Diagnóstico Rápido 
Rural (DRP)

Tiene sus orígenes en el sector rural; en la 
actualidad este método, técnica, enfoque… 
que cambia de acuerdo a los autores citados; 
es muy útil para el trabajo con el sector urbano, 
rural e institucional.

Para recordar.

•	 Surge en los años 70, con fuerte presencia en los países de habla 
inglesa, el objetivo era identificar el conocimiento de las comunidades 
locales frente a temas relacionados con el agro; sin embargo, 
las técnicas que se utilizaban para recoger la información de la 
comunidad eran instrumentos de investigación convencional y no 
permitían tener una información clara del conocimiento local. Visión 
Consultores (2010). ABC del Diagnóstico Rápido Participativo.

•	 En los años 80 toma relevancia la participación y opinión de la 
comunidad o grupo local y dio lugar a los aportes teóricos y 
metodológicos de Paulo Freire y de la metodología transformadora 
y de cambio social (IAP) Investigación Acción Participante.
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Reflexión

Ahora que ya conoces, grosso modo la historia, con la ayuda de internet 
complementa y resuelve lo siguiente:

Realiza una línea de tiempo en donde expliques en cada año los aspectos 
significativos del DRP.

En el último bloque expón cual crees que puede ser la tendencia del DRP 
para los próximos años.
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¿Qué es el DRP?

¿Entonces qué será el DRP?

“El DRP, tiene como fundamento la construcción y la apropiación 
de la situación problemica de las comunidades desde la voz de los 
participantes”. Acosta,J (2018)

El DRP,

“es una actividad participativa que permite la identificación de los 
principales problemas técnicos o productivos, sociales y de organización 
para lograr la convivencia con los productores. Con el fin de conocer 
más de cerca los diferentes aspectos de la comunidad, generando 
la información básica para la elaboración de los planes de acción 
comunitaria”. (Instituto de formación permanente, 2008,15)

Beneficios de aplicar la metodología del DRP en la comunidad
•	 Fortalece los vínculos entre los miembros de un grupo o 

comunidad.
•	 Empodera a los miembros del grupo o comunidad.
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•	 Saca a la luz las potencialidades endógenas de los grupos o 
comunidades.

•	 Propicia al diálogo y la concertación de saberes.
•	 Rescata los bienes inmateriales como la cultura, creencias, 

valores etc.
•	 Permite aprender desde diferentes percepciones.
•	 Los grupos sociales pueden expresarse libremente.
•	 Admite diferentes fuentes de información.
•	 La comunidad establece su problemática y las estrategias para 

salir adelante.

Esta metodología puede ser utilizada en el sector rural, urbano, 
institucional; se adapta a cualquier contexto.

Reflexión

Desarrolla los siguientes enunciados:

1. Ahora que ya tienes una idea más clara del DRP crea tu propio 
concepto del DRP

2. ¿Por qué aplicarías esta metodología en tu comunidad?

¿Y cómo se hace el DRP?

La información utilizada en este documento es una adaptación de Crespo, 
M (2009) y Corporación Red e América, (2014).Guía de Diagnóstico 
Participativo y Desarrollo de base.

Vamos paso a paso

1. Establecer objetivos claros para el desarrollo del diagnóstico

Ejemplo: Identificar los factores de riesgo ambientales de la vereda de 
Runta Arriba, del Municipio de Tunja, durante los últimos 3 años.

2. Estudio de la comunidad

Disponer de un conocimiento previo de la comunidad, frente a datos 
representativos de la misma.
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A continuación te sugerimos algunos datos para la elaboración de este 
punto:

•	 Límites territoriales.
•	 Características de la población.
•	 Existencia de servicios básicos.
•	 Existencia de redes de apoyo.
•	 Formas de subsistencia de la comunidad.
•	 Organizaciones comunitarias existentes, proyectos de carácter 

público o privado.
•	 Tradiciones culturales.
•	 Vocación económica y productiva de la comunidad.
•	 Recursos naturales con los que cuentan.

Para recoger esta información se utilizan las siguientes técnicas:

Revisión documental, cartografía social, entrevistas, grupos focales, 
recorridos, conversaciones informales, entre otras.

3. Conformar equipo Técnico
Es necesario conformar un equipo de trabajo para que actúe como 
facilitador del desarrollo de la logística y el proceso de convocatoria para 
la ejecución del diagnóstico.

¿A quién Invitamos para conformar el equipo técnico?

Por lo general se solicita la participación de los líderes comunitarios 
y eclesiásticos, se pueden vincular también personas ajenas a la 
comunidad siempre y cuando tengan experiencias del desarrollo de esta 
actividad; para lo anterior es necesario prever lo siguiente:

Seleccionar el lugar en donde se realizará la asamblea, preferiblemente 
que sea en la misma comunidad; además, el lugar establecido para la 
convocatoria debe cumplir los requisitos de seguridad para albergar el 
número de personas que participarán.

Gestionar con anticipación los recursos necesarios como sillas, papelería 
lápices, pizarras y demás materiales.

Diseñar un plan de medios para la difusión de la convocatoria, en este 
punto, es importante la participación de un equipo técnico conocido en la 
comunidad, con la capacidad de sensibilizar y promover la participación 
masiva de la misma.
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Ver matriz 1.

¿Quiénes participan en la asamblea?

La comunidad en pleno.

4. Convocatoria e identificación de actores

Se debe garantizar la participación de la comunidad en pleno, en este 
paso se recomienda realizar un mapeo de actores para identificar las 
personas e instituciones que tengan relación con la problemática 
que se abordará. Para facilitar el proceso, se crea un comité con los 
representantes de los sectores más representativos de la comunidad, se 
busca que estas personas sean voceros, faciliten el diálogo y velen por 
los intereses colectivos.

Ver matriz 2.

5. Preparación de la asamblea

La asamblea se organiza en compañía del equipo técnico.

Es muy sencillo, sigue estos pasos:
•	 Establecer los objetivos de la asamblea
•	 Establecer el instrumento que se utilizará, para recoger la 

información, existen muchos instrumentos, lo importante es 
que se escoja un instrumento que se adapte a la comunidad y al 
territorio

•	 Asignar responsabilidades al equipo técnico.

¿Qué hacer en la asamblea?

Sigue estos pasos:
•	 Explicarle a la comunidad el propósito de la actividad que se 

desarrollará y los beneficios que traerá.
•	 Presentar a la comunidad los resultados del estudio realizado 

anteriormente.
•	 Aplicar las técnicas participativas elegidas, que mejor se adapte 

a la comunidad y al territorio.
•	 Se recomienda también la triangulación de la información para 

darle mayor confiabilidad.
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¿En qué consiste la triangulación de la información?

Es la utilización de diferentes técnicas para evaluar los mismos 
fenómenos sociales, esto da credibilidad a la información presentada. 
Las técnicas más utilizadas para este ejercicio son las siguientes:

Lluvia de ideas, árbol de problemas y objetivos, observación participante, 
entrevistas, matriz de puntos débiles y fuertes, entro otros.

6. Procesamiento y análisis de la información

Luego de recoger toda la información se debe organizar para su debido 
análisis.

Ver matriz 3. Matriz Integradora de resultados.

7. Priorización de problemas, escogencia del problema central

Esta acción es importante para el desarrollo del DRP, se considera 
dispendiosa la participación activa de la comunidad y demás actores en 
el sentido de darle prioridad a las problemáticas de acuerdo al grado de 
afectación. Una Vez priorizado el problema se escoge como eje central 
el que haya obtenido mayor puntuación. El problema central es el que se 
colocará en el tronco del árbol de problemas para identificar sus causas 
y efectos.

Para priorizar problemas es necesario considerar los siguientes 
elementos:

Magnitud del problema: indica la gravedad del problema y el 
porcentaje de la población que afecta.

Zona afectada: hace referencia al lugar físico afectado

Posibilidad de resolver eficazmente el problema: fortalezas y 
oportunidad que tiene la comunidad para resolver el problema, 
la matriz de fortaleza y oportunidad es la más acertada para 
resolver este criterio.

Costo social y económico de postergar la solución del 
problema: indica en términos cualitativos y cuantitativos el grado 
de afectación de la comunidad si no se resuelve el problema 
planteado. (Crespo, 2009, p.17)
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8. Validación del DRP

La información sale de la comunidad y regresa a ella, una vez 
cumplida las etapas del DRP, debe ser presentado y validado ante la 
comunidad en pleno; es importante que el DRP se presente por escrito 
y esté acompañado de presentación visual utilizando datos estadísticos, 
fotografías, gráficas y narraciones. Es necesario ilustrarle a la comunidad 
de una manera organizada los hallazgos encontrados; lo anterior, permite 
la construcción del conocimiento colectivo.

Aplicación de lo aprendido1

Manos a la obra. Vamos a realizar nuestro diagnóstico rápido participativo 
paso a paso.

1. Establece objetivos claros, para lo anterior responde las siguientes 
preguntas:

¿Qué queremos saber?

¿Para qué queremos realizar un diagnóstico participativo?

¿Cómo lo realizaremos?

2. Realiza un estudio comunitario dando respuesta a los aspectos más 
relevantes de la comunidad; a continuación te presentamos un listado 
de características que pueden ser de utilidad para la elaboración del 
estudio.

•	 Límites territoriales
•	 Características de la población
•	 Existencia de servicios básicos
•	 Existencia de redes de apoyo
•	 Formas de subsistencia de la comunidad
•	 Organizaciones comunitarias existentes, proyectos de carácter 

público o privado
•	 Tradiciones culturales
•	 Vocación económica y productiva de la comunidad

1 Este apartado es una adaptación de los aportes de la Guía de diseño de proyectos sociales comunita-
rios bajo el enfoque de marco lógico y Guía de Diagnóstico Participativo y Desarrollo de base, como se 
referencio anteriormente.
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Menciona los instrumentos que utilizaste para recoger la información:

3. Conformar el equipo técnico.

•	 Lista de las personas o instituciones que pueden llegar a 
conformar el equipo técnico y las funciones que cumplirán para 
el desarrollo del DRP.

Matriz 1 Conformación del equipo técnico
Responsables 

Nombres y Apellidos Medio de contacto Funciones Fecha

Fuente: FARIAS, Lida (2018).

•	 Responde a lo siguiente:

Lugar y fecha en donde se realizará el DRP, puedes elaborar un mapa 
indicando el lugar de reunión

Responsable del DRP, indica el Nombre del responsable y sus datos de 
contacto.

Lista los recursos que necesitas para dar cumplimiento a la asamblea

Lista de Chequeo para el 
desarrollo del DRP Indicar con número

Número de participantes en el DRP
Número de sillas
Número de mesas
Número de Pizarras
Número de marcadores
Número de Hojas
Indicar demás materiales que se 
necesiten
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Lista de Chequeo de seguridad 
del lugar

Indicar si cumple o no
Sí No

Salidas de emergencia demarcadas
Tomas de luz en buen estado
Servicio de agua potable
Baños en uso
Extintores
Punto de primeros auxilios
El espacio del lugar es proporcional 
con el número de asistentes.
Lista otro aspecto que creas que 
es importante para la seguridad 
del evento

Nota: No olvides solicitar apoyo de la cruz roja o defensa civil. Adaptado de ABC DEL 
DIAGNOSTICO RAPIDO PARTICIPATIVO (2010)

• Organiza tu plan de medio de divulgación, respondiendo las 
siguientes preguntas:

¿Qué quieres comunicar?

¿Para quién va dirigido el mensaje?

¿Cuáles serán los medios de difusión que se utilizarán? radio, 
perifoneo, anuncios parroquiales…

¿Quién es el responsable y cuál la fecha de ejecución?

4. Convocatoria e identificación de actores

Para identificar los actores que participarán en el DRP, te sugerimos 
diligenciar esta matriz.
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Matriz 2 Análisis de Involucrados

Grupos /
Involucrados Intereses Problemas

percibidos
Mandatos y
recursos.

Grupos
Grupos de la po-
blación, con base 
en características 
tales como locali-
zación, nivel de in-
greso, etnia, géne-
ro, edad, mujeres, 
niños, jóvenes...

Intereses (Rela-
ción de cada gru-
po con el proble-
ma, los intereses 
también pueden 
reflejar soluciones 
sugeridas por cada 
grupo que esté 
perjudicado por el 
problema de desa-
rrollo.

Problemas perci-
bidos. Se colocan 
los problemas es-
pecíficos o las con-
diciones negativas 
de la manera que 
son percibidos por 
el grupo de involu-
crados, en relación 
con el problema de 
desarrollo.
Es importante se-
ñalar que los pro-
blemas percibidos 
deben ser plantea-
dos de forma ne-
gativa.

Mandatos: Se re-
fiere a la autoridad 
formal que tiene 
un grupo de in-
volucrados para 
proporcionar un 
servicio o cumplir 
una función deter-
minada. Los man-
datos normalmen-
te corresponden 
a organizaciones 
formalmente cons-
tituidas.

Recursos: Son los 
medios financieros 
y no financieros 
que el grupo puede 
poner a disposición 
para contribuir con 
la solución del 
problema de desa-
rrollo (o para blo-
quear una solución 
propuesta). Dentro 
de los recursos no 
financieros se pue-
den incluir:
Mano de obra, in-
fluencia, grupo de 
presión.

Organizaciones del 
sector público: Mi-
nisterios, alcaldías, 
secretarías…
Organizaciones del 
sector privado
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Organizaciones de 
la sociedad civil, 
incluye organiza-
ciones no guberna-
mentales, organi-
zaciones sin fines 
de lucro, consejos 
comunales.
Organizaciones re-
ligiosas
Grupos políticos

Fuente: Crespo, M. Pág. 23 (2009)

5. Preparación de la asamblea

Es muy sencillo, tan solo da respuesta a lo siguiente:

•	 Indica cuál será el objetivo de la asamblea.
•	 De las diferentes técnicas participativas sugeridas en este 

apartado, escoge una o varias para recoger la información.
•	 De acuerdo a la técnica o técnicas escogidas explica el proceso 

metodológico.
•	 Asignar responsabilidades relacionada con la logística al equipo 

técnico: Te sugerimos tener presente la información registrada 
en la matriz N 1.

6. Procesamiento y análisis de la información

En este punto ya debes tener toda la información recolectada. Existen 
muchas matrices integradoras, en este caso vamos a trabajar con la 
siguiente propuesta.
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7. Priorización de problemas

Debes escoger el problema central, este ejercicio se realiza con la 
comunidad en pleno; para lo anterior existen diferentes técnicas y 
matrices.

Puedes utilizar la siguiente matriz:

Matriz 4 Evaluación y Selección de problemas, escogencia del 
problema central

Criterios /
Problemas

Magnitud 
del proble-

ma

Área o 
zona 

afectada

Posibilidad 
de resolver 
eficazmente 
el problema

Costos de 
posterga-

ción
Puntuación

Problema 1
Problema 2
Problema 3
Problema 4

Fuente: M, Crespo (2009) pg. 17

Alto (A) 3 puntos
Medios (M) 2 puntos
Bajo (B) 1 punto

El problema con mayor punto, se considera el problema central en el 
árbol de problema de donde se obtendrán las causas y los efectos.

8. Validación del DRP

Organiza un plan de validación que le presentarás a la comunidad, de 
acuerdo con las indicaciones dadas en este punto.
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Objetivo de esta segunda parte

Brindar o dar a conocer un conjunto de herramientas” de acción práctica 
para llevar a cabo la idea de proyecto que se tiene en beneficio de una 
comunidad. No obstante, es pertinente aclara que existen muchas 
técnicas participativas de recolección de información, en este libro 
trataremos las más relevantes para la elaboración del diagnóstico.

En este capítulo se hace una adapación y se trabaja 
basados de:

Geilfus, Frans con el documento 80 herramientas para 
el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, 

monitoreo, evaluación / Frans Geifus – San José, Costa 
Rica: IICA, 2002. 217 p.; 24 cm x 17 cm ISBN13: 99923-

7727-5 Publicado también en inglés.

Expósito Verdejo Miguel con el documento Diagnóstico 
Rural Participativo Una guía práctica ISBN: 99934-

24-10-2 Centro Cultural Poveda 2003 Calle Pina 210, 
Ciudad Nueva, Santo Domingo, República Dominicana

1. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

Es visiblemente una herramienta para la primera fase de investigación. 
Sirve sobre todo para conocer la realidad del colectivo social y crear 
cierta confianza por compartir tiempo con la comunidad. Kawulich, 
B. (2006); frente a lo anterior podemos agregar también que es una 
herramienta de la investigación cualitativa, muy usada para trabajar 
en campo, posibilita que el investigador participe activamente con los 
sujetos sociales o en su efecto tomar una postura como observador 
para identificar las diferentes categorías de análisis. Para el desarrollo 
de esta técnica muchos autores coinciden que es necesario cumplir 
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con unos pasos para seguir avanzando en el proceso. A continuación, 
presentamos el modelo adaptado por la Arquidiócesis de Tunja para la 
aplicación de esta técnica:

El primer paso es la entrada a campo 

Esta primera etapa es de ambientación y de conocimiento del terreno, 
como de sus recursos, especialmente humanos. Es normal que los 
habitantes de la comunidad encuentren extraño que una persona ajena 
este rondando su territorio; en este caso el investigador debe lograr una 
interacción social, logrando que los lugareños se sientan cómodos con 
su presencia. 

Delimitación de las funciones del investigador

En este punto se recomienda a los investigadores que establezcan 
claramente cuáles serán sus funciones en el desarrollo de la investigación, 
tratar de que su rol como investigador no se vea comprometido por las 
actividades propias y cotidianas de la vida en comunidad., por otro lado, 
se recomienda no saturarse con el proceso de observación, es mejor 
establecer momentos claves para los registros. 

Elección de los informantes claves

Identificar los sujetos sociales que tengan algún tipo de liderazgo o 
reconocimiento en la comunidad o que tenga información necesaria 
para la investigación; se recomienda que se pueda cotejar la información 
brindada por los informantes claves con el proceso de observación. 

Establecer clima de buenas relaciones (Rapport)

Crear una relación de amabilidad y cordialidad con los informantes claves, 
prevaleciendo siempre el respeto; Como producto de esta sintonía no 
debe interferir en los siguientes aspectos: 

• El investigador no debe contar a los informantes claves 
confidencialidades producto de la investigación 

• El investigador no debe interferir en la cotidianidad y costumbre 
de los informantes.

Por otra parte el investigador debe tener cualidades humanas saludables 
para el trato con los demás.



28 MANUAL PRÁCTICO

Diseño de preguntas

El investigador debe diseñar cuidadosamente las preguntas que tendrán 
que ser resueltas por los informantes claves y demás personalidades 
de la comunidad; de igual manera debe tener presente las expresiones 
comunes y significativas de los miembros de la comunidad para que se 
genere un dialogo fluido y fiable. 

Registro diario 

El diario de campo permite organizar sistemáticamente los registros 
diarios, existen diferentes modelos de diario de campo o en su efecto 
diseñar uno de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Finalización del proyecto

Finalizado el  proyecto retirarse con respeto y agradecimiento de la 
comunidad; con el compromiso de devolver la información recolectada 
en beneficios para la comunidad. 

2. ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS:

Se puede utilizar en la primera y segunda fase de investigación, ya que 
sirve tanto para conocer las condiciones de la comunidad, identificar sus 
limitaciones y discutir sobre posibles soluciones.

Las entrevistas desempeñan un papel muy importante en el DRP. Se 
trata de un diálogo que se guía por 10-15 preguntas claves preparadas 
con anterioridad. Esta herramienta proporciona establecer un ambiente 
abierto de diálogo y permite a la persona entrevistada expresarse 
libremente sin las limitaciones creadas por un cuestionario. La entrevista 
semiestructurada se puede llevar a cabo con personas claves o con 
grupos. Gelfus (2002)

Ventajas de su aplicación

Escucha activa de la información a voz viva de los sujetos 

Permite tener un contacto con los sujetos y aclarar información sí se 
requiere
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Los entrevistados pueden expresarse abiertamente frente a un tema 

Propicia espacios de acercamiento y empatía entre el entrevistador y el 
entrevistado

Algunas recomendaciones para su ejecución

Planear cada detalle de la entrevista como formulación de preguntas, 
recursos necesarios para la ejecución de la pregunta. 

Formular cuidadosamente las guías de las preguntas

Elegir a las personas que se entrevistarán de acuerdo a las características 
que se necesiten para la entrevista.

Escoger el lugar y hora en donde se realizará la entrevista; lo anterior 
para que se facilite el proceso; se recomienda llegar a acuerdos con el 
entrevistado frente al lugar y hora.

La entrevista se debe abrir con una actitud positiva y cordial por parte 
del entrevistador.

Respetar y escuchar detenidamente los saberes de las personas 
entrevistadas 

3. CARTOGRAFÍAS SOCIAL

La cartografía social como herramienta participativa, permite un 
conocimiento riguroso del territorio; el territorio pensado no únicamente 
como una extensión de tierra que tiene límites; sino a partir de la 
construcción social, económica, cultural y demás aspectos significativos 
que crean identidad colectiva y que son necesarios para los procesos de 
intervención o investigación.

Que se puede identificar: 

• Económico

• Ecológico – Biodiversidad y su relación con la naturaleza

• Infraestructura. Servicios públicos, vías, instituciones, conflictos 
y amenazas
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• Potencialidades y valores propios del territorio 

• Movilidad poblacional

4. TALLERES DE CONCERTACIÓN 

Son encuentros comunitarios, en donde se da importancia a los saberes 
endógenos de la región; en estos talleres se definen las temáticas y se 
planea como se realizará la cartografía social. En estos talleres se definen 
el equipo de trabajo y las funciones de cada uno de ellos. A continuación 
se propone una matriz para organizar la información.

Matriz taller de concertación 
Lugar y fecha
Objetivo:
Tema a tratar
Responsable

Integrantes del equipo 

Nombres y 
Apellidos 

Datos de 
contacto

Tareas 
estipuladas

Fecha de 
entrega de 
las tareas

Medio de 
verificación 

Arquidiócesis de Tunja. (2019)

5. LLUVIA DE IDEAS 

Es una técnica rápida que permite identificar situaciones problemicas 
especialmente en las comunidades; por sus características versátiles, 
es una herramienta que se utiliza con frecuencia en los diagnósticos 
elaborados por la Arquidiócesis de Tunja; para el desarrollo de esta técnica 
se utiliza un cartel en donde se ubican un conjunto de ideas o problemas  
que surgen de la voz viva de la comunidad, esta información se organiza 
en orden de importancia, resultado de un proceso de votación otorgado 
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por la comunidad. Finalizando el proceso los resultados se socializan en 
plenaria y  se concluye con una reflexión. 

Pasos para tener presente en la utilización de esta técnica 

Elegir la persona que moderara el desarrollo de la técnica.

Delimitar el tema o temas que se abordará.

Organizar y preparara cada detalle que sea necesario para el desarrollo 
de la técnica. 

Dar inicio a la lluvia de ideas

Análisis de la información recolectada

Conclusiones de la misma. 

6. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Es una técnica participativa que su estructura permite identificar el 
problema central ya resuelta por la aplicación de una técnica propia de 
priorización de problemas como puede ser la lluvia de ideas; lo anterior 
permite organizar la información recolectada en causas y efectos que 
origina el problema central.

Esquema del árbol de problema

Arquidiócesis de Tunja. (2019). Proyecto Artesanos del perdón la reconciliación y la Paz.
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¿Cómo construir el árbol de problema?

Identificar el problema central: el problema central se define como 
carencia o estado negativo de una situación que afecta a la comunidad; 
por lo general el problema central se resuelve del resultado de la 
aplicación de una técnica propia de priorización de problemas, es una 
situación real que vive día a día los habitantes de una comunidad; por 
lo tanto, no se debe confundir con postulados teóricos, se localiza en 
una comunidad especifica. El problema central ocasiona unas causas y 
efectos que deben ser analizados y atendidos.

¿Cómo se identifican los efectos?

“Es un excelente y sencillo instrumento 
para identificar las repercusiones del 
problema.

Los efectos se representan gráficamente 
hacia arriba y encadenados.

Para su construcción: Se colocan sobre 
el problema y en un primer nivel, todos 
los efectos directos o inmediatos, los 
cuales se unen mediante flechas que 
nacen del problema identificado.

 Estudiar para cada efecto de primer 
nivel, si hay otros efectos derivados de 
él.

Colocarlos en un segundo nivel y unirlos 
con el o los efectos de primer orden. 

Continuar así hasta llegar a un nivel 
que se considere superior a la órbita de 
competencia.

Construcción con fichas de cartulina
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¿Cómo se identifican las causas?

Es un excelente y sencillo 
instrumento para identificar las 
repercusiones del problema.

Los efectos se representan 
gráficamente hacia arriba y 
encadenados. 

Para su construcción: Se 
colocan sobre el problema y 
en un primer nivel, todos los 
efectos directos o inmediatos, 
los cuales se unen mediante 
flechas que nacen del problema 
identificado. 

Estudiar para cada efecto de 
primer nivel, si hay otros efectos 
derivados de él.

Colocarlos en un segundo nivel 
y unirlos con el o los efectos 
de primer orden. Continuar así 
hasta llegar a un nivel que se 
considere superior a la órbita de 
competencia. 

Construcción con fichas de cartulina

Árbol de objetivos

El árbol de objetivo, como su nombre lo indica se convierte en la figura 
positiva de los resultados obtenidos del árbol de problema de la siguiente 
manera: El problema central se convierte en objetivo central, los efectos 
en fines y causas en medios.
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Situación esperada al resolver el problema se expresa 
por la manifestación contraria al problema identificado: 
“Carencia” se transforma en “Suficiencia”

 Efectos se transforman en fines. Causas se transforman 
en medios. 

Se verifica la lógica y pertinencia del árbol de objetivos: 
Si el “negativo” no es inmediato, hay un problema en el 
árbol causas-efectos Eliminar redundancias y detectar 
vacíos”. (Cepal, sf, 6 ,8, 11).

A continuación, miremos este ejercicio práctico del 
árbol de problema y objetivo desde la experiencia 

de la Arquidiócesis de Tunja en el proyecto de 
la Biblioteca Interactiva para el sector rural del 

departamento de Boyacá.
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APLICABILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS EN TRABAJO DE 
CAMPO: 

Proyectos comunitarios desarrollados por la Arquidiócesis de Tunja.

A continuación, se presentan las herramientas que han sido ajustadas 
para dar respuesta a las necesidades del contexto de las comunidades 
beneficiarias de los proyectos de la Arquidiócesis de Tunja y trabajadas 
con las mismas comunidades.

1. MATRIZ DOFA (FODA)

Experiencia del proyecto denominado: Artesanos del perdón la 
reconciliación y la Paz (Trabajo con campesinos del departamento de 
Boyacá).

La matriz de análisis DOFA o FODA, es una conocida herramienta 
estratégica de análisis. El principal objetivo de la matriz DOFA, es ofrecer 
un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas 
oportunas y mejorar la situación diagnosticada.

El ejercicio con esta matriz es detectar: debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas; que podemos trabajarlas de acuerdo a la situación 
o comunidad donde se esté trabajando. Esta herramienta fue trabajada 
en el proyecto de “ARTESANSO DEL PERDON LA RECONCILIACIÓN Y 
LA PAZ, de la siguiente manera: 

PASO 1: Se aplicó la técnica lluvia de ideas, la estrategia utilizada para la 
aplicación de la técnica fue la siguiente: se establecieron unas categorías 
de análisis inmersas en una carta que se les entrego a la comunidad 
para que ellos dieran a conocer sus problemáticas y las depositaran en 
un buzón, luego se tabuló la información recolectada y se organizó en 
una matriz indicando los problemas y efectos de los mismo; esta fue la 
información que se recolecto: 

Canales de comercialización inadecuados.
• Los canales de comercialización son subutilizados o no se conoce el 

aprovechamiento
• Insuficiente infraestructura para desarrollar la comercialización de la 

producción agropecuaria.
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Baja rentabilidad agropecuaria.
• No se recibe capacitación pertinente en cultivos y manejo de sistemas 

productivos, sostenibles y sobre todo sociales.
• Insuficiente asistencia técnica integral por parte del estado, de 

acuerdo al contexto de cada sector agropecuario.
• Inexistencia de subsidios para el campesino y sus cosechas. (No 

cumplió el gobierno).
• Impuestos altos para el campesino.

Baja planeación y diversificación
• Los productores (agricultores) no planean sus cultivos (fincas) 

adecuadamente según el uso recomendado del suelo y del mercado.
• Baja adopción de tecnología. Sistemas productivos no tecnificados
• Falta de procesos de transformación o industrialización de los 

productos
• Poca presencia gubernamental en orientación para la ejecución de 

planes y programas o proyectos dirigidos al agro.
• Poca titulación de predios

Baja productividad agropecuaria.
• Alto índice de desplazamiento rural por falta de alternativa en el 

sector agropecuario.
• Incremento incontrolado de los costos de la canasta familiar.
• Incremento incontrolado de los costos de producción.
• Dificultades por créditos agropecuarios. Limitada capacidad de 

endeudamiento y respaldo financiero para el desembolso de créditos
• Escaso sentido de pertenencia y asociatividad por parte de los 

agricultores o productores.
• Desconocimiento de los TLC e Importaciones. (por unanimidad)
• Altos costos de insumos para los cultivos. (por unanimidad)
• Inexistencia de programas o estrategias comunitarias con la 

participación campesina.
• Baja credibilidad del campesinado en las diferentes propuestas, por 

el no cumplimiento.
• Débil apoyo y desinterés en la ejecución de proyectos por parte de la 

administración municipal.
• Perdida de cultivos por efectos del clima, sin tener alivios  (por 

unanimidad)
• Reducción de alimentos destinados al autoconsumo.
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PASO 2. Se lleva la información a la Matriz, realizando los cruces 

respectivos para generar las estrategias en el proyecto, así: 

PASO 3. Las estrategias: 

Estrategia F-O (Potencialidades)

La innovación de proyectos productivos mediante una asociación 
organizada (redes de trabajo) con liderazgo  definido genera identidad 
cultural y la creación de fuentes de ingresos económicos.

Estrategia F-A (Desafíos) 

El fortalecimiento de la asociación y el liderazgo requiere apoyo 
institucional que genere confianza para comercializar y transformar los 
productos.

Llegar hasta las áreas rurales más alejadas del departamento con un 
paquete de servicios definidos desde la vocación agrícola de cada región.

Estrategia D-O (Riesgos)

Desintegración y desorganización de los grupos de trabajo, reduciendo 
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la voluntad y disponibilidad para las actividades del proyecto y con ello 
no se generarían proyectos de  innovación en beneficio de la comunidad. 

Estrategia D-A (Limitaciones)

Analfabetismo; la asistencia técnica y la adecuada retroalimentación en 
temas agropecuarios; escaza o inadecuada capacitación que no permite el 
fortalecimiento del desarrollo comunitario; y no hay relevo generacional.

Falta de inversión en maquinaria y equipo agroindustrial. 

PASO 4. Visibilización del proyecto.

Ayúdanos a definir que podemos generar de propuesta de intervención 
con la población campesina, con quienes realizamos el ejercicio 
diagnóstico.

De este ejercicio con la Matriz DOFA, surge la siguiente propuesta de 
intervención para desarrollar en el proyecto de Artesanos.

2. MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONFLICTOS1

Experiencia del proyecto denominado: Retos y desafíos de la escuela 
de padres en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander de 
Ventaquemada – Boyacá (Colombia): Un análisis de la participación 
de la Familia en la escuela. Autor: 

El objetivo de esta herramienta es determinar las principales áreas de 
conflictos que ocurren en la comunidad; su pertinencia radica cuando ya 
existe un nivel de confianza y el tema de los conflictos es abordado por 
los mismos participantes, se recomienda no personalizar los conflictos, 
sino más bien determinar la frecuencia, en que ocurre las situaciones 
problematicas.

La matriz se desarrolló de la siguiente manera: 

1 Geilfus, Frans 80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, 
evaluación / Frans Geifus – San José, C.R.: IICA, 2002. 217 p. Esta matriz se acopló al trabajo realizado 
desde el Instituto de Ciencias de la Familia (Arquidiócesis de Tunja), para desarrollar procesos de co-
rresponsabilidad con familias.
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PASO 1: Se toma como base la Matriz de análisis de conflictos.

Tomada de: Geilfus, Frans 80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, 
planificación, monitoreo, evaluación / Frans Geifus – San José, C.R.: IICA, 2002. 217 p
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Se estableció el objetivo: Determinar las principales áreas de conflictos 
que ocurren en la comunidad educativa de la Institución Educativa 
Francisco de Paula Santander de Ventaquemada Boyacá, en el proyecto 
de investigación denominado: Retos y desafíos de la escuela de padres en 
la Institución Educativa Francisco de Paula Santander de Ventaquemada 
– Boyacá (Colombia): Un análisis de la participación de la Familia en la 
escuela.
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3. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE.

Experiencia del proyecto  denominado: Observatorio de paz para 
Boyacá

Esta es una herramienta inventado por los antropólogos para 
“sumergirse” durante largos tiempos en la vida diaria de la comunidad 
para entenderla mejor. Aquí se trata de una forma más superficial: 
participar directamente en algunas actividades de la gente, para adquirir 
una comprensión más profunda, y producir comentarios e informaciones 
en forma más oportuna y espontánea2. 

La herramienta se desarrolló de la siguiente manera: 

PASO 1: diseño del Taller para la observación de acciones, estrategias y 
experiencias.

Se presenta un taller de los 20 diseñados para este ejercicio.

Cada taller tiene la finalidad de entrenar a los observadores, frente a 
la utilización de esta herramienta, frente al ejercicio de observar en 
las diferentes escenas de la vida, dónde están las semillas de paz, los 
procesos de paz o las conquistas de paz. Castro, 2013.

Taller 1: CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

Están invitados a entrar en contacto con las áreas donde pueden 
aparecer semillas y procesos de paz… Ver los talleres en: http://www.
arquidiocesisdetunja.org/observatorio/vida.htm

PASO 2: Se registra lo observado y expresado por el auditorio o comunidad  
en la que se trabajó. Para ello se diseñó la siguiente herramienta. 

2 Tomada de: Geilfus, Frans 80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, 
monitoreo, evaluación / Frans Geifus – San José, C.R.: IICA, 2002. Pág. 34
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Farías, 2013
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PASO 3: Se realizó la publicación y socialización de los resultados de 
cada experiencia de Paz. 

4. LA ORIENTACIÓN.

Herramienta desarrollada en el Proyecto denominado: Observatorio 
de Paz de la Comisión de Conciliación Regional – Boyacá.

Los orientadores necesitan enfocar el actuar del presente para fomentar 
una especie de esperanza que reconoce la actualidad pero también deben 
dar pasos directamente orientados al futuro mediante el ejercicio de la 
libertad en el presente y haciendo algo. Para hacer eso,  deben captar 
la importancia central del pensar en el futuro y vislumbrar resultados 
esperanzadores para el bienestar de la persona. Todo esto implica una 
especial forma de orientación. Castro, (2014).

La herramienta se desarrolló de la siguiente manera: 

Taller: MI POSICIÓN ANTE EL POSTCONFLICTO. (Adaptado: Farías, 
septiembre 2014)

Animación: El postconflicto tiene lugar cuando se ha llegado a acuerdos 
de suspender la guerra y se empieza a dar solidez a la paz en las 
diferentes dimensiones de la vida personal y nacional. Este taller le ayuda 
a comprender mejor el postconflicto y a comprenderse frente al mismo.

PASO 1: Vaya leyendo las frases  y en la frase que considere importante 
para ser aplicada, vivida o tenida en cuenta en el postconflicto, marque 
una cruz. 

Cuando haya terminado, vuelva únicamente sobre las frases ya marcadas 
con  una cruz y a las frases que considere más importantes, añada otra 
cruz. 

Cuando haya terminado, vuelva únicamente sobre las frases marcadas 
con dos cruces y añada una tercera cruz  a las frases que considere 
supremamente importantes para un postconflicto positivo. 
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PAS0 2: Desarrollo del Taller:

1. En el postconflicto, la forma política del Estado debe dar espacio 
para que los sectores sociales excluidos  o reinsertados puedan 
intervenir en las decisiones públicas.

2. Cada uno es más sensible a los principios de justicia social y de 
igualdad de oportunidades y para ello quienes son más pudientes 
saben dosificar sus apetencias.

3. En el postconflicto,  la crisis agraria muestra signos de superación 
significativa,  elevando el nivel de calidad de vida del campesinado.

4. Se ha comprendido finalmente que los fines nobles no justifican 
medios atroces.

5. Hemos aprendido a dar prioridad a la vida de los demás sobre 
cualquier otro valor aún religioso, colocando en primer plano la 
defensa de la vida de todos, sin distinción.

6. Vamos superando la cultura generada por la violencia que nos lleva 
a ver en cada extraño a un agresor y vamos fortaleciendo la cultura 
de la confianza.

********************************************************

1. Se requiere la limitación cuantitativa de las fuerzas armadas del 
Estado y el aumento de participación de la sociedad civil.

2. Se decide finalmente hacer una inversión social decidida que golpee 
las raíces tan profundas de la injusticia social.

3. Se ha logrado superar el grave problema de la concentración de la 
tierra.

4. Se ha empezado a vivir una ética que se proyecta hacia el prójimo en 
lugar de una ética de la fortificación individual.

5. Vamos entendiendo que si para luchar contra el mal debo eliminar a 
los demás, es mejor no luchar contra el mal, porque el remedio es 
más grave que la enfermedad.

6. Vamos reduciendo la cultura del músculo que considera que la 
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guerra es buena porque  allí los jóvenes demuestran su valentía, 
para descubrir en cambio la insensatez de la misma.

********************************************************

1. En el postconflicto hemos entendido que a los conflictos sociales se 
debe dar una respuesta social antes que una solución militar.

2. Se avanza significativamente en la capacitación y protección de 
los grupos sociales más débiles o de origen étnico indígena o 
afroamericano.

3. Se han tomado medidas para que la globalización económica y los 
tratados internacionales no perjudiquen a algunos sectores de la 
productividad.

4. Estamos pasando de una ética de la indiferencia por el dolor del otro 
a una ética de la deferencia y de la misericordia.

5. La paz nos pide entender que la libertad religiosa que solicitamos 
para nosotros, debemos también reconocerla para los otros.

6. La actividad cultural como cultivo de valores y conocimientos para 
una humanización de todos, está  realizándose a todo nivel, desde el 
nivel intrapersonal (en el interior de cada colombiano) hasta el nivel 
interpersonal como es en el hogar, en el barrio, o en la comunidad.

********************************************************

1. En el postconflicto, los actores de la guerra se tornan actores 
políticos dentro de un proceso formativo de democratización.

2. Se ha abordado con éxito el problema de la violencia directa  
pero también se han acentuado las luchas contra las violencias 
estructurales y culturales.

3. Los índices de inequidad han bajado significativamente.

4. Hemos empezado a poner en práctica como personas e instituciones 
un desarme  de la agresividad, de la venganza y del odio y un rearme  
ético más genuino  que facilita  el perdón y la convivencia solidaria.

5. Cinco de cada seis seres humanos en el mundo, pertenece a 
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una religión. El postconflicto nos pide madurar hacia un diálogo 
interreligioso como testimonio de paz.

6. Hemos logrado equilibrar las necesidades de cercanía, convivencia 
y aceptación mutua con las necesidades de espacio personal, de 
autonomía, de poder realizarse a sí mismo sin temor a agresiones.

********************************************************

1. Una democracia en el postconflicto pone de manifiesto no sólo el 
poder de las mayorías sino también el valor de las minorías.

2. Se ha logrado que haya justicia laboral para la mujer a quien a veces 
se le paga lo que venga en gana.

3. Los recursos empleados en combatir la violencia, son empleados  en 
actividades productivas o sociales.

4. Se está logrando una solidaridad genuina que pasa del cerebro al 
corazón y del corazón a las manos y desemboca en acción efectiva 
por los demás.

5. El mandato evangélico de amar a los enemigos se traduce en un 
respeto por todos, aún por los más criminales y pecadores.

6. En el postconflicto, logramos que la narración de nuestra historia 
deje de concentrarse en guerras y violencias,  para que deje ver la 
otra historia de acciones no violentas y de paz, sobre la cual hemos 
permanecido ignorantes.

********************************************************

1. Se le da más importancia a la convivencia entre los ciudadanos que 
a la lucha jurídica y armada.

2. Hemos logrado parar la guerra pero tenemos muy presentes las 
causas generadoras de la confrontación para no revivirlas.

3. Se le ha puesto remedio al problema de la ganadería extensiva que 
pagaba pocos impuestos y generaba poco empleo.

4. Cada uno aprende a tomar distancia de las presiones de su cultura 
para situarse contracorriente en favor de la vida y en especial de las 
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víctimas que ha dejado el conflicto.

5.  Vamos viendo la conexión entre la fe cristiana y las responsabilidades 
políticas.

6. 6. Aceptamos que las diferencias culturales son tan importantes, 
como es también la biodiversidad para vivir mejor. Forzar la igualdad 
puede causar la guerra. Ninguna mano funcionaría si sus cinco 
dedos fueran iguales.

********************************************************

1. En el postconflicto, se ha reducido muchísimo la débil presencia del 
Estado en algunas regiones, las más afectadas por el conflicto.

2. Se acabó definitivamente el desplazamiento forzoso

3. Colombia ha dejado de ser uno de los países con distribución del 
ingreso más desigual del mundo.

4. Se está buscando que se recupere el sentido moral en la política para 
que la misma garantice los derechos humanos.

5. La mejor forma de recordar a los muertos de la guerra es dedicarnos 
al logro de la reconciliación, la tolerancia y la confianza mutua.

6. Lo que no imaginamos, no lo logramos. Gracias a Dios estamos 
imaginándonos un país verdaderamente en paz.

********************************************************

1. En el postconflicto, se ha facilitado el regreso de los que estaban 
fuera del país debido a la guerra.

2. La paz, el desarrollo y la igualdad de oportunidades están 
intrínsecamente unidos.

3. Hemos entendido que en el libre mercado,  la utilidad individual del 
agente económico aunque legítima, no es el único objetivo. Al lado 
de ésta, existe otra, la utilidad social orientada al bien común. 

4. La ética en el postconflicto le enseña a la política  que el perdón en 
el campo político es un acto que une a la voluntad de perdonar, la 
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verdad moral, la empatía y el compromiso de reparar o arreglar la 
relación humana fracturada.

5. Lo religioso y lo secular no son categorías que se excluyen 
mutuamente sino son realidades que unidas trabajan en la 
consolidación del postconflicto.

6. Sentimos que se está dando un tránsito de una cultura de dominio 
del varón a una cultura de compañerismo e igualdad entre hombres 
y mujeres. Este compañerismo está muy dentro de lo que se llama 
una cultura de paz.

********************************************************
1. En el postconflicto, estamos aprendiendo  dos cosas: 1.Que 

la política es un ser capaces de ponernos de acuerdo a pesar de 
nuestros conflictos y 2. Que debemos vivir juntos como hermanos, 
para no perecer juntos como idiotas.

2. En el postconflicto ponemos en práctica dos capacidades humanas 
que hacen posible que cambiemos como sociedad: La primera es 
la capacidad de perdón y la segunda la capacidad de hacer nuevas 
promesas y de cumplirlas.

3. El Estado ha iniciado el proceso de hacer presencia en muchas 
regiones   donde estaba ausente y las regiones se han fortalecido 
para tomar iniciativas de bienestar y desarrollo.

4. No hay nada más natural en las relaciones humanas que la 
venganza y lo peor en la política es también la venganza. La justicia 
es el comienzo de la política y la venganza es el fin, es decir, es la 
destrucción de la política. Postconflicto y venganza no pueden estar 
juntos.

5. En el pasado, las religiones con frecuencia han sido factores de 
paz interior para los propios fieles pero de guerra en relación con 
los otros. En el postconflicto, la religión es una revolución contra 
la injusticia, contra el egoísmo y contra la avidez sin límites y en 
defensa de los más pobres.

6. Nos damos cuenta de que no se puede luchar para que haya un 
desarme de las armas sin luchar para que haya un desarme cultural, 
esto es, sin introducir una nueva escala de valores humanos.
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********************************************************

1. En el postconflicto, la experiencia de la violencia ha madurado en los 
violentos en forma de conciencia de que la violencia no conduce a 
nada, es inviable.

2. No es verdad que el comprender todo sea igual a perdonarlo todo. 
Pero sí es verdad y muy del postconflicto, que comprender la 
humanidad de los enemigos es un paso más hacia la posibilidad de 
vivir con ellos como seres humanos y como amigos.

3. La política económica hacia el exterior ha procurado no perjudicar a 
los campesinos y otros gremios afectados con las importaciones y 
los tratados de libre comercio.

4. En el postconflicto entendemos que si es importante el grito del 
inocente que reclama justicia por el daño recibido, importante es 
también la experiencia de quien, habiendo practicado la violencia, 
puede renunciar a ella y puede ser liberado del fardo de la culpabilidad. 

5. El postconflicto lo anunciaba Isaías así: “No se volverá a oír llantos 
ni gritos de angustia…la gente construirá casas y vivirá en ellas, 
sembrará viñedos y comerá sus uvas, no sucederá que uno construya 
y otro viva allí, o que uno siembre y otro se aproveche…No tendrán 
hijos que mueran antes de tiempo” (Is 65, 19.21.22.23) 

6. Vamos avanzando en una cultura de la paz y de la observancia de los 
derechos humanos.

********************************************************

PASO 3: Una vez seleccionadas las frases, tome las frases marcadas con 
el número uno y sume las cruces que tienen. A la frase con una cruz dele 
un punto, a la frase con dos cruces dele dos puntos y a  la frase con tres 
cruces, dele tres puntos. En la columna número uno del gráfico coloque 
el total, a la altura indicada… Prosiga con las frases marcadas con el 
número dos y haga lo mismo. Luego continúe con las frases marcadas 
con tres, cuatro, cinco y seis. Finalmente, una todos los puntos con 
líneas para formar un gráfico. 
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Puntos
1

Dimensión
Política

2 
Dimensión 

social

3 
Dimensión 
económica

4 
Dimensión

Ética

5 
Dimensión
espiritual

6 
Dimensión 

cultural

27-30       

23-26       

 19-22       

 15-18       

 12-15       

 8-11  

 4-7  

1-3  
Farías, 2014

5. LAS MATRICES ESTRATEGICAS.

Herramienta desarrollada en el 
Proyecto denominado: Vivienda 
digna

Diseñadas para resumir el desarrollo 
de cada proyecto, avances, logros, 
hitos y el análisis del impacto que 
genera cada uno.; además permite 
generar la formulación del  marco 
lógico y la matriz de resumen. 
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TABLA DE LOS PRINCIPALES STAKEHOLDERS CON SUS 
EXPECTATIVAS

LOS “STAKEHOLDERS” INTERÉS PROPIOS DEL 
STAKEHOLDER 

EXPECTATIVAS HACIA EL 
PROYECTO

Familias pobres y 
vulnerables, beneficiadas 

por el proyecto

Mejoramiento de sus 
vivienda como medio para 

el mejoramiento de la 
calidad de vida.

Mejorar las condiciones 
habitacionales

Arquidiócesis de Tunja

Ayudar a las familias que 
tienen sus  viviendas en 

condiciones no dignas para 
la habitabilidad, y que por 

motivos de fuerza mayor no 
han podido arreglarlas y no 

podrán. 

Enfocar el compromiso, 
interés y las oportunidades 

de los jóvenes universitarios 
de nuestro departamento 
en un trabajo constante, 

responsable y profesional, 
al servicio de las familias 
que deben demostrar, ser 
los protagonistas de su 
propio desarrollo y de la 
superación de la pobreza.

Quiere dar una respuesta 
significativa ante este 
flagelo que afecta  la 

integridad de la familia, 
porque de no dar una 
respuesta inmediata, 

las familias continuarán 
expuestas a vivir en 

condiciones inadecuadas, 
sufrir enfermedades, o 
simplemente dejar que 
sus condiciones sigan 
de la misma forma sin 

concientizarse que hay que 
mejorar su habitabilidad. 

Contribuir a mejorar los 
problemas de convivencia 
familiar y las situaciones 
de marginalidad, de las 

familias vulnerables 
seleccionadas de 

las parroquias de la 
Arquidiócesis de Tunja, 

departamento de Boyacá

Parroquias de la 
Arquidiócesis de Tunja

Ayudar a las familias más 
vulnerables, que tienen sus  
viviendas en condiciones no 
dignas para la habitabilidad 

(de la comunidad 
parroquial)

Que el proyecto permita 
mejorar las condiciones de 
vida de estas familias que 
no han sido atendidas por 
ninguna entidad, para la 

mejora de sus viviendas y 
el acompañamiento de sus 

condiciones sociales.
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Alcaldías

Disminución del nivel de 
hacinamiento.

Mejoramiento de la 
convivencia familiar

Verificar que el uso de la 
arquitectura en las mejoras 
es aplicable a proyectos de 
vivienda urbana, con el fin 
de incentivar su aplicación

Entidades de cooperación 
internacional

Facilitar y apoyar cambios 
reales y efectivos en 
las políticas públicas, 
convirtiéndose en un 

programa muy conocido 
y aplaudido gracias a su 

objetivo de cohesión social 
y a su enfoque versátil, 
apoyando a las políticas 
públicas tanto a nivel de 
diálogo estratégico como 
a nivel de su aplicación, y 
trabajando a nivel nacional 

y regional.

Que el proyecto sea 
entregado a tiempo, 

dentro del presupuesto 
presentado, con estándar  

de calidad, cobertura y con 
la envergadura requerida.

Gremios (Empresas 
constructoras)

Busca facilitar la adopción 
de principios de RSE, 
como la identificación, 
control y optimización 

del impacto económico, 
social y ambiental de las 
actividades, productos y 
servicios de la empresa 

sobre sus grupos de 
interés.

Con actividades de RSE 
se puede colaborar en la 
reducción de problemas 

sociales graves.  Es posible 
lograr un pequeño, pero 

significativo cambio social.

La RSE se relaciona con 
el cumplimiento de las 
exigencias legales, que 
trae como resultado la 

reducción de las medidas 
de fiscalización a las que 
puede ser sometida una 

firma.

Gobierno y ONGs con 
programas similares.

Aumento de proyectos 
sociales en la hoja de ruta 

de atención, para presentar 
indicadores o metas de 

cumplimiento.

Atención a las necesidades 
de la  población vulnerable.

Positivo: Promover el 
desarrollo del sector 

privado para contribuir a 
reducir la pobreza a través 

de proyectos sociales.

Negativo: Interés en que el 
proyecto de mejoramiento 

de vivienda “Vivienda 
Digna”,  no les quite 

participación en el mercado 
social, si así se puede decir.

Farías, 2016 (Proyecto Vivienda Digna. Arquidiócesis de Tunja)
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FORMULACIÓN-ELABORACIÓN DE LOS PRINCIPALES ENTREGABLES 
(OUTPUTS) DEL PROYECTO CON SUS RECURSOS (INPUTS) 

RESPECTIVOS

ENTREGABLES (1.9.1) INPUTS (1.9.2)

ENTREGABLES TANGIBLES (1.5.9)
(1.5.9.1) 50 viviendas debidamente 
mejoradas en su estructura física de 

acuerdo a los diagnósticos arquitectónicos Presupuesto disponible
Terreno disponible (propiedad de la familia)

Diseños de detalle de construcción 
(Planos)

Plan de trabajo con etapas de construcción
Estudio social de la familia

Materias primas de construcción
Interconexión a redes de servicios públicos 

(según la necesidad de cada caso).
Maquinaria de construcción según el caso

Horas hombre estimadas para la 
construcción (por la comunidad)

(1.5.9.2) Arreglo o colocación de piso 
cerámico o alisado de cemento.

(1.5.9.3) Cambio de techos o reparación de 
goteras.

(1.5.9.4) Aislamiento de humedad

(1.5.9.5) Pintura al agua, hasta 150 m2 de 
pared.

(1.5.9.6) Construcción de dormitorios de 
hasta 12 m², baños, cocinas.

(1.5.9.7) cámara sépticas.

(1.5.9.8) Adecuación de servicio en la parte 
interna de la vivienda.

ENTREGABLES INTANGIBLES (1.5.10)

(1.5.10.1) Estudios arquitectónicos de las 
viviendas postuladas (Arquitectos)

• Planos de localización del proyecto
• Certificado de tradición y libertad del
• Predio (terreno)
• Planos de diseño básico del proyecto
• Hoja de vida de arquitectos de obra
• Cronograma de construcción

(1.5.10.2) Diagnósticos sociales de cada 
caso de intervención (Trabajo social)

• Tiempo y alcance de los profesionales 
expertos

(1.5.10.3) Memorias, bitácoras y cortes 
de obra

(1.5.10.4) Contratos de voluntariado

(1.5.10.5) Informes periódicos de cada 
caso de intervención

(1.5.10.6) Actas de reuniones y 
documentos de control del proyecto

Farías, 2016 (Proyecto Vivienda Digna. Arquidiócesis de Tunja)
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

A continuación, le presento una matriz de evaluación de impacto, tomada 
de la Universidad Externado de Colombia, en donde se contemplan 
ejemplos de categorías de análisis, categorías descriptivas, indicadores 
y la interpretación de los datos.

Tomando este ejemplo, se ajusta la matriz de Impacto para el Proyecto 
de Vivienda digna.
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Carreras 19 a la 23 con calles 25-29 totalidad del barrio 
San Lazaro

 n
o 

 h
ay

 
de

fin
ic

io
n 

de
 

co
nc

ep
to

s

Et
ap

a 
de

 
in

ve
st

ig
ac

io
n 

Di
ag

no
st

ic
o      

                
Pl

an
ea

ci
on

  
y/

o 
Pr

o-
gr

am
ac

io
n   

             
Ej

ec
uc

io
n   

                
    

Ev
al

ua
ci

on
.

Vi
si

ta
 D

om
i-

ci
lia

ria

Co
ns

ul
ta

 y
 re

vi
-

si
on

 b
ib

lio
gr

afi
ca

                          
Or

ga
ni

za
ci

ón
 

de
l c

ro
no

gr
am

a 
ge

ne
ra

l y
 e

sp
e-

ci
fic

o 
de

 tr
ab

aj
o           

                                  
Cr

ea
ci

on
,d

ili
ge

n-
ci

am
ie

nt
o 

y 
an

al
i-

si
s 

 d
e 

la
 fi

ch
a 

pa
r 

vi
si

ta
 d

om
ic

ili
ar

ia
                                 

Re
al

iza
r l

as
 

re
un

io
ne

s 
co

n 
la

 
co

m
un

id
ad

 e
n 

el
 C

AI
.

 n
o 

se
 e

n-
cu

en
tra

n 
en

 e
l 

pr
oy

ec
to

 E
l d

es
ar

ro
llo

 d
e 

in
te

rv
en

ci
ón

  y
 d

el
 

pr
oy

ec
to

 d
e 

pr
ác

tic
a 

pr
of

es
io

na
l I

II 
en

 e
l 

ni
ve

l d
e 

gr
up

o 
y 

co
-

m
un

id
ad

, p
ro

po
rc

io
no

 
si

gn
ifi

ca
tiv

os
 a

po
rte

s 
 

a 
ni

ve
l p

er
so

na
l, 

so
ci

al
 y

 p
ro

fe
si

on
al

. L
a 

in
te

rv
en

ci
on

  r
ea

liz
ad

a 
co

n 
el

 d
es

ar
ro

llo
 

de
l p

ro
ye

ct
o 

en
 la

 
co

m
un

id
ad

 d
el

 B
ar

rio
 

Sa
n 

La
za

ro
, d

ej
o 

ve
r l

a 
im

po
rta

nc
ia

 y
 la

 n
ec

e-
si

da
d 

de
 la

 in
te

gr
ac

io
n 

de
 in

st
itu

ci
on

es
 q

ue
 

in
te

rv
en

ga
n 

en
 la

 p
ro

-
bl

em
at

ic
as

 e
xi

st
en

te
s 

en
 e

st
e 

se
ct

or
.

Fo
rta

le
ci

m
ie

nt
o 

 
y 

co
nf

or
m

ac
io

n 
de

 re
de

s 
so

ci
al

es
 

as
oc

ia
da

s 
a 

la
 

co
m

un
id

ad
 d

el
 

ba
rr

io
 S

an
 L

az
ar

o 
de

 la
 c

iu
da

d 
Tu

nj
a.

 F
or

ta
le

ce
r y

 c
on

fo
rm

ar
 

un
 s

is
te

m
a 

de
 re

de
s 

so
ci

al
es

 a
so

ci
ad

as
 

a 
la

 c
om

un
id

ad
 d

el
 

Ba
rr

io
 S

an
 L

az
ar

o,
 d

e 
la

 c
iu

da
d 

de
 T

un
ja

 p
ar

a 
m

ej
or

ar
 la

s 
co

nd
ic

io
-

ne
s 

ba
si

ca
s 

en
 q

ue
  

se
 e

nc
ue

nt
ra

n 
su

s 
ha

bi
ta

nt
es

.

Mónica Julieth Acosta Damián

2009

 C
on

so
lid

ac
ió

n 
de

 la
s 

 fa
m

ili
as

 
de

  l
a 

pa
rr

oq
ui

a 
cr

is
to

 re
de

nt
or

Co
ns

ol
id

ar
   

a 
la

s 
 fa

m
ili

as
 d

e 
la

  
pa

rr
oq

ui
a 

 c
ris

to
 

re
de

nt
or

 d
e 

 la
 

ci
ud

ad
 d

e 
Tu

nj
a 

y 
la

s 
fa

m
ili

as
  b

en
efi

ci
ad

as
 

al
 p

ro
gr

am
a 

de
 

“V
iv

ie
nd

a 
 D

ig
na

”

 Familias, grupos y comunidad

V
io

le
n

ci
a 

in
tr

af
am

ili
ar

    
P

au
ta

s 
d

e 
cr

ia
n

za
P

ro
ye

ct
o

 d
e 

vi
d

a 
A

u
to

es
ti

m
a

Barrios     Patriotas      Curubal Manzanares.

Vi
vi

en
da

 
di

gn
a 

Vi
ol

en
ci

a 
in

tra
fa

m
ili

ar
        

Pa
ut

as
 d

e 
cr

ia
nz

a
Pr

oy
ec

to
 d

e 
vi

da
Au

to
es

tim
a

“R
ev

is
ió

n 
do

cu
m

en
ta

l 
En

tre
vi

st
a 

pe
rs

on
al

. 
 E

nt
re

vi
st

as
 

co
n 

gr
up

os
. 

“

“R
ev

is
ió

n 
do

cu
m

en
ta

l 
En

tre
vi

st
a 

pe
rs

on
al

. 
 E

nt
re

vi
st

as
 

co
n 

gr
up

os
 

“

“R
ev

is
ar

 v
is

ita
s 

do
m

ic
ili

ar
ia

s 
el

ab
or

ad
as

. 
Re

vi
si

ón
 B

ib
lio

-
gr

áfi
ca

 d
e 

lo
s 

te
m

as
 a

 tr
ab

aj
ar

 
co

n 
la

s 
fa

m
ili

as
. 

Re
al

iza
ci

ón
 

de
l r

es
pe

ct
iv

o 
se

gu
im

ie
nt

o 
so

ci
o 

fa
m

ili
ar

. 
Ej

ec
ut

ar
 a

ct
iv

id
a-

de
s 

so
ci

o-
ed

u-
ca

tiv
as

. 
 G

es
tio

n 
  p

ar
a 

ar
tic

ul
ac

io
n 

co
n 

 
re

de
s 

de
 a

po
yo

.”

“S
e 

re
al

iza
ro

n 
  

18
 v

is
ita

s 
a 

fa
m

ili
as

, d
e 

la
s 

cu
al

es
 s

e 
hi

ci
er

on
 7

 
in

te
rv

en
ci

on
es

; 
4 

se
 e

nc
ue

nt
ra

n 
en

 p
rim

er
a 

et
ap

a 
de

l p
ro

gr
am

a.
 

-S
e 

re
al

iza
ro

n 
2 

ac
tiv

id
ad

es
 

lú
di

co
- e

du
-

ca
tiv

as
 p

or
 la

 
pu

nt
ua

lid
ad

. 
“

no
 h

ay
 in

fo
rm

ac
io

n

Pa
rti

ci
pa

ci
on

 d
e 

la
s 

fa
m

ili
as

 d
e 

la
 

Pa
rr

oq
ui

a 
Cr

is
to

 
Re

de
nt

or
 d

e 
la

 
ci

ud
ad

 d
e 

Tu
nj

a,
 

en
 p

ro
ce

so
s 

co
m

un
ita

rio
s,

 
en

ca
m

in
ad

a 
a 

la
  

co
nf

or
m

ac
io

n 
de

 
un

a 
 re

d 
so

ci
al

 
pa

ra
  d

is
m

in
ui

r 
la

s 
 p

ro
bl

em
a-

tic
as

 s
ov

ci
al

es
 

y 
fa

m
ili

ar
es

 
en

 e
l p

rim
er

 
se

m
ew

st
re

 d
el

 
añ

o 
20

10
.

Or
ie

nt
ar

 y
  f

or
ta

le
ce

r 
a 

la
s 

 d
e 

la
 p

ar
ro

qu
ia

 
Cr

st
o 

re
de

nt
or

 c
on

 e
l 

fin
 d

e 
di

sm
in

ui
r l

as
 

pr
ob

le
m

at
ic

as
 s

oc
ia

le
s 

y 
fa

m
ili

ar
es

  a
 tr

av
es

 
de

 p
ro

ce
so

s 
co

m
un

i-
ta

rio
s,

 e
m

nc
am

in
ad

os
 

a 
la

 c
on

fo
rm

ac
io

n 
de

 
un

a 
re

d 
so

ci
al

 e
n 

el
 

pr
im

er
 s

em
es

tre
 d

el
 

añ
o 

20
10

.
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A
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-
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M
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 E
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M
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S 

RE
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NC
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OP
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 D
E 

M
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A
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JE
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Dahiana Saray Naranjo Guio

2010

Fo
m

en
to

 d
el

 
bu

en
 tr

at
o 

en
 

tre
s 

fa
m

ili
as

  
vi

nc
ul

ad
as

  a
l 

pr
og

ra
m

a 
de

 
vi

vi
en

da
  d

ig
na

 
en

 e
l m

un
ic

ip
io

 
de

 T
un

ja
 e

n 
el

 s
eg

un
do

 
se

m
es

tre
 d

el
 

20
10

.

Pr
om

ov
er

 e
l b

ue
n 

tra
to

 e
n 

tre
s 

 fa
m

ili
as

  
vi

nc
ul

ad
as

 a
l 

pr
og

ra
m

a 
“V

iv
ie

nd
a  

Di
gn

a”
.

“3 familias, adscritas al programa “Vivienda 
Digna” 

“

“D
et

er
io

ro
 e

n
 

la
 o

rg
an

iz
a-

ci
ó

n
 d

e 
la

s 
vi

vi
en

d
as

. 
Fa

lt
a 

d
e 

cl
ar

i-
d

ad
 d

e 
ro

le
s.

                     
V

io
le

n
ci

a 
in

tr
af

am
ili

ar
”

Barrio San Lázaro

M
al

tra
to

         
     

Bu
en

 T
ra

to
M

od
el

o 
si

st
ém

ic
o

“O
bs

er
va

ci
ón

 
pa

rti
ci

pa
nt

e 
cu

ad
er

no
 d

e 
no

ta
s 

 O
bs

er
va

ci
ón

 
pa

rti
ci

pa
nt

e 
En

tre
vi

st
a 

se
m

i-e
st

ru
c-

tu
ra

da
 

Se
gu

im
ie

nt
o 

so
ci

o-
 fa

m
ili

ar
. 

Pl
an

 d
e 

in
te

rv
en

ci
ón

 
in

di
vi

du
al

 y
/o

 
fa

m
ili

ar
. 

“

“R
ev

is
ió

n 
bi

bl
io

gr
áfi

ca
. 

di
ag

no
st

ic
o 

fa
m

ili
ar

 
 a

co
m

pa
ña

m
ie

nt
o 

a 
lo

s 
pr

oc
es

os
 

gr
up

al
es

. 
 c

ol
ab

or
ar

 y
 

ac
om

pa
ña

m
ie

nt
o.

 
 a

ce
pt

ac
ió

n 
y 

vi
nc

ul
ac

ió
n 

de
 

lo
s 

ni
ño

s 
pa

ra
  l

a 
re

al
iza

ci
ón

 d
e 

lo
s  

pr
oc

es
os

 g
ru

pa
le

s 
pr

oy
ec

ta
do

s.
 

“

Se
  e

vi
de

nc
ia

ro
n 

ca
m

bi
os

  e
n 

la
 v

iv
ie

nd
a 

en
 a

sp
ec

to
s 

co
m

o 
hi

gi
en

e 
te

rr
ito

ria
l, 

co
m

un
ic

ac
ió

n 
fa

m
ili

ar
.

“C
on

 e
st

e 
pr

oc
es

o 
de

 
in

te
rv

en
ci

ón
 p

or
 p

ar
te

 
de

 lo
s 

pr
ac

tic
an

te
s 

se
 

co
nt

rib
uy

ó 
en

 e
l á

m
-

bi
to

 p
er

so
na

l, 
so

ci
al

, y
 

pr
of

es
io

na
l. 

 S
on

 im
pr

es
ci

nd
ib

le
s 

la
s 

fu
nc

io
ne

s 
e 

in
te

r-
ve

nc
io

ne
s 

qu
e 

ej
er

ce
 

el
 T

ra
ba

ja
do

r s
oc

ia
l 

a 
ni

ve
l i

nd
iv

id
ua

l, 
fa

m
ili

ar
, g

ru
pa

l y
 

co
m

un
ita

rio
”

 n
o 

 s
e 

cr
eo

no
   

se
 c

re
o

“Sandra Carolina García Rosas”

2010
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ro

pi
ac

ió
n 

de
  p

au
ta

s 
de
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ria

nz
a 

sa
lu

da
bl

es
, c

on
 

la
 c

om
un

id
ad

 
be

ne
fic

ia
da

 
de

l p
ro

gr
am

a 
de

 “
Vi

vi
en

da
 

Di
gn

a”
 d

e 
la

  p
ar

ro
qu

ia
 

cr
is

to
 re

de
nt

or
  

de
 la

 c
iu

da
d 

de
 

Tu
nj

a.

 R
ea

liz
ar

 a
cc

io
ne

s 
or

ie
nt

ad
as

 a
 la

s 
 

fa
m

ili
as

 d
e 

la
 

ju
ris

di
cc

ió
n 

de
 la

  
pa

rr
oq

ui
a 

cr
is

to
 

re
de

nt
or

, b
en

efi
ci

a-
da

s 
de

l p
ro

gr
am

a 
“V

iv
ie

nd
a 

Di
gn

a”
 d

e 
la

  A
rq

ui
di

óc
es

is
 d

e 
Tu

nj
a,

 a
 tr

av
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, d
e 

pr
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os

 C
om

u-
ni

ta
rio

s 
 c

on
 e

l fi
n 

de
 o

pt
im

iza
r  

el
 

es
ce

na
rio

 fa
m

ili
ar

 y
  

co
m

un
ita

rio
.

 Familias   que hacen parte de la parroquia Cristo 
Redentor conformadas por  niños, jóvenes; padres y las 

madres de familia.

V
io

le
n

ci
a 

in
tr

af
am

ili
ar

Barrios Patriotas, Manzanares y Curubal

 n
o 

ha
y 

co
nc

ep
to

s 
de

fin
id

os

“E
st

ud
io

 
so

ci
al

 
Di

ag
no

st
ic

o 
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m
un

ita
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( i

ni
ci

al
, o

pe
-

ra
nt

e,
 fi

na
l) 

Pr
og

ra
m

ac
ió
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Ej

ec
uc
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Ev

al
ua

ci
ón

 
“

“ 
 D

ia
rio

 d
e 

ca
m

po
 

  V
is

ita
 

do
m

ic
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ar
ia

 
“
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ar

 v
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m
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ia
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In

ve
st

ig
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e 
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fa
m
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Re

al
iza

r p
ro

ce
so
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m
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 C

ita
ci

ón
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s 

fa
m
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as
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 n
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se
 e
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ue

nt
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ta
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“E
l p
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so
 d

e 
in

te
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 e
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ra

m
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Vi
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en
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 p
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m
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l e
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-
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 p
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-
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 c
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om
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o 
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es
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te
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 d

e 
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ci
ón

  
in

di
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du
al
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ili
ar

, 
gr

up
al

 y
 c

om
un

ita
rio

 
te

nd
ie

nt
es

  a
 la

 
ex

al
ta

ci
ón
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el

 s
er
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m
an

o.
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o 

 s
e 
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eo

 n
o 

 s
e 
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eo
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Claudia Mireya Montenegro

2010

“I
nt

er
ve
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n 
y 

se
gu

im
ie
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o 

a 
tre

s 
fa

m
ili

as
 

vi
nc
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 a

l 
pr

og
ra

m
a 

”V
iv

ie
nd

a 
Di

gn
a”

 
“

Re
al

iza
r  
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te

rv
en
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ón

 
y 

se
gu

im
ie

nt
o 
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m
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  v
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-
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s 

 a
l p

ro
ye
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o 
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“V
iv

ie
nd
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Di

gn
a”

 d
el

 
ba

rr
io

 S
an

  L
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ar
o,

 
a 
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ic
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ci
al
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 q

ue
 s
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n 
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le
s 

pa
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 p
re

ve
ni

r 
y 

re
du

ci
r l

as
 p

ro
bl

e-
m

át
ic

as
 s

oc
ia

le
s

“Tres familias: -Avendaño 
-Bernal”

“V
io

le
n

ci
a 

  
in

tr
af

am
ili

ar
. 

M
al

a 
co

m
u

n
i-

ca
ci

ó
n

. 
In

ad
ec

u
ad

as
 

p
au

ta
s 

d
e 

cr
ia

n
za

 
M

al
a 

h
ig

ie
n

e 
 

d
el

 h
o

g
ar

”

Barrio San Lázaro

Fa
m

ili
a

“I
nt

er
ve

nc
ió

n 
in

di
vi

du
o-

fa
-

m
ili

a.
 

Te
ra

pi
a 

fa
m

ili
ar

 
“

“V
is

ita
 

do
m

ic
ili

ar
ia

 
Ta
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re

s 
so

ci
o-

ed
uc

a-
tiv

os
. 

Ge
no

gr
am

a.
 

 E
nt

re
vi

st
a 

es
tru

ct
ur

ad
a”

“R
ev

is
ió

n 
bi

bl
io

gr
áfi

ca
 

Ob
se
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ió
n 

de
 

fo
rm

at
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 d
e 
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ta
 

do
m

ic
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ar
ia
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-D
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eñ

o 
y 

ej
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ci
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 d

e 
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en
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m

ili
ar

 
y 

gr
up

al
 

“

 n
o 

se
 e

nc
ue

nt
ra

 
es

ta
 in

fo
rm

ac
io

n
 n

o 
 s

e 
cr

eo
 n

o 
 s

e 
cr

eo

“Claudia Mireya Montenegro Álvarez 
“

2010

Há
bi

to
s 

 d
e 

vi
da

  s
al

ud
ab

le
 

y 
au

to
cu

id
ad

o 
en

 lo
s 

ni
ño

s,
 

ni
ña

s 
y 

  a
do

-
le

sc
en

te
s 

en
tre

 
la

s 
ed

ad
es

 d
e 

6 
 1

2 
añ

os
 

vi
nc

ul
ad

os
 

al
 p

ro
gr

am
a 

de
  v

iv
ie

nd
a 

de
l b

ar
rio

 S
an

 
Lá

za
ro

 d
e 

la
  

ci
ud

ad
 d

e 
Tu

nj
a 

en
 e

l s
eg

un
do

  
se

m
es

tre
 d

el
  

20
10

Ge
ne

ra
r e

n 
lo

s 
ni

ño
s,

 
ni

ña
s 

y 
ad

ol
es

ce
nt

es
 

de
 6

 a
 1

2 
añ

os
 v

in
-

cu
la

do
s 

al
 p

ro
gr

am
a 

de
 “

Vi
vi

en
da

 D
ig

na
”  

de
l b

ar
rio

 S
an

 L
áz

ar
o 

co
nd

uc
ta

s 
or

ie
nt

ad
as

 
a 

la
  a

do
pc

ió
n 

de
 

há
bi

to
s 

sa
lu

da
bl

es
 

y 
au

to
 c

ui
da

do
, a

 
tra

vé
s 

de
l d

es
ar

ro
llo

 
de

 p
ro

ce
so

s 
gr

up
al

es
 

qu
e 

pe
rm

ita
 la

 a
pr

o-
pi

ac
ió

n 
de

 p
rin

ci
pi

os
 

ge
ne

ra
do

re
s 

de
 

bi
en

es
ta

r i
nd

iv
id

ua
l 

y 
so

ci
al

.

“Familias 
 15  Niños entre  6 y 12 años. 

“

“F
al

ta
 d

e 
h

áb
ito

s 
d

e 
vi

d
a 

sa
lu

d
a-

b
le

s.
 

A
u

to
cu

id
ad

o

S
is

te
m

a 
d

e 
va

lo
re

s 
B

aj
a 

au
to

es
-

ti
m

a.
 

D
éfi

ci
t 

d
el

 
S

is
te

m
a 

ed
u

ca
ti

vo
. 

M
al

tr
at

o
 

in
fa

n
ti

l 

C
o

n
su

m
o

 d
e 

S
PA

.”

Barrio San Lázaro

 n
o 

ha
y 

co
nc

ep
to

s 
de

fin
id

os

In
te

rv
en

ci
ón

 
de

 g
ru

po

“V
is

ita
s 

do
m

ic
ili

ar
ia

s 
 -C

ue
st

io
na

rio
 

de
 p

re
gu

nt
as

 
ab

ie
rta

s 
y 

ce
rr

ad
as

. 
- O

bs
er

va
ci

ón
 

pa
rti

ci
pa

nt
e 

y 
no

 p
ar

tic
i-

pa
nt

e.
 

-c
ua

de
rn

o 
de

 
no

ta
s.

”

“S
oc

ia
liz

ac
ió

n 
de

l 
pr

oy
ec

to
 

 V
is

ita
s 

do
m

ic
i-

lia
ria

s 
 S

el
ec

ci
ón

 d
e 

ni
ño

s,
 n

iñ
as

 y
 

ad
ol

es
ce

nt
es

 
“

“G
es

tió
n 

de
 

co
nt

ac
to

s 
Vi

si
ta

s 
in

st
itu

-
ci

on
al

es
 

So
ci

al
iza

ci
ón

 d
el

 
pr

oy
ec

to
 

Fi
rm

a 
de

 
co

nv
en

io
s 

Pl
an

ea
ci

ón
 d

e 
ac

tiv
id

ad
es

 
El

ab
or

ac
ió

n 
de

 lí
ne

as
 d

e 
ac

ci
ón

. 
Fo

rm
ul

ac
ió

n 
de

 
ob

je
tiv

os
. 

Di
se

ño
 y

 
de

sa
rr

ol
lo

 d
e 

ac
ci

on
es

 s
o-

ci
o-

ed
uc

at
iv

as
. 

“

“E
l p

ro
ce

so
 d

e 
in

te
r-

ve
nc

ió
n 

gr
up

al
 e

n 
el

 
pr

og
ra

m
a 

de
 “

Vi
vi

en
da

 
Di

gn
a”

 e
s 

im
po

rta
nt

e 
po

rq
ue

 p
er

m
iti

o 
 u

na
 

pr
ác

tic
a 

in
te

gr
al

. 
Pe

rm
iti

ó 
un

 a
pr

en
-

di
za

je
  p

er
so

na
l y

 
pr

of
es

io
na

l e
nm

ar
ca

-
do

s 
 p

or
 la

 re
sp

on
sa

-
bi

lid
ad

 y
 c

om
pr

om
is

o,
 

pr
om

ov
ie

nd
o 

nu
ev

as
 

es
tra

te
gi

as
 d

e 
ac

ci
ón

  
in

di
vi

du
al

, f
am

ili
ar

, 
gr

up
al

 y
 c

om
un

ita
rio

 
te

nd
ie

nt
es

  a
 la

 
ex

al
ta

ci
ón

 d
el

 s
er

 
hu

m
an

o.
 

“

pr
op

ue
st

a 
de

 
in

te
rv

en
ci

on
:  

  
Or

ie
nt

ac
io

n 
fa

m
ili

ar
 p

ar
a 

la
  

or
ga

ni
za

ci
ón

 d
e 

ro
le

s 
y 

ta
re

as
 e

n 
el

 h
og

ar
.

Or
ie

nt
ar

 e
l s

is
te

m
a 

fa
m

ili
ar

 a
 tr

av
es

 d
e 

un
 

se
gu

im
ie

nt
o 

pe
rio

di
co

 
y 

m
ed

ia
nt

e 
la

 a
pl

i-
ca

ci
ón

 d
e 

te
cn

ic
as

 in
di

-
vi

du
al

es
 y

 fa
m

ili
ar

es
 

qu
e 

co
nt

rib
uy

an
  a

 la
  

di
st

rib
uc

io
n 

eq
ui

ta
tiv

a  
de

 ro
le

s 
y 

ta
re

as
 p

ar
a 

ña
 d

is
m

in
uc

io
n 

de
 

so
br

ec
ar

ga
 d

e 
la

s 
m

is
m

as
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 D
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PR
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 D
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PR
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TO
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 P
R

O
B

L
E

-
M

A
T

IC
A

S
 

ID
E

N
T

IF
IC

A
-

D
A

S

LUGAR (BARRIO /
MUNICIPIO)

AB
OR

DA
JE

    
CO

NC
EP

-
TU

AL

M
ET

OD
OL

O-
GI

AS

TE
CN

IC
AS

 E
 

IN
ST

RU
M

EN
-

TO
S 

RE
AL

I-
ZA

DO
S

AC
TI

VI
DA

DE
S

RE
SU

LT
AD

OS
CO

NC
LU

SI
ON

ES
PR

OP
UE

ST
A 

 D
E 

M
EJ

OR
A

OB
JE

TI
VO

José del Carmen Ávila Cepeda

2012

Pe
rc

ep
ci

ón
 d

e 
la

s 
fa

m
ili

as
 

de
l b

ar
rio

 S
an

 
Lá

za
ro

 d
e 

Tu
nj

a  
re

sp
ec

to
  a

 
lo

s 
 p

ro
ye

ct
os

  
so

ci
al

es
 y

 
co

m
un

ita
rio

s.

Id
en

tifi
ca

r  
la

 p
er

ce
p-

ci
ón

 q
ue

 ti
en

en
 la

s 
fa

m
ili

as
 b

en
efi

ci
ar

ia
s 

de
 lo

s 
pr

oy
ec

to
s 

so
ci

al
es

 y
 c

om
un

i-
ta

rio
s 

de
l b

ar
rio

 S
an

 
Lá

za
ro

 d
e 

la
 c

iu
da

d 
de

 T
un

ja
 d

ur
an

te
 e

l 
pr

im
er

 s
em

es
tre

 d
el

 
añ

o 
20

12
.

6 familias

N
o

 s
e 

id
en

ti
fi

ca
ro

n
 

p
ro

b
le

m
a-

ti
ca

s

Fa
m

ili
a

In
ve

st
ig

ac
io

n 
cu

al
ita

tiv
a,

 
fe

no
m

e-
no

ló
gi

co
, 

in
te

rp
re

ta
tiv

o,
 

di
ag

no
st

ic
o 

so
ci

al
. T

ip
o 

de
 e

st
ud

io
 

in
te

rp
re

ta
tiv

o

“E
nt

re
vi

st
a 

a 
pr

of
un

di
da

d 
 L

a 
ob

se
r-

va
ci

ón
 

El
 d

ia
rio

 d
e 

ca
m

po
. 

En
tre

vi
st

a”

El
ab

or
ac

ió
n 

de
 ta

lle
re

s 
pe

da
gó

gi
co

s 
 y

 
di

ná
m

ic
os

 d
on

de
 

se
 d

é 
a 

co
no

ce
r 

lo
s 

co
nt

en
id

os
 

de
l p

ro
ye

ct
o 

 d
e 

 
vi

vi
en

da
 d

ig
na

 a
 

su
s 

be
ne

fic
ia

rio
s

De
sc

on
oc

im
ie

n-
to

 d
e 

la
s 

fa
m

ili
as

  
de

bi
do

 a
 q

ue
 

en
 lo

s 
pr

oc
es

os
 

de
 in

te
rv

en
ci

ón
 

qu
e 

se
  a

de
la

nt
a 

de
 T

.S
 n

o 
se

 
ha

n 
lo

gr
ad

o 
da

r a
 c

on
oc

er
 

lo
s 

co
nt

en
id

os
, 

po
lít

ic
as

, o
bj

e-
tiv

os
 y

 m
et

as
 

de
l p

ro
ye

ct
o 

de
  

Vi
vi

en
da

 D
ig

na
  

a 
su

s 
be

ne
fi-

ci
ar

io
s

Em
po

de
ra

m
ie

nt
o 

de
 la

s 
fa

m
ili

as
 

be
ne

fic
ia

ria
s 

de
l p

ro
ye

ct
o 

de
 

vi
vi

en
da

 d
ig

na
 

de
l b

ar
rio

 S
an

 
Lá

za
ro

 T
un

ja
, c

on
 

el
 fi

n 
de

 g
en

er
ar

 
un

a 
pa

rti
ci

pa
ci

ón
 

ac
tiv

a 
de

 lo
s 

be
ne

fic
ia

rio
s

lo
gr

ar
  q

ue
 la

s 
fa

m
ili

as
  

to
m

en
 c

on
ci

en
ci

a 
y 

 p
ar

tic
ip

en
 e

n 
lo

s 
 

pr
oc

es
os

 s
oc

ia
le

s.

Jutmary Garcia Leal y Yesenia Alarcon Jimenez

2012

Es
ta

do
 d

el
  

ar
te

 s
ob

re
 lo

s 
pr

og
ra

m
as

 
y 

pr
oy

ec
to

s 
di

rig
id

os
 a

 
la

  a
te

nc
io

n 
en

 fa
m

ili
a 

qu
e  

de
sa

rr
ol

la
n 

la
s 

in
st

itu
ci

on
es

 
pu

bl
ic

as
 y

 
pr

iv
ad

as
 e

n 
la

 c
iu

da
d 

de
 

tu
nj

a 
 e

n 
el

 a
ño

 
20

12

Re
al

iza
r  

un
  e

st
ad

o 
de

l  
ar

te
 s

ob
re

 lo
s 

pr
og

ra
m

as
 y

 p
ro

-
ye

ct
os

 d
iri

gi
do

s 
a 

la
  

at
en

ci
on

 e
n 

fa
m

ili
a 

qu
e 

 d
es

ar
ro

lla
n 

la
s 

in
st

itu
ci

on
es

 p
ub

lic
as

 
y 

pr
iv

ad
as

 e
n 

la
 

ci
ud

ad
 d

e 
tu

nj
a 

 e
n 

el
 a

ño
 2

01
2,

 a
 tr

av
es

 
de

 u
na

 re
vi

si
on

 
do

cu
m

en
ta

l q
ue

 p
er

-
m

ita
 d

ar
 in

ic
io

 a
 u

n 
nu

ev
o 

pr
oy

ec
to

 e
n 

el
 

ce
nt

ro
 d

e 
or

ie
nt

ac
io

n  
fa

m
ili

ar
 d

iri
gi

do
 p

or
 

la
 a

rq
ui

di
oc

es
is

4 Instituciones  publicas y privadas: Policia Nacional, Secretaria de Salud 
Secretaria de desarrollo Humano Pastoral Educativa

N
o

 s
e 

id
en

ti
fi

ca
ro

n
 

p
ro

b
le

m
a-

ti
ca

s

Tunja

 n
o 

 h
ay

 
de

fin
ic

io
n 

de
 

co
nc

ep
to

s

 E
nf

oq
ue

 
cu

lit
at

iv
o 

 d
e 

in
ve

st
ig

ac
io

n        
         

Es
cu

el
a 

fil
os

ofi
ca

         
      

Pa
ra

di
gm

a 
ep

is
te

m
o-

lo
gi

co

 re
co

le
cc

io
n 

de
 

in
fo

rm
ac

io
n

Ta
lle

re
s 

di
na

m
ic

os
 n

o 
se

 e
nc

ue
nt

ra
 

es
ta

 in
fo

rm
ac

io
n

 E
xi

st
e 

un
 d

efi
ci

t e
n 

el
 d

is
eñ

o,
 e

je
cu

ci
on

 y
 

ev
al

ua
ci

on
 d

e 
pr

og
ra

m
as

 
y 

pr
oy

ec
to

s 
di

rig
id

os
 a

 
la

 a
te

nc
io

n 
en

 fa
m

ili
a,

 
pu

es
 la

s 
in

st
itu

ci
on

es
 n

o 
cu

en
ta

n 
co

n 
la

s 
es

tra
te

gi
as

 
ad

ec
ua

da
s 

qu
e 

fo
m

en
te

n 
la

 re
co

ns
tru

cc
io

n 
de

l t
ej

id
o 

fa
m

ili
ar

. P
ar

a 
qu

e 
se

 re
al

ic
e 

de
 fo

rm
a 

sa
tis

fa
ct

op
ria

 lo
s 

pr
og

ra
m

as
 y

 p
ro

ye
ct

os
 

de
be

n 
re

sp
on

de
r a

 la
s 

ne
ce

si
da

de
s 

id
en

tid
fic

ad
as

 
y 

po
r e

nd
e 

el
 c

am
bi

o 
so

ci
al

 
se

ria
 e

vi
de

nt
e 

po
r e

llo
 la

 
ur

ge
nc

ia
 d

el
 d

es
ar

ro
llo

 d
e 

un
 tr

ab
aj

o 
tra

ns
ve

rs
al

 c
on

 
la

s 
co

m
un

id
ad

es
 a

fe
ct

ad
as

 
y 

be
ne

fic
ia

ria
s 

pa
ra

 q
ue

 s
e 

pu
ed

an
 p

or
 m

ed
io

 d
e 

el
la

s 
id

en
tifi

ca
r l

as
 p

ro
bl

em
a-

tic
as

 y
 o

bt
en

er
 p

os
ib

le
s 

so
lu

ci
on

es
 d

es
tin

ad
as

 
al

 m
ej

or
am

ie
nt

o 
de

 s
us

 
co

nd
ic

io
ne

s 
de

 v
id

a.

Pr
og

ra
m

a 
in

te
-

gr
al

 d
e 

at
en

ci
on

  
en

 fa
m

ili
a

Fo
rta

le
ce

r  
a 

la
 fa

m
ili

a 
co

m
o 

es
tru

ct
ur

a 
fu

nd
am

en
ta

l d
e 

la
  s

o-
ci

ed
ad

, a
 tr

av
es

 d
e 

pr
oc

es
os

 in
te

gr
al

es
 

fu
nd

am
en

ta
do

s 
 e

n 
la

 
pr

om
oc

io
n,

 p
re

ve
nc

io
n 

y 
at

en
ci

on
.



64 MANUAL PRÁCTICO

AUTOR
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VO

 D
EL

 
PR
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O
B

L
E

-
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A
T
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A

S
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E

N
T
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A
-

D
A

S

LUGAR (BARRIO /
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OR
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JE
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-
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AL

M
ET
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O-
GI

AS

TE
CN

IC
AS

 E
 

IN
ST

RU
M

EN
-

TO
S 

RE
AL

I-
ZA

DO
S

AC
TI

VI
DA

DE
S

RE
SU
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CO

NC
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SI
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OP
UE

ST
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 D
E 

M
EJ

OR
A

OB
JE

TI
VO

José del Carmen Ávila Cepeda y  Diana Perdo Monroy

2012

Fo
rta

le
ci

-
m

ie
nt

o 
de

 la
s 

di
na

m
ic

as
 

fa
m

ili
ar

es
 d

e 
lo

s 
be

ne
fic

ia
-

rio
s 

de
l p

ro
ye

c-
to

 “
Vi

vi
en

da
 

Di
gn

a”
   

en
 

el
 s

eg
un

do
 

se
m

es
tre

 d
el

 
añ

o 
 2

01
2.

Fo
rta

le
ce

r l
a 

di
na

m
ic

a 
fa

m
ili

ar
 

de
 lo

s 
 m

ie
m

br
os

 
pe

rte
ne

ci
en

te
s 

a 
 

es
to

s 
ba

rr
io

s 
de

 la
 

ci
ud

ad
 d

e 
Tu

nj
a 

co
n 

el
 fi

n 
de

 m
ej

or
ar

 e
l 

de
se

m
pe

ño
 d

e 
la

 
co

m
un

ic
ac

ió
n,

ro
le

s 
y 

lim
ite

s.

 9 Familias

Fa
lt

a 
d

e 
co

-
m

u
n

ic
ac

ió
n

  
as

er
ti

va
 

D
es

er
ci

o
n

 
es

co
la

r 
E

xp
lo

ta
ci

o
n

  
in

fa
n

ti
l

V
io

le
n

ci
a 

in
tr

af
am

ili
ar

 
D

el
in

cu
en

ci
a

C
o

n
su

m
o

 d
e 

S
PA

E
m

b
ar

az
o

s 
 

en
 a

d
o

-
lo

es
ce

n
te

s 
In

ad
ec

u
ad

o
s 

h
ab

ito
s 

al
im

en
ti

ci
o

s    
                      

P
o

b
re

za
.

Barrio Patriotas
San Lazaro

Fa
m

ili
a   

          
       

Ti
po

lo
gi

a 
Fa

m
ili

ar
   

  L
a 

di
na

m
ic

a    
            

 
Co

m
u-

ni
ca

ci
ón

        
    

Ro
le

s    
            

            
 

Es
tru

ct
ur

as
 

de
 la

s 
fa

m
ili

as
              

           
Lo

s 
lim

ite
s

En
fo

qu
e 

si
st

em
ic

o

Ob
se

rv
ac

io
n        

                        
Di

ar
io

 d
e 

ca
m

po
            

            
       

m
at

ric
es

                                                               
                                                               

    
vi

si
ta

 
do

m
ic

ili
ar

ia
                       

   
fo

rm
at

o 
de

 v
is

ita
               

               
  

ob
se

rv
ac

io
n 

di
re

ct
a

Re
co

le
cc

io
n 

de
 d

at
os

 d
e 

la
s 

fa
m

ili
as

.          
                

      
Re

un
io

n 
de

  g
ru

po
 

in
te

rd
is

ci
pl

in
ar

io
                             

El
ab

or
ac

io
n 

de
l 

cr
on

og
ra

m
a 

de
 

ac
tiv

id
ad

es
. R

ea
li-

za
r u

n 
di

ag
no

st
ic

o  
pa

ra
 c

on
oc

er
 

a 
la

s 
fa

m
ili

as
.                                      
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 p
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 b
ar

rio
s 

 S
an

 
La

za
ro

 y
 P

at
rio

ta
s 

de
 

la
 c

iu
da

d 
de

 T
un

ja
 p

or
 

m
ed

io
 d
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 d
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Mayra Alejandra Acevedo   Yesenia Esperanza Alarcón.
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Diana de Pilar Chaves Contreras y Diana Milena Moreno 
Moreno

2013
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l p
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, d
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d
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 d
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d
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Sector San Lazaro
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a
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 p
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“
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 d
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 d
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 c
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 d
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 c
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l p
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 d
e 
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 d
e 
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 p
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 b
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, f

am
ili

ar
 

y 
so

ci
al
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“Winny Yomara Garay Fonseca”

2014
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s 
 d
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s 
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m

ili
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y 
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 d
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s 
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m
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a,

 p
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ar
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 d
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Poblacion vinculada al programa, principalmente al 
grupo de niños y niñas pertenecientes a cada  una 

de estas familias de los diferentes barrios.
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de

 T
ra

ba
jo

 S
oc

ia
l d

e 
ca

so
, p

ar
a 

re
sp

on
de

r 
a 

la
s 

ne
ce

si
da

de
s 

id
en

tifi
ca

da
s 

en
 la

s 
fa

m
ili

as
 p

er
te

ne
-

ci
en

te
s 

al
 p

ro
gr

am
a 

“V
iv

ie
nd

a 
Di

gn
a”

 Poblacion  beneficiaria del proyecto 
“Vivienda Digna”

“F
al

ta
 d

e 
co

-
m

u
n

ic
ac

ió
n

 
fa

m
ili

ar
 

V
io

le
n

ci
a 

in
tr

af
am

ili
ar

 
co

n
su

m
o

 
d

e 
al

co
h

o
l  

  
C

o
n

d
ic

io
n

es
 

h
ab

it
ac

io
n

al
  

p
re

ca
ri

as
 

“
Tunja

“D
in

ám
ic

a  
    

Fa
m

ili
ar

 
Fa

m
ili

a 
Ti

po
lo

gí
a 

fa
m

ili
ar

 
pa

st
or

al
 

fa
m

ili
ar

. 
De

sa
rr

ol
lo

 
Fa

m
ili

ar
”

“ 
En

fo
qu

e 
cu

al
ita

tiv
o 

 E
la

bo
ra

ci
ón

 
de

  d
ia

gn
ós

-
tic

o.
 

“

“O
bs

er
va

ci
ón

 
pa

rti
ci

pa
tiv

a 
-V

is
ita

s 
do

m
ic

ili
ar

ia
s 

-E
nt

re
vi

st
as

. 
-G

en
og

ra
m

a.
 

-Á
rb

ol
 d

e 
pr

ob
le

m
as

. 
-Á

rb
ol

 d
e 

vi
da

 
- E

co
 m

ap
a 

re
de

s 
de

 
ap

oy
o.

 
“

 C
on

vo
ca

to
ria

 d
e 

lo
s 

as
pi

ra
nt

es
 

pr
of

es
io

na
le

s 
de

 la
s 

di
sc

ip
lin

as
 d

e 
la

s 
  

ci
en

ci
as

 s
oc

ia
le

s       
                    

Re
al

iza
r v

is
ita

s 
 

do
m

ic
ili

ar
ia

s.
                   

                   
    

Ju
nt

as
 d

ire
ct

iv
as

 
ca

da
 tr

es
 m

es
es

 
pa

ra
 e

vi
de

ni
ar

 e
l 

im
pa

ct
o 

de
l e

qu
ip

o 
in

te
rd

is
ci

pl
in

ar
io

.

 n
o 

se
 e

nc
ue

nt
ra

 
es

ta
 in

fo
rm

ac
io

n
no

 h
ay

 in
fo

rm
ac

io
n

Br
in

da
r u

n 
ab

or
da

je
 

in
te

rd
is

ci
pl

in
ar

io
, 

qu
e 

 re
sp

on
da

 a
  

la
s 

 n
ec

es
id

ad
es

 
qu

e 
 p

re
se

nt
an

 
la

s 
fa

m
ili

as
 

be
ne

fic
ia

ria
s 

de
l 

pr
og

ra
m

a.

Br
in

da
r u

n 
ab

or
da

je
 

in
te

rd
is

ci
pl

in
ar

io
, q

ue
 

re
sp

on
da

 a
 la

s 
ne

ce
si

-
da

de
s 

qu
e 

 p
re

se
nt

an
 

la
s 

 fa
m

ili
as

  b
en

efi
ci

a-
ria

s 
de

l p
ro

gr
am

a

Slendy Katerine Blanco Mora

2015

Fo
rta

le
ci

m
ie

nt
o 

de
 la

 c
om

un
i-

ca
ci

ón
 a

se
rti

va
 

de
 a

lg
un

as
 

fa
m

ili
as

 d
el

 
pr

og
ra

m
a 

“V
i-

vi
en

da
 D

ig
na

” 
dC

21
:L

22
es

de
 

el
 in

st
itu

to
 d

e 
 

fa
m

ili
a 

de
 la

 
Ar

qu
id

ió
ce

si
s 

de
 T

un
ja

Po
te

nc
ia

liz
ar

 
lo

s 
ca

na
le

s 
de

 
co

m
un

ic
ac

ió
n 

en
 

lo
s 

su
bs

is
te

m
as

: 
pa

re
nt

al
, c

on
yu

ga
l 

y 
 fr

at
er

na
l; 

de
sd

e 
el

  
In

st
itu

to
 d

e 
fa

m
ili

a 
de

 
la

 A
rq

ui
di

óc
es

is
 d

e 
Tu

nj
a,

  e
l fi

n 
ge

ne
ra

r 
en

 la
s 

fa
m

ili
as

  u
n 

óp
tim

o 
bi

en
es

ta
r e

n 
su

 d
in

ám
ic

a.

3 familias pertenecientes al Instituto 
de Familia  remitidos al programa  

“Vivienda Digna”

“C
o

m
u

n
i-

ca
ci

ó
n

 n
o

 
as

er
ti

va
 

 D
es

er
ci

ó
n

 
es

co
la

r 
A

n
al

fa
b

e-
ti

sm
o

 
In

su
fi

ci
en

ci
a 

en
 in

g
re

so
s 

ec
o

n
ó

m
ic

o
s.

 
“

 Tunja

Fa
m

ili
a   

           
        

Co
m

u-
ni

ca
ci

ón
         

      
Gr

up
o

“E
st

ud
io

 
Di

ag
no

st
ic

o      
                   

( i
ni

ci
al

, 
op

er
an

te
 y

 
fin

al
) 

“

“T
éc

ni
ca

 d
e 

ro
m

pe
r h

ie
lo

 
 ( 

Te
lé

fo
no

 
ro

to
 e

n 
fo

no
          

m
ím

ic
a 

) 
“

“R
ev

is
ió

n 
do

cu
-

m
en

ta
l. 

Di
se

ño
 y

 a
pl

ic
ac

ió
n 

de
 s

eg
ui

m
ie

nt
o 

y 
te

st
. 

Re
vi

si
ón

 d
e 

ca
rp

et
as

.        
             

             
          

Ap
lic

ac
ió

n 
de

 
te

cn
ic

a 
 “

”C
on

oz
co

 
a 

m
i f

am
ili

a”
”   

      
   

Im
pl

em
en

ta
r 

te
cn

ic
a”

”p
ar

a 
 v

iv
ir 

fe
liz

 e
n 

fa
m

ili
a”

”   
      

Im
pl

em
en

ta
ci

on
 

de
 la

 te
cn

ic
a 

 “
”L

a 
es

pi
na

 d
e 

 p
es

ca
do

”

 n
o 

se
 e

nc
ue

nt
ra

 
es

ta
 in

fo
rm

ac
io

n
no

 h
ay

 in
fo

rm
ac

io
n

Fa
m

ili
a 

ab
re

 
tu

 c
or

az
ón

 a
l 

di
al

og
o,

 c
ui

da
do

 
y 

am
or

 p
ar

a 
vi

vi
r 

m
ej

or
.

“F
or

ta
le

ce
r l

as
 re

la
ci

o-
ne

s 
in

te
rp

er
so

na
le

s 
de

 
ca

da
 in

te
gr

an
te

 d
e 

la
s 

fa
m

ili
as

 a
 tr

at
ar

 c
on

 
la

 c
ol

ab
or

ac
ió

n 
de

 u
n 

eq
ui

po
 in

te
rd

is
ci

pl
in

a-
rio

 p
ar

a 
qu

e 
es

ta
s 

se
an

 
ge

st
or

es
 d

e 
su

 p
ro

pi
o 

de
sa

rr
ol

lo
 y

 d
e 

es
ta

 
m

an
er

a 
vi

va
n 

m
ej

or
. 

“
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O
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L
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-
M

A
T
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A

S
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N
T

IF
IC

A
-

D
A

S

LUGAR (BARRIO /
MUNICIPIO)

AB
OR

DA
JE

    
CO

NC
EP

-
TU

AL

M
ET

OD
OL

O-
GI

AS

TE
CN

IC
AS

 E
 

IN
ST

RU
M

EN
-

TO
S 

RE
AL

I-
ZA

DO
S

AC
TI

VI
DA

DE
S

RE
SU

LT
AD

OS
CO

NC
LU

SI
ON

ES
PR

OP
UE

ST
A 

 D
E 

M
EJ

OR
A

OB
JE

TI
VO

Adriana Marcela Gómez Amaya

2015

 V
al

or
es

  
fu

nd
am

en
-

ta
le

s 
co

m
o 

es
tra

te
gi

a 
de

 
re

la
ci

on
es

  
in

te
rp

er
so

na
le

s 
en

 la
s 

fa
m

ili
as

  
vi

nc
ul

ad
as

  a
l 

pr
og

ra
m

a 
 d

e 
“V

iv
ie

nd
a 

Di
gn

a”
 d

e 
la

 
Ar

qu
id

ió
ce

si
s 

de
 T

un
ja

Pr
om

ov
er

 e
l 

fo
rta

le
ci

m
ie

nt
o 

de
 

va
lo

re
s 

fa
m

ili
ar

es
 a

  
6 

fa
m

ili
as

 v
in

cu
la

da
s  

al
 p

ro
gr

am
a 

de
 

Vi
vi

en
da

 D
ig

na
 p

or
 

m
ed

io
 d

e 
té

cn
ic

as
 

pr
op

ia
s 

 d
e 

tra
ba

jo
 

so
ci

al
  q

ue
 c

on
tri

bu
-

ya
n 

a 
la

  f
or

m
ac

ió
n 

de
 la

s 
re

la
ci

on
es

 
in

te
rp

er
so

na
le

s.

“7 familias: 3 seleccionadas; Castiblanco Rojas. Acuña Naran-
jo. Gonzales Pedraza 4 preseleccionadas;  Muñoz Bohórquez  

Ibáñez Forero  Rodríguez Porras”
E

sc
as

o
s 

re
cu

rs
o

s 
ec

o
n

o
m

ic
o

s

“Vereda colorada, Barrio Milagro, Barrio Nazaret, Barrio 
Libertador, Barrio Buena Vista, Barrio 20 deJulio”

“V
al

or
 

fa
m

ili
a 

Gr
up

o 
Tr

ab
aj

o 
So

ci
al

. 
Di

ná
m

ic
as

  
de

 g
ru

po
 

“

 E
nf

oq
ue

 
cu

al
ita

tiv
o 

 y
 

hu
m

an
is

ta

“V
is

ita
 

do
m

ic
ili

ar
ia

 
Fa

m
ili

og
ra

m
a 

-E
co

 m
ap

a 
au

to
rr

et
ra

to
 

-C
re

ac
ió

n 
de

 
au

di
o 

-v
id

eo
s 

“

no
   

ha
y 

in
fo

r-
m

ac
io

n

“L
as

 fa
m

ili
as

 v
al

o-
ra

n 
m

ás
 e

l t
ra

ba
jo

 
ar

qu
ite

ct
ón

ic
o 

qu
e 

el
 s

oc
ia

l. 
 S

e 
ap

la
za

ro
n 

al
gu

na
s 

ve
ce

s 
la

s 
ac

tiv
id

ad
es

 p
or

 
cu

es
tio

ne
s 

de
 

sa
lu

d 
de

 a
lg

un
os

 
in

te
gr

an
te

s 
de

 la
s 

fa
m

ili
as

. 
  E

xi
st

ió
 u

n 
ca

so
 

en
 e

l q
ue

 d
os

 
m

ie
m

br
os

 d
e 

la
 

fa
m

ili
a 

  p
os

ee
n 

ne
ce

si
da

de
s 

es
pe

ci
al

es
 y

 n
o 

ha
bí

a 
la

 c
ap

ac
i-

ta
ci

ón
 n

ec
es

ar
ia

 
pa

ra
 in

te
rv

en
ir 

de
 

fo
rm

a 
ad

ec
ua

da
. 

  S
e 

m
ej

or
ar

on
 

la
s 

re
la

ci
on

es
 

in
te

rp
er

so
na

le
s 

ta
nt

o 
fa

m
ili

ar
es

 
co

m
o 

so
ci

al
es

.”

no
 h

ay
 in

fo
rm

ac
io

n

Se
m

br
an

do
 

va
lo

re
s,

 q
ue

 
fo

rta
le

zc
an

 la
 

sa
na

 c
on

vi
ve

nc
ia

 
fa

m
ili

ar
 y

 s
oc

ia
l 

en
 la

s 
fa

m
ili

as
 

vi
nc

ul
ad

as
 a

l  
pr

og
ra

m
a 

de
 

vi
vi

en
da

 D
ig

na
 d

e  
la

 A
rq

ui
di

oc
es

is
.

Fo
m

en
ta

r v
al

or
es

 e
n 

la
s 

fa
m

ili
as

 v
in

cu
la

-
da

s 
al

 p
ro

gr
am

a 
de

 
Vi

vi
en

da
 D

ig
na

 d
er

 la
 

Ar
qu

id
io

ce
si

s 
de

 T
un

ja
, 

co
n 

el
 fi

n 
de

 g
en

er
ar

 
un

 a
m

bi
en

te
 d

e 
sa

na
 

co
nv

iv
en

ci
a 

de
nt

ro
 

de
l n

uc
le

o 
fa

m
ili

ar
 a

 
tra

ve
s 

de
 e

st
ra

te
gi

as
 

y 
te

cn
ic

as
 d

in
am

ic
as

 
pr

op
ia

s 
de

 tr
ab

aj
o.

Mary alejandra avendaño maldonado, ErikaLore-
naRodriguezPlazas, Erika Andrea Vargas Moreno..

2015

Pi
la

re
s 

de
 la

 
re

si
lie

nc
ia

 c
o-

m
un

ita
ria

 c
om

o 
es

tra
te

gi
a 

de
 

in
te

rv
en

ci
on

 
de

sd
e 

tra
ba

jo
 

so
ci

al
, T

un
ja

.

Im
pl

em
en

ta
r l

os
 

pi
la

re
s 

 d
e 

la
 re

si
-

lie
nc

ia
 c

om
un

ita
ria

 a
 

tra
ve

s 
de

 p
ro

ce
so

is
 

so
ci

oe
du

ca
tiv

os
 

co
n 

la
 c

om
un

id
ad

 
vi

nc
ul

ad
a 

al
 p

ro
ye

ct
o 

de
 “

Vi
vi

en
da

 D
ig

na
” 

de
 la

 A
rq

ui
di

oc
es

is
de

 
Tu

nj
a.

Familias: Morales Vargas, Torres Parra, Cabezas

C
o

n
su

m
o

 d
e 

su
st

an
ci

as
 

p
si

co
ac

ti
va

s

Barrios: libertador, San Lazaro, Ciudad jardin, 
Altamira

Te
or

ia
 

de
 re

de
s  

      
 

Re
si

lie
nc

ia

En
fo

qu
e 

  
cu

al
ita

tiv
o 

  
En

fo
qu

e 
Ec

ol
og

ic
o  

      
Es

tu
di

o 
     

    
Di

ag
no

st
ic

o

“L
lu

vi
a 

de
 id

ea
s   

           
         

Li
ne

a 
de

  
tie

m
po

         
         

   
Ca

rto
gr

afi
a 

So
ci

al
 

-V
is

ita
 

do
m

ic
ili

ar
ia

 
-O

bs
er

va
ci

ón
 

“

Re
vi

si
on

  
bi

bl
io

gr
afi

ca
                   

                  
Re

al
iza

ci
on

 d
e 

Vi
-

si
ta

s 
do

m
ic

ili
ar

ia
s                        

Pl
an

ea
ci

on
 y

 
ej

ec
uc

io
n 

 d
e 

 
en

cu
en

tro
sg

 n
o 

se
 e

nc
ue

nt
ra

 
es

ta
 in

fo
rm

ac
io

n
no

 h
ay

 in
fo

rm
ac

io
n

 n
o 

 s
e 

cr
eo

 n
o 

 s
e 

cr
eo
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M
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E 

M
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A
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“Angie Yineth Niño Ospina Y Laura Roció 
Morales Pineda”

2015

Re
co

ns
tru

cc
ió

n 
de

l v
ín

cu
lo

 fi
lia

l 
de

 u
na

 fa
m

ili
a 

ad
sc

rit
a 

 a
l 

pr
og

ra
m

a 
de

 
vi

vi
en

da
 d

ig
na

 
de

 la
 a

rq
ui

di
ó-

ce
si

s 
de

 T
un

ja
, 

M
ed

ia
nt

e 
ac

ci
on

es
 s

o-
ci

o-
ed

uc
at

iv
as

 
qu

e 
 c

on
tri

bu
ya

  
al

  m
ej

or
a-

m
ie

nt
o 

de
 la

s 
re

la
ci

on
es

 d
e 

la
s 

 m
is

m
as

“2 Familias: -Torres Parra. -Rodríguez 
Porras”

N
o

 s
e 

id
en

ti
fi

ca
ro

n
 

p
ro

b
le

m
a-

ti
ca

s

Barrio el Carmen de y 20 de Julio de Tunja.

 n
o 

 h
ay

 
de

fin
ic

io
n 

de
 

co
nc

ep
to

s

“M
ét

od
o 

de
 

in
te

rv
en

ci
ón

 
fa

m
ili

ar
. 

M
et

od
ol

og
ía

 
si

st
ém

ic
a 

“

“L
a 

ob
se

rv
a-

ci
ón

 C
ar

to
gr

a-
fía

 fa
m

ili
ar

. 
Au

to
bi

og
ra

fía
  

fa
m

ili
ar

 
“

“R
ev

is
ió

n 
do

cu
m

en
ta

l d
e 

lo
s 

  p
ro

ye
ct

os
 

re
al

iza
do

s.
 

Ta
lle

re
s:

 
La

s 
re

la
ci

on
es

 e
n 

m
i f

am
ili

a 
“”

co
m

o 
so

n 
nu

es
-

tra
s 

re
la

ci
on

es
 e

n 
fa

m
ili

a”
” 

“”
co

m
o 

m
ej

or
ar

 
la

s 
re

la
ci

on
es

 
fa

m
ili

ar
es

””
 

“

 n
o 

se
 e

nc
ue

nt
ra

 
es

ta
 in

fo
rm

ac
io

n
no

 h
ay

 in
fo

rm
ac

io
n

 n
o 

 s
e 

cr
eo

 n
o 

 s
e 

cr
eo

Martha Patricia Pinzon Garcia

2016

Re
de

s 
de

 
ap

oy
o 

fa
m

ili
ar

 
y 

co
m

un
i-

ta
ria

s 
co

m
o 

es
tra

te
gi

a 
de

 
in

te
rv

en
ci

on
 

pa
ra

  l
a 

re
du

cc
io

n 
de

 
la

  v
io

le
nc

ia
 

in
tra

fa
m

ili
ar

 
co

n 
fa

m
ili

as
 

ad
sc

rit
as

 a
l 

pr
og

ra
m

a 
“V

iv
ie

nd
a 

Di
gn

a”
,T

un
ja

.

Ar
tic

ul
ar

 a
 re

de
s 

de
 

ap
oy

o 
a 

fa
m

ili
as

 a
ds

-
cr

ita
s 

al
 p

ro
gr

am
a 

de
 

“V
iv

ie
nd

a 
Di

gn
a”

 d
e 

la
 A

rq
ui

di
óc

es
is

 d
e 

Tu
nj

a,
 c

on
 e

l fi
n 

de
 

re
du

ci
r l

a 
Vi

ol
en

ci
a 

in
tra

fa
m

ili
ar

 y
 e

l 
fo

rta
le

ce
r e

l t
ej

id
o 

so
ci

al
.

“Familias pertenecientes a la fundación 
lucritos de la noche.“FUNLUCY”

“D
es

in
fo

rm
a-

ci
ó

n
 f

re
n

te
 

a 
re

d
es

 d
e 

ap
oy

o
. 

 C
o

n
su

m
o

 d
e 

(S
PA

) 
C

o
n

su
m

o
 d

e 
al

co
h

o
l. 

“

Barrio San Lázaro

 n
o 

 h
ay

 
de

fin
ic

io
n 

de
 

co
nc

ep
to

s

En
fo

qu
e 

cu
al

ita
tiv

o

“R
ev

is
ió

n 
do

cu
m

en
ta

l. 
-C

ar
to

gr
af

ía
 

so
ci

al
 

-O
bs

er
va

ci
ón

 
no

 p
ar

tic
i-

pa
nt

e.
 

-M
ap

a 
de

 
re

de
s 

“

“R
ev

is
ió

n 
do

cu
m

en
ta

l d
e 

la
s 

hi
st

or
ia

s 
so

ci
o 

fa
m

ili
ar

es
 d

e 
fa

m
ili

as
. 

 v
is

ita
s 

do
m

ic
i-

lia
ria

s 
De

sa
rr

ol
lo

 d
e 

se
cc

io
ne

s 
so

-
ci

o-
ed

uc
at

iv
as

. 
“

 n
o 

se
 e

nc
ue

nt
ra

 
es

ta
 in

fo
rm

ac
io

n
no

 h
ay

 in
fo

rm
ac

io
n

 n
o 

 s
e 

cr
eo

 n
o 

 s
e 

cr
eo
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JE

TI
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POBLACION

 P
R

O
B

L
E

-
M

A
T

IC
A

S
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E

N
T

IF
IC

A
-

D
A

S

LUGAR (BARRIO /
MUNICIPIO)

AB
OR

DA
JE

    
CO

NC
EP

-
TU

AL

M
ET

OD
OL

O-
GI

AS

TE
CN

IC
AS

 E
 

IN
ST

RU
M

EN
-

TO
S 

RE
AL

I-
ZA

DO
S

AC
TI

VI
DA

DE
S

RE
SU

LT
AD

OS
CO

NC
LU

SI
ON

ES
PR

OP
UE

ST
A 

 D
E 

M
EJ

OR
A

OB
JE

TI
VO

Luz América Alvarado Arias

2016

Re
de

s 
de

 
ap

oy
o 

fa
m

ili
ar

 
y 

co
m

un
i-

ta
ria

s 
co

m
o 

es
tra

te
gi

a 
de

 
in

te
rv

en
ci

ón
 

co
n 

fa
m

ili
as

 
ad

sc
rit

as
 a

l 
pr

og
ra

m
a 

“V
iv

ie
nd

a 
Di

gn
a”

Ar
tic

ul
ar

 a
 re

de
s 

de
 

ap
oy

o 
a 

fa
m

ili
as

 a
ds

-
cr

ita
s 

al
 p

ro
gr

am
a 

de
 

vi
vi

en
da

  D
ig

na
 d

e 
la

 A
rq

ui
di

óc
es

is
 d

e 
Tu

nj
a,

 fo
rta

le
ci

en
do

 
el

 te
jid

o 
so

ci
al

8 familias
P

o
ca

 
ac

ce
si

b
ili

d
ad

 
a 

re
d

es
 d

e 
ap

oy
o

Tunja

Re
d 

de
 a

po
yo

“E
st

ud
io

 
Di

ag
no

st
ic

o 
Pr

og
ra

m
a-

ci
ón

. E
je

cu
ci

ó 
“

“C
ar

to
gr

af
ía

 
so

ci
al

. 
-R

ec
ol

ec
ci

ón
 

de
 in

fo
rm

a-
ci

ón
 

“

“R
ev

is
ió

n 
do

cu
m

en
ta

l. 
Re

al
iza

r i
nf

or
m

es
 

so
ci

al
es

. 
En

cu
en

tro
s 

so
ci

oe
du

ca
tiv

os
. 

Ge
st

ió
n 

y 
ar

tic
u-

la
ci

ón
 a

 re
de

s 
de

 
ap

oy
o.

 
“

“S
e 

lo
gr

ó 
en

ta
-

bl
ar

 re
la

ci
on

es
 

as
er

tiv
as

 c
on

 e
l 

eq
ui

po
 in

te
rd

is
-

ci
pl

in
ar

io
. 

Ac
om

pa
ña

-
m

ie
nt

o 
so

ci
al

 
y 

ha
bi

ta
ci

on
al

 
de

 la
 v

iv
ie

nd
a 

in
te

rv
en

id
a.

 
Se

 g
es

tio
nó

 la
 

vi
nc

ul
ac

ió
n 

de
 

tre
s 

fa
m

ili
as

 a
l 

pr
og

ra
m

a 
Ba

nc
o 

de
 a

lim
en

to
s 

de
 la

 p
as

to
ra

l 
so

ci
al

. 
 S

is
te

m
at

iza
ci

ón
 

y 
 s

eg
ui

m
ie

nt
o 

de
  l

as
 v

is
ita

s 
 

do
m

ic
ili

ar
ia

s.
 

“

“ 
La

s 
ut

ili
za

ci
on

es
 d

e 
es

tra
te

gi
as

 s
oc

io
ed

u-
ca

tiv
as

 p
er

m
iti

er
on

 
tra

ba
ja

r d
ur

an
te

 la
 

fo
rm

ac
ió

n 
ac

ad
ém

ic
a.

 
Lo

s 
en

cu
en

tro
s 

so
ci

oe
du

ca
tiv

os
 p

er
-

m
iti

er
on

 la
 a

rti
cu

la
ci

ón
 

de
 a

ct
iv

id
ad

es
 s

oc
ia

-
le

s,
 lo

 q
ue

   
pr

om
ue

ve
 

la
 a

rti
cu

la
ci

on
co

m
un

i-
ta

ria
 y

 c
on

tri
bu

ci
ón

 a
l 

us
o 

de
 re

de
s 

de
 a

po
yo

 
in

st
itu

ci
on

al
 

El
 a

cc
io

na
r  

de
 T

.S
  

en
 e

l á
m

bi
to

 c
om

u-
ni

ta
rio

, c
on

tri
bu

ye
 a

l 
cr

ec
im

ie
nt

o 
pe

rs
on

al
  

y 
fa

m
ili

ar
, a

sí
  m

is
m

o 
fo

rta
le

ce
 la

s 
re

la
ci

on
es

 
in

te
rp

er
so

na
le

s,
 lo

-
gr

an
do

 la
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 u

n 
te

jid
o 

so
ci

al
. 

“

 P
ro

m
oc

io
n 

de
 

re
de

s 
de

 a
po

yo
 

pa
ra

 e
l f

or
ta

le
ci

-
m

ie
nt

o 
in

te
gr

al
 

de
 la

s 
co

m
un

id
a-

de
s 

de
 la

 c
iu

da
d 

 
de

 T
un

ja
.

Vi
si

bi
liz

ar
 lo

s 
se

rv
ic

io
s 

qu
e 

 p
re

st
an

 la
s 

re
de

s 
de

 a
po

yo
 c

om
o 

es
tra

te
gi

a 
de

 e
m

po
de

-
ra

m
ie

nt
o 

so
ci

la
.

“Ángela Liliana Rojas Rivera”

2017

Fo
rta

le
ci

m
ie

nt
o 

de
l t

ej
id

o 
so

ci
al

 p
ar

a 
la

 
re

du
cc

ió
n 

de
 

la
 v

io
le

nc
ia

 
in

tra
fa

m
ili

ar
 

de
r t

re
s 

fa
m

i-
lia

s 
ad

sc
rit

as
 

al
 p

ro
ye

ct
o 

de
 

vi
vi

en
da

 d
ig

na

Fo
rta

le
ce

r e
l t

ej
id

o 
so

ci
al

 p
ar

a 
re

du
ci

r l
a 

vi
ol

en
ci

a 
in

tra
fa

m
ili

ar
 

en
 la

s 
tre

s 
fa

m
ili

as
 

in
sc

rit
as

.

“3 familias, adscritas al programa “Vivienda 
Digna” 

“

“V
io

le
n

ci
a 

in
tr

af
am

ili
ar

 
 M

al
a 

co
m

u
-

n
ic

ac
ió

n
H

ac
in

a-
m

ie
n

to
D

es
em

p
le

o
 

Tr
ab

aj
o

 
in

fa
n

ti
l”

“Tunja, Barrios Altamira, Cojines”

 n
o 

 h
ay

 
de

fin
ic

io
n 

de
 

co
nc

ep
to

s

En
fo

qu
e 

cu
al

ita
tiv

o

“L
lu

vi
a 

de
 

id
ea

s 
Vi

si
ta

 d
om

i-
ci

lia
ria

 
Ob

se
rv

ac
ió

n 
Pa

rti
ci

pa
nt

e 
Hi

st
or

ia
s 

de
 

vi
da

. 
“

“J
ue

go
 d

e 
ro

le
s 

Vi
de

o 
so

br
e 

lo
s 

va
lo

re
s 

fa
m

ili
ar

es
 

Ta
lle

r s
ob

re
 lo

s 
va

lo
re

s 
fa

m
ili

ar
es

 
Vi

de
o 

in
flu

en
ci

a 
de

 lo
s 

m
ed

io
s 

de
 

co
m

un
ic

ac
ió

n.
 

De
sa

rr
ol

la
r a

ct
iv

i-
da

de
s 

so
ci

o-
ed

u-
ca

tiv
as

 e
nf

oc
ad

as
 

en
 e

l m
an

ej
o 

de
l 

tie
m

po
 li

br
e.

 
Ta

lle
r s

ob
re

 
vi

ol
en

ci
a 

in
tra

fa
-

m
ili

ar
. 

3 
vi

si
ta

s 
do

m
ic

i-
lia

ria
s 

“

 n
o 

se
 e

nc
ue

nt
ra

 
es

ta
 in

fo
rm

ac
io

n
no

 h
ay

 in
fo

rm
ac

io
n

 n
o 

 s
e 

cr
eo

 n
o 

 s
e 

cr
eo
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AS

 E
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M
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S 
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M
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Niny Yurley Ortiz Cortes

2017

Re
co

ns
tru

cc
io

n 
de

l v
in

cu
lo

 
fil

ia
l d

e 
un

a 
fa

m
ili

a 
ad

sc
rit

a 
al

a 
pr

og
ra

m
a 

de
 v

iv
ie

nd
a 

di
ga

na
 d

e 
la

Ar
qu

id
io

ce
si

s 
de

 T
un

ja
,M

e-
di

an
te

 a
cc

io
ne

s 
So

ci
o-

ed
u-

ca
tiv

as
 q

ue
  

co
nt

rib
uy

an
 

al
  m

ej
or

a-
m

ie
nt

o 
de

 la
s 

re
la

ci
on

es
 d

e 
la

s 
 m

is
m

as
, 

de
l b

ar
rio

 e
l 

ca
rm

en
 d

e 
la

 
ci

ud
ad

 d
e 

Tu
nj

a  
pa

ra
 e

l a
ño

 
20

17
.

Fo
rta

le
ce

r e
l v

in
cu

lo
 

fil
ia

l d
e 

un
a 

fa
m

ili
a 

ad
sc

rit
a 

al
 p

ro
gr

am
a 

de
 V

iv
ie

nd
a 

Di
gn

a 
de

 la
  A

rq
ui

di
oc

es
is

 
de

 T
un

ja
, m

ed
ia

nt
e 

ac
ci

on
es

 s
oc

io
-e

du
-

ca
tiv

as
qu

e 
 c

on
tri

bu
-

ya
n 

al
 m

ej
or

am
ie

nt
o 

de
 la

s 
re

la
ci

on
es

 
de

 la
s 

m
is

m
as

 d
el

 
ba

rr
io

 e
l C

ar
m

en
 d

e 
la

 c
iu

da
d 

de
 T

un
ja

 
pa

ra
el

 a
ño

 2
01

7.

“2 Familias: -Torres Parra -Rodríguez Porras”

M
al

as
 

re
la

ci
o

n
es

 
fa

m
ili

ar
es

Barrios: El Carmen y 20 de Julio

Fa
m

ili
a  

       
    

Di
na

m
ic

a 
fa

m
ili

ar
    

  
Af

ec
to

       
       

Ro
le

s   
        

        
 

Ec
on

om
ic

o     
             

Co
m

un
ic

a-
ci

ón

En
fo

qu
e 

cu
al

ita
tiv

o   
           

En
fo

qu
e 

si
st

em
ic

o

Ob
se

rv
ac

io
n       

                    
Re

vi
si

on
 

do
cu

m
en

ta
l                   

            
M

ap
a 

 d
e 

re
de

s  
       

       
     

Ca
rto

gr
afi

a 
fa

m
ili

ar
              

              
     

Au
to

bi
og

ra
fia

 
fa

m
ili

ar
     

     
  

Ta
lle

re
s 

so
ci

o-
ed

uc
at

i-
vo

s 
   

  V
is

ita
s 

do
m

ic
ili

ar
ia

s       
          

Di
ar

io
 d

e 
ca

m
po

Re
vi

si
on

  
do

cu
m

en
ta

l                   
                             

            
Re

al
iza

ci
on

 d
e 

ta
lle

re
s 

  (
 c

om
o 

so
n 

 n
ue

st
ra

s 
re

la
ci

on
es

 e
n 

fa
m

ili
a,

 c
om

o 
 

so
lu

ci
on

ar
 e

n 
fa

m
ili

a 
nu

es
tro

s 
pr

ob
le

m
as

,  
co

m
o 

m
ej

or
ar

 la
s 

re
la

-
ci

on
es

 fa
m

ili
ar

es
).                                                                                         

De
sa

rr
ol

la
r 

ac
tiv

id
ad

es
 

de
m

an
da

da
s 

po
r 

la
 in

st
itu

ci
on

.

 n
o 

se
 e

nc
ue

nt
ra

 
es

ta
 in

fo
rm

ac
io

n
no

 h
ay

 in
fo

rm
ac

io
n

 n
o 

 s
e 

cr
eo

 n
o 

 s
e 

cr
eo

Astrid  Yelisad Paez Camargo

2018

Fo
rta

le
ci

-
m

ie
nt

o 
de

l 
te

jid
o 

so
ci

l d
e 

ci
nc

o 
fa

m
ili

as
 

be
ne

fic
ia

da
s 

al
 

pr
oy

ec
to

  d
e 

“V
iv

ie
nd

a 
di

g-
na

” 
m

ed
ia

nt
e 

pr
oc

es
os

 s
o-

ci
o-

ed
uc

at
iv

os
 

en
 e

l p
rim

er
 

se
m

st
re

 2
01

8,
 

de
 lo

s 
m

un
i-

ci
pi

os
  T

oc
a 

y 
Tu

nj
a,

 p
ar

a 
la

di
sm

in
uc

io
n 

de
 la

 v
io

le
nc

ia
 

in
tra

fa
m

ili
ar

.

Co
no

ce
r l

as
 

ne
ce

si
da

de
s 

y 
pr

ob
le

m
at

ic
as

 d
e 

la
s 

fa
m

ila
is

  a
ds

cr
ita

s 
al

 
pr

og
ra

m
a 

Vi
vi

en
da

 
Di

gn
a

3 Familias  inscritas al programa

M
al

a 
co

m
u

n
i-

ca
ci

ó
n

 
V

io
le

n
ci

a 
in

tr
af

am
ili

ar
    

A
u

se
n

ci
a 

d
e 

va
lo

re
s 

          
 

A
u

se
n

ci
a 

d
e 

o
p

o
r-

tu
n

id
ad

es
 

la
b

o
ra

le
s.

                   
         

C
ar

en
ci

a 
d

e 
u

n
io

n
 

fa
m

ili
ar

   
  

In
to

le
ra

n
ci

a  
                

In
rr

es
p

et
o

Barrios: Altamira               Cojines

Vi
ol

en
ci

a 
in

tra
fa

m
ili

ar
        

Fa
m

ili
a   

         
       

Ti
po

lo
gi

a 
fa

m
ili

ar
 

ex
te

ns
a    

           
      

Te
jid

o 
so

ci
la

 E
nf

oq
ue

 
Ec

ol
og

ic
o 

   
M

od
el

o 
Co

m
un

ita
rio

  
Di

ag
no

st
ic

o 
so

ci
al

 p
ar

tic
i-

pa
tiv

o

 L
lu

vi
a 

de
 id

ea
s   

        
     

vi
si

ta
 

do
m

iv
ili

ar
ia

 
Ob

se
rv

ac
io

n       
                     

Ar
bo

l d
e 

pr
ob

le
m

as
           

    
AP

GA
R

Re
al

iza
ci

on
 d

el
 

pr
im

er
 ta

lle
r  

“ 
El

 
va

lo
r d

e 
la

 fa
m

ili
a”

.                                                                                       
Ac

tiv
id

ae
s 

en
fo

ca
-

da
s 

 e
n 

el
 ti

em
po

 
qu

e 
co

m
pa

rte
n 

co
n 

lo
s 

in
te

gr
an

te
s 

de
 la

 fa
m

ili
a.

               
               

      
So

ci
liz

ac
io

n 
de

l 
ta

lle
r d

el
 “

pe
rd

on
 

y 
sa

na
ci

on
”  

    
    

So
ci

al
iza

ci
on

 
de

l v
id

eo
” 

la
 

as
er

tiv
id

ad
” 

 e
n 

el
 g

ru
po

 b
fa

m
ili

ar
                                                                         

Ta
lle

r s
em

an
l 

so
br

e 
“ 

re
la

ci
o-

ne
s 

fa
m

ili
ar

es
”   

       
  

Ac
tiv

id
ad

es
  f

am
ili

a 
y 

ed
uc

ac
io

n 
 p

ar
a 

fo
rta

le
ce

r v
in

cu
lo

s 
de

 p
ad

re
s 

e 
hi

jo
s.

       
Ca

pa
ci

ta
ci

on
  d

e 
la

 
ca

rti
lla

  “
la

 v
io

le
nc

ia
  

le
 h

ac
e 

m
al

 a
 la

 
fa

m
ili

a”
.

 n
o 

se
 e

nc
ue

nt
ra

 
es

ta
 in

fo
rm

ac
io

n
no

 h
ay

 in
fo

rm
ac

io
n

 n
o 

 s
e 

cr
eo

 n
o 

 s
e 

cr
eo
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EC

TO

POBLACION

 P
R

O
B

L
E

-
M

A
T
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A

S
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E

N
T
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A
-

D
A

S

LUGAR (BARRIO /
MUNICIPIO)

AB
OR

DA
JE

    
CO

NC
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-
TU

AL

M
ET

OD
OL

O-
GI

AS

TE
CN

IC
AS

 E
 

IN
ST

RU
M

EN
-

TO
S 

RE
AL

I-
ZA

DO
S

AC
TI

VI
DA

DE
S

RE
SU

LT
AD

OS
CO

NC
LU

SI
ON

ES
PR

OP
UE

ST
A 

 D
E 

M
EJ

OR
A

OB
JE

TI
VO

Monica Maria Lancheros Yaruro

2018

Fo
rta

le
ci

m
ie

nt
o 

en
 e

st
ilo

s 
de

 
vi

da
 s

al
ud

ab
le

s 
co

n 
fa

m
ili

as
 

pa
rti

ci
pa

nt
es

 
en

 e
l p

ro
gr

am
a 

“V
iv

ie
nd

a 
Di

gn
a”

 d
e 

la
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6. LAS RUTAS DE ATENCIÓN.

Herramienta desarrollada en el Proyecto denominado: Apadrinando 
sueños

Exponentes como Borgiann y Montaño hacen diferencia entre 
“metodología del conocimiento y metodología de la intervención. La 
primera alude a la razón (el conocimiento) y la segunda a la realidad 
(practica social)”. En consecuencia, esta forma de conocer se convierte 
en una práctica social cuando lo que se conoce, se comprende y hace 
práctico, es decir, no existe dicotomía entre lo que se conoce y lo que se 
interviene, todo está articulado puesto que lo conocido se encuentra en 
la realidad intervenida para ser modificada. Toca incluir en la bibliografía 
esto

Como ejemplo en construcción tenemos la ruta del Proyecto: 
APADRINANDO SUEÑOS. Ruta elaborada por la Profesora María Inés 
Mora Moreno de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. 

Adaptado por: Mora, M. (2018).

1. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE: 

• El trabajador(a) Social realiza Visita parroquial el Párroco asigna una 
base de datos con familias que serán invitadas para ser vinculadas 

• Indagación de no participación o beneficio de un programa social del 
estado acompañamiento de Pastoral Social. 

• Firma de aprobación para participación por parte del Párroco 
encargado de la zona. (Formato establecido por Arquidiócesis de 
Tunja)
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2. VALORACIÓN MÉDICA Y NUTRICIÓN:

• Se realiza la visita domiciliaria, por parte del Trabajador (a) Social. 
(Formato establecido por Arquidiócesis de Tunja Visita Domiciliaria, 
registro de confidencialidad y autorización de manejo de información)

• Valoración Médica (trabajo de campo con médicos voluntarios, 
Formato establecido por Arquidiócesis de Tunja )

• Se constata que los niños estén en estado de desnutrición (bajo de 
peso y talla). Según el diagnóstico de la especialista en nutrición 
infantil. (Formato establecido por Arquidiócesis de Tunja)

3. VINCULACIÓN AL PROGRAMA:

• Convocatoria de progenitores y/o cuidadores.

• Revisión lista de chequeo o verificación de cada caso (Hoja de 
vida de cada menor, aprobación del Párroco de la zona, concepto 
social realizado por Trabajo Social, remisión o seguimiento con el 
profesional en Medicina, nutrición y Psicología si se requiere). 

• Se diligencia el Formato de Vinculación por la coordinadora Mg. Lida 
Yaneth Farías Monroy. (Formato establecido por Arquidiócesis de 
Tunja )

4. ASIGNACIÓN DE KIT NUTRICIONAL:

• Con los padres o cuidadores de cada niño se acuerdan los deberes, 
derechos y compromisos que se deben cumplir  durante el proceso 
de vinculación. 

• Firma de compromisos.

• Cronograma de entrega de kit nutricional

5. SEGUIMIENTO INTERDISCIPLINARIO Y EVALUACIÓN:

Se realiza visita domiciliaria cada 15 días (Trabajo Social en formación), 
se realiza verificación del uso del kit nutricional que se entrega donde, 
de igual manera se realizan actividades socioeducativas sobre 2 temas:
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• Prevención de Violencia Intrafamiliar

• Dinámica Familiar.

• Higiene en el hogar. 

• La entrega del kit nutricional se realiza cada mes.

• Plan de mejoramiento por caso
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Objetivo de esta tercera parte

Al finalizar el módulo, los participantes estarán en capacidad de:

Proporcionar a los participantes de este módulo los conceptos 
fundamentales, la metodología, las herramientas y los “tips” prácticos 
para dotarlos de habilidades y destrezas; y así identificar, formular, analizar 
y evaluar las dinámicas sociales, que se articulan en la formulación de 
proyectos de intervención en problemáticas sociales que se pretenden 
cambiar o mejorar.

De todo lo que hay, ¿qué vamos a hacer?

Es una pregunta que todos nos hacemos antes de iniciar una actividad.

Empecemos con la Formulación del proyecto, entonces:

Se debe elaborar el plan del proyecto:

En el plan se definen los distintos elementos de un proyecto 
o programa. Contiene, en particular, información sobre los 
siguientes aspectos:

• ¿Qué se aspira a mejorar en la situación de vida de los grupos 
destinatarios? (objetivo de desarrollo)

• ¿Qué cambios se desean alcanzar en la manera de actuar de 
los grupos destinatarios? (objetivo del proyecto, efecto de la 
actuación del proyecto)

• ¿Qué hay que lograr para que ese efecto se produzca? 
(resultados)

• ¿Qué aportes hay que prestar para lograr esos resultados? 
(actividades)

• ¿Qué recursos (humanos, materiales, financieros, de tiempo) 
se necesitan para ejecutar las actividades? (cuantificación de 
insumos y costos)

• ¿Qué condiciones generales deben estar dadas para que se 
puedan lograr los resultados y los efectos? (supuestos)

• ¿Qué parámetros señalan la aparición de los efectos, resultados 
y supuestos? (indicadores).

• La importancia atribuida al objetivo de un proyecto y, con 
ello, las razones que justifican la ejecución del mismo, se 
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expresan en la información que indica: ¿Por qué se desea 
lograr el objetivo del proyecto? ¿A qué objetivo más amplio 
(estratégico, de política de desarrollo) contribuye el proyecto? 
(objetivo superior).

Las actividades, los resultados, el objetivo del proyecto, el objetivo 
de desarrollo y el objetivo superior, junto con los respectivos 
supuestos describen la hipótesis de desarrollo de un proyecto1.

Ejemplo:

1 Organización y coordinación del equipo motor de la vereda 
“zupatá”

2 Formación básica y específica sobre temas de liderazgo, 
democracia y gobernabilidad

3 Línea de Base (inicial y final)
4 Trabajo de campo (Visitas a grupos focales)
5 Entrevistas con informantes claves…

Tomado de la experiencia en Turmequé: Proyecto “Artesanos del perdón la reconciliación y 
la Paz”, Arquidiócesis de Tunja (2016)

Una vez desarrollada la anterior actividad, compartamos nuestras 
experiencias con los demás compañeros. Seguramente las experiencias 
de todos van a ser positivas. Así mismo este ejercicio lo podemos aplicar 
a todas nuestras actividades que debemos desarrollar a diario.

Entonces por ello, debemos en todo momento planear, no dejar nada al 
azar.

¿QUÉ ES LA PLANEACIÓN?
Es la secuencia de operaciones para realizar una actividad en determinado 
tiempo.

Un proyecto consta de múltiples facetas y actividades, tareas las 
cuales intervienen directa o indirectamente obligándonos desde 
el principio a identificar la manera correcta en que debemos 
organizar cada una de las actividades involucradas y su nivel de 
importancia.

1 Adaptado de: https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/9/37779/marco_logico_y_ev_proyectos.
pdf
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La correcta planificación nos ayuda a establecer la prioridad de 
cada una de las actividades y a tener un mejor control del tiempo 
para ejecutar un proyecto con la calidad deseada y con éxito2.

¿Por qué planeamos?3

La planeación implica la determinación, el análisis y la selección 
de la decisión más adecuada. Al elaborar un plan, es conveniente 
establecer márgenes de holgura que permitan afrontar situaciones 
imprevistas y que proporcionen nuevos cursos de acción que 
se ajusten fácilmente a las condiciones. Efectividad gerencial 
(Reddin, 1997)

Con esto no se quiere decir que sí se debe improvisar.

Dialoguemos con nuestros compañeros y escribamos nuestras 
conclusiones en el libro (Bitácora):

• Retomando la experiencia de la actividad anterior ¿Por qué debemos 
realizar una buena planificación para nuestros proyectos?

• ¿En cuáles de sus actividades diarias aplica la planeación?

• ¿Cómo organiza sus actividades de acuerdo al tiempo?

• ¿Considera necesario planear sus actividades y por qué?

• ¿Cómo debe ser una buena planificación de proyectos?

PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN

• Compromiso: se refiere al plazo o tiempo máximo en que se debe 
cumplir un plan propuesto. Es saber cuándo se inicia y cuando se 
va a terminar).

Por ejemplo: planeo realizar el taller de desarrollo humano con mi 
grupo, durante la tarde del viernes, de 3:00 de la tarde a 6:00 de la tarde.

2 Tomado de: http://oscarauza.com/la-importancia-de-la-planeacion-en-los-proyectosc1aod-
5661dee90cf212bd6be6672f/
3 Adaptado de: http://cursos.aiu.edu/Fundamentos%20de%20Administraci%C3%B3n/PDF/tema%202.
pdf
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• Flexibilidad: se da en la medida en que se concibe los planes, sujeto 
a cambios para readaptarlos y así lograr mejores resultados.

Por ejemplo: podemos cambiar el plan anterior desarrollándolo de 3.00 
de la tarde a 5.00 de la tarde, debido a compromisos con las familias.

• Precisión: los planes tienen que ser precisos y concretos (La 
planeación debe realizarse de acuerdo a la realidad de las cosas).

Por ejemplo: para la elaboración del diagnóstico de nuestras necesidades, 
hemos planeado, para el sábado realizar tres preguntas a siete familias 
de la vereda de Monquirá en Villa de Leyva.

• Racionalidad: en todo plan, sus objetivos deben ser alcanzables y 
para su ejecución debe contarse con los recursos necesarios o la 
factibilidad para obtenerlos.

Por ejemplo: para el jueves realizaremos el diagnóstico con tres 
preguntas elaboradas por la UBAP, para aplicarlas a siete familias de la 
vereda de Avendaños dos, del Municipio de Duitama.

• Unidad: todos los componentes del plan deben estar íntimamente 
ligados entre sí, ordenados para lograr un fin. (Las actividades a 
desarrollar se deben planear de acuerdo a su prioridad).

Por ejemplo: primero, miremos nuestras carencias, luego las necesidades 
más sentidas de la comunidad, de igual forma las potencialidades y 
recursos que posee la comunidad. Después de tener este sondeo, 
organicemos la información y se plasman las necesidades en orden de 
prioridad.

• Continuidad: todo plan debe estar relacionado y articulado con el 
anterior, si existe, para llevar una consecuencia y evitar alteraciones 
innecesarias.

Por ejemplo: Al mirar el esquema que tenemos en la página 3, es un 
proceso que está relacionado un escalón con otro y tiene continuidad 
porque si no se culmina un proceso, no se puede continuar con el 
siguiente escalón o proceso. Tomado (Procesos Administrativos, Bravo. 
2011)
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Claves para realizar una buena planeación

Al realizar una planeación, debemos efectuar un proceso dinámico y 
para ello nos surgen ciertas preguntas como:

¿Qué vamos a hacer? Un cultivo de curuba
¿Por qué lo debemos hacer? El terreno es adecuado para el cultivo…

¿Con qué lo vamos a realizar? Con recursos del medio y presupuesto de 
actividades

¿Dónde tendrá lugar?,  En la vereda de Santa Bárbara de Cómbita.
¿Cuándo se llevará a cabo?,  En el primer semestre de… en el mes de…
¿Quién lo hará?  El ITER de Santa Bárbara, apoyado por…
¿Cómo lo hará?  Las actividades a realizar son:..

Elaboración Propia (autora)

Desde este punto de vista vemos que al realizar una planeación, de 
cierta forma ya estamos realizando algunos pasos que nos dirigen hacia 
nuestro proyecto.

Actividad: Propongámonos resolver alguna necesidad urgente, hacer 
algo que fomente el sentido de cooperación. Hagamos un plan de 
trabajo para la comunidad con la que estamos trabajando: ¿Cuál será 
la responsabilidad de cada uno?, ¿qué medios vamos a emplear? y 
¿cuándo se van a realizar las tareas?

¿Por qué y para qué organizamos?

Organizar es, agrupar y ordenar las actividades necesarias para alcanzar 
los fines estableciendo las relaciones efectivas de comportamiento 
entre los participantes, de manera que se pueda trabajar con eficiencia, 
obteniendo resultados con calidad total con el mínimo de error, asignando 
funciones, responsabilidades, creando unidades administrativas.

Después de estas definiciones, tomemos en cuenta que para realizar 
cualquier actividad debemos planear y organizar para que el resultado 
sea el mejor.

¿Y ustedes qué opinan?

¿En qué casos de nuestro diario vivir podemos aplicar la planeación y 
organización?
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

COMO RELAJACIÓN.
Las letras de los apellidos de un expresidente  colombiano se han 

ordenado alfabéticamente.
CEEEIHLLMNOPSZ

¿De quién se trata?
¿En qué años gobernó?
Felicitaciones sí, es él

El proceso de organización tiene como punto de partida el análisis de 
tres elementos básicos4:

• La clase de trabajo o actividades a desarrollar.

• El personal requerido para realizar ese trabajo.

• Los elementos físicos o materiales que se necesitan.

Analicemos el siguiente gráfico y concluyamos sobre el trabajo de 
campo que estamos desarrollando. Es importante tener muy, pero muy 
claro que siempre debemos organizarnos, porque de ello depende que 
podamos evaluarnos o evaluar nuestro proyecto.

4 Adaptado de: https://www.tusdeberes.com/areas-tipicas-de-la-empresa
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Farias Monroy, Lida Yaneth. Proyecto de promoción comunitaria CLEI III (2006)

¿Cómo utilizar lo que tenemos para conseguir los que queremos?

Como ya contamos con la información recolectada en el DIAGNÓSTICO 
RÁPIDO PARTICIPATIVO, hemos analizado los diferentes problemas 
percibidos en un trabajo comunitario, y también hemos priorizado los 
problemas.
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¡Para reflexionar¡

El proyecto de vida: remitiéndonos a nuestras 
comunidades, a nuestra familia, a nuestra 
universidad y grupo de trabajo.

Desde este punto de vista:

• ¿Qué planes tenemos a corto, mediano y 
largo plazo?

• Dificultades con que te encuentras en la 
vida.

• Experiencias significativas.
Retomando los contenidos anteriores, apliquémoslos para organizar 
nuestro proyecto de vida: Para construir nuestro proyecto de vida es 
necesario conocer quiénes somos y ponernos de acuerdo en que somos 
ese y no otro. Partir de nuestra propia realidad, de nuestra historia. Es 
importante que hagas un diagnóstico, no tengas miedo a enfrentarte a tu 
propia historia, no te engañes. Pensemos.35

Un proyecto de campo:

Un proyecto es un plan de trabajo con carácter de propuesta que determina 
los elementos necesarios para alcanzar unos objetivos deseables, cuya 
finalidad es la de prever, orientar y preparar el camino de lo que se va 
a hacer, para el desarrollo del mismo. Se fija para ello, un tiempo para 
iniciar y un tiempo para terminar, Gloria Pérez Serrano (1993).

Ejemplos:

• Mi proyecto de vida (mi visión programada hacia el futuro)
• Iniciar una empresa.
• La reestructuración de las instalaciones de la escuela de mi vereda.
• Una elección de junta de acción comunal.
• Una boda.
• Incursionar en un nuevo mercado con mis productos.
• Entre otros.

3 Tomado del mediador de Desarrollo Humano. Padre Libardo Ladino.
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Estos proyectos mencionados anteriormente, debemos tener en cuenta 
que deben tener un inicio y terminar en fechas determinadas, es decir 
tener un final. Todo proyecto debe realizarse con calidad y con una 
viabilidad de costos aceptable, siguiendo cada uno de los pasos y 
elementos para la elaboración de los proyectos

Elementos para la elaboración de proyectos

Veamos el siguiente esquema para orientarnos en nuestro trabajo.

Farias Monroy, Lida Yaneth. Proyecto de promoción comunitaria CLEI III (2006)
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Definición del problema

¿Qué y por qué?

TRABAJO EN EQUIPO
Escribe en tu Bitácora…

Retomando el trabajo del “DRP”, donde ya hemos hecho un diagnóstico 
de nuestra comunidad y el listado de problemas que se sacó en la 
autoevaluación de la unidad anterior.
¿Qué problema queremos mejorar?, ¿por qué?, el corregir este problema, 
¿en qué ayuda a nuestra comunidad?

Algunos de los problemas que pudimos haber identificado dentro de este 
taller podrían ser, por ejemplo: falta de vías de comunicación, consumo 
de agua no potable, la embriaguez, violencia intrafamiliar, desempleo, 
falta de apoyo técnico, mal estado de la salud, deterioro de los valores 
éticos, entre otros que podemos visualizar.

Los problemas, son las necesidades que percibimos mediante el 
conocimiento de la realidad. Se pueden obtener mediante: la observación 
directa, entrevista a personas de la comunidad, a través del conocimiento 
e investigación práctica que tienen las personas de la comunidad.

Análisis y priorización de los problemas:

Sigamos trabajando con nuestro ejemplo.

Consiste en definir los problemas y luego en consenso se priorizan en 
orden a la importancia que establezca el grupo o la comunidad.

Sigamos con nuestro ejemplo de trabajo para el proyecto  
La información que tenemos hasta el momento, la podemos trabajar en un 
árbol de problemas, con el propósito de tener más claro la identificación 
del problema que se quiere solucionar.
¿Cómo se elabora un árbol de problemas?
Se selecciona el problema central de la situación que se está analizando,
Se anota las causas del problema central,
Se anota los efectos provocados por el problema central,
Se elabora un esquema que muestre las relaciones de causas – efecto en 
forma de árbol de problemas.
El árbol es un diagrama que nos ayuda a mostrar los efectos en la parte 
superior y las causas en la parte inferior.
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Las causas y los efectos:

Podemos decir que las causas es ese factor problema que encontramos 
como un elemento negativo para la comunidad o el medio que estemos 
observando. Y los efectos son los resultados de la acción de esas causas.

Ejemplo:

CAUSAS: violencia familiar, la pobreza, uniones libre, falta de valores, 
embriaguez…

EFECTO: desintegración familiar.

Para trabajar este paso, es aconsejable realizar el seguimiento a cada 
efecto con la seguridad de que podríamos encontrarnos causas de 
causas a medida que profundizamos en la búsqueda.

Farias Monroy, Lida Yaneth. Proyecto de promoción comunitaria CLEI III (2006)

Para mayor facilidad e identificar este proceso… de las causas y 
subcausas, debemos plantearnos los siguientes interrogantes.

¿Por qué?

¿Desde cuándo?



89ELABORACIÓN DE PROPUESTAS SOCIALES EN CAMPO

LECTURA DE APOYO

EL MARCO LÓGICO6 (Crespo. 2011, pág. 10)

El Marco Lógico- o LOGFRAME - ayuda a estructurar el proceso 
de planificación y comunicación de información esencial de un 
programa o proyecto.  Se le puede usar en todas las fases de la 
preparación de un programa, implementación y evaluación. Para 
mejorar los resultados de un programa, el Marco Lógico debería ser 
desarrollado inicialmente, en colaboración entre administradores 
regionales, programadores, autoridades políticas y los encarados de 
brindar los servicios de la formulación. Después de establecerlo, se 
deberá introducir modificaciones y mejoras en las varias fases de la 
preparación, ejecución y evaluación del proyecto… de acuerdo a cada 
comunidad!!!

6

Por eso una realidad bien descrita con todos sus elementos, es base 
para una buena evaluación del beneficio (o impacto) que se logre con las 
acciones a realizar bien organizadas.

Despejémonos estos interrogantes para que nos sirvan de apoyo, con el 
ARBOL DE PROBLEMAS. Recordemos que estamos trabajando el: ¿Qué 
y por qué?

PASOS7:

• Identificar los principales problemas de la situación analizada

• Centrar el análisis en un problema (problema principal)

• Formular el problema como un estado negativo

• Priorizar problemas existentes (no aleatorios, ficticios o futuros)

• No confundir el problema con la falta de una solución

6 Adaptado de: https://pt.scribd.com/document/50478127/proyecto-en-marco-logico
7 Tomado de: https://amandacrondonb.files.wordpress.com/2015/04/analisisdeproblemas.pdf
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ELABOREMOS EL ÁRBOL

LECTURA DE APOYO

EL ARBOL DE PROBLEMAS (Crespo. 2011, pág. 24)

Consiste en el establecimiento de las relaciones causa-efecto, entre 
factores negativos de una situación existente. El análisis de problemas 
se inicia con la selección del problema seleccionado como central, 
siguiendo el método que se explicó en la primera parte de esta Guía. 
Luego se utiliza el instrumento metodológico conocido como “árbol de 
problemas” 4 , el cual permite analizar el problema central mediante 
la relación causa-efecto. Las causas son las acciones responsables 
de la situación planteada, se representan como las raíces del árbol 
de problemas. Los efectos son las consecuencias de la situación 
planteada como problema, se representan como el follaje del árbol de 
problemas, mientras que el problema enunciado constituye el tronco 
del árbol. El árbol de problemas permite: • La visión de los efectos del 
problema central. De esta forma se analiza y verifica su importancia. 
• La visión de la situación actual relacionada con el problema central 
enunciado. • La visión de las causas asociadas al problema central, 
tanto endógenas como exógenas, lo que permite la identificación de 
las raíces del problema.

Entonces:

• Se representa gráficamente el problema CENTRAL

Ausencia de programas de integración familiar desde la escuela para 
generar horizontes de realización personal y comunitaria

• Se colocan sobre el problema los efectos directos o inmediatos, 
unidos con flechas.
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• Estudiar, para cada efecto de primer nivel, si hay otros efectos 
derivados de él. Colocarlos en un segundo nivel, unidos por flechas a 
él o los efectos de primer nivel que los provocan. Cepal. “Formación 
de Capacitadores en Metodología de Marco Lógico” (2008).

Continuar así hasta llegar a un nivel que se considere superior dentro de 
la órbita de competencia.

• Luego se identifican las causas posibles del problema y se 
representan bajo éste. Luego se buscan las causas de las causas, 
construyendo las raíces encadenadas del árbol. Cepal. “Formación 
de Capacitadores en Metodología de Marco Lógico” (2008)

Arquidiócesis de Tunja. Construcción desde los proyectos sociales de campo (2016)

TRABAJO CON EQUIPO

Es recomendable dar rienda suelta a la creatividad. Una buena definición 
de las causas aumenta la probabilidad de soluciones exitosas. Inicien 
con su árbol de problemas y los compartimos con los demás equipos 
de trabajo. 

Justificación del Proyecto

Consiste en explicar las maneras como el proyecto entrará a solucionar 
o aliviar el problema planteado o seleccionado (llenar vacíos, suplir 
carencias y resolver necesidades planteadas).
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En síntesis:
• ¿Qué busca el proyecto?
• ¿Cuál es su contribución?
• Descripción del impacto esperado a corto, mediano y largo plazo.
• La forma cómo el proyecto servirá a los diferentes beneficiarios.

LOS OBJETIVOS

¿Para Qué?

PARA SOCIALIZAR EN TU EQUIPO DE TRABAJO

1. Escuchemos a nuestros compañeros sobre - ¿qué expectativas 
les ha generado el trabajo con respecto “al proyecto” hasta este 
momento?

2. Definamos: ¿qué son los objetivos?, ¿qué papel juegan dentro de 
un proyecto? Y brevemente ¿cuál sería el objetivo de mi proyecto 
que estoy trabajando?

El objetivo hace referencia al fin deseado, es el elemento que permite 
llegar a una situación nueva como PRODUCTO FINAL de una o varias 
actividades; su finalidad será siempre la de erradicar y superar el 
problema.

Es el para qué de nuestra acción, “Lo que queremos alcanzar y para 
qué lo queremos alcanzar”.
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El objetivo debe ser básicamente:
1. Claro: que haga posible que cualquier persona (externa) pueda 

entender de qué se trata.
2. Concreto: debe responder a problemáticas reales y prever 

soluciones reales. No debe mostrar duda en el interior del logro.
3. Realizable: debe responder a los recursos disponibles y estar 

dirigido a problemas reales sentidos por el grupo o la comunidad, 
donde se está elaborando la programación de sus actividades 
(proyecto); que dé lugar a una ejecución real y pronta.

4. Si el  “negativo “ no es inmediato hay un problema en el Árbol de 
Causas-Efectos.

5. Se verifica la lógica y pertinencia del Árbol de Objetivos.
6. Eliminar redundancias y detectar vacíos.

Para orientar mejor la escritura de los objetivos, podemos decir que 
sirven para numerosos fines, por ejemplo:

• Define la situación que queremos lograr.
• Prevén criterios de acción.
• Reflejan los ideales del programa o proyecto.
• Sirven de base a la acción común de los participantes incorporando 

sus intereses y necesidades.
• Sirve de base para la evaluación.

Por ejemplo: Llegar al joven adulto del área rural, allí donde vive, para 
que tenga la oportunidad de abrir horizontes a través de su propia 
capacitación.

Los objetivos los podemos trabajar generales y específicos.

• Objetivo General:

Denominado, el objetivo principal que es el propósito central del 
proyecto. Es una expresión cualitativa de lo que queremos conseguir 
a nivel más amplio y global. Por ejemplo: Brindar atención educativa 
básica al campesinado de diez comunidades en el municipio de Chita 
para que mejoren su calidad de vida.

• Objetivos específicos:

Se trata de una especificación o desglosamiento del objetivo general. 
Estos objetivos contienen elementos particulares y concretos que 
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permiten desarrollar el objetivo general. Son operativos directamente, 
están interrelacionados entre sí y se constituyen en un conjunto de 
soluciones para cada una de las causas del problema. Por ejemplo:

1. Desarrollar el interés por las nuevas tecnologías con la propia región.

2. Capacitar para la formación, desarrollo y puesta en práctica de la 
empresa comunitaria apropiada para la región.

El Árbol de objetivos: (Árbol de Medios-Fines).

PASOS8:

• Representa la situación esperada al resolver el problema.

• Se expresa por la manifestación contraria al problema identificado.

 » “Carencia” se transforma en “suficiencia”.

 » Efectos se transforman en fines.

 » Causas se transforman en medios.

Arquidiócesis de Tunja. Proyectos pastorales, trabajo de campo (2016)

8 Cepal. “Formación de Capacitadores en Metodología de Marco Lógico” (2008)
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LAS ESTRATEGIAS

¿El cómo?

• Identificar acciones para la solución del problema

• Para cada base del árbol de objetivos se busca creativamente una 
acción que concrete el medio. (Cepal, 2009)

Cepal. “Formación de Capacitadores en Metodología de Marco Lógico” (2008)

Examinar las acciones propuestas en los siguientes aspectos:
• Analizar su nivel de incidencia en la solución del problema y 

priorizarlas de mayor a menor nivel.
• Verificar interdependencias y agrupar acciones complementarias.
• Definir alternativas con base en las acciones agrupadas.
• Verificar la factibilidad (física, técnica, cultural, presupuestaria, 

institucional) de cada alternativa.

• El proceso de análisis es reiterativo y retroalimentado: siempre 
es posible incorporar nuevas alternativas o integrar aquellas 
complementarias.

• El resultado de esta etapa es un buen conocimiento del problema y 
el planteamiento de alternativas consideradas factibles.

• Si aparecen causas (alternativas) fuera del ámbito de acción se 
comunican a los responsables.

BASE DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS

AC
CI

ON
ES
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• El siguiente paso consistirá en estudiar y especificar todos los 
aspectos de cada alternativa. CEPAL. Formulación y Evaluación de 
Proyectos (2006).

Alternativas. Las alternativas de solución de un proyecto son los 
diferentes caminos que se pueden tomar para llegar a cumplir el objetivo 
propuesto, es decir, a modificar la situación actual en las condiciones, 
características y tiempo esperados. (Manual MGA, Departamento 
Nacional de Planeación, 2015).

Metas a alcanzar

¿Cuánto Queremos hacer?

La meta es una expresión medible, indica las condiciones de cantidad y 
tiempo que tendrán los objetivos.

• La siguiente expresión “Lograr incentivar la empresa comunitaria 
en todos los grupos atendidos y aprovechar los recursos que ya 
existen en esta región para potencializarlos, en el término de 3 
años”. Estamos expresando cuantitativamente un objetivo y este 
objetivo definido así, precisando su tiempo y lugar con especificación 
del resultado, es lo que se denomina META.

Una meta debe cumplir cinco (5) requisitos principales:

1. Resultados deseados: una meta debe ser redactada en términos de 
resultados.

Ejemplo:

• Sistema de riego establecido y en funcionamiento.
• Empresa cooperativa funcionando.
• Las mujeres cabeza de familia trabajando permanentemente.
• Semillas libres de virus y tecnificadas.

2. Plazo determinado: en la redacción de la meta se debe señalar el 
período dentro del cual se logrará, no deben existir metas o plazos 
indeterminados.



97ELABORACIÓN DE PROPUESTAS SOCIALES EN CAMPO

Ejemplo:

• Sistema de riego establecido y en funcionamiento a julio de 2003.
• Empresa cooperativa funcionando al finalizar el CLEI IV.
• Las mujeres cabeza de familia trabajando permanentemente, en un 

año.
• Semillas libres de virus y tecnificadas a 30 de octubre de…

3. Norma: constituye la determinación del grado de éxito, es la manera 
de actuar para llegar a la meta y obtener el resultado previsto.

Ejemplo:

• Deserción de los grupos reducida en un 10% en un tiempo de 3 
meses.

• El 80% de los par.ticipantes en el ITEDRIS han mejorado su 
integración familiar, al finalizar el CLEI III.

4. Los procesos: en la redacción de la meta se debe indicar el proceso 
que se utilizará para su logro. Se enfoca el CÓMO DE LA META.

Ejemplo:

• Campaña promoción de arborización, realizada a través de cuñas 
radiales y programas audiovisuales, en el primer año del proyecto.

5. Claridad: la meta debe ser redactada en términos tan claros y 
comprensibles que permita a cualquier persona (externa) entender 
su contenido.

Localización del proyecto para la realización del proyecto

¿Dónde lo vamos a realizar?

Localizar un proyecto consiste en determinar el emplazamiento o el 
área en donde se ubicará. Esta localización se puede hacer desde dos 
aspectos.

1. Ubicación geográfica del proyecto dentro del área: vereda, 
corregimiento, municipio, departamento…

2. Ubicación dentro de un conjunto menor, como puede ser el barrio, la 
manzana, el lugar donde se está realizando el proyecto.
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Se aconseja que para dinamizar la localización se presenta por medio 
de mapas y otros complementos gráficos que nos puedan servir de 
orientación.

Ejemplo: crear un invernadero para la producción de tomate, la 
localización física consistirá en indicar el lugar donde se construirá 
(terreno, vereda, corregimiento, finca). Y la cobertura espacial consiste 
en determinar el área a la que prestará el servicio (Vereda de Chinquira, 
Municipio de Turmequé, en el Departamento de Boyacá).

Según este ejemplo podemos definir qué es cobertura espacial:

Indica el espacio físico o zona que cubrirá el proyecto en cuanto a 
prestación de servicios o área de influencia. En esta cobertura suele 
indicarse no sólo en términos geográficos, sino también en términos de 
población (el número de habitantes beneficiado).

Actividades y tareas para la realización del proyecto

¿Cómo y cuándo lo queremos hacer?

Las actividades son el medio de intervención sobre la realidad, mediante 
la realización secuencial, integrada y ordenada de diversas acciones, 
necesarias para alcanzar las metas y objetivos específicos de nuestro 
proyecto. Farias, Lida (2006).

Es importante tener en cuenta que las actividades indican los pasos 
necesarios y suficientes que son precisos para recorrer para alcanzar 
las metas. Se expresan a través de verbos de acción y de una manera 
sintética.

Antes de continuar…

Empecemos a diseñar la Matriz de Marco Lógico, para ordenar nuestros 
datos

¿PORQUÉ SE DESARROLLÓ LA ESTRUCTURA DE MARCO LÓGICO?

• Diseño ---> unificar objetivos

Para un mismo proyecto se planteaban objetivos diversos según la 
óptica de cada funcionario o sección
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• Ejecución ---> fijar responsabilidades

No quedaban claras las responsabilidades en esta etapa

• Evaluación ---> medir el éxito o no

Se carecía de una base objetiva para comparar lo planeado con lo 
ejecutado y verificar el éxito o no.

Ahora miremos un ejemplo de la Matriz de Marco Lógico, que nos 
resume todo nuestro proyecto.

Crespo, 2015 Pág. 39

Escala jerárquica de objetivos
(1a. Columna)

• FIN:

 » Es la finalidad última del proyecto (puede ser la misión de la 
oficina)

 » ¿Cómo contribuye a solucionar un problema de desarrollo a nivel 
sectorial, regional o nacional?

• PROPÓSITO:

 » Es el por qué se lleva a cabo el proyecto (coincide en gral. con el 
título), impacto directo que se desea lograr
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 » Junto con otros propósitos contribuye al logro del fin

• COMPONENTES:

 » El qué debe ser producido por el proyecto o productos o 
resultados

 » Bienes o servicios a entregar o trabajo terminado

• ACTIVIDADES:

 » Cómo se producirán c/u de los componentes - tareas que el 
ejecutor debe cumplir

Recursos

¿Con qué?

En toda programación es indispensable tener en cuenta el talento humano 
y los diferentes recursos con que contamos y que son necesarios para 
realizar las actividades programadas, pero también debemos identificar 
lo que nos falta para lograr los objetivos y resultados planteados.
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Para trabajar y reflexionar: 

Como ayuda podemos ver, que para organizar los recursos los 
podemos clasificar de la siguiente manera:

Talento Humano: son las personas adecuadas y capacitadas para 
realizar las tareas previstas. Esto supone especificar (dentro de nuestro 
proyecto) la cantidad de personas, las cualificaciones requeridas y las 
funciones a realizar, indicando quién es el responsable de qué (de cada 
actividad), y cómo está distribuido el trabajo.

Recursos materiales: son las herramientas, equipos, instrumentos, 
infraestructura física requerida y otros necesarios para llevar a cabo 
el proyecto.

Recursos técnicos: alternativas técnicas elegidas y las tecnológicas 
elegidas a utilizar de acuerdo al tipo de proyecto, que dan la posibilidad 
de descubrir nuevas soluciones a los problemas planteados.

Recursos financieros: se realiza una estimación de los fondos con que 
se cuenta para el proyecto y de los fondos que se pueden obtener, con 
indicación de las diferentes fuentes con las que se podrá contar. Este 
recurso se explicará mejor con el PRESUPUESTO.

Una vez identificados los recursos requeridos, debemos especificar 
con cuáles se cuenta actualmente y de cuáles carecemos.

Ander– Egg, Ezequiel (2005)

Presupuesto

¿Cuánto nos vale desarrollar el proyecto?

Tratemos de hacer nuestro presupuesto de los gastos que generamos en 
la familia, organicemos los datos:

• ¿Qué ingresos tenemos?.

• ¿Qué egresos tenemos?.

INGRESOS     EGRESOS
_____________________  ______________________
_____________________  ______________________
_____________________  ______________________
Total_________$_______  Total__________$_______
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Pues bien, a continuación un ejemplo y así tener mayor claridad para la 
realización un cuadro de costos.

Concepto Cantidad Costo 
unitario

Costo 
Total

Se 
cuenta

Se 
carece

Visitas de seguimiento: se realizan 
visitas constantes para observar 
el desarrollo de la capacitación de 
cada uno de los grupos

Capacitación Facilitadores: Se ha 
programado tres (3) capacitacio-
nes mínimas por año, para refor-
zar el aprendizaje de ellos y su 
grupo (incluido material didáctico, 
refrigerios)

Laboratorios: son laboratorios 
portátiles de: Física, química, bio-
logía y la tecnología según la zona 
y la escogida. Valor estipulado 
para un laboratorio.

Reactivos: sustancias para el tra-
bajo del grupo con sus diferentes 
prácticas de laboratorios.

Administración de la empresa: Se 
estipula este valor para el inicio 
del proyecto productivo sosteni-
ble. Y éste será de acuerdo a las 
condiciones y exigencias de la 
zona.

Ayudas didácticas: audiovisuales, 
folletos, CDs de refuerzo de la 
capacitación, Boletines informa-
tivos.

Mediadores pedagógicos: (Tex-
tos guía) entregado un texto por 
asignatura a cada participante. En 
cada año se desarrollan 12 libros.

Lugar de capacitación: alquiler del 
lugar donde se trabajará con el 
grupo, ya que el programa trabaja 
en diferentes sitios como espa-
cios pedagógicos.
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Administración: valor estipulado 
para el manejo y sostenimiento 
del programa a nivel administra-
tivo. Servicios, desplazamientos, 
alquiler carro, correo...

Papelería en General: documen-
tación y suministro de útiles de 
oficina como: certificados, carnet, 
boletines, memorandos, notas, 
otros.

TOTALES
Arquidiócesis de Tunja. Proyecto ITEDRIS (2008)

Ahora miremos lo siguiente:

Y esos recursos financieros de los que carecemos ¿qué?.. Un gran 
interrogante, este aspecto lo debemos dialogar con de nuestro equipo 
del proyecto.

• ¿Cómo lo vamos a financiar? Planteémonos diferentes formas 
posibles de financiación de nuestro proyecto empresarial.

Ejemplo: Para tener una mejor claridad es mejor realizar un cuadro de 
costos.

FARIAS, Lida (2017)
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Sigamos trabajando y revisemos ahora la lógica vertical de la matriz ML.

LOS NIVELES: lógica vertical en la Matriz de Marco Lógico.

Gráfico tomado de Crespo, 2015

• Es deseable que un proyecto tenga un solo fin y un solo objetivo

• Es ideal que la matriz se pueda plasmar en una sola carilla o a lo 
más en dos.

• Cada componente surgirá del desarrollo de varias actividades

• Las actividades deben exponerse en orden cronológico

Los indicadores

¿Cómo monitorear la ejecución y evaluar el proyecto?

Teniendo en cuenta la matriz descrita anteriormente se diseñan los 
indicadores para cada nivel. Se miden así:

FIN ---------------------->  miden el impacto general,
PROPÓSITO---------->   miden el impacto al final del Proyecto.
COMPONENTES ---->   descripciones breves y claras de c/u.

LAS ACTIVIDADES se miden por su presupuesto o valorización de los 
recursos humanos, materiales y financieros aplicados.
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PARA TENER EN CUENTA:
Condiciones de los indicadores. Procura, saber pedir para poder dar (2015):

• Deben expresarse en términos de cantidad, calidad y tiempo
• Deben ser verificables objetivamente a través de los medios de 

verificación (3a columna).
• Es frecuente tener que formular más de un indicador para cada 

objetivo
• Si existen problemas de información para verificarlo o el costo de 

obtenerla es muy alto o si los cambios sólo se verán en el largo 
plazo, deben buscarse otros indicadores o agregar nueva actividad 
para obtener la información

Tomado de: Procura, saber pedir para poder dar (2015)

Ejemplo:

1. Identificar el indicador- Los pequeños agricultores mejoran el 
rendimiento de la mora blanca.

2. Cantidad - 1000 pequeños agricultores (< 3 hectáreas) aumentan el 
rendimiento promedio de la mora blanca en un 40%.
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3. Calidad - 1000 pequeños agricultores aumentan el Rend. Prom. en 
un 46% manteniendo la misma calidad (peso de los granos) de la 
cosecha 2020.

4. Tiempo - 1000 pequeños agricultores aumentan el Rend. Prom. en 
un 60% entre octubre de 2018 y septiembre de 2019 Mant. = calidad 
(peso de los granos) de la cosecha 2020.

Medios de verificación

¿Cómo compruebas los resultados de tu proyecto?

Concepto

Fuentes de información que se pueden utilizar para verificar que el 
proyecto se va cumpliendo

Se diseñan para cada tipo de objetivo, así:

Fin
Comprobar que se logró. (publicaciones, insp visual, encuestas, etc.).

Propósito
Comprobar que se logró (publicaciones, insp visual, encuestas, etc.). 
CEPAL. Formulación y Evaluación de Proyectos (2006).

Componentes
Comprobar que se obtuvieron los productos (inspección del sitio, 
informaciones del auditor, etc.) CEPAL. Formulación y Evaluación de 
Proyectos (2006).

Actividades
Comprobar que el presupuesto se gastó como estuvo planeado (registros 
contables) CEPAL. Formulación y Evaluación de Proyectos (2006).

Tomado de: Procura, saber pedir para poder dar
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Condicionantes externos – supuestos

• Aclarar o refinar los riesgos demasiado generales
• Hacer seguimiento y administrar las condicionantes durante la 

ejecución
• Hacer explícitas las condicionantes externas ayuda a mejorar la 

comunicación entre la gerencia del proyecto y la superioridad

Responsabilidad de gestión del proyecto

Líder del Proyecto

• Producir los componentes o “entregables”.

• Controlar las actividades y los recursos que se aplican.

• Seguir la evolución en todos los niveles.

Alertar a la Superioridad cuando:

• Hay dudas sobre la terminación oportuna de los componentes

• La terminación exitosa de los componentes puede no resultar en el 
logro del propósito

• Recomendar las acciones correctivas.

“¿Si no sabes a dónde vas, cómo sabrás que has llegado?”

Ejemplo de la Matriz de Marco Lógico

Tomada de: https://es.slideshare.net/PREVAL/matriz-de-marco-logico-presentation
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Monitoreo y evaluación

¿Vamos Bien?

El Marco Lógico puede ser utilizado para:

• Comparar lo planeado con los resultados obtenidos

• Guiar y mejorar la ejecución del proyecto

• Evaluar el éxito del proyecto al final

• Mejorar los diseños futuros

Para evaluar el proceso de nuestro proyecto, solicitemos orientación 
a nuestro facilitador y con los compañeros de la UBAP (equipo de 
proyecto) resolvamos en el libro paralelo ¿si la evaluación de nuestro 
proyecto podemos hacerla como: autoevaluación, coevaluación o 
Heteroevaluación?

ENTONCES: ¿Cómo vamos?:

• ¿Esto es bueno?

• ¿Está mal?, ¿en qué parte se observan errores?

• ¿Tal práctica es útil?

Miremos qué parte debemos ir mejorando, para el éxito de nuestro 
proyecto.

• Como autoevaluación: podemos valorar la cooperación y eficiencia de 
mi trabajo en bien del proyecto empresa que estamos desarrollando.

• Como coevaluación: consultemos las otras UBAP para saber qué 
opinan de mi proyecto.

• Como Heteroevaluación: podemos estimar el impacto que causará 
o está causando mi proyecto empresa a la comunidad beneficiada 
o en general.

El monitoreo del proyecto se hace durante la ejecución del mismo para 
determinar su cumplimiento, cómo se está haciendo y en lo posible tomar 
los correctivos del caso si se está incurriendo en fallas o desviaciones 
significativas.
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Desarrollemos este ejemplo: nuestro proyecto es la cría de pollos y con 
el trabajo de todo el equipo se ha construido un galpón con capacidad 
para 100 pollas ponedoras. Pero en la evaluación se vio que: - El clima 
es inadecuado porque nuestro entorno de habitación es el páramo; 
además no hay buen transporte entonces no puedo sacar al mercado 
los huevos y mi comunidad es muy pequeña, por otro lado el asesor 
de la corporación agrícola a quien le solicitamos asesoría dice que él 
solo asesora proyectos de 500 pollos o pollas hacia arriba. (proyecto 
comunidad de Chiquiza-Boyacá).

• Queridos compañeros, hemos encontrado estos aspectos en mi 
evaluación. ¿Qué podríamos hacer? ¿Ustedes qué me pueden 
aportar?

• Comparte tu respuesta.

Recordemos… Los fines de toda evaluación son: 

1. Mejorar las condiciones presentes del proyecto.

2. Sacar a flote los vicios, perturbaciones, inconvenientes para 
frenarlos de inmediato y prevenirlos en el futuro.

3. Destacar lo útil, eficiente y aceptable para repetirlo, siempre 
condicionado por las circunstancias que ayudaron a su éxito.

4. No solo es importante una evaluación al final del proyecto, 
sino también una evaluación dentro de la ejecución que vaya 
garantizando de antemano la eficiencia del proyecto previsto.

Para hacer una evaluación correcta tenemos que partir de los indicadores; 
estos son los aspectos concretos de una acción que nos permite verificar 
si se dio o no y, en caso afirmativo, en qué medida se dio.

Es muy difícil evaluar si no hemos hecho el proceso de PLANEACIÓN. 
(Tema visto anteriormente).

Para evaluar debemos plantearnos:

• ¿Qué es lo que queremos evaluar?
• ¿De qué forma lo vamos a hacer?
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Tipos de evaluación.

Hay que tener presente la:

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades programadas
2. Evaluación del nivel del logro frente al objetivo.
3. Evaluación del impacto sobre la realidad problemática
4. Evaluación de la ejecución
5. Evaluación de la utilización de los recursos.
6. Evaluación del tiempo
7. Evaluación de las metas
8. Evaluación de los objetivos concretamente.
9. Evaluación de la participación de los integrantes y la externa.

Retroalimentación

Elaboración Propia (Autora
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HABLEMOS DEL IMPACTO EN LA COMUNIDAD.

¿Cuál es el impacto de mi proyecto?

Aquí también debemos evaluar porque nos permite medir el cambio que 
el proyecto produjo en la realidad. Para hacerlo:

1. Se parte del diagnóstico de la realidad que se observó al iniciar el 
proyecto y se compara con la realidad actual en el momento de 
terminar el proyecto o en el momento en que estamos evaluando 
sus avances.

2. Presencia de resultados no esperados que en la práctica pueden llegar 
a ser más importantes que los previstos o apoyar significativamente 
el proyecto. Hay casos que nos pueden llevar a modificar los planes 
proyectados.

Escritura Del Proyecto

¿Y ahora Cómo lo plasmamos?

A este punto todos nosotros ya tenemos escrito nuestro proceso, que 
hemos venido desarrollando para nuestro proyecto.

Un modelo práctico para ordenar la escritura de nuestro proyecto puede 
ser:

1. Nombre del Proyecto.
2. Diagnóstico
3. Justificación
4. Objetivos: General y específicos
5. Políticas y estrategias.
6. Metas
7. Actividades.
8. Indicadores
9. Recursos: Humanos, físicos (técnicos y tecnológicos), financieros.
10. Población beneficiada
11. Duración del proyecto
12. Presupuesto
13. Monitoreo y Evaluación
14. Firma de las personas responsables del proyecto.
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Este es un modelo que bien para algunos proyectos encerrará todos los 
aspectos, mientras para otros sólo tomará algunos, de acuerdo al tipo de 
proyecto y al cooperante o ángel.

El siguiente módulo será sobre PROCURACIÓN DE FONDOS

Porque todo el que pide recibe;
Y el que busca, halla;

Y al que toca, se le abrirá.
(Mt 7: 7-8)

PARA REFLEXIONAR

A TRAVÉS DEL MUNDO EN QUE VIVO.

Investigar significa abrirse al mundo, a la realidad que nos rodea  
con una actitud  de admiración, de curiosidad y sorpresa. Pero al 
descubrir ese mundo, al permitir que nos desvele sus significados, 
nos  descubrimos a nosotros mismos, nos conocemos, nos damos  
cuenta de nuestras potencialidades. Porque nuestras potencialidades 
son verdaderamente nuestras en y a través del mundo. Sin el mundo 
no seríamos nada pues él constituye nuestro camino para llegar a 
proyectarnos.

cada vez que entro en contacto con el mundo de una manera nueva  
me percato de un nuevo modo de ser “personal”, de algo que soy  yo  
y de lo cual no me había dado cuenta . Por ejemplo: Cuando trato de 
entender una situación real e indago, me descubro como investigador, 
estoy actualizando mis potencialidades de investigador; cuando me 
intereso de los demás en actitud de servicio, estoy actualizado mi 
potencialidades de amar, cuando en un amanecer observo maravillado 
la belleza de la aurora, estoy actualizado mis cualidades estéticas; 
y cuando trato de arreglar la bicicleta o la estufa de la casa estoy 
descubriendo y actualizado mis potencialidades mecánicas. En 
resumen, llego hacer hombre al entrar en contacto y comprometerme 
con la realidad que circunda en el mundo.

Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga

Tomado del folleto de Investigación
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Prefacio

El presente manual ha sido elaborado 
con la intención de contribuir  con un 
grano de arena a la técnica y dinámica 
de  elección y evaluación de proyectos 
con la comunidad y en sus terrenos. 
Quiere contribuir, por tanto, a que 
cada promotor  tenga conciencia  
del estudio que implica un proyecto, 
a fin de eliminar  toda posibilidad 
de improvisación, que comprometa 
su aprobación por una agencia de 
ayuda al desarrollo o un aliado para 
el desarrollo del mismo. Las autoras.
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Este material se elabora como apoyo al convenio de mutua 
cooperación entre la Arquidiócesis de Tunja y la Fundación 

Universitaria Juan de Castellanos (2016)




