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Presentación

En la sociedad contemporánea se han producido avances significati-
vos en términos de descubrimientos, innovaciones y desarrollo, lo 

que ha llevado a un mayor bienestar en nuestras comunidades. Sin em-
bargo, al mismo tiempo, la interacción de diversos factores culturales, 
sociales, económicos, políticos y ambientales ha dado lugar a problemá-
ticas complejas en nuestra sociedad.

Es importante destacar que los desafíos relacionados con la salud y la 
gestión de desastres naturales no se limitan únicamente a las ciencias 
básicas como la medicina, la química, las ingenierías o la geología. Si 
bien estas disciplinas desempeñan un papel fundamental y pueden con-
tribuir en gran medida, no logran comprender la complejidad de estas 
problemáticas de manera holística.

Tanto la salud como los desastres naturales comparten un elemento co-
mún: el factor humano. Las condiciones sociales pueden ser un factor 
determinante, ya que influyen en la vulnerabilidad de las personas ante 
ciertas problemáticas. Durante la pandemia del COVID-19, se ha evi-
denciado cómo los factores sociales interactúan y afectan de manera 
diferenciada a los países y comunidades. Esto implica adoptar enfo-
ques interdisciplinarios y colaborativos que permitan comprender la 
complejidad de estos fenómenos y desarrollar estrategias efectivas para 
enfrentarlos y mitigar sus impactos en nuestra sociedad.

Uno de los instrumentos para abordar las problemáticas sociales rela-
cionados con la salud y el medio ambiente es la formulación de pro-
yectos. En esta se identifica la problemática y se crean alternativas de 
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soluciones sustentables y rentables que atiendan a los diversos factores 
que sustentan el problema desde un enfoque interdisciplinario, permi-
tiendo una gestión eficiente de los recursos para mejorar la calidad de 
vida de las comunidades.  

En ese orden de ideas, los proyectos se alinean con la agenda política a 
nivel mundial mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y las políticas nacionales mediante los planes de desarrollo de cada país. 
En ese sentido, las habilidades y conocimientos para la formulación de 
proyectos se convierten en una necesidad para mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades. 

Esta guía de formulación de proyectos sociales en el área de la salud y la 
gestión del riesgo ante desastre naturales se ha realizado en el marco del 
proyecto de investigación “Fortalecimiento de la Capacidad Científica 
del Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano -CIDHUM-, para 
incrementar la competitividad del departamento del Atlántico en el 
área de salud, con énfasis en las prácticas de cuidado y hábitos de vida 
saludable”. Este proyecto se llevó a cabo en el sur del departamento y 
fue financiado con los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), 
con el apoyo técnico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e  Innovación. 

Este proyecto pretende fortalecer los procesos de transferencia y apro-
piación social del conocimiento referente a las prácticas de cuidado y 
hábitos de vida saludables en el departamento del Atlántico, sirviendo 
de insumo para el diseño de estrategias y políticas públicas en salud 
para la región. En ese sentido, esta guía de formulación de proyectos 
tiene como finalidad servir de material pedagógico para la realización 
de un diplomado sobre formulación de proyectos sociales dirigido a los 
diferentes actores involucrados como parte del proceso de transferencia 
y apropiación social del conocimiento. 

En esa línea, la presente guía contiene fundamentalmente las nocio-
nes básicas para entender qué es un proyecto y cuáles son los pasos 
necesarios para la identificación de la problemática, la formulación de 
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la alternativa de solución y la elaboración del proyecto en términos 
financieros y técnicos. Asimismo, se proporciona información sobre las 
técnicas, metodologías sugeridas y ejemplos concretos de proyectos so-
ciales en el área de la gestión del riesgo ambiental y de la salud que se 
han desarrollado en el Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano 
(CIDHUM) de la Universidad del Norte.





xv

Introducción

La planificación no es algo propio de nuestra época; no se puede si-
tuar el inicio del proceso de planificación. En los diferentes mo-

mentos de la historia de la especie humana se evidencia un ejercicio 
de planeación. En ese sentido, lo que se planifica y cómo se planifica está 
atravesado por la historia.  

Si bien la mayor parte de la historia del ser humano ha trascurrido como 
cazador-recolector, un estilo de vida nómada en el que se obtenía sus-
tento diario mediante la caza de animales y la recolección de alimentos 
silvestres, como frutas, nueces, etc., que requería niveles de planeación a 
corto plazo. Con el surgimiento de la agricultura el Homo Sapiens Sapiens 
adquiere una mayor preocupación por el futuro. La prosperidad de su 
sustento dependía de factores ambientales que escapaban de su control 
(lluvias, sequias, plagas), desarrollando así estrategias de planificación a 
largo plazo para evitar adversidades. 

Sin embargo, en términos de planificación para el desarrollo con sus 
matices científicos, tal y como lo conocemos en la actualidad, emergió 
de las tensiones entre el sistema capitalista y socialista. Ambos sistemas 
implementaron la planeación de manera diferente. En ese sentido, la 
planificación ha sido afectada por aspectos políticos, como el tipo de 
gobierno, el sistema político, las interacciones entre los diversos actores 
sociales, las características de la sociedad y las relaciones entre el Estado 
y la sociedad. Estos factores ejercen influencia en la manera en que se 
concibe, se diseña y se lleva a cabo la planificación en diversos entornos.

En los estados socialistas, la planeación era contrapuesta a las políticas 
liberales adoptadas por la mayoría de los países a finales del siglo XIX, 
donde los mercados regulaban la vida social y el papel del Estado era 
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limitado (Giordani, 1980). En ese sentido, la planeación en la Unión 
Soviética (URSS) se implementó como una medida centralizada desti-
nada a lograr la igualdad en la producción y distribución de bienes y 
servicios (Silva, 2008).

En ese contexto, se implementó el primer plan quinquenal conocido 
como “goelro” entre 1928 y 1932 en la URSS. Este plan se basó en 
corrientes socialistas y tenía como objetivo contrarrestar los principios 
fundamentales del capitalismo (Silva, 2008). Se planteaba la necesidad 
de que el Estado garantizara las condiciones de vida y salud de la pobla-
ción. En el ámbito de la salud, el enfoque inicial se centró en mejorar 
la disponibilidad de camas hospitalarias, y posteriormente cada país 
socialista adaptó planes locales que estaban en línea con el plan general 
(Friedman, 1992).

En respuesta a la crisis producida por la Segunda Guerra Mundial y la 
falta de regulación del mercado, los países capitalistas decidieron llevar 
a cabo planes a corto plazo para estimular el crecimiento económico. 
Esto implicó que el gobierno interviniera en la economía de países de 
Europa occidental, adoptando políticas de bienestar conocidas como 
los Estados de Bienestar, basadas en las ideas de John Maynard Keynes 
(Lopera, 2014). Estas políticas ayudaron a mitigar los problemas causa-
dos por la guerra, la pobreza, el desempleo y la inflación, y condujeron 
a una mayor intervención estatal en países como Francia, Inglaterra y 
Alemania (Diaz, 1996).

La implementación de políticas sociales basadas en los principios de 
Keynes incluyó medidas de protección social como el Seguro de Salud 
y leyes relacionadas con la enfermedad y la maternidad (Lopera, 2014). 
Con el transcurso del tiempo, se desarrolló una estructura estatal más 
compleja con el objetivo de garantizar condiciones de vida dignas, que 
implicó la planificación y la intervención social. Estos procesos se cen-
traron en el control de la demanda económica, el gasto gubernamental, 
los impuestos y la planificación de las actividades productivas. Además, 
se llevaron a cabo planes de desarrollo basados en el Plan Marshall y en 
las políticas de estabilización económica propuestas por el programa 
New Deal de Estados Unidos, incluyendo medidas para contrarrestar 
los efectos negativos de los ciclos económicos (Saavedra, 2001).
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Tras la intervención de Estados Unidos en Europa (Plan Marshal), se creó 
en 1948 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 
una de las comisiones regionales de las Naciones Unidas. Esta organiza-
ción se estableció con el objetivo de coordinar acciones para promover 
el desarrollo económico en la región. En la década de 1960, bajo el li-
derazgo de Raúl Prebisch, se fundó el Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificación Económica y Social (Ilpes), que sigue activo en la 
actualidad. Este instituto fue creado para brindar asistencia técnica a los 
gobiernos en materia de planificación económica y social (Leiva, 2012).

Estas instituciones buscaban asistir a una Latinoamérica caracterizada 
por una economía de subsistencia, procesos productivos poco tecnifica-
dos, aumento de la deuda pública y presiones internacionales debido al 
crecimiento acelerado del comercio internacional después de la guerra 
(Lopera, 2014). 

Producto de estas intervenciones se generó una mayor industrializa-
ción, ocasionado cambios sociales e importantes transformaciones de-
mográficas, como una migración significativa del campo a la ciudad, 
provocando altos niveles de desempleo y delincuencia. La urbanización, 
a su vez, generó nuevos desafíos en vivienda, suministro de agua pota-
ble y servicios públicos, además de una alta inflación. En este contexto, 
fue necesario que el Estado interviniera para abordar estos problemas 
(Leiva, 2012).

Estas consecuencias sociales no fueron previstas por una planificación 
que buscaba el desarrollo económico en América Latina. Es producto 
de trasladar un modelo económico de otro contexto sin tener en cuen-
ta factores culturales, históricos, sociales, geográficos, etc., de América 
Latina. De ahí la importancia de desarrollar una planeación desde el 
conocimiento del territorio. 

El enfoque de planeación que tiene en cuenta los elementos propios del 
contexto se denomina “planeación estratégica”, enfoque que también 
puede ser trasladado al diseño de proyectos sociales. En ese sentido, el 
Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano (CIDHUM) ha teni-
do en cuenta a la hora de formular y planificar los proyectos. Además, 
como su nombre lo indica, el desarrollo trasciende el desarrollo econó-
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mico y se traslada a lo humano, priorizando la realización de las capaci-
dades humanas y la protección del ambiente social, cultural y ecológico 
en pro de la equidad social. 

En este manual, se desarrollarán los pasos necesarios para la formulación 
de un proyecto social en el área de gestión del riesgo ante desastres na-
turales (ambientales) y de la salud, temas que en la actualidad figuran 
en la agenda internacional y que están estrechamente relacionados. 

El cambio climático a nivel mundial ha desatado un mayor riesgo de 
desastres naturales y la generación de nuevas enfermedades. Además, 
tanto los desastres naturales como las afectaciones a la salud están in-
fluenciados por factores sociales, económicos y culturales. Esto se refleja 
en cómo ciertos problemas de salud y la exposición al desastre son des-
iguales, donde factores de diversa índole predisponen o aumentan la 
vulnerabilidad de las comunidades. De ahí la importancia del estudio 
de estos factores (desde los territorios) para determinar su relevancia 
dentro de las problemáticas y para intervenirlos.  

Un claro ejemplo de la interacción entre los factores biológicos de la 
enfermedad y las estructuras sociales fue el COVID-19. Se observó que 
el COVID-19, aunque es una enfermedad potencialmente mortal por sí 
misma, se vuelve aún más letal cuando interactúa con enfermedades no 
transmisibles (ENT) preexistentes o comorbilidades, así como en situa-
ciones de desigualdad social y económica. Es por esto que el COVID-19 
fue denominada una sindemia (Palacio, 2021).

El término “sindemia” es un neologismo que combina las palabras “si-
nergia” y “pandemia”. Fue acuñado por primera vez por Merrill Sin-
ger, un antropólogo médico estadounidense, en la década de 1990. En 
2017, Singer y otros colegas publicaron un artículo en la revista The 
Lancet en el que argumentaban que un enfoque “sindémico” revela las 
interacciones biológicas y sociales que son relevantes para el pronóstico, 
el tratamiento y la política de salud (Palacio, 2021).

En ese sentido, las desigualdades sociales y económicas juegan un pa-
pel crucial en la forma en que se manifiesta el impacto del COVID-19. 
Las disparidades en el acceso a la atención médica, las condiciones de 
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vida precarias, la falta de recursos y la falta de acceso a medidas de 
prevención adecuadas pueden hacer que ciertos grupos de la población 
sean más vulnerables a los efectos graves de la enfermedad. La falta 
de infraestructura de salud adecuada en comunidades marginadas, por 
ejemplo, puede dificultar el acceso a pruebas, tratamiento y atención 
médica de calidad, contribuyendo a un mayor riesgo de complicaciones 
y mortalidad.

Por otro lado, el impacto de los desastres naturales también se ve in-
fluenciado por distintos factores sociales. En la actualidad, los marcos 
de evaluación de riesgos reconocen que el riesgo de los desastres natura-
les es el resultado de la interacción de diferentes factores, incluyendo las 
amenazas, la exposición y la vulnerabilidad (UNDRR, 2019). Es decir, 
se entiende que los eventos de desastres naturales interactúan con la 
exposición y vulnerabilidad de las comunidades (económicas y geográ-
ficas), la infraestructura y los ecosistemas, generando el riesgo.

Es importante destacar que la morbilidad y mortalidad asociadas a los 
desastres están influenciadas por diversos factores sociales, económicos 
y culturales. Entre ellos, se encuentran las normas de género, la división 
de género del trabajo en el hogar y en la sociedad, y los patrones socia-
les estructurales y demográficos de género. Estos factores posicionan a 
mujeres, hombres, niños y niñas en diferentes espacios y roles durante 
la ocurrencia de los desastres (Enarson et al., 2018).

Un ejemplo concreto de esta influencia se observó en el tsunami de 
2004, que devastó las costas del sur y sudeste de Asia. En algunas al-
deas de Sri Lanka, se registró un número significativamente mayor de 
mujeres fallecidas en comparación con los hombres (Hyndman, 2008). 
Este patrón demuestra cómo los desastres afectan de manera despropor-
cionada a diferentes grupos de la población, en este caso, a las mujeres.

Esta serie de argumentos evidencia la importancia de los proyectos so-
ciales en el área de gestión del riesgo ambiental y de la salud. La con-
sideración de los factores sociales, económicos, políticos y culturales es 
de especial relevancia. De ahí la necesidad de implementar proyectos 
sociales atendiendo estas problemáticas desde los territorios, conside-
rando los diversos factores que sustentan la problemática. 



Este manual tiene como objetivo instruir sobre cómo se debe elaborar 
un proyecto de gestión del riesgo ambiental y de la salud desde lo so-
cial. Destacando que el primer paso en la elaboración de un proyecto 
que pretenda atender a las necesidades sociales en el ámbito de la ges-
tión del riesgo y de la salud (así como en otras áreas) debe hacerse desde 
el lugar de la vulnerabilidad, atendiendo y escuchando a las comunida-
des que, en última instancia, son las que padecen los problemas.  



1

CAPÍTULO 1
Nociones básicas para la 
formulación de proyectos

¿QUÉ ES UN PROYECTO? 

El uso instrumental del concepto de proyecto hace referencia al con-
junto de procedimientos coordinados en el tiempo para alcanzar un 

objetivo. No obstante, el concepto de proyecto también ha sido usado 
por filósofos para pensar la vida y su despliegue; por ejemplo, Ortega y 
Gasset (1966) consideran que el ser humano no está determinado por 
las condiciones de existencia del presente sino por su “proyecto vital” 
dirigido al futuro. En ese sentido, el ser humano no se define en abso-
luto por lo que ya tiene, sino por lo que aún no tiene y debe alcanzar 
mediante su propio ejercicio.

En ese sentido, el proyecto es lo que nos permite transformar nuestras 
condiciones presentes; es el medio para alcanzar lo que aún no se tiene. 
El proyecto es un instrumento de cambio social.

Existen múltiples definiciones de qué es un proyecto, pero, en líneas 
generales, se trata de una actividad social que puede ser llevada a cabo 
por una persona o grupo con el fin de alcanzar metas específicas dentro 
de un plazo determinado, contando con un presupuesto establecido y 
cuyo propósito es mejorar las condiciones y calidad de vida de las 
personas involucradas en un contexto particular.



2

FORMULACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES EN SALUD
Y GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL

TIPOS DE PROYECTOS 

Existen diversas maneras de clasificar los proyectos, y esto se debe a 
que cada área del conocimiento tiene su manera de concebirlos y, por 
lo tanto, de clasificarlos. En líneas generales, los proyectos se pueden 
clasificar por su carácter: económico o social (Gutiérrez, 2001).

Proyectos económicos: Tienen como fin instalar y operar una capa-
cidad transformadora de insumos para producir bienes y servicios con 
destino a atender necesidades de consumo. Ejemplo: microempresas, 
PYMES, etc.

Proyectos sociales: son aquellos que tienen como objetivo satisfacer 
necesidades o atender problemáticas de un grupo, comunidad, institu-
ción, organización o de un área territorial. Ejemplo: proyectos de salud, 
educación, saneamiento básico, recreación.

Por otro lado, podemos clasificar los proyectos de acuerdo con su cate-
goría (Gutiérrez, 2001); esta clasificación hace referencia a las áreas o 
disciplinas que abarca:  

• Proyectos sociales: educación, cultura, nutrición, salud.   

• Proyecto de producción de bienes: extracción y transformación). 

• Proyectos de infraestructura: comunicaciones, trasporte, 
 alcantarillado, etc. 

• Proyectos de prestación de servicios: institucionales y profesionales.

Cabe resaltar que estas categorizaciones presentadas anteriormente no 
son excluyentes; por ejemplo, un proyecto social puede buscar mejorar 
la calidad de la educación implementando como uno de sus componen-
tes mejorar las instalaciones educativas. Estos pueden ser denominados 
proyectos de inversión social o proyectos de infraestructura social 
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que también buscan atender a una necesidad de una comunidad o de un 
área territorial mediante la construcción de infraestructura que forta-
lezca los procesos de organización e institucionalidad para el desarrollo.

Este manual tiene como objetivo precisar los procedimientos e instru-
mentos necesarios para proyectos sociales, que en rasgos generales bus-
can cubrir una necesidad social, económica o cultural, especialmente en 
la mejora de oportunidades y en la calidad de vida de cada individuo y 
en la sociedad. El cambio que se pretende siempre lleva implícito una 
modificación conductual en los sujetos involucrados. Por esto, es nece-
sario que toda intervención genere cambios a nivel cognitivo, afectivo y 
psicosocial en las personas, así como transformaciones en las organiza-
ciones sociales o productivas.  

PROYECTOS EN EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN

Los proyectos son uno de los niveles que permiten la ejecución de la 
planeación. No obstante, hay otras instancias de planificación más ge-
nerales y que están relacionadas entre sí, como lo son las políticas, 
plan, programa y proyecto. Si bien estos términos suelen usarse como 
sinónimos, en el campo de la planificación, estos tienen connotaciones 
diferentes que son importantes precisar.  

En el marco de la planificación, la política es un conjunto de decisio-
nes que se toman de acuerdo con una proyección. Estas decisiones se 
concretan en normas y principios orientados a alcanzar determinados 
objetivos. Estas políticas legitiman y ejercen poder para satisfacer nece-
sidades de instituciones o unidades territoriales (Saravia, 2008). En ese 
sentido, la política es la base legal que permite la implementación de 
las acciones  encaminadas a un plan.  

El plan, por su parte, es una de las instancias más genéricas. En el 
plan, se definen a grandes rasgos las ideas que van a guiar el resto de 
los niveles de planeación. En este nivel, se determinan las prioridades, 
criterios, disposición de recursos, presupuesto y temporalidad de los 
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objetivos generales. En ese sentido, el plan es la formulación estratégica 
que orienta los niveles más específicos de la planeación. De esta manera, 
se asegura de que no haya acciones aisladas, sino que estas sean coheren-
tes y dirigidos a una finalidad (Serrano, 2016). 

Hasta el momento, se ha visto que la política en el marco de la planea-
ción son las disposiciones y lineamientos que conforman la base para la 
construcción del plan, siendo este la instancia de formulación estratégi-
ca más genérica de la planeación, en la que se establecen las prioridades 
y los recursos de distinta índole; estas prioridades están contenidas en 
un conjunto de programas.  

Los programas sirven como herramientas de planificación para coor-
dinar los objetivos y metas establecidos en los planes derivados de las 
políticas de los países, regiones, instituciones u organizaciones. Los 
programas establecen prioridades de intervención, ordenando e iden-
tificando los proyectos y asignando los recursos necesarios para su eje-
cución. Por lo tanto, el programa es la instancia táctica situado entre el 
plan y el proyecto; el programa permite el acercamiento entre ambos 
(Serrano, 2016). Cabe resaltar que es esencial que los programas repre-
senten la implementación práctica de los planes y políticas de los países, 
regiones, instituciones u organizaciones (Saravia, 2008). A su vez, estos 
programas representarían la concertación entre las partes involucradas.  

Finamente, el proyecto es un paso fundamental en el proceso de plani-
ficación, ya que permite concretar ideas y objetivos en acciones prácti-
cas y medibles (Serrano, 2016). Los proyectos consisten en un conjunto 
de actividades relacionadas y coordinadas orientados a alcanzar unos 
objetivos específicos a partir de un presupuesto y tiempo determinado. 
En ese sentido, el proyecto es la unidad operativa dentro del proceso 
de planificación y es el elemento final del mismo (Saravia, 2008). Para 
mayor claridad, se presenta el gráfico 1.   
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Gráfico 1.

Niveles de concreción de la planificación

  
Fuente: Adaptado de Saravia (2008). 

CICLO DE UN PROYECTO 

Hay diferentes maneras de denominar los diferentes momentos en la 
creación y ejecución de un proyecto. Por ejemplo: 

1. Inicio, planificación, ejecución, supervisión y cierre.

2. Preinversión, inversión y operación. 

En este apartado, explicaremos el ciclo de un proyecto que generalmen-
te presentan los proyectos sociales:

1. Identificación.

2. Diseño-formulación.

3. Ejecución y seguimiento.

4. Evaluación (ver grafica 2).
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Gráfica 2.

Ciclo de un proyecto

 
Fuente: Universidad para la Cooperación Internacional [UCI], (2015)*.

Cada uno de estos momentos tienen sus procedimientos y técnicas es-
pecíficas; algunos manuales se especializan en la evaluación, otros, por 
su parte, en la ejecución. 

La fase de identificación es el punto de partida de un proyecto. En esta 
etapa, se busca identificar y comprender la problemática o necesidad 
que se desea abordar. Se lleva a cabo un análisis para determinar si es 
viable y factible implementar un proyecto para resolver dicha proble-
mática. Se definen los objetivos y se realiza una primera evaluación de 

* Tomado de https://www.ucipfg.com/Repositorio/MAP/2015/MAPD-04/Unidades/1/2015 Resu-
men_PCM/pagina4.html 

https://www.ucipfg.com/Repositorio/MAP/2015/MAPD-04/Unidades/1/2015Resumen_PCM/pagina4.html
https://www.ucipfg.com/Repositorio/MAP/2015/MAPD-04/Unidades/1/2015Resumen_PCM/pagina4.html
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los recursos disponibles. También se identifican los actores involucra-
dos y se establecen las primeras relaciones con las partes interesadas.

En la fase de diseño-formulación, se realiza una planificación detallada 
del proyecto. Se definen las metas y los objetivos específicos a alcanzar. 
Se establecen las estrategias, actividades y tareas necesarias para lograr 
dichos objetivos. Se elabora un plan de trabajo con una estructura de 
tiempo y asignación de recursos. También se determinan los indicado-
res para medir el progreso y los resultados del proyecto. En esta etapa, 
se realizan estimaciones presupuestarias y se busca obtener el financia-
miento necesario.

En la fase de ejecución y seguimiento, se lleva a cabo la implementación 
del proyecto de acuerdo con el plan establecido en la etapa anterior. Se 
asignan las responsabilidades a los miembros del equipo y se inician 
las actividades. Durante esta etapa, se realiza un seguimiento constante 
para monitorear el avance del proyecto, identificar posibles desviacio-
nes y tomar medidas correctivas. Se registran y analizan los datos y se 
realizan informes de progreso. Además, se mantienen comunicaciones 
regulares con los interesados para asegurar la alineación y la satisfacción 
de las partes involucradas.

La fase de evaluación es el cierre del proyecto y tiene como objetivo eva-
luar los resultados obtenidos en relación con los objetivos planteados. 
Se realiza un análisis exhaustivo para determinar la eficacia, la eficiencia 
y el impacto del proyecto. Se comparan los resultados reales con los es-
perados y se identifican lecciones aprendidas. Esta evaluación permite 
tomar decisiones informadas sobre la continuidad del proyecto, ajustes 
necesarios o incluso su finalización. También, se elabora un informe fi-
nal que resume los logros y los aprendizajes del proyecto. En el presente 
manual se abordarán las dos primeras partes de este ciclo de proyectos, 
es decir, la identificación y diseño-formulación (ver gráfica 2). 
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CAPÍTULO 2
Identificación de la problemática

Durante esta fase, se reconoce el problema o la necesidad que se de-
sea abordar, y se exploran las posibles alternativas fundamentales 

para resolverlo. Esta etapa implica un proceso metódico de búsqueda 
de opciones para solucionar problemas o ineficiencias en el entorno y 
aprovechar oportunidades comerciales respecto a la gestión del riesgo y 
la salud. Se enfoca en encontrar una solución al problema identificado.

Para identificar el proyecto, es importante ubicarnos en el contexto de 
la gestión del riesgo y la salud. Esto nos permitirá determinar nuestro 
universo de problemas que podrían ser resueltos a través de la imple-
mentación de un proyecto.  

Entendemos como proyectos sociales en el área de la gestión del riesgo y 
la salud, aquellos que buscan atender problemáticas con el fin de reducir 
la vulnerabilidad ambiental y mejorar las condiciones de salud en la 
sociedad, mediante la intervención de los factores sociales, culturales y 
económicos que sustentan dichas problemáticas. En ese sentido, reducir 
la vulnerabilidad ante eventos catastróficos, así como mejorar la calidad 
de vida de las personas y las comunidades por medio de alternativas 
eficientes y eficaces.  

En ese orden ideas, cubrir dichas necesidades o problemáticas implicará 
un cambio. Este cambio lleva implícito una modificación conductual 
en los sujetos involucrados. Por esto, es necesario que toda intervención 
genere cambios a nivel cognitivo, afectivo y psicosocial en las personas, 



10

FORMULACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES EN SALUD
Y GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL

así como transformaciones en las organizaciones sociales o productivas 
en torno a la gestión del riesgo y la salud.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la formulación de un proyecto en el 
área de la gestión del riesgo y la salud conlleva necesariamente un co-
nocimiento amplio de la realidad social, ya que tanto las problemáticas 
en salud como el riesgo ante una catástrofe se imbrican con factores 
sociales. Este conocimiento de los factores sociales que interactúan con 
la problemática se obtiene mediante diagnósticos realizados por exper-
tos en el tema. Estas problemáticas se pueden observar por medio de 
indicadores sociales en el ámbito de la educación, pobreza, desigualdad, 
seguridad, salud, empleo, vulnerabilidad, etc. 

Esta información se puede obtener mediante instituciones como el 
DANE (en el caso de Colombia). Otra fuente de información que per-
mite identificar las problemáticas a abordar es a partir del plan de de-
sarrollo; los programas contienen los temas que encabezan la agenda 
nacional. Así mismo, hay un listado de necesidades territoriales en las 
que se encuentran aquellas problemáticas más urgentes y necesarias res-
pecto a la gestión del riesgo ambiental y la salud. No obstante, también 
hay disponibilidad de fuentes no gubernamentales como los artículos 
científicos y demás datos secundarios. 

Estos indicadores y diagnósticos sobre las condiciones sociales reflejan 
problemáticas complejas que se encuentran imbricadas con distintitos 
factores sociales, económicos, culturales y políticos. En ese orden de 
ideas, el diseño del proyecto debe abordar los distintos factores aso-
ciados a la problemática para reducir la vulnerabilidad ante el riesgo y 
mejorar la salud de los individuos y las comunidades.   

Cabe resaltar que todo proyecto, independientemente del área, debe 
estar sustentado por un diagnóstico de la problemática, es decir, deter-
minar mediante el estudio de expertos los factores asociados a la proble-
mática y abordar cada uno de ellos por medio de estrategias concretas 
expresadas en actividades y tareas. Además, se debe establecer previa-
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mente los indicadores que darán cuenta de la efectividad del proyecto. 
Estos componentes anteriormente mencionados constituyen el ciclo de 
un proyecto.  

Lo anteriormente mencionado corresponde a la idea clásica de diseño de 
proyectos. No obstante, hay otros enfoques que proponen una relación 
diferente con la problemática y las comunidades implicadas en las mis-
mas; este es el caso, por ejemplo, de la investigación acción participa-
tiva. Su principal exponente, Fals Borda, propone una relación sujeto-
sujeto, en el que se concibe a los actores sociales como sujetos activos 
y cognoscentes de su realidad social. En ese sentido, el diagnostico o el 
problema a atender estará determinado por el diálogo de saberes entre 
el investigador (episteme) y la comunidad (doxa). Además, el proceso 
de trasformación es posible con el empoderamiento y participación ac-
tiva de los mismos participantes. Desde este enfoque, metodología o 
paradigma, la comunidad es protagonista del proceso de identificación 
de la problemática y la solución.  

Lo anteriormente expuesto considera la identificación de la problemá-
tica a partir de la realidad social, encadenando la labor de las univer-
sidades, centros de investigaciones, empresas, etc., con las políticas y 
programas del gobierno. No obstante, también podemos partir de una 
idea preconcebida y, posteriormente, buscar los recursos. En todo caso, 
algunas preguntas que nos tenemos que plantear son las siguientes: 

• ¿Cuáles son las necesidades o potencialidades de interés prioritario 
en la gestión del riesgo y salud? 

• ¿Cuál es la población objetivo que se beneficiará de su proyecto?

• ¿Dónde? 

• ¿Para qué pretende realizar este proyecto? 

• ¿Cómo piensa hacerlo? 
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• ¿Qué recursos tenemos? 

• ¿Cuánto costará? 

• ¿Cómo pensamos evaluar la pertenencia y eficacia de nuestro 
 proyecto? 

Una fórmula inicial que permite definir el problema y la articulación 
del proyecto es recurriendo al siguiente ejercicio, mostrado en el gráfico 
3. Las preguntas permiten no solo delimitar el problema, sino que dan 
una idea general de ideas tentativas de proyectos*.

Gráfico 3. 

Preguntas claves para propuestas preliminares 
respecto a un problema

 
 

Fuente: Adaptado de Sánchez-Franco*

* Tomado de la "Guía para Elaborar un Proyecto". Sánchez-Franco. Universidad de los Andes. de 
https://leo.uniandes.edu.co/guia-para-redactar-un-proyecto/
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Por otro lado, la búsqueda de la problemática a partir de fuentes gu-
bernamentales, no gubernamentales y producción científica puede dar 
origen a múltiples problemáticas a considerar. Un método para deter-
minar la problemática es enumerarlos y calificar su importancia o rele-
vancia del 1 al 5 (ver cuadro 1). 

Cuadro 1. 

Método de elección de problemática

Sin 
importancia

Muy poco 
importante

Poco 
importante

Mediana 
importancia

Bastante 
importante

Muy 
importante

Problema 1 0 1 2 3 4 5

Problema 2 0 1 2 3 4 5

Problema n 0 1 2 3 4 5

Fuente: Cohen y Martínez (2002). 

¿CÓMO SE ELABORA EL PROBLEMA?: METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

Una de las técnicas más usadas para la identificación del problema pro-
viene de la metodología del marco lógico denominada árbol de proble-
mas. La Metodología del Marco Lógico (MML) surgió en la década de 
1960 como una herramienta para la planificación, diseño, implementa-
ción y evaluación de proyectos y programas de desarrollo. Fue desarro-
llada inicialmente por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y posteriormente adoptada por otras organiza-
ciones internacionales, gobiernos y agencias de cooperación (Ortegón 
et al., 2005).

Brindando un poco de contexto, el origen de la MML se encuentra en 
la necesidad de abordar los desafíos y complejidades que implicaba la 
implementación de proyectos y programas de desarrollo. Se buscaba 
una metodología que permitiera una planificación más sistemática y 
una gestión más efectiva de los proyectos, así como una evaluación más 
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rigurosa de sus resultados. Esta necesidad surge en el contexto de la 
posguerra, donde se asume que ya no hay un escenario local excluido; 
cualquier conflicto o problemática puede extenderse fácilmente a esca-
las mundiales. En este contexto se instala el discurso desarrollista en 
el que tiene por objetivo estabilizar el mundo. En ese orden de ideas 
se crean las Naciones unidas, el Banco Mundial, la CEPAL, entre otros 
organismos multilaterales (Ortegón et al., 2005). 

ÁRBOL DE PROBLEMAS

El árbol de problemas es una herramienta participativa ampliamente 
utilizada en la gestión de proyectos y resolución de problemas. Se basa 
en la idea de representar gráficamente las causas y consecuencias de un 
problema, permitiendo una comprensión más clara y estructurada de su 
naturaleza y complejidad (Martínez y Fernández, 2008).

Al utilizar el árbol de problemas, se busca identificar y analizar las di-
versas causas que contribuyen a la existencia del problema, así como 
las consecuencias que se derivan de él. Esto implica realizar un análisis 
exhaustivo y detallado de los factores subyacentes que generan o per-
petúan la situación problemática. Las causas se representan como las 
“ramas” del árbol, y las consecuencias se representan como las “hojas”.

El proceso de construcción del árbol de problemas involucra a diferen-
tes personas o grupos interesados en el problema, fomentando la parti-
cipación activa y la colaboración. Esta técnica permite desarrollar ideas 
creativas a medida que se exploran y se organizan las relaciones causales. 
A través de la discusión y el intercambio de conocimientos, se pueden 
descubrir nuevos aspectos del problema y se promueve el pensamiento 
crítico.

Cabe resaltar que el árbol de problemas no sustituye las fuentes de in-
formación y los datos sobre la problemática. Esta información propor-
ciona los antecedentes y datos necesarios para comprender el contexto 
del problema y orientar el análisis (Martínez y Fernández, 2008). En ese 
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sentido, el árbol de problemas proporciona una representación visual 
que ayuda a identificar y organizar las causas y consecuencias de manera 
más clara y estructurada.

Para emplear esta técnica es importante primero delimitar el problema 
central y caracterizarlo. En el apartado anterior, se describió el proce-
so para determinar el problema; la información recolectada servirá de 
insumo para la técnica del árbol de problemas: los diagnósticos, las 
estadísticas nacionales e internacionales, las investigaciones, las políti-
cas nacionales, relacionadas a las problemáticas de la gestión del riesgo 
y salud escogida; es la información de entrada para la elaboración del 
árbol de problemas (ver gráfico 4).

Gráfico 4. 

Identificación de la problemática

 
Fuente: Adaptado de Blanco (2016).

Como veremos la definición del problema central es el punto de partida 
para la elaboración del árbol de problemas. Desde la metodología de 
marco lógico, el problema se define como una situación no deseada o 
necesidad identificada, en un lugar o en una comunidad en un momen-
to determinado. En ese sentido, el proyecto surge de la necesidad de dar 
respuesta y solución a la situación no deseada identificada. 
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Una vez se tenga claro cuál es el problema o necesidad que se pretende 
solucionar o contrarrestar con la realización del proyecto, se debe des-
cribir, de la manera más clara posible, la situación actual que evidencia 
que dicho problema o necesidad es real.  

MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA 

Es necesario cuantificar el problema identificado de manera que se pue-
da observar su magnitud y justificar la necesidad de realización del pro-
yecto, dado que aportará a la disminución de las cifras establecidas. 

Para conocer la magnitud del problema actual, se recomienda tener en 
cuenta una o varias preguntas que reflejen con claridad los aspectos que 
permitan determinar dicha magnitud o cuantificación, por ejemplo: 

¿Cuántas personas afecta?

¿Cuál es el costo económico del problema?

¿Cuáles son las pérdidas materiales e inmateriales que genera el 
 problema?

¿Qué otros problemas desencadenan el problema que queremos 
atender?

¿A qué sectores afecta y de qué manera?

¿CÓMO SE ELABORA UN ÁRBOL DE PROBLEMAS?

En el árbol de problemas se cuenta con tres bloques: 1) las raíces son 
las causas que provocan el problema, 2) el tronco del árbol es el pro-
blema central, y 3) las ramas del árbol son los efectos. Hay que evitar 
confundir los efectos con el problema mismo, pues los primeros son las 
manifestaciones del problema, pero este va más a fondo.  
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A continuación, se presenta en el gráfico 5 la estructura del árbol de 
problemas.

Gráfico 7.

Construcción del árbol de problemas

 
 

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano (CIDHUM).

EL TRONCO O PROBLEMA CENTRAL

La definición del problema central tiene dos intenciones: 

• Solucionar una situación negativa en la población.

• Aprovechar una oportunidad ofrecida por las condiciones presentes 
en un contexto particular.

El árbol de problemas debe tener claridad de que es intervenir un pro-
blema central para transformarlo. El problema no debe ser elaborado 
en términos de “falta”, sino de deficiencia, insuficiencia, bajo, alto. Es 
decir, objetivos que denoten grados. Por ejemplo, falta un hospital. 
Esta elaboración no da contexto alguno sobre la problemática y además 
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pone el problema en términos absolutos. En el cuadro 2 se detallan estas 
observaciones. 

Cuadro 2.

Recomendaciones para determinar el problema central

Forma incorrecta de definir un problema Forma correcta de definir un problema 

Falta de conocimientos en manipulación 
de alimentos. 

Falta de un centro de salud. 

Deficiencias en el conocimiento de la 
manipulación de alimentos.

Alta tasa de morbilidad infantil.

Error 1: restringe una alternativa de solución. Acierto: para cualquiera de los casos existen 
diversas alternativas de solución. 

Error 2: no completa ninguna condición de 
desarrollo de la población. 

Aciertos: las dos condiciones negativas 
reflejan la necesidad de la población.

Nota: Existen diversos niveles de complejidad en los problemas, que van desde los más simples 
hasta aquellos en los que intervienen múltiples factores que los hacen prácticamente indivisibles. 

Ejemplos de problemas de este tipo podrían ser la pobreza, el desempleo o la seguridad, entre 
otros. 

Fuente: Adaptado de Blanco (2016).

LAS CAUSAS

Son aquellos hechos o situaciones que generan, de una u otra manera, 
el problema que es objeto de análisis. Al identificarse, debe tenerse en 
cuenta que existen causas directas (primarias) e indirectas (secundarias). 

• Causas directas: son los hechos o situaciones que generan directa-
mente el problema y que explican los motivos por los cuales se está 
presentando. 

• Causas indirectas: son las acciones o hechos que dan origen a las 
causas directas, pero que no están relacionadas directamente con el 
problema central del proyecto. 
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Las causas a considerar en el árbol de problemas no deben pertenecer 
a un problema estructural en el cual no se pueda intervenir dentro del 
marco del proyecto. Veamos el siguiente problema a modo de ejemplo: 

Problema: altos índices de enfermedad diarreica aguda (EDA) en el mu-
nicipio de Repelón. 

Cuando las enfermedades se presentan de manera sistemática, podemos 
hablar de problemas de salud pública que pueden ser causados por múl-
tiples factores. Dentro de estos factores que inciden en la problemáti-
ca, podemos hablar de bajo acceso a agua potable. Si reportamos en el 
árbol de problemas un bajo nivel de cobertura de los acueductos, cabe 
preguntarse: ¿se cuentan con las herramientas necesarias para fortalecer 
la cobertura del acueducto? A estos problemas les podríamos llamar 
estructurales debido a que dependen de la gestión del estado y de las 
políticas públicas para solventarlos. En contraste, hay otras variables 
que podrían disminuir la prevalencia de EDA en el municipio de Repe-
lón. Por ejemplo, tratamientos caseros para el agua, educación para el 
manejo de los alimentos, campañas para evitar el consumo directo de 
agua de los cuerpos hídricos, etc.  

En ese sentido, establecer unas buenas causas va de la mano con la deli-
mitación del problema central. De acuerdo con esto, el problema: “al-
tos índices de enfermedad diarreica aguda (EDA) en el municipio de 
Repelón” es un problema general y amplio para las posibilidades de 
un proyecto de intervención. No obstante, hay que tener en cuenta que 
esto dependerá de si dentro del proyecto se cuentan con los recursos 
para atender problemas generales, como la participación de institucio-
nes estatales, empresas, etc.

LOS EFECTOS

Son las manifestaciones o consecuencias del problema objeto de estu-
dio. Estos pueden ser directos o indirectos. 
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• Efectos directos: son las consecuencias directas e inmediatas que ge-
nera el problema. Son el resultado o las consecuencias que originan 
la existencia del problema central en la población afectada. 

• Efectos indirectos: son “el resultado o las consecuencias que generan 
los efectos directos por la existencia del problema”.

Para mayor claridad, se presentan dos ejemplos del árbol de problemas 
de proyectos formulados por el Centro de Investigaciones en Desarrollo 
Humano (CIDHUM). 

Ejemplo 1. Proyecto “Implementación de un modelo de gestión del riesgo 
basado en la participación comunitaria mediado por las nuevas tecnologías”. 

Problema: 

Este proyecto surgió a partir de las continuas problemáticas que mani-
festaba el sur del Atlántico en las inundaciones. Esta problemática se 
evidenció con el “fenómeno de La Niña” que provoca cambios en los 
patrones del comportamiento del viento y el patrón de comportamien-
to de lluvias, incrementando estas sobre la región del Caribe y andina 
en el territorio colombiano. De este modo, entre 2010 y 2011 hubo 
municipios inundados que dejaron miles de damnificados. Los mayores 
afectados son Santa Lucía, Suan, Campo de la Cruz, Manatí, Candelaria 
y parte de Ponedera, Repelón, Luruaco y Sabanalarga (DANE, 2015). 

Problema central: 

Esto pone a los municipios del sur del Atlántico en alto riesgo. No 
obstante, a nivel nacional la gestión del riesgo está basada en la res-
puesta. Es decir, una vez ocurrido el desastre, se despliegan las acciones 
para la intervención. Además, esta gestión del riesgo, una vez ocurrido 
el desastre, depende de la acción de los organismos encargados (insti-
tuciones), como la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, etc. En consecuencia, hay una 
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deficiencia de alternativas en la gestión del riesgo debido a que a nivel 
nacional implementan este enfoque. 

Lo anterior podría resumirse en el siguiente planteamiento del  problema: 

“Déficit en el departamento del Atlántico de alternativas de prevención 
en la gestión del riesgo ante desastres naturales”. En el cuadro 3 se 
muestra el árbol de problemas. 

Cuadro 3. 

Árbol del Problema del ejemplo 1 

Efectos indirectos 

1.1. Baja resiliencia. 2.1. Desprevención de 
las instituciones y comu-
nidades frente al riesgo/ 
Afectación de la actividad 
agropecuaria. 

3.1 Resultados poco 
eficaces para la gestión 
del riesgo. 

Efectos directos 
Desorganización co-
munitaria ante desas-
tres naturales. 

Bajo conocimiento del 
riesgo. 

Uso de enfoques tradi-
cionales. 

Problema central 
Déficit en el departamento del Atlántico de alternativas de prevención en la 

gestión del riesgo ante desastres naturales.

Causas directas 

1.Bajos niveles de 
participación comuni-
taria ante desastres 
naturales.

2. Déficit en la implemen-
tación de nuevas tecno-
logías. 

3. Ausencia de enfoques 
innovadores para la Ges-
tión del Riesgo. 

Causas indirectas
1.1 Escasas herra-
mientas de vincula-
ción de la comunidad.

2. 1. Baja inversión para 
el desarrollo e implemen-
tación de nuevas tecno-
logías. 

3. 1 Poca articulación 
entre SNCT y los orga-
nismos para gestión del 
riesgo. 

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.

El anterior ejemplo del árbol de problemas se sustenta con datos como 
los del DANE, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de De-
sastres, antecedentes de investigaciones desarrolladas por el CIDHUM 
respecto a las inundaciones (ver Amar et al., 2019; 2000), y planes de 
desarrollo municipales y departamentales. Todas estas fuentes sirven 
como insumo para establecer el árbol de problemas. 
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Veamos otro ejemplo de árbol de problemas también realizado por el 
CIDHUM en el área de la salud pública (ver cuadro 4). En este se iden-
tifica como problemática central “Insuficiente capacidad científica del 
Centro de Investigación en Desarrollo Humano, en el área estratégica 
de salud con énfasis en prácticas de cuidado y hábitos de vida saludable 
en el departamento del Atlántico”. Como se puede observar, este pro-
blema presenta que el Centro de investigaciones tiene una baja capaci-
dad científica en las áreas de salud, específicamente en las prácticas de 
cuidado y los hábitos de vida saludable. 

Cabe resaltar que esta problemática parte de las condiciones de un cen-
tro de investigación. Esto se debe a que este proyecto de investigación 
fue presentado a una convocatoria que tiene como objetivo fortalecer 
centros de investigación; por lo tanto, los proyectos de investigación 
presentados deben mostrar las problemáticas al interior de los centros de 
investigación. No obstante, de esta actividad científica se beneficiarán 
las comunidades que hagan parte de las intervenciones realizadas por el 
CIDHUM. Es decir, el problema principal es una deficiencia del Centro 
de Investigaciones, pero indirectamente se estarán abordando proble-
máticas que conciernen a las comunidades estudiadas (ver cuadro  4). 

Ejemplo 2. Proyecto de “Fortalecimiento de la capacidad científica del Cen-
tro de Investigaciones en Desarrollo Humano, para incrementar la competitivi-
dad del departamento del Atlántico en el área de la salud, con énfasis en las 
prácticas de cuidado y hábitos de vida saludable”. 
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Cuadro 4. 

Árbol de problemas del ejemplo 2

Efectos 
indirectos

Reducción del poten-
cial de crecimiento del 
centro de investigación 
en su relación con las 

comunidades.

El centro no contri-
buye como debería 

en el apoyo desde la 
racionalidad científi-
ca de las adversida-
des de los niños y

sus familias.

Pocos recursos 
destinados a la 

relación de pasantías 
e intercambios entre 

investigadores del
centro.

Bajo niveles de 
artículos científicos 
en lenguas extran-

jeras.

El centro presenta 
una debilidad para el

diálogo con los 
actores encargados 

de las políticas públi-
cas en
salud.

Efectos 
directos

El centro no ha realizado 
un adecuado proceso 

de transferencia y 
apropiación social del 

conocimiento en el
departamento del 

Atlántico.

El impacto científico del centro se ve afectado 
por su baja inserción en redes de investiga-

ción y de cooperación
internacional.

Algunos esfuerzos de investigación del 
centro no producen los efectos e impactos 

esperados.

Problema 
central

Insuficiente capacidad científica del Centro de Investigación en Desarrollo Humano, en el área estratégica de salud con 
énfasis en prácticas de cuidado y hábitos de vida saludable en el departamento del Atlántico.

Causas 
directas

Bajos niveles de transfe-
rencia de conocimiento 
científico y apropiación 

social comunitaria sobre 
prácticas de cuidado y 

hábitos de vida 
saludables.

Baja gestión del conocimiento que contribuya 
a la excelencia de la investigación científica 

y a la mayor inserción del centro en redes de 
investigación para la cooperación

internacional.

Deficiente articulación entre el centro de
investigación y las entidades públicas y 
privadas para realizar proyectos de I+D 

conjuntos, en el tema de cuidado y hábitos 
de vida saludables.

Causas 
indirectas

Insuficiencia de recursos 
y bajo uso de tecnolo-
gías de información y 

comunicación para que 
comunidades se apro-
pien del conocimiento 
científico desarrollado 
por el centro y se reali-

cen procesos de transfe-
rencia y apropiación

social del conocimiento.

Deficiencia en la infraestructura y en los 
sistemas de información para la promoción 
de la salud en cuidado y hábitos de la vida 

saludables.

Esfuerzos aislados del centro con los di-
ferentes actores públicos y privados en el 

departamento del Atlántico.

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.
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CAPÍTULO 3
Análisis de los involucrados

En páginas anteriores, se ha mostrado la manera en que se identi-
fica y delimita el problema. No obstante, una parte importante 

de este proceso es identificar a todos los actores involucrados en dicha 
 problemática. 

Para realizar un análisis de los participantes, es fundamental llevar a 
cabo un estudio exhaustivo de todas las personas, grupos, instituciones 
o empresas que puedan estar relacionadas con un proyecto en particular. 
El análisis de los involucrados es crucial para optimizar los beneficios 
sociales e institucionales del proyecto y minimizar los impactos nega-
tivos. Al examinar sus intereses y expectativas, se puede aprovechar y 
fortalecer el apoyo de aquellos que comparten intereses o complemen-
tan el proyecto, reducir la oposición de aquellos con intereses opuestos 
y obtener el respaldo de aquellos que están indiferentes (Ortegón et 
al., 2005). Cabe resaltar que escuchar a los actores involucrados que se 
encuentran en oposición es una oportunidad de mejorar aspectos del 
proyecto que no fueron contemplados por los expertos. 

Los actores involucrados, especialmente las comunidades que se bene-
fician directamente, son actores sociales activos que conocen y constru-
yen su propia realidad social. Estos conocimientos, en muchas ocasio-
nes, son desconocidos por los científicos, expertos, técnicos, etc. El des-
conocimiento de estas realidades sociales puede llevar a que el proyecto 
tenga dificultades en su ejecución, dado que algunos aspectos descono-
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cidos de la realidad social por parte de los expertos pueden dificultar el 
alcance de los objetivos. 

Por lo anterior, es recomendable que cada una de las partes involucra-
das sea escuchada. Respecto a la comunidad, un método puede ser los 
grupos focales y las entrevistas, en los que se conozcan sus posiciones y 
sus visiones acerca de la problemática y las posibles soluciones. En este 
sentido, se propone desde un inicio tener un enfoque traslativo, para 
que cada uno de los participantes dentro del proyecto pueda ser tenido 
en cuenta dentro de la formulación, implementación y divulgación de 
los resultados.

Las comunidades vivencian la problemática desde su cotidianidad. Ade-
más, interpretan las problemáticas de acuerdo con valores y costumbres 
proporcionados desde su cultura. Es importante que los diseñadores y 
ejecutores de los proyectos indaguen sobre estos aspectos para que el 
proyecto no se convierta en una vulneración e imposición de la visión 
científica y academicista sobre la comunidad. Esta forma de proceder 
puede ser fácilmente interpretada como una forma de colonialismo. 

¿CÓMO REALIZAR UN ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS?

Para llevar a cabo un análisis de los involucrados, es importante tener 
en cuenta los siguientes aspectos (Ortegón et al., 2005): 

1. Identificar a todas las personas y entidades que podrían tener algún 
interés o beneficiarse directa o indirectamente del proyecto, tenien-
do en cuenta diferentes niveles, como local, regional o nacional.

2. Investigar los roles, intereses, poder relativo y capacidad de partici-
pación de los involucrados, es decir, comprender qué papel desempe-
ñan, qué les interesa, qué influencia tienen y en qué medida pueden 
participar en el proyecto.

3. Determinar la posición de cada involucrado en relación con el pro-
yecto, ya sea de cooperación o conflicto, así como identificar posibles 
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conflictos entre los involucrados mismos. A partir de esto, se deben 
diseñar estrategias para abordar y manejar dichos conflictos.

4. Interpretar los resultados del análisis de los involucrados y utili-
zarlos para informar el diseño del proyecto. Esto implica tomar en 
cuenta las perspectivas y necesidades identificadas, ajustando el en-
foque y las acciones del proyecto en consecuencia.

Teniendo en cuenta estos aspectos, se pueden determinar o agrupar los 
actores involucrados. Algunos ejemplos de posible involucrados son 
(Aldunate y Córdoba, 2011): 

• Beneficiarios directos e indirectos del proyecto, quienes estarán inte-
resados en que se ejecute el proyecto

• Quienes se ven afectados de forma directa o indirecta por el proyec-
to. El apoyo o la oposición de este grupo dependerá de las presiones, 
expectativas y el tipo de proyecto. 

• La comunidad donde se implementará el proyecto. En muchas oca-
siones el proyecto solo beneficiará a un segmento de la comunidad. 

• Ejecutor del proyecto, ya sea persona o entidad. El cual debe ser el 
principal impulsor (esto no siempre corresponde a la realidad). 

• El financiador del proyecto cuyo interés principal radica que los re-
cursos se ejecuten de manera eficaz. 

• Las autoridades gubernamentales en todos los niveles (municipal, 
departamental, regional o nacional) cuyo interés, por lo general, está 
determinado por los planes de desarrollo. 

• Organizaciones sociales como grupos ecologistas, grupos étnicos, 
grupos religiosos, etc. 
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• Organizaciones no gubernamentales (ONG) cuya posición estará de-
terminada por su misión y visión institucional. 

• Empresas proveedoras de servicios técnicos y materiales para el pro-
yecto, o las que se verían afectadas por el proyecto. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS

Cuando se realiza el análisis de participantes, es necesario hacer un re-
gistro de personas o instituciones relacionadas con el proyecto, defi-
niendo el papel que podrían desempeñar en el desarrollo del mismo: 
sus intereses, expectativas frente al proyecto y la posición que podrían 
asumir. Una forma de categorización es determinar si un actor es alia-
do, cooperador, beneficiario, antagonista o afectado. En el cuadro 5 se 
muestran las características de cada una de estas categorías (Blanco, 
2016). 

A partir de estas categorías se construye la matriz de participantes, don-
de se identifica el actor, su categoría y el rol asociado a dicha categoría. 
La matriz debe ser coherente, donde su posición (categoría) concuerde 
con su rol dentro del proyecto (ver cuadro 5). A continuación, pre-
sentaremos los ejemplos de los proyectos mencionados en el árbol de 
problemas, pero en esta ocasión se presentará la matriz de participantes 
para cada proyecto.

Ejemplo 1. Proyecto “Implementación de un modelo de gestión del riesgo ba-
sado en la participación comunitaria mediado por las nuevas tecnologías” (ver 
cuadro 5). 
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Cuadro 5. 

Matriz de participantes del ejemplo 1

Actor Posición Rol

SGR Cooperante

Financiar el proyecto con recursos de la asignación 
de ciencia, tecnología del SGR.

Supervisar los distintos momentos del desarrollo del 
proyecto.

Ministerio de Ciencias Cooperante Supervisión técnica-financiera de la ejecución del 
proyecto.

Alcaldía, Secretaría de Agri-
cultura, Medio ambiente y 
Desarrollo Rural de Manatí 

y santa Lucía 

Aliado y
Beneficiario

Apoyarán los procesos de participación comunitaria, 
colaborarán en la autoselección de los posibles 

beneficiarios, apoyarán la transferencia de conoci-
miento y, ambas alcaldías, recibirán las plataformas 
y el paquete educativo con su correspondiente meto-
dología para su replicación y se capacitarán una vez 
termine la investigación para crear una brigada de 

vigías para la protección del riesgo ambiental.

750 familias con hijos me-
nores de 11 años del muni-

cipio de Santa Lucía
Beneficiario Participarán y recibirán educación comunitaria en 

gestión de riesgo.

750 familias con hijos 
menores de 11 años del 

municipio de Manatí
Beneficiario Participarán y recibirán educación comunitaria en 

gestión de riesgo.

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.

Ejemplo 2. Proyecto “Fortalecimiento de la capacidad científica del Centro 
de Investigaciones en Desarrollo Humano, para incrementar la competitividad 
del departamento del Atlántico en el área de la salud, con énfasis en las prácti-
cas de cuidado y hábitos de vida saludable” (ver cuadro 6).
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Cuadro 6. 

Matriz de participantes del ejemplo 2

Datos de la 
entidad Posición Interés- expectativa Contribución o gestión

Departamento 
del Atlántico

Cooperante Promover la ciencia, tecnología e 
innovación para resolver de ma-
nera efectiva los retos de salud, 
sociales y económicos del depar-

tamento del
Atlántico.

Aportar financieramente con re-
cursos de SGR – Asignación para 
la inversión en ciencia, tecnología 

e innovación.

Fundación 
Universidad 

del Norte

Cooperante Fortalecer la gestión, apropiación, 
transferencia del conocimiento, y 

alianzas estratégicas del CIDHUM, 
en el foco estratégico de salud,

con énfasis en cuidado y hábitos 
de vida saludable

en el departamento.

Formulador y ejecutor del proyec-
to. Encargado de la gestión admi-
nistrativa, técnica y científica, en 
cada una de las etapas de vida 
del proyecto (formular, operar o 

ejecutar, cierre), así como aportes 
en especie en equipos y software.

Niños, niñas y 
padres o cui-

dadores de los 
municipios a 

intervenir

Beneficiarios Recibir los beneficios del proyecto 
generados a través del CIDHUM.

Permitir la validación del modelo 
que se implementa, a partir de la 
información que aportan al pro-

yecto, así como su participación y 
retroalimentación en la implemen-

tación del mismo.

Grupos de 
investigación

Beneficiarios Fortalecer las relaciones inte-
rinstitucionales y líneas de in-

vestigación de cuidado y hábitos 
saludables en la infancia con 

participación
comunitaria y construcción

social de la salud.

Realizar investigaciones o inno-
vaciones que fortalezcan el área 
estratégica de salud en cuidado 
y hábitos saludables en el depar-

tamento, así como desarrollar 
actividades enmarcadas en el 

proyecto.

Secretaríade 
Salud Depar-
tamental del 

Atlántico

Beneficiario Mejorar las condiciones de salud 
del Atlántico y buscar con los ac-

tores del
sistema, reducir los riesgos a 

partir de la investigación traslativa 
de transferencia y apropiación en 

prácticas de cuidado.

Establecer mecanismos de co-
municación para el desarrollo de 
actividades.  Participarán en la 

red de investigadores de salud y 
en el proceso de evaluación de 
la experiencia de investigación 
traslativa. Seleccionarán el per-
sonal de salud beneficiario del 

diplomado.

Secretarías 
de salud mu-
nicipales de 

Repelón,
Luruaco, Santa 
Lucía y Manatí

Beneficiarios Mejorar la calidad de vida de los 
niños, niñas y

familias de los municipios, por 
medio de proyectos asociados 

hacia la promoción de prácticas 
de cuidado y hábitos de vida sa-

ludables.

Participar en el proceso de auto-
selección de los participantes del 

proyecto.
Aportar datos de salud para la 
línea base. Apoyarán la transfe-
rencia y apropiación social del 

conocimiento.
Evaluarán el contenido de las 

experiencias vivenciales. Partici-
parán en la red de investigación 
en salud, como facilitadores en 

procesos de la investigación.

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.
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Posteriormente, se realiza la clasificación de los involucrados, como se 
muestra en el cuadro 7. Cada columna se califica del 1 al 5, donde 5 
es el máximo. Hay que tener en cuenta la jerarquía del liderazgo, de 
control sobre los recursos, la presencia de conocimiento especializado y 
el estatus social (ver  cuadro 7). 

Cuadro 7.

Clasificación de involucrados

Involucrados Posición Poder Interés

Jóvenes + 3 5

Madres de familia - 4 3

Policía + 5 4

Comerciante + 3 3

Empresa de buses - 4 3

Otros actores + 3 2

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.
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CAPÍTULO 4
Establecimiento de los objetivos del proyecto

El objetivo es una estimación de lo que se quiere lograr mediante 
el proyecto. Debe representar un cambio que se desea alcanzar, lo 

cual implica que la situación problemática identificada en el árbol de 
problemas debe transformarse en condiciones positivas que sean reali-
zadas en la onocía.

Con el fin de hacer coherente la identificación del proyecto, se recurre al 
árbol de problemas para establecer el árbol de objetivos. A este proceso 
se le denomina análisis de objetivos. Para ello, se propone transformar 
todas las condiciones negativas del árbol de problemas en condiciones 
positivas que sean deseables y alcanzables. Al realizar esta transforma-
ción, el problema central se convierte en el objetivo central o propó-
sito del proyecto, y las causas del árbol de problemas se convierten en 
medios en el árbol de objetivos, mientras que los efectos se convierten 
en fines. Para llevar a cabo esta conversión, es crucial haber elaborado 
correctamente el árbol de causas y efectos, ya que el árbol de objetivos 
se basa en él. En los cuadros 9 y 10 se presenta la conversión de la pro-
blemática central en objetivo general y sus causas en medios (objetivos 
específicos) de los proyectos que se han venido presentando (ver cuadros 
3 y 4). 

La importancia de este análisis de objetivos radica en que, a partir del 
árbol de objetivos, se pueden deducir las posibles soluciones alternativas 
para superar el problema. Es esencial lograr una buena correspondencia 
entre ambos árboles para obtener resultados positivos (Sánchez, 2007).
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Cuadro 8. 

Ejemplo de conversión de problema central a objetivo general y las causas del 
problema central a objetivos específicos del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad 

científica del Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano, para incrementar la competitividad del 
departamento del Atlántico en el área de la salud, con énfasis en las prácticas de cuidado y hábitos de 

vida saludable” 

Problema central Objetivo general 

Insuficiente capacidad científica del Centro 
de Investigación en Desarrollo Humano, en el 
área estratégica de salud con énfasis en prác-
ticas de cuidado y hábitos de vida saludable 

en el departamento del Atlántico

Incrementar la capacidad científica del Centro de 
Investigación en Desarrollo Humano, en el área 
estratégica de salud con énfasis en prácticas de 

cuidado y hábitos de vida saludable en el departa-
mento del Atlántico.

Causas de la problemática central Objetivos específicos

Bajos niveles de transferencia de conocimien-
to científico y apropiación social comunitaria 
sobre prácticas de cuidado y hábitos de vida 

saludables.

Fortalecer los procesos de transferencia y apropia-
ción social del conocimiento en lo referente a las 
prácticas de cuidado y hábitos de vida saludables 

del departamento del Atlántico.

Baja gestión del conocimiento que contribuya 
a la excelencia de la investigación científica 

y a la mayor inserción del centro en redes de 
investigación para la cooperación 

internacional.

Desarrollar una estrategia para mejorar la inser-
ción del centro en el sistema nacional e interna-

cional de cooperación científica, que contribuya a 
la excelencia de la investigación científica, a través 
de la gestión del conocimiento en lo relacionado 
con el cuidado y los hábitos de vida saludables.

Deficiente articulación entre el centro de 
investigación y las entidades públicas y priva-
das para realizar proyectos de I+D conjuntos, 

en el tema de cuidado y hábitos de vida 
saludables.

Promover alianzas entre actores públicos y pri-
vados para el fortalecimiento de la investigación 
en salud con énfasis en prácticas de cuidado y 

hábitos de vida saludables, que sirva de insumo 
para el diseño de estrategias y políticas públicas 

para la región.

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.

Cuadro 9. 

Ejemplo de conversión de problema central a objetivo general y las causas del 
problema central a objetivos específicos del proyecto “Implementación de un modelo de ges-

tión del riesgo basado en la participación comunitaria mediado por las nuevas tecnologías”

Problema central Objetivo General 

Déficit en el departamento del Atlántico de 
alternativas en la gestión del riesgo ante de-

sastres naturales.

Establecer una alternativa en la gestión del riesgo 
ante desastres naturales.

Causas del problema centra Objetivos específicos 

Bajos niveles de participación comunitaria 
ante desastres naturales.

Aumentar los niveles de participación comunitaria 
ante desastres naturales.

Continúa...
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Déficit en la implementación de nuevas tecno-
logías en la gestión del riesgo ante desastres 

naturales. 

Incrementar la implementación de nuevas tecno-
logías para la gestión del riesgo ante desastres 

naturales. 

Ausencia de enfoques innovadores para la 
gestión del riesgo ambiental. 

Crear un enfoque innovador para la gestión del 
riesgo ante desastres naturales.

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.

El árbol de objetivos es una versión de positiva del árbol de problemas 
y sirve para identificar las áreas de intervención que se abordarán en el 
proyecto. Se traduce el Problema Central del árbol de problemas en el 
objetivo central del proyecto, que representa un estado positivo al que 
se desea llegar de acuerdo con Martínez y Fernández (2008).

De acuerdo con Martínez y Fernández (2008) para la elaboración del 
árbol de objetivos se debe: 

• Esta conversión debe tener en cuenta su viabilidad y se plantea en 
términos cualitativos para generar una estructura equivalente en ese 
sentido. Sin embargo, esto no implica ignorar que la modificación de 
la realidad implica cambios cuantitativos.

• Se transforman todas las condiciones negativas (causas y efectos) del 
árbol de problemas en estados positivos (medios y fines). Para lo-
grar esto, se analiza cada bloque y se pregunta: “¿Cómo se puede 
alcanzar este fin?”. La respuesta debe ser el antónimo de las causas 
 identificadas.

• Los efectos del árbol de problemas se convierten en fines. Al igual 
que con las causas, se considera solo un fin por cada efecto.

• Se examina la estructura siguiendo la lógica medio-fin y se reali-
zan las modificaciones necesarias en ambos árboles para asegurar su 
 coherencia.
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Para mayor claridad, en el gráfico 8, se muestra una comparativa entre 
la estructura del árbol de problemas y el árbol de objetivos.

Gráfico 8. 

Comparación entre la estructura del árbol 
de problemas y el árbol de objetivos

 
Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.

Los medios son los aspectos a intervenir o trabajar para lograr el obje-
tivo general; la intervención de cada uno de estos aspectos apunta a un 
fin específico. La materialización de cada uno de los medios lleva a dife-
rentes fines que, en suma, dan cuenta del objetivo general del proyecto. 
A continuación, se presentan ejemplos del árbol de objetivos de los pro-
yectos que se han venido trabajando: “Implementación de un modelo 
de gestión del riesgo basado en la participación comunitaria mediado 
por las nuevas tecnologías en el sur del Atlántico” y el proyecto “Forta-
lecimiento de la capacidad científica del Centro de Investigaciones en 
Desarrollo Humano, para incrementar la competitividad del departa-
mento del Atlántico en el área de la salud, con énfasis en las prácticas 
de cuidado y hábitos de vida saludable”.
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Ejemplo 1. Proyecto: “Implementación de un modelo de gestión del riesgo 
basado en la participación comunitaria mediado por las nuevas tecnologías en 
el sur del Atlántico”.

Cuadro 10. 

Árbol de objetivos del ejemplo 1

Fines indirectos Aumentar los niveles de 
resiliencia.

Favorecer la prevención de 
las instituciones y comu-
nidades frente al riesgo / 
Afectación de la actividad 

agropecuaria.

Conseguir resultados 
eficientes y rentables 

para la gestión del 
riesgo.

Fines directos
Promover la organización 
comunitaria ante desas-

tres naturales.

Incrementar el conocimiento 
del riesgo.

Implementar enfo-
ques alternativos de 
gestión del riesgo.

Objetivo central
Determinar un modelo de gestión del riesgo basado en la participación comunita-
ria mediado por las nuevas tecnologías con enfoque ecológico de Bronfenbrenner 

dirigido a familias con niños entre 0 y 11 años del sur del Atlántico.

Objetivos espe-
cíficos

Aumentar los niveles de 
participación comunitaria 
ante desastres naturales.

Incrementar la implementa-
ción de nuevas tecnologías 
para la gestión del riesgo 
ante desastres naturales.

Crear un enfoque 
innovador para la ges-

tión del riesgo ante 
desastres naturales.

Medios

Aumentar la vinculación 
de la comunidad en los 
procesos de gestión del 

riesgo.

Invertir en El desarrollo de 
plataformas para la preven-
ción y gestión de riesgo ante 

desastres
naturales.

Articulación de la 
investigación e inno-
vación y los organis-
mos para gestión del 

riesgo.

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.
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Ejemplo 2. Proyecto “Fortalecimiento de la capacidad científica del Centro 
de Investigaciones en Desarrollo Humano, para incrementar la competitividad 
del departamento del Atlántico en el área de la salud, con énfasis en las prácti-
cas de cuidado y hábitos de vida saludable”.

Cuadro 11. 

Árbol de objetivos del ejemplo 2

Fines
 indirectos

Aumentar el poten-
cial de crecimiento 

del centro de 
investigación en 

su relación con las 
comunidades.

Contribuir a la 
racionalidad 
científica de 
las adversi-

dades de los 
niños y sus 

familias.

Aumentar los 
recursos des-
tinados a la 

relación de pa-
santías e inter-
cambios entre 
investigadores 

del centro.

Mejorar el ni-
vel de artícu-
los científicos 

en lenguas 
extranjeras.

Fortalecer el 
diálogo del centro 

con los actores 
encargados de 
las políticas pú-
blicas en salud.

Fines 
directos

Realizar adecuados procesos 
de transferencia y apropiación 
social del conocimiento en el 
departamento del Atlántico.

Mejorar el impacto científico 
del centro al aumentar la 

inserción en redes de inves-
tigación y de cooperación 

internacional.

Generar esfuerzos de 
investigación con efectos e 

impacto esperados.

Objetivo 
general

Incrementar la capacidad científica del Centro de Investigación en Desarrollo Humano, en el 
área estratégica de salud, con énfasis en prácticas de cuidado y hábitos de vida saludable 

en el departamento del Atlántico.

Objetivos 
específicos

Fortalecer los procesos de 
transferencia y apropiación 
social del conocimiento en 
lo referente a las prácticas 

de cuidado y hábitos de vida 
saludables del departamento 

del Atlántico

Desarrollar una estrategia para 
mejorar la inserción del centro en 
el sistema nacional e internacio-

nal de cooperación científica, que 
contribuya a la excelencia de la 
investigación científica, a través 

de la gestión delonocímiento en lo 
relacionado con el cuidado y los 

hábitos de vida saludables.

Promover alianzas 
entre actores públicos 

y privados para el 
fortalecimiento de 
la investigación en 

salud con énfasis en 
prácticas de cuidado y 
hábitos de vida salu-
dables, que sirva de 

insumo para el diseño 
de estrategias y polí-
ticas públicas para la 

región.

Medios

Incrementar los recursos en 
tecnologías de la información 
y comunicación y su uso en 
las comunidades, promo-
viendo a través de esto la 

apropiación del conocimiento 
científico, y que se realicen 
procesos de transferencia y 
apropiación social del cono-

cimiento.

Incrementar la infraestructura de 
conocimiento y los sistemas de 

información para la promoción de 
la salud en el cuidado y hábitos 

de vida saludables.

Promover la unión 
de esfuerzos entre 
los actores públicos 
y privados del depar-
tamento del atlántico 

con los centros de 
investigación.

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.
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Como se ha venido mostrando, los objetivos se dividen en generales y 
específicos. Los objetivos generales expresan el propósito del proyecto, 
es decir, su finalidad. Al igual que los específicos, deben apuntar o res-
ponder a las problemáticas encontradas en el árbol de problemas. 

Los objetivos generales se concretan mediante la ejecución de los ob-
jetivos específicos. En otras palabras, los objetivos específicos llevan a 
concertar el objetivo general, son medibles y realistas, permiten hacer 
seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento, no caen en rela-
tivismos y pueden desglosarse para su análisis. 

¿CÓMO SE READAPTAN LOS OBJETIVOS?

Tradicionalmente, la construcción gramatical para la redacción de un 
objetivo deberá tener el siguiente orden:

Verbo Objeto Elemento
descriptivo Objeto+ + =

Fuente: Blanco (2016).

El objetivo general debe ser expresado en forma positiva, y el objetivo 
específico debe ir directamente relacionado con las causas del problema.

Unos objetivos elaborados adecuadamente, de manera general, deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos (según Saravia, 2008):

Basarse en el análisis y diagnóstico del problema identificado en el árbol 
de problemas.

Ser transparentes y específicos, de manera que se explique claramente 
la meta que se busca alcanzar. Deben ser comprensibles incluso para 
personas que no estén familiarizadas con el proyecto y definir de mane-
ra precisa el grupo beneficiario, incluyendo características como edad, 
género, ubicación geográfica y estado nutricional, entre otros.
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• Establecer un marco temporal para lograr la meta, es decir, indicar 
si se espera alcanzarla en un plazo de seis meses, un año, dos años, 
etc. En caso de plantear submetas que se alcanzarán en diferentes 
momentos, es recomendable establecer estos periodos en la formu-
lación.

• Ser realistas, teniendo en cuenta los recursos disponibles a nivel ins-
titucional, humano, económico y temporal. La magnitud de la in-
tervención dependerá en gran medida de estos factores, a los cuales 
deben añadirse las circunstancias imprevistas que no siempre pue-
den ser anticipadas desde una perspectiva presupuestaria y temporal.

• Ser evaluables o medibles mediante indicadores cuantitativos, como 
números, porcentajes, etc., que permitan hacer un seguimiento y 
evaluar el progreso hacia la meta establecida.
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CAPÍTULO 5
Formulación de las alternativas de solución

Una vez identificada la problemática central y sus causas, y en con-
secuencia los medios y los fines del objetivo general (árbol de pro-

blemas y árbol de objetivos), no es necesario tener una formulación 
absoluta o definitiva de la idea del proyecto. En este momento se debe 
contar con un abanico de posibilidades y de opciones. Es importante 
anotar todas las alternativas. Se deben generar diferentes alternativas 
de solución para cada uno de los objetivos. Volviendo al ejemplo de la 
gestión del riesgo en el departamento del Atlántico:

• Déficit en el departamento del Atlántico de alternativas de ges-
tión de riesgo con participación comunitaria mediado por nuevas 
 tecnologías.   

Esta problemática hace referencia a que el departamento del Atlántico 
basa su gestión de riesgo en instituciones como la Defensa Civil y la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre otras, 
pero no cuenta con alternativas de gestión del riesgo que vinculen a la 
comunidad activamente. Teniendo en cuenta lo anterior, una alternati-
va es crear ideas de proyectos que vinculen a la comunidad en la gestión 
del riesgo. 
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Partiendo de lo anterior, algunas alternativas son:  

Alternativas:

• Talleres con la comunidad.

• Simulacros de gestión de riesgo con la comunidad.

• Entrenamiento psicológico.

• Crear actores sociales (organizaciones comunitarias) para la partici-
pación comunitaria.

• Enviar por medio de tecnologías de las comunicaciones información a 
la comunidad para que estén informados sobre la gestión del  riesgo.

Todas estas alternativas atienden a los objetivos establecidos, pero hay 
que tener en cuenta que cada alternativa es más adecuada dependiendo 
de su viabilidad.  En ese orden de ideas, las alternativas deben atender 
a aquellos factores relevantes y que concuerden con los recursos dispo-
nibles. En la formulación para dar con la alternativa se puede seguir el 
siguiente proceso: lluvia de ideas, análisis preliminar con matriz DOFA, 
y evaluación de las alternativas. 

LLUVIA DE IDEAS

La lluvia de ideas, también conocida como tormenta de ideas o brains-
torming, es una metodología ampliamente utilizada para generar ideas 
y buscar alternativas en el diseño de proyectos. A continuación, se pre-
sentan los pasos básicos de la metodología de lluvia de ideas: 

1. Definir el objetivo: Antes de iniciar la lluvia de ideas, es importan-
te tener claro el objetivo específico para el cual se están buscando 
alternativas. Puede ser un problema a resolver, una mejora a imple-
mentar o cualquier otro aspecto del proyecto en el que se requieran 
nuevas ideas.
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2. Crear un ambiente favorable: Es importante crear un ambiente pro-
picio para la lluvia de ideas. Esto implica establecer un espacio físico 
cómodo, fomentar una actitud abierta y libre de críticas, y asegurar-
se de que todos los participantes se sientan seguros para compartir 
sus ideas.

3. Establecer reglas básicas: Se pueden solicitar ideas sin censura ni crí-
ticas, promover la participación de todos los miembros del equipo, y 
evitar evaluar o discutir las ideas durante la fase de generación. 

4. Generar ideas: En esta fase, los participantes empiezan a generar 
ideas de forma libre y espontánea. No hay restricciones en cuanto 
a la cantidad o calidad de las ideas. Se pueden utilizar técnicas de 
asociación libre, analogías, preguntas provocadoras o cualquier otro 
enfoque creativo para estimular la generación de ideas.  

5. Registrar todas las ideas: Es importante registrar todas las ideas que 
surjan durante la lluvia de ideas. Esto puede hacerse en un pizarrón, 
en papel o utilizando herramientas digitales. El objetivo es asegu-
rarse de que ninguna idea se pierda y todas puedan ser consideradas 
posteriormente. 

6. Estimular la sinergia: Durante la lluvia de ideas, es útil que los par-
ticipantes se inspiren y se retroalimenten mutuamente. Las ideas de 
uno pueden desencadenar nuevas ideas en otros. Se puede alentar a 
los participantes a construir y expandir sobre las ideas de los demás. 

7. Evaluar y seleccionar: Una vez finalizada la fase de generación de 
ideas, se pasa a la etapa de evaluación y selección. Se pueden utilizar 
criterios predefinidos o realizar una discusión grupal para determi-
nar cuáles son las ideas más prometedoras, viables o relevantes para 
el objetivo establecido. 

Es importante tener en cuenta que la lluvia de ideas es solo una etapa 
inicial en el proceso de diseño de proyectos. Las ideas generadas durante 
esta fase deben ser refinadas, desarrolladas y evaluadas con mayor deta-
lle en etapas posteriores del proyecto. 
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ANÁLISIS DOFA. UNA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LAS ALTERNATIVAS

Después de obtener las ideas recolectadas a partir de la lluvia de ideas, 
se deben agrupar cada alternativa según de acuerdo al objetivo que esta 
atienda (ver cuadro 12). Posteriormente, se debe realizar un estudio 
preliminar de las alternativas a partir de un análisis DOFA. Podríamos 
decir que este análisis preliminar busca hacer un tamizaje de las alter-
nativas. No obstante, también existen otros métodos como la técnica 
del embudo. 

Cuadro 12. 

Agrupación de alternativas por objetivos del Proyecto “Implementación de un modelo 
de gestión del riesgo basado en la participación comunitaria mediado por las nuevas 

tecnologías en el sur del Atlántico”

Objetivos específicos Alternativas

Aumentar los niveles de 
participación comunitaria.

1. Diseñar un programa basado en la resiliencia y participación 
comunitaria para la gestión de riesgos. 
2. Brindar información a la comunidad mediante redes sociales 
sobre la gestión del riesgo.  
3. Abrir espacios de comunicación para que las personas parti-
cipen de manera directa con los entes encargados de la gestión 
del riesgo. 

Aumentar la implementación 
de nuevas tecnologías para la 

gestión del riesgo. 

1. Estructurar una plataforma para la predicción de eventos cli-
máticos. 
2. Estructurar una plataforma donde se brinde información sobre 
gestión del riesgo.  
3. crear ambas plataformas.  
4. Fomentar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías 
para la gestión del riesgo. 

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.

Al finalizar esta etapa, haremos una reducción considerable de las alter-
nativas para, finalmente, obtener dos o más alternativas que podrían dar 
solución a la problemática, es decir, alcanzar el objetivo general. Para 
esto, lo primero es seleccionar los criterios de evaluación, aplicación de 
criterios, determinación de las estrategias más óptimas. 

Para seleccionar los criterios adecuados para evaluar las alternativas, los 
criterios son determinados de acuerdo al proyecto. En algunos casos, 
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los investigadores realizan una matriz DOFA en la que establecen las 
dificultades, oportunidades, amenazas y fortalezas de cada una de las 
opciones. Pero, en otros casos, se establecen criterios específicos, como 
beneficios sociales, beneficios ambientales, beneficios económicos y ca-
pacidad técnica

¡Es importante tener en cuenta que el análisis preliminar de las al-
ternativas no debe hacerse considerando únicamente los aspectos 
 económicos!

1. Aplicar los criterios escogidos y medir a través de ellos a cada una de 
las alternativas: en la aplicación de los criterios escogidos, se puntúa 
a cada una de las alternativas. Es decir, se toma a cada una de las 
alternativas y se le otorga una calificación para cada criterio, luego se 
procede a sumar todos los criterios y se obtiene el puntaje total de la 
alternativa. 

2. Para determinar la estrategia óptima, se escoge la alternativa que 
mejor se adapta a los criterios y se procede a realizar un análisis téc-
nico de esta. 

La evaluación DOFA, como lo indican sus siglas, evalúa las dificultades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas. El porcentaje otorgado a cada cri-
terio seleccionado para evaluar las alternativas es del 25 % para cada 
aspecto, para un total del 100 %. Las alternativas con mayor porcen-
taje serán objeto de evaluación. Para mayor claridad, véase el siguiente 
ejemplo: 
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Cuadro 13. 

Análisis DOFA de las alternativas del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad 
científica del Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano, para incrementar la 

competitividad del departamento del Atlántico en el área de salud, con énfasis en las 
prácticas de cuidado y hábitos de vida saludable” 

Objetivo especifico Alternativa Criterio Puntuación Total 

Aumentar los niveles 
de participación 

comunitaria 

1. Diseñar e implementar un 
programa basado en la resilien-
cia y participación comunitaria 
para la gestión de riesgos.

Dificultades 20 %  

Oportunidades 25 %  

Fortalezas 25 % 95 %

Amenazas 20 %  

2. Brindar información a la co-
munidad mediante redes socia-
les sobre la gestión del riesgo. 

Dificultades 25 %  

Oportunidades 25 %  

Fortalezas 20 % 95 %

Amenazas 25 %  

3. Abrir espacios de comuni-
cación para que las personas 
participen de manera directa 
con los entes encargados de la 
gestión del riesgo.

Dificultades 10 %  

Oportunidades 20 % 67 %

Fortalezas 25 %  

Amenazas 12 %  

Fuente: Elaboración propia

A partir de los resultados del ejemplo presentado en el cuadro 13, se 
determina que las alternativas 1 y 2 son las más viables.

PREPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

Durante esta fase de preparación de la alternativa es importante realzar 
estudios que puedan mejorar la comprensión de la implementación de 
las alternativas. Estas acciones buscan reducir el nivel de riesgo en las 
etapas de inversión y operación del proyecto. 

La preparación de las alternativas implica en un primer momento iden-
tificar los bienes y servicios que serán productos de la implementación. 
Una vez identificados los bienes y servicios, se debe realizar un estudio 
del comportamiento histórico de la demanda de dichos bienes y servi-
cios. Posteriormente, se debe realizar un cálculo del déficit existente 
respecto a ese bien y servicio que la alternativa empleada cubrirá. Final-
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mente, se debe realizar una estructura analítica del proyecto (EAP), la 
cual consiste en determinar las actividades y los recursos que requieren 
las alternativas para producir los productos esperados y, en ese orden 
de ideas, a la ejecución del objetivo general. Estos pasos anteriormente 
mencionados serán abordados en el desarrollo de este apartado. 

Cabe aclarar que los bienes y servicios no necesariamente son objeto de 
mercantilización. Los bienes y servicios hacen referencia a los productos 
que serán resultado de la alternativa de solución. Estos bienes y servi-
cios sirven para alcanzar el objetivo principal del proyecto. 
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CAPÍTULO 6
Análisis de las necesidades o estudio de mercado

En el diseño de proyectos, una manera de ver los problemas sociales 
en gestión del riesgo ambiental y la salud, al igual que en otras 

áreas, es bajo enfoque económico del mercado. Desde esta mirada hay 
unas necesidades insatisfechas debido a que no existen o no se generan 
bienes y servicios suficientes para atender determinadas necesidades de 
la sociedad. 

A partir de lo anterior, en el caso de la salud, por ejemplo, existen 
altos índices de sedentarismo en un segmento de la población y una 
alternativa es proporcionar espacios para hacer ejercicios como parques 
y campañas para promover su uso. Esta alternativa propone como solu-
ción construir un parque (bienes) y realizar campañas a favor de hábitos 
de vida saludable (servicios). Tener claro cuáles son los bienes y servi-
cios que proporcionará una alternativa es el primer paso para realizar el 
estudio de mercado debido a que podemos estudiar quiénes necesitan 
esos bienes y servicios (demanda) y quiénes proporcionan dichos bienes 
y servicios (oferta).

El análisis de necesidades o de mercado implica un estudio de cuánta 
gente necesita  estos  productos y servicios que derivarán de la alterna-
tiva (demanda) y un estudio de los actores que proveen estos bienes y 
servicios, pero que no logran suplir la demanda (oferta).  

La resta entre la demanda existente y la oferta es lo que llámanos déficit 
y es un aspecto del mercado que la alternativa de solución busca aten-
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der. En ese orden de ideas, el segmento de mercado que será objeto de 
análisis va a depender del tipo de proyecto que se esté llevando a cabo. 
Cabe resaltar que existen distintos tipos de mercado. Por ejemplo, com-
petitivos, monopólicos, monopsónicos, etc. (Córdoba, 2011). 

El estudio de mercado de un proyecto es una fase amplia y que en mu-
chas ocasiones requiere de una inversión previa. No obstante, no es 
objetivo del presente manual profundizar en este aspecto. En su lugar, 
abordaremos los pasos generales para hacer un estudio de mercado de la 
alternativa de solución: (1) Identificar los bienes y servicios que impli-
can mi alternativa de solución, posteriormente se hablará de cómo hacer 
una (2) proyección del comportamiento de la demanda y (3) el déficit. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

Para que se pueda realizar un estudio de mercado, un primer paso es 
identificar los bienes y servicios que serán proporcionados por cada una 
de las alternativas. Estos bienes y servicios son los productos resultados 
de la implementación de la alternativa. Los bienes se refieren a objetos 
tangibles que se pueden almacenar o transportar, mientras que los ser-
vicios son prestaciones intangibles y únicas que se producen y consu-
men simultáneamente, lo que implica que no se pueden almacenar ni 
transportar.

Al identificar los productos, es fundamental tener en cuenta la defini-
ción de la unidad de medida que se utilizará para cuantificar la oferta y 
la demanda (ver cuadro 14). Esto es de vital importancia, ya que deter-
minará la evaluación de las necesidades actuales y futuras, así como los 
déficits existentes. Además, influirá en las decisiones relacionadas con 
otros aspectos, como el tamaño del proyecto y la tecnología empleada.

Como se puede evidenciar en el cuadro 15, los bienes y servicios de-
penderán de la alternativa y la cuantificación de la naturaleza del bien 
o servicio resultado de la alternativa. Como se mostrará más adelante, 
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estipular la cuantificación es también estipular los criterios para hacer 
un análisis del mercado. 

Cuadro 14.

Ejemplo de identificación de bienes y servicios proporcionados por las alternativas y 
su cuantificación en un proyecto de hábitos de vida saludable 

Objetivo 
especifico Alternativas Bienes o servicios Cuantificación 

Desarrollar
hábitos de vida 

saludable 

1. Diseñar e implemen-
tar un programa para 
desarrollar hábitos de 

vida saludable

1. Programa para desa-
rrollar hábitos de vida 

saludable

Programas creados 
para desarrollar hábi-
tos de vida saludable

Número de participan-
tes en el programa

2. Brindar información a 
la comunidad mediante 
redes sociales sobre la 
gestión del riesgo am-

biental. 

2. Cuentas de redes 
sociales dedicadas a 
desarrollar hábitos de 

vida saludable

Número de cuentas de 
redes sociales dedica-
das a desarrollar hábi-
tos de vida saludable

Material audiovisual 
educativo para desa-
rrollar hábitos de vida 

saludable

Número de publicacio-
nes sobre hábitos de 

vida saludable

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Una vez identificados los bienes y servicios de mis alternativas, nos 
debemos preguntar: ¿Cuántas personas demandan estos bienes y servi-
cios? ¿Cómo aumentará con el paso de los años? Para responder a estas 
preguntas, es necesario realizar un análisis de la demanda que reflejará 
la magnitud de la necesidad de la población afectada en relación con los 
bienes y servicios definidos previamente. 

La cantidad demandada de un producto se basa en la población que 
experimenta la necesidad y su “consumo” en un periodo de tiempo 
determinado. En proyectos con factores de consumo conocidos, como 
agua potable, energía, educación, salud y vivienda, se puede calcular la 
demanda multiplicando el número de usuarios por el factor de consumo 
(cantidad de consumo anual) correspondiente en los años de la ventana 
de observación (Blanco, 2016). Como se puede se puede apreciar, el 
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cálculo de la demanda requiere la existencia de datos sobre las personas 
que tienen la necesidad o consumen determinado bien o servicio. La 
disponibilidad de estos datos dependerá del tipo de proyecto; de lo con-
trario, el estudio de la alternativa debe contemplar realizar un estudio 
piloto. 

Para estimar el crecimiento de la demanda, se utilizan técnicas esta-
dísticas como el método de mínimos cuadrados, promedios móviles o 
el análisis de tasas de crecimiento basadas en la tendencia reciente de 
las variables analizadas y su comportamiento esperado en el horizonte 
de evaluación (Blanco, 2016). En el cuadro 15, se presenta un ejem-
plo a partir del proyecto de hábitos de vida saludable presentado en el 
 cuadro 14. 

Cuadro 15.

Proyección de la demanda

Histórico y proyección Año N.° de personas con ENT

Periodo de observación

2019 532

2020 525

2021 535

2022 538

2023 541

Periodo de proyección 

2024 559

2025 551

2026 562

2027 565

2028 568

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.

En el ejemplo anterior, se registran el número de personas con enferme-
dades no transmisibles (ENT) en una comunidad. Las ENT son crónicas 
y no se pueden trasmitir; el principal desencadenante de las ENT son 
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los hábitos de vida. Algunos ejemplos de estas enfermedades son el cán-
cer y la diabetes. Dado que estas enfermedades son causadas por hábitos 
de vida no saludables, se pueden tomar como indicador de la demanda 
de programas para mejorar los hábitos de vida saludable. 

En este caso hipotético presentado en el cuadro 15, se muestra el nú-
mero de personas con ENT para el periodo 2019-2023 y un cálculo de 
la proyección para el periodo 2024-2028. Esta proyección se obtiene 
multiplicando la tasa de crecimiento poblacional de la comunidad con 
los datos del último año calculado. En el ejemplo anterior, la tasa de 
crecimiento poblacional se estableció en el 5 %. Estas estadísticas del 
crecimiento poblacional, en gran parte de los casos, se pueden obtener 
mediante agencias estatales como el DANE. 

En el análisis expuesto en el cuadro 15, se tiene en cuenta el crecimien-
to poblacional. En ese sentido, es importante considerar eventos que 
puedan afectar estos factores para hacer la proyección. Un claro ejem-
plo de esta situación son las migraciones masivas, las cuales se pueden 
deber a la violencia interna, migrantes de países en crisis, crecimiento 
económico de la comunidad, entre otros factores que pueden alterar el 
comportamiento de la demanda. 

Para finalizar, cabe destacar que este cálculo de la demanda realizado 
de manera hipotética en el cuadro 15 integra a las personas que reciben 
programas, así como a las que no. Estos datos proporcionan informa-
ción acerca de cuántas personas necesitan programas para el desarrollo 
de hábitos de vida saludable. En suma, la demanda no solo está com-
puesta por las personas que acceden a los programas para mejorar sus 
hábitos, sino también por aquellas que no son atendidas.

PROYECCIÓN DE LA OFERTA

Es fundamental tener en cuenta que la oferta no se limita a los produc-
tos proporcionados por entidades públicas (estado), sino que también 
incluye aquellos suministrados por el sector privado (Blanco, 2016). 
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La oferta y la proyección de la oferta ayudan a determinar el déficit. 
Podríamos decir que la oferta es lo que ofrece el mercado (alternativas) 
para cubrir una necesidad.

A continuación, se muestra un ejemplo del cálculo para la proyección 
de la oferta (ver cuadro 16).

Cuadro 16.

Proyección de la oferta de programas para desarrollar hábitos de vida saludable 

 Año
N.° de programas para 

desarrollar hábitos de vida 
saludable

N.° de personas 
que participaron 

Periodo de observación

2019 1 35

2020 1 46

2021 2 50

2022 2 50

2023 2 53

Periodo de proyección 

2024 2 58

2025 2 64

2026 2 71

2027 2 78

2028 2 85

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.

En el cuadro 16 se presentan los datos del número de personas que 
participan en los programas para desarrollar hábitos de vida saludable. 
Este número de personas se multiplica por el promedio anual de la tasa 
de crecimiento de participantes en dichos programas; en este caso hipo-
tético, es del 10 %. 

La tasa de crecimiento del número de participantes se obtiene a partir 
de la siguiente formula:

(valor final – valor inicial) / valor inicial) × 100.
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Por ejemplo, en los años 2019 y 2020 participaron 35 y 46 personas, 
respectivamente. El valor final corresponde al año 2020, y el valor ini-
cial es el del año 2019. Por lo que se expresa así: 

((46-35) /35) × 100 = 31

De acuerdo con lo anterior, la tasa de crecimiento para el periodo 2019-
2020 fue del 31 %. Este procedimiento se realizó para cada uno de los 
años del periodo observado, obteniendo así un promedio anual de creci-
miento a partir del registro histórico de la oferta. 

Este promedio de crecimiento anual de los participantes dio un 10 %, 
el cual se multiplicará por los años de la proyección, proporcionando 
así el número de participantes esperados si la tasa de crecimiento sigue 
estable en años venideros. 

DÉFICIT EXISTENTE. UN BALANCE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Como se ha logrado evidenciar, para analizar la oferta y la demanda 
y realizar proyecciones, es necesario contar con información histórica 
sobre estas variables para cada uno de los productos identificados. Para 
proyectar los valores de la oferta, la demanda y, como veremos ahora, 
del déficit, se debe tener en cuenta el momento en que se espera evaluar 
la alternativa en caso de ser implementada. Es decir, una vez implemen-
tada la iniciativa, es necesario realizar una evaluación de resultados, y 
en ese plazo de tiempo se recomienda proyectar a futuro la demanda, la 
oferta y el déficit. 

Cabe resaltar que este método de estimación es solo uno de los varios 
disponibles. La elección entre uno u otro método dependerá de la in-
formación disponible o del tipo de proyecto. Por ejemplo, en algunos 
casos, se puede tomar como referencia la vida útil del bien que satisface 
la necesidad o los principales activos involucrados en la prestación del 
servicio. Cuando los proyectos son a largo plazo y el periodo de proyec-
ción es extenso, observándose desviaciones significativas en las estima-
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ciones, se deben seguir las pautas específicas del sector que aborda el 
proyecto (Blanco, 2016).

Entrando en materia, la diferencia entre la oferta y la demanda en el 
horizonte establecido indica el déficit o la demanda insatisfecha para el 
producto o servicio analizado. En general, el déficit reflejado en las pro-
yecciones del estudio de mercado influye en diversos factores, como el 
dimensionamiento o la capacidad para atender a la población objetivo, 
la tecnología utilizada en los procesos de producción y la ubicación de 
la intervención propuesta (Blanco, 2016).

En el gráfico 9 se observa el comportamiento de la oferta y la deman-
da presentado como ejemplo en los cuadros 15 y 16 en los apartados 
 anteriores. 

Gráfico 9.

Oferta y demanda de programas de hábitos de vida saludable.

 

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.

Se observa una gran distancia entre las personas que participan en un 
programa para desarrollar hábitos de vida saludable y las personas que 
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demandan este tipo de programas. El cálculo del déficit, en otras pala-
bras, es la diferencia entre la oferta y la demanda (ver cuadro 17).  

Cuadro 17.

Cálculo del déficit de los programas de gestión del riesgo ambiental 

Histórico y 
proyección Año N.° de perso-

nas con ENT

N.° de personas en 
programas para desa-
rrollar hábitos de vida 

saludable (oferta) 

Déficit Déficit 
en %

Periodo de 
observación

2019 532 35 497 93

2020 525 46 479 91

2021 535 50 485 91

2022 538 50 488 91

2023 541 53 488 90

Periodo de 
proyección 

2024 559 58 500 90

2025 551 64 487 88

2026 562 71 491 87

2027 565 78 487 86

2028 568 85 483 85

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.

En el cuadro 17 se expone el déficit de los programas para desarrollar 
hábitos de vida saludable, el cual indica el número de personas que no 
están siendo atendidas por la oferta y que, además, están demandando 
el servicio. Asimismo, en la última fila se presenta el déficit expresado 
en porcentaje (%). Para ello, solo se debe dividir el déficit entre la de-
manda y multiplicarlo por 100 de la siguiente manera: 

(Déficit / Demanda) × 100

En este ejemplo, entre un 85 % y 95 % de la población que demanda 
programas para desarrollar hábitos de vida saludable no están o no serán 
atendidas por la oferta existente sino se emplea la alternativa. 

Hasta el momento, se ha presentado de manera general en qué consiste 
un estudio de mercado para preparar la alternativa de solución; no obs-
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tante, hay otros estudios que se deben realizar. Estos estudios depende-
rán del tipo de proyecto y del área a la que pertenezca. A continuación, 
se hacen algunas sugerencias de acuerdo con Blanco (2016): 

• Independientemente de la etapa de desarrollo del proyecto, es esen-
cial realizar un análisis exhaustivo de las obligaciones legales relacio-
nadas con los permisos, autorizaciones, licencias u otros requisitos 
necesarios antes de su ejecución, y asegurarse de cumplir con ellos de 
acuerdo con las regulaciones vigentes.

• En los casos pertinentes, es recomendable llevar a cabo una eva-
luación del impacto ambiental que permita tomar medidas para 
prevenir, mitigar, corregir o compensar los daños causados por el 
proyecto al medio ambiente. También se deben evaluar los costos 
asociados con la implementación de estas medidas y considerarlos en 
el  presupuesto.

• Además, se aconseja incorporar mecanismos de gestión del proyecto 
que definan claramente las responsabilidades, los procedimientos y 
la estructura organizativa encargada de las actividades durante las 
etapas de inversión y operación. Asimismo, es importante tener en 
cuenta los instrumentos que ayuden a mejorar los acuerdos institu-
cionales identificados durante el análisis de las partes involucradas.
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CAPÍTULO 7
Análisis de riesgos

El análisis de riesgo desempeña una función crucial en el logro exitoso 
de un proyecto. Su objetivo principal es llevar a cabo una evaluación 
anticipada que nos permita identificar y clasificar posibles peligros que 
podrían obstaculizar o dificultar el desarrollo del proyecto.

Basándose en un enfoque prospectivo, se realiza una estimación que es-
tablece una relación entre las amenazas potenciales y la vulnerabilidad 
de los componentes del proyecto. Esto tiene como propósito determinar 
los posibles impactos en la gestión y los efectos sociales, económicos y 
ambientales, y así estimar los niveles de daño y pérdidas económicas 
que podrían surgir como resultado de la ocurrencia de dichas amenazas.

El análisis de riesgos en proyectos sociales está compuesto por tres pro-
cesos (ver gráfica 10).

Gráfico 10.

Proceso de análisis de riesgo

 
Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.
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En el proceso presentado en la gráfica 10, el primer momento de cono-
cimiento del riesgo implica una caracterización de escenarios de riesgo, 
análisis y evaluación de los mismos. La reducción del riesgo conlleva 
una intervención prospectiva y protección financiera. Por su parte, el 
manejo del riesgo hace referencia a anticipar las posibles respuestas y 
diseñar una metodología de preparación para el riesgo.  

En la actualidad podemos reducir la incertidumbre, pero el riesgo siem-
pre está latente. En algunas ocasiones, el riesgo proviene de factores 
ignorados o inesperados. Por ejemplo, en el CIDHUM se iba a dar inicio 
un macroproyecto de cuidado a la infancia con énfasis en seguridad 
alimentaria dirigido a siete mil niños-niñas y sus familias en el depar-
tamento de Córdoba, Colombia, pero inició la pandemia del COVID-19 
y fue imposible iniciarlo debido a la coyuntura generada.

A pesar de la impredecibilidad que puede resultar el hacer prospectivas 
acerca del futuro, es necesario hacer un ejercicio para anticiparse a even-
tos inciertos que puedan llegar a ocurrir en el desarrollo del proyecto; 
además, si se ha cumplido rigurosamente con los pasos anteriores, es 
más claro advertir los posibles riegos, lo que permite anticiparnos con 
el fin de evitar o reducir su impacto.

Existen distintos métodos para evaluar los riesgos. En el método cuali-
tativo, se utilizan clasificaciones de palabras como alto, medio o bajo; 
o descripciones detalladas de las probabilidades y consecuencias. Tam-
bién existen métodos cuantitativos que permiten asignar valores de 
ocurrencia a los diferentes riesgos identificados, lo que ayuda a calcular 
el nivel de riesgo del proyecto.

Los métodos cuantitativos más utilizados son: el análisis de probabili-
dad, el análisis de consecuencias y la simulación computacional. Aun-
que en proyectos sociales y educativos es más común la metodología 
cualitativa que permite categorizar las posibles amenazas, consecuen-
cias y soluciones; también es útil la metodología cuantitativa, especial-
mente la simulación computacional. 
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¿CÓMO SE IDENTIFICAN LOS RIESGOS?

Podríamos clasificar los riesgos en dos tipos: internos y externos (Blan-
co, 2016). El riesgo interno se refiere a eventos que pueden ser observa-
dos y abordados por el director del proyecto o un miembro del equipo, 
con el objetivo de corregirlos o reducir su impacto. Por otro lado, el 
riesgo externo es más difícil de controlar, ya que en muchas ocasiones 
no es posible gestionarlo internamente. Factores externos como eventos 
climáticos (lluvias intensas, inundaciones, terremotos) o problemas de 
seguridad y económicos son comunes en el país, por lo que los proyectos 
sociales deben apoyarse en información proporcionada por las Oficinas 
de Gestión de Riesgo o la Policía Nacional.

Para gestionar adecuadamente los riesgos, es necesario realizar un ejer-
cicio inicial que consiste en elaborar una lista de riesgos, una descrip-
ción del riesgo, para posteriormente evaluar la probabilidad de ocurren-
cia y su impacto, y luego evaluar las posibles consecuencias negativas 
o impactos desfavorables para el desarrollo del proyecto. Finalmente, 
determinar el plan de mitigación de cada uno de los riesgos identifica-
dos (como se muestra en el cuadro 18). 

A partir de estos riesgos identificados, se deben tomar medidas para 
evitarlos, interviniendo en las posibles causas que los generan, o miti-
gar y reducir sus efectos. En este sentido, es importante que todo pro-
yecto cuente con una póliza de seguro que brinde respaldo económico 
ante posibles amenazas.

El cuadro 18 resume el proceso de análisis del riesgo, incluyendo las 
variables más frecuentes en proyectos sociales. 
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CAPÍTULO 8
Diseño y formulación de la alternativa

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

En esta parte, el punto central está en realizar una programación de las 
actividades. Para ello, se deben desglosar las alternativas de solución de 
cada objetivo en las actividades necesarias para llevarlo a cabo. En ese 
sentido, se debe primero colocar el objetivo que se quiere alcanzar con 
las actividades necearías para llevarlo a cabo, definiendo los responsables, 
las tareas, el rubro que se requiere, los resultados esperados y los medios 
para verificar dichos resultados como se muestra en el cuadro 19. 

Cuadro 19.

Matriz de planificación 

Objetivo Actividad Responsables Tareas Rubros Resultado de 
las actividades

Medios de 
verificación

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.

• ¿En cuánto tiempo se llevará a cabo?

• ¿Cuánto presupuesto tenemos?

• ¿A cuáles objetivos respondería cada actividad?

• ¿Qué necesidad busca responder cada actividad?

• ¿Qué personas deberían estar implicadas en la actividad?
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• Teniendo en cuenta lo que se busca hacer, ¿Qué recursos necesita la 
actividad?

• ¿Qué rubros estarían implicados en el desarrollo de la actividad?

Es necesario conocer exactamente qué se busca hacer para, de esa mane-
ra, dividir cada actividad en subtareas y, con base en eso, determinar el 
talento humano, recursos y tiempo implicado en el desarrollo de esta.

A continuación, se presenta un ejemplo del proyecto: “Fortalecimiento 
de la capacidad científica del Centro de Investigaciones en Desarrollo 
Humano, para incrementar la competitividad del departamento del At-
lántico en el área de la salud, con énfasis en las prácticas de cuidado y 
hábitos de vida saludable”:

Actividad: 1.1.1. Realizar acercamiento a la población

Responsable: Director del proyecto y (3) asistentes de investigación.

Tareas:

• Se establecerá contacto con la Secretaría Departamental de Salud 
y secretarías municipales de los municipios de Repelón, Manatí, 
 Luruaco y Santa Lucía.

• Sensibilización a la comunidad sobre las características del proyecto, 
mediante un evento de lanzamiento por cada municipio (Repelón, 
Manatí, Luruaco y Santa Lucía), para un total de cuatro eventos de 
lanzamiento. Cada evento consiste en una convocatoria a la comu-
nidad por parte de las secretarías municipales de salud. Una vez re-
unida la comunidad en grupos de 50 personas máximo en el lugar 
que disponga la secretaría municipal y cumpliendo los protocolos 
de bioseguridad, se hará sensibilización a la comunidad sobre las 
características del proyecto. En consecuencia, se llevará a cabo la 
autoselección de los participantes, quienes se inscribirán de forma 
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voluntaria al proyecto. Estos participantes serán 1000 cuidadores de 
niños entre 0 a 5 años.

• La población a intervenir será distribuida en los municipios de Re-
pelón, Manatí, Luruaco y Santa Lucía. La distribución de los niños 
será la siguiente: se espera tener en promedio unos 250 niños por 
municipio. Los participantes deberán cumplir con los siguientes cri-
terios de inclusión: a) cuidador de un niño entre 0 a 5 años y 11 me-
ses de edad, b) contar con un dispositivo que permita la recepción de 
mensajes de texto, c) el niño debe estar adscrito al sistema de salud 
(contributivo o subsidiado), d). manifestación de interés por partici-
par en la investigación y e) aquellos que sin omisión completaron el 
registro de inscripción.

Rubros: Talento humano. Servicios tecnológicos. Equipo y Software. 
Materiales, insumos y documentación. Protección de conocimiento y 
divulgación.

Resultados de la actividad: 4 eventos realizados (uno en cada munici-
pio). 1000 participantes autoseleccionados.

Medio de verificación:

 − Fotos de evidencia.

 − Base de datos de los beneficiarios inscritos.

De manera general, los proyectos sociales en el área de la salud y la ges-
tión del riesgo (y demás áreas) tienen como actividades fundamentales 
las siguientes: 

1. Acercamiento a la población (incluye tareas como: contacto con las 
agencias financiadoras, sensibilización a la comunidad, caracterizar 
los participantes).
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2. Elaborar la línea base de la comunidad, con base en información 
socioeconómica, demográfica, etc. (debe hacerse una medición con 
escalas de aptitud, encuestas, etc.).

3. Desarrollo del proyecto (deben describir actividad por actividad).

4. Entre otras tareas está: el diseño de las actividades de capacitación, 
tipos de experiencias, material de apoyo, audiovisuales, si va a hacer 
una plataforma informática para ministrar el proyecto, evento de 
cierre.

5. Evaluación final del proyecto.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Los medios de verificación de esta actividad serían:

• Listas de asistencias

• Registro de entregas de material

• Fotografías

• Informes

• Registro de aplicación de instrumento

• Bases de datos de beneficiarios inscritos.

Este orden permite establecer las acciones, los recursos, los responsables 
y los medios de verificación asociados a los objetivos. Una vez que es-
tos elementos están claros, es posible elaborar el presupuesto necesario 
para alcanzar el objetivo general del proyecto. Los insumos necesarios 
para llevar a cabo esta tarea son precisamente la matriz presentada an-
teriormente, donde se especifican los recursos necesarios (rubros) para 
lograrlo. Sobre esto profundizaremos más adelante.
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CAPÍTULO 9
Elaboración del presupuesto

Cada proyecto requiere una serie de recursos para llevarlo a cabo y obte-
ner los productos deseados, así como alcanzar los objetivos establecidos. 
Al elaborar un proyecto, es común distinguir tres tipos de recursos: 
humanos, materiales y financieros (Saravia, 2008):

Recursos humanos: Para la ejecución exitosa de cualquier proyecto, 
es necesario contar con personal adecuado y capacitado que pueda llevar 
a cabo las actividades planificadas. Esto implica determinar la cantidad 
de personal requerido, las habilidades necesarias y las funciones a des-
empeñar.

Recursos materiales: Estos incluyen herramientas, equipos, instru-
mentos, infraestructura física y otros elementos necesarios para llevar a 
cabo el proyecto de manera efectiva.

Recursos financieros: En esta etapa, se realiza una estimación de los 
fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto, con el objetivo de es-
tablecer una estructura financiera sólida. Esto implica determinar los 
recursos monetarios requeridos para cubrir los gastos y asegurar el de-
sarrollo adecuado del proyecto.

Estos tipos de recursos mencionados anteriormente son componentes 
del presupuesto. La elaboración del presupuesto se realiza a partir de la 
información del proyecto en cuanto a actividades y tareas a realizar. Las 
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preguntas claves son: ¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo 
determinada tarea? ¿Cuánto tiempo requiero de dicho recurso?

Una vez que se tiene claro los distintos tipos de recursos necesarios para 
ejecutar cada tarea, se debe calcular el costo de las mismas. Para esto, 
se deben crear rubros, es decir, categorías para agrupar los costos de los 
recursos necesarios para llevar a cabo cada una de las actividades.  

A continuación, se muestran los distintos tipos de rubros y sus respec-
tivos ejemplos. En algunos casos, aparecerá “Valor Unitario con IPC”. 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es una medida estadística que 
se utiliza para calcular el cambio promedio en el nivel de precios de una 
canasta de bienes y servicios. Es un indicador económico que refleja la 
inflación o variación en los precios de los bienes y servicios que adquie-
ren los consumidores en un determinado periodo de tiempo. Este índice 
es importante porque durante el tiempo trascurrido desde el diseño del 
proyecto hasta el inicio de la ejecución, es probable una variación de los 
precios con los que se hizo el cálculo del presupuesto.

TALENTO HUMANO

Dentro del ámbito de un proyecto de investigación científica y tecno-
lógica (CTeI), es fundamental contar con un equipo de personal capa-
citado que pueda llevar a cabo las tareas requeridas de manera efectiva. 
En este sentido, existen dos tipos de perfiles que se consideran para la 
ejecución exitosa del proyecto.

Se busca personal con una sólida formación científica y técnica. Estas 
personas poseen un título profesional o de posgrado, como una maes-
tría o un doctorado. Además, es valioso contar con aquellos que hayan 
realizado estudios adicionales después de su doctorado, conocidos como 
posdoctorados. Estos perfiles altamente capacitados serán los encarga-
dos de llevar a cabo las actividades de investigación propias del proyec-
to, siguiendo un enfoque riguroso y fundamentado en la ciencia y la 
tecnología.
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Por otro lado, también se requiere personal con formación en carreras 
técnicas y tecnológicas. Estos profesionales cuentan con conocimientos 
y habilidades específicas que son relevantes para apoyar la ejecución de 
las actividades de CTeI. Su experiencia práctica y conocimientos técni-
cos serán de gran utilidad para complementar el trabajo del equipo de 
investigación.

Es importante destacar que los costos salariales asociados a la formación 
y experiencia del equipo de investigación y demás personal involucrado 
en el proyecto son responsabilidad de las entidades solicitantes. Esto 
implica que dichas entidades deben asumir los gastos correspondientes 
a los salarios del personal, considerando el nivel de formación y expe-
riencia requerido para el proyecto.

Cada tarea puede necesitar diferentes tipos de profesionales, en ese sen-
tido se debe calcular con exactitud cuánto talento humano es necesario 
y de qué especialidad. El cuadro 20 muestra los criterios con los que 
debe cumplir el talento humano. El cálculo se hace teniendo en cuenta 
el nivel de formación académica, los años de experiencia y el tiempo 
dedicación que tendrá en el proyecto. Es importante definir la función, 
esto justifica el costo del profesional en el cálculo del presupuesto. 

Cuadro 20. 

Ejemplo de Talento Humano 

Nombre Institución Formación 
Años de 

experiencia 
Función 

Dedicación 
(h/sem)

Semanas
Valor hora 

($)
Total 

Gabriel 
S.

Universi-
dad

Ph.  D. en 
Economía, 
Sociología 
y Política 
Agraria

Al menos 5 
años de ex-
periencia en 
proyectos de 

desarrollo 
comunitario, 

familiar o 
infantil 

Responsable 
del estudio 

socioeconómico 
(componente de 
la línea base) en 
los municipios 
y encargado de 
la elaboración y 
publicación del 
libro de investi-
gación (psicoso-
cial, económica, 
infraestructural) 
de la línea base 

14 50 65.000 45.500.000 

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.
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EQUIPOS Y SOFTWARE 

Un proyecto requiere la utilización de equipos específicos que son in-
dispensables para la ejecución de las actividades. Estos equipos pueden 
ser adquiridos de diferentes maneras, pero es fundamental justificar 
adecuadamente la financiación destinada a la compra de nuevos equi-
pos. La justificación debe estar basada en la estricta necesidad de dichos 
equipos para el desarrollo exitoso del proyecto (ver cuadro 21).

En cuanto al software, se contempla la adquisición de licencias de soft-
ware especializado que es necesario para llevar a cabo las actividades de 
CTeI relacionadas con el proyecto. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que el financiamiento no se destinará a software de uso común, 
como procesadores de texto, hojas de cálculo o sistemas operativos es-
tándar. La justificación de la necesidad y la cantidad requerida de soft-
ware especializado debe estar respaldada por explicaciones técnicas de-
talladas, demostrando su relevancia para el proyecto y cómo contribuirá 
a los resultados esperados.

Es esencial garantizar que tanto los equipos como el software adquiridos 
sean específicamente necesarios y contribuyan directamente al logro de 
los objetivos del proyecto. La justificación técnica sólida respalda la 
toma de decisiones respecto a la financiación de estos rubros, asegu-
rando un uso eficiente de los recursos y maximizando el impacto del 
proyecto.

Cuadro 21.

Ejemplo de equipos y software

Equipo y 
software

Especificaciones 
técnicas 

Justificación Cantidad Administración 
Valor

unitario 
Total 

Computador

Computador con 
procesador Core 

i5. RAM 4 GB. 
Disco duro de 

500 GB

El equipo va 
a ser utilizado 

por Talento 
Humano para 
actividades 

investigativas 

5 Por definir  $ 3.500.000,00  $ 17.500.000,00 

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.
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CAPACITACIONES O EVENTOS

El rubro de capacitaciones o eventos está reservado para actividades de 
formación, entrenamiento y desarrollo de habilidades para el talento 
humano del proyecto mediante talleres, conferencias, seminarios y otros 
eventos educativos o de entrenamiento (ver cuadro 22). Algunos posi-
bles objetivos de las capacitaciones o eventos pueden ser:

1. Desarrollo de habilidades: Proporcionar conocimientos técnicos, ha-
bilidades prácticas o competencias específicas que sean relevantes 
para el trabajo o los roles de los participantes.

2. Mejora del desempeño: Ayudar a los participantes a mejorar su des-
empeño en áreas específicas, como liderazgo, comunicación, trabajo 
en equipo, gestión de proyectos, entre otros.

3. Actualización y conocimiento: Mantener a los participantes actua-
lizados sobre los avances en su campo de trabajo o área de interés, 
brindando información relevante y actualizada.

Es importante destacar que el rubro de capacitaciones o eventos debe 
ser utilizado de manera estratégica, alineado con los objetivos y nece-
sidades del proyecto. Se debe realizar una planificación cuidadosa para 
determinar qué tipo de capacitaciones o eventos son necesarios, quiénes 
serán los participantes, qué temas se abordarán y cómo se evaluará su 
impacto.

Cuadro 22.

Ejemplo de capacitaciones o eventos

Proveedor Tema de la capa-
citación o evento Ciudad N.° de 

días
N.° de 

personas

Costo de 
capacitación 
por persona

Total 

Universidad Primeros auxilios Barranquilla 5 4 $ 350.000,00 $ 1.750.000,00

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.
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SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRUEBAS

Dentro del proyecto, se pueden realizar contrataciones para obtener ser-
vicios especializados que sean necesarios y estén debidamente justifica-
dos. Estos servicios pueden abarcar una variedad de actividades, como 
ensayos, pruebas, análisis de laboratorio y caracterizaciones, entre otros 
ejemplos. Es importante destacar que estos servicios especializados no 
deben incluirse dentro de los gastos de personal, ya que se consideran 
como contrataciones externas.

La contratación de servicios especializados puede ser necesaria cuando 
se requieren conocimientos técnicos o capacidades específicas que no 
están disponibles dentro del equipo interno del proyecto. Estas con-
trataciones pueden provenir de proveedores externos, laboratorios es-
pecializados u otros profesionales expertos en el campo requerido (ver 
cuadro 23).

La justificación de la necesidad de estos servicios especializados es esen-
cial para respaldar su contratación. Esto implica proporcionar una ex-
plicación detallada de cómo estos servicios contribuirán al desarrollo 
del proyecto y al logro de sus objetivos. Además, se debe tener en cuen-
ta que la contratación de estos servicios puede requerir un análisis de 
costos y presupuesto separado, ya que se trata de un rubro independien-
te de los gastos de personal.

Cuadro 23.

Ejemplo de servicios tecnológicos

Servicios tecnológicos y 
pruebas

Entregable Justificación Unidad Cantidad Costo

Servicio de recolección 
de información primaria. 
Línea de base e inscrip-

ción

Informe de recolección 
de información; base de 
datos del micro dato di-

gitado; y archivo físico de 
instrumentos aplicados 

Se efectuará el proceso de ins-
cripción de los participantes al 

proyecto. Adicionalmente, se hará 
el levantamiento de información 
primaria para la línea de base, 

consistente en la aplicación y digi-
tación de las pruebas y escalas

Unidad 1 $ 35.700.000,00

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.
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MATERIALES, INSUMOS Y DOCUMENTACIÓN

Dentro de los proyectos se contempla la adquisición de insumos, bienes 
y otros elementos necesarios para llevar a cabo las actividades planifi-
cadas. Estos elementos son indispensables para el desarrollo adecuado 
de dichas actividades. Además, se requiere una justificación clara de la 
necesidad y la cantidad de cada uno de ellos.

Los insumos y bienes abarcan una amplia variedad de elementos nece-
sarios para el proyecto. Entre ellos se incluyen los consumibles, como 
materiales de oficina y papelería, reactivos químicos, medios de cultivo, 
entre otros (ver cuadro 24). Asimismo, se consideran herramientas y 
equipos específicos, elementos de protección personal, controles e ins-
trumentación accesorios, material biológico, equipos audiovisuales, así 
como material de laboratorio y de campo, entre otros ejemplos.

La justificación de la necesidad y la cantidad de estos elementos es fun-
damental para respaldar su adquisición. Es importante proporcionar 
una explicación de cómo estos insumos y bienes son necesarios para 
llevar a cabo las actividades planificadas en el proyecto. Esta justifica-
ción debe destacar su contribución al logro de los objetivos y resultados 
esperados, así como su relevancia para el éxito general del proyecto.

Cuadro 24.

Ejemplo de materiales, insumos y documentación

Materiales, 
insumo y 

documentación
Justificación Unidad Cantidad

Valor 
unitario

Valor unitario 
con IPC

Total 

Impresión de 
material pe-
dagógico por 

familia

Impresiones del material 
pedagógico consistente 
en cuadernillos para las 
actividades a nivel fami-
liar, con mecanismos de 
interacción a partir del 
contenido de los SMS.

Cartillas 1000 $ 10.000 $ 10.336,00 $ 10.336.000,00

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.
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PROTECCIÓN DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN

En este rubro está el costo de publicación de artículos científicos en 
revistas indexadas con un alto factor de impacto. Costos asociados a la 
publicación de libros, manuales, videos, cartillas, pósteres, etc., que 
presenten los resultados del proyecto y sirvan como estrategia de divul-
gación o apropiación social de los resultados de la investigación.

Además, en este rubro se asocian los gastos relacionados con la organi-
zación y promoción de eventos académicos, como paneles, simposios, 
talleres, seminarios, congresos. Estos eventos desempeñan un papel 
fundamental al permitir la retroalimentación y la presentación de los 
productos y resultados obtenidos a lo largo del proyecto (ver cuadro 25).

En primer lugar, la organización de estos eventos implica una serie de 
costos que deben ser considerados, como la reserva de espacios, el alqui-
ler de equipos audiovisuales, la contratación de personal de apoyo y la 
logística general requerida para asegurar su desarrollo exitoso.

Además, se deben tener en cuenta los gastos asociados a la divulgación 
de estos eventos. Esto puede incluir la impresión de materiales promo-
cionales, la difusión en medios de comunicación, la contratación de ser-
vicios de marketing y publicidad, así como la creación y mantenimiento 
de sitios web o plataformas virtuales para la difusión de información 
relevante sobre el evento.

La importancia de estos eventos radica en su capacidad para reunir a ex-
pertos, investigadores y profesionales del campo de CTeI, brindando un 
espacio propicio para el intercambio de conocimientos, la presentación 
de avances científicos y tecnológicos, así como para la creación de redes 
de colaboración y oportunidades de colaboración.
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Cuadro 25.

Ejemplo de protección de conocimiento y divulgación

Actividades de 
protección de 

conocimiento y 
divulgación

Justificación Medida Cantidad Valor unitario
Valor unitario 

incluyendo 
IPC

Total

Divulgación de 
resultados en 

revistas científicas 
o congresos 

internacionales

Inscripción a conferencias 
internaciones, eventos científi-
cos o publicaciones en revistas 

científicas categorizadas por 
el Ministerio de Ciencia Tec-
nología e Innovación. Adicio-

nalmente, costo de edición de 
libros en editoriales también 

categorizadas en el Ministerio 
de Ciencia Tecnología e Inno-

vación

Inscripción 2 $ 3.738.990,00  $ 4.622.983 $ 9.245.965 

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.

GASTOS DE VIAJE

Este rubro hace referencia a los gastos asociados al transporte, tanto 
nacional como internacional, y los viáticos necesarios para llevar a cabo 
las actividades propuestas en el componente científico-técnico del pro-
yecto. Estos gastos son indispensables para lograr la ejecución exitosa 
del proyecto y la generación de productos y resultados.

Los gastos de transporte comprenden los pasajes aéreos, terrestres o ma-
rítimos que son requeridos para el desplazamiento del personal invo-
lucrado en el proyecto. Estos desplazamientos pueden ser tanto a nivel 
nacional como internacional, dependiendo de las necesidades específicas 
del proyecto. Por ejemplo, podrían incluir viajes para capacitaciones, 
estancias cortas en instituciones académicas nacionales o extranjeras, así 
como la asistencia a eventos especializados donde se presenten ponen-
cias o trabajos de campo relacionados con el proyecto (ver cuadro 26).

Los viáticos, por su parte, son los gastos destinados a cubrir alojamien-
to, alimentación y otros gastos incidentales durante el tiempo que el 
personal esté fuera de su lugar de residencia habitual realizando las 
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actividades del proyecto. Estos viáticos son esenciales para garantizar el 
bienestar y la comodidad del personal durante su estadía, permitiéndo-
les concentrarse plenamente en las tareas científicas y técnicas a realizar.

Al igual que los demás rubros, es importante destacar que tanto los gas-
tos de transporte como los viáticos deben ser estrictamente necesarios y 
estar directamente relacionados con la ejecución del proyecto y la gene-
ración de productos y resultados. Cada desplazamiento y estadía debe 
ser justificado en función de su contribución al avance y cumplimiento 
de los objetivos establecidos.

Cuadro 26.

Ejemplo de gasto de viaje

Desplazamiento  
(origen y destino) Descripción No. 

De Días
No. 

De Personas

Costo de 
estadía unitario
 incluyendo IPC

TOTAL

Barranquilla - Mon-
tería - Barranquilla 

Traslado de personal de 
Barranquilla a Córdoba 
para trabajo interinstitu-
cional y a los municipios 
para seguimiento a acti-

vidades en terreno 

24 6 $ 310.080,00  $ 44.651.520 

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.

INFRAESTRUCTURA 

El rubro de infraestructura abarca los gastos necesarios para la prepa-
ración, construcción o mejora de las instalaciones requeridas para el 
desarrollo óptimo del proyecto. Esta categoría comprende todo lo rela-
cionado con la infraestructura física necesaria, como edificios, laborato-
rios, salas especializadas, espacios de almacenamiento y cualquier otra 
estructura requerida para llevar a cabo las actividades del proyecto de 
manera eficiente (ver cuadro 27). En este rubro se deben anexar planos 
y especificaciones de las modificaciones de la infraestructura requerida. 

Los gastos de infraestructura están destinados a garantizar que las ins-
talaciones cumplan con los requisitos técnicos y funcionales necesarios 
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para el proyecto. Esto puede implicar la adecuación de espacios existen-
tes, la construcción de nuevas instalaciones o la mejora de las estruc-
turas existentes para satisfacer las necesidades específicas del proyecto.

La justificación de los gastos de infraestructura se basa en la importancia 
de contar con instalaciones adecuadas y funcionales para el desarrollo 
del proyecto. Esta justificación debe incluir una evaluación detallada de 
las necesidades y requerimientos específicos del proyecto, así como los 
beneficios esperados de contar con una infraestructura adecuada. Ade-
más, es importante tener en cuenta que los gastos de infraestructura de-
ben ser coherentes con el alcance y los objetivos del proyecto. Se deben 
identificar claramente las necesidades de infraestructura y establecer un 
plan detallado para su implementación, considerando los costos asocia-
dos, los plazos y la viabilidad general del proyecto.

Cuadro 27.

Ejemplo de infraestructura

Tipo de infraestructura requerida (cons-
trucción, adecuación o mejora) Descripción Total 

Mejorar la infraestructura del CDI Monte-
ría para la atención a la primera infancia 

Mejorar la infraestructura del 
CDI. Adecuación de comedores 
y zonas de juegos, así como las 

aulas. 

 $ 30.000.000,00 

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.

ADMINISTRATIVOS 

Se reserva un máximo del 7 % del total de los rubros, excluyendo el 
rubro de seguimiento y evaluación, para cubrir los gastos administra-
tivos relacionados con el proyecto. Estos gastos abarcan una variedad 
de actividades y recursos necesarios para el funcionamiento eficiente y 
efectivo del proyecto.

Los gastos administrativos incluyen costos asociados con la gestión y 
coordinación general del proyecto, como salarios del personal admi-
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nistrativo, servicios profesionales externos, adquisición de suministros 
de oficina, alquiler de espacio de trabajo, servicios públicos, comunica-
ciones, entre otros. También pueden incluir gastos relacionados con el 
cumplimiento de requisitos legales, auditorías y reportes financieros.

La asignación de hasta el 7 % de los rubros para los gastos administra-
tivos permite contar con los recursos necesarios para llevar a cabo estas 
tareas esenciales. La administración adecuada del proyecto garantiza 
una ejecución eficiente y un seguimiento efectivo de las actividades, 
así como la gestión responsable de los recursos financieros y humanos.

Es importante tener en cuenta que el porcentaje del 7 % es un límite 
máximo, lo que significa que se puede asignar un porcentaje menor si 
así se considera apropiado para el proyecto en particular. El objetivo 
principal es asegurar que haya suficientes recursos disponibles para cu-
brir los gastos administrativos esenciales sin comprometer otros aspec-
tos del proyecto.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El rubro de seguimiento y evaluación, que representa el 3 % del total 
de los rubros, incluyendo los gastos de operación, está diseñado para 
cubrir las actividades necesarias de seguimiento y evaluación de la eje-
cución del proyecto.

Los recursos asignados a este rubro se utilizan para llevar a cabo tareas 
como monitorear el progreso del proyecto, evaluar el logro de los obje-
tivos establecidos, recopilar y analizar datos relevantes, identificar po-
sibles desviaciones y realizar ajustes necesarios para garantizar su éxito.

El seguimiento y la evaluación son fundamentales para el desarrollo 
efectivo del proyecto, ya que proporcionan información valiosa para la 
toma de decisiones informadas, la identificación de áreas de mejora y el 
cumplimiento de los resultados esperados. Estas actividades permiten 
verificar el cumplimiento de los plazos, presupuestos y estándares de 
calidad establecidos, así como evaluar el impacto y la eficacia de las 
acciones implementadas.
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CAPÍTULO 10
Cadena de valor

La cadena de valor es el mecanismo que permite el adecuado desarro-
llo de las actividades y su ejecución financiera dentro de un proyec-

to. En ese sentido, la cadena de valor permite organizar óptimamente el 
proyecto y dividir los recursos de acuerdo con las actividades, tiempo y 
presupuesto establecido.

Los pasos para elaborarla son:

1. Hacer una lista con las actividades y establecer qué rubros (mate-
riales, equipos, gastos de viaje) estarán implicados en su desarrollo. 
Es importante, para el talento humano, determinar en cuáles acti-
vidades participarán los investigadores, por lo que es vital dividir al 
personal según lo que requiera cada actividad.

2. Considerar el cronograma para determinar en qué momento (en me-
ses) se llevará a cabo cada actividad.

3. Posteriormente, se detallará la cantidad de dinero que se utiliza-
rá mensualmente para cada rubro. Es importante sumar el monto 
asignado a cada rubro por mes; estos valores deben coincidir con lo 
establecido en el presupuesto del proyecto.

4. Finalmente, una vez realizado esto para todas las actividades, se 
compararán los valores por mes y por rubro, y se realizará una última 
verificación de la distribución de los recursos.
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A continuación, se presenta un ejemplo para mayor claridad. El ejem-
plo es del proyecto que hemos venido trabajando con anterioridad “For-
talecimiento de la capacidad científica del Centro de Investigaciones en 
Desarrollo Humano, para incrementar la competitividad del departa-
mento del Atlántico en el área de salud, con énfasis en las prácticas de 
cuidado y hábitos de vida saludable”.

Paso 1: Listar las actividades y establecer qué rubros (materiales, equi-
pos, gastos de viaje) estarán implicados en su desarrollo (ver cuadro 28).

Cuadro 28.

Lista de actividades y sus rubros correspondientes

Actividad Rubros

Actividad 1.1.1. Realizar el 
acercamiento a la población

Talento humano (mano de obra calificada)

Equipos y software (maquinaria y equipo)

Servicios tecnológicos y pruebas

Materiales, insumos y documentación (materiales)

Protección de conocimiento y divulgación

Total

Actividad 1.1.2. Efectuar el muestreo de los 
participantes en el programa

Talento humano (mano de obra calificada)

Equipos y software (maquinaria y equipo)
Contrapartida

Total

Actividad 1.1.3. Elaborar la línea base de las 
comunidades con base en información 
socioeconómica, prácticas de cuidado y 

hábitos de vida saludable y elaboración de la 
plataforma informática.

Talento humano (mano de obra calificada)

Materiales, insumos y documentación (materiales)

Protección de conocimiento y divulgación

Gastos de viaje (transporte)

Total

Actividad 1.1.4. Adaptar el modelo de 
prácticas de cuidado y hábitos de vida 

saludable y de la plataforma de apoyo TIC.

Talento humano (mano de obra calificada)

Materiales, insumos y documentación (materiales)

Protección de conocimiento y divulgación

Gastos de viaje (transporte)

Total

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.

Paso 2: Establecer en qué tiempo se llevará a cabo cada una de las acti-
vidades (ver cuadro 29).
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Cuadro 29.

Actividades y sus rubros mensualizados

Actividad Rubros

Meses

1 2 3 4 5 6

jul
22

ago
22

sep
22

oct
22

nov
22

dic
22

1.1.1 Realizar el acerca-
miento a la población

Talento humano 
(mano de obra calificada)

Equipos y software 
(maquinaria y equipo)

Servicios tecnológicos y 
pruebas

Materiales, insumos y
documentación 

(materiales)

Protección de 
conocimiento y divulgación

1.1.2 El muestreo de 
los participantes en el 

programa

Talento humano 
(mano de obra calificada)

Equipos y software 
(maquinaria y equipo) 

Contrapartida

Total

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.

Paso 3: Posteriormente, en cada actividad se situará la cantidad de 
dinero que mensualmente se utilizará de cada rubro (ver cuadro 30). Es 
importante que los costos de cada una de las actividades no superen el 
presupuesto de los rubros; por lo tanto, durante el proceso, es crucial 
sumar cuánto dinero se ha asignado por rubro y por mes. 

Paso 4: Teniendo en cuenta que los costos de todas las actividades no 
deben superar el presupuesto de cada rubro, es importante realizar una 
verificación. En el cuadro 30, las columnas donde se indica el presu-
puesto para cada rubro y el total de los costos mensualizados para cada 
actividad (columnas en amarillo) deben tener la misma cantidad. Esto 
indica que hay una concordancia entre el gasto mensualizado de cada 
actividad y el presupuesto disponible.



82

FORMULACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES EN SALUD
Y GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL

Cu
ad

ro
 3

0.

C
os

to
 m

en
su

al
iz

ad
o 

de
 la

s 
ac

tiv
id

ad
es

 d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

lo
s 

ru
br

os
 im

pl
ic

ad
os

Ac
tiv

id
ad

Ru
br

o
Pr

es
up

ue
st

o 
1

2
3

4
5

6
Co

st
o 

m
en

su
al

iz
ad

o 
de

 la
 a

ct
iv

id
ad

 
po

r r
ub

ro
s 

Ju
l -

 2
2

Ag
o 

- 2
2 

Se
p 

-2
2

Oc
t -

 2
2

N
ov

 - 
22

D
ic

 - 
22

1.
1.

1.
 

Re
al

iz
ar

 e
l 

ac
er

ca
m

ie
nt

o 
a 

la
 p

ob
la

ci
ón

 

Ta
le

nt
o 

hu
m

an
o

$2
6,

14
0,

00
2.

00
$4

,3
56

,6
67

.0
0

$4
,3

56
,6

67
.0

0
$4

,3
56

,6
67

.0
0

$4
,3

56
,6

67
.0

0
$4

,3
56

,6
67

.0
0

$4
,3

56
,6

67
.0

0
$2

6,
14

0,
00

2.
00

Eq
ui

po
s 

y 
so

ftw
ar

e
$1

8,
10

0,
00

0.
00

$1
8,

10
0,

00
0.

00
$1

8,
10

0,
00

0.
00

Se
rv

ic
io

s 
te

cn
ol

óg
i-

co
s 

y 
pr

ue
-

ba
s

$6
,5

37
,1

77
.6

7
$6

,5
37

,1
77

.6
7

$6
,5

37
,1

77
.6

7

M
at

er
ia

le
s 

e 
in

su
m

os
$2

,1
21

,4
87

.0
0

$2
,1

21
,4

87
.0

0
$2

,1
21

,4
87

.0
0

Pr
ot

ec
ci

ón
 

y 
di

vu
lg

a-
ci

ón
 d

el
 

co
no

ci
-

m
ie

nt
o 

$5
,0

00
,0

00
.0

0
$5

,0
00

,0
00

.0
0

$5
,0

00
,0

00
.0

0

1.
1.

2.
 

Ef
ec

tu
ar

 e
l 

m
ue

st
re

o 
de

 
lo

s 
pa

rt
ic

i-
pa

nt
es

 d
el

 
pr

og
ra

m
a

Ta
le

nt
o 

hu
m

an
o

$2
6,

14
0,

00
2.

00
$4

,3
56

,6
67

.0
0

$4
,3

56
,6

67
.0

0
$4

,3
56

,6
67

.0
0

$4
,3

56
,6

67
.0

0
$4

,3
56

,6
67

.0
0

$4
,3

56
,6

67
.0

0
$2

6,
14

0,
00

2.
00

Eq
ui

po
s 

y 
so

ftw
ar

e
$1

2,
00

0,
00

0.
00

$1
2,

00
0,

00
0.

00
$1

2,
00

0,
00

0.
00

Fu
en

te
: C

en
tr

o 
de

 I
nv

es
ti

ga
ci

on
es

 e
n 

D
es

ar
ro

ll
o 

H
um

an
o.



CADENA DE VALOR

83

Al elaborar la cadena de valor, es crucial evitar la sobrecarga de activida-
des simultáneas para prevenir problemas con los recursos disponibles. 
Es recomendable distribuir los recursos, como materiales y equipos, 
de manera mensual en un máximo de dos actividades, siempre que sea 
factible.

La cadena de valor se convierte en un recurso fundamental para la ges-
tión efectiva de un proyecto. Por esta razón, su elaboración requiere 
una planificación y detalle minuciosos. Cada paso y componente de la 
cadena debe ser cuidadosamente considerado, desde la adquisición de 
insumos hasta la entrega final de productos y la generación de resulta-
dos e impactos. La planeación de la cadena de valor implica identificar 
y secuenciar adecuadamente las actividades necesarias, asegurándose de 
que los recursos estén disponibles en el momento oportuno para evitar 
retrasos o interrupciones en el proceso. Esto implica una asignación 
cuidadosa de recursos y una gestión eficiente de los mismos a lo largo 
de la cadena.

PIRÁMIDE DEL PROYECTO 

A continuación, se muestra una síntesis de los elementos que componen 
el proyecto. Esta pirámide, hace alusión a como la base para alcanzar 
los objetivos se sustenta en el presupuesto formando un todo coherente 
(ver gráfico 11).
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Gráfico 11. 

Pirámide de un proyecto

 

Objetivo general

Objetivo específico

Resultados

Actividades

Recursos

Presupuesto

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Parte de la información que proporciona la matriz de planificación son 
las actividades necesarias para alcanzar los objetivos. Y estas actividades 
están organizadas por tareas organizadas de tal manera que su ejecución 
coherente lleve a concretar la actividad. Así se puede evidenciar en el 
ejemplo expuesto en la matriz de planificación. No obstante, este orden 
lógico de las tareas debe ser ubicado en el tiempo para saber qué tarea 
se realizará en qué momento. El cronograma es, en otras palabras, la 
organización en el tiempo de las actividades y tareas requeridas para 
alcanzar nuestro objetivo central en un periodo de tiempo determinado. 
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Por lo general, los cronogramas se presentan como en el ejemplo ex-
puesto en el cuadro 31, especificando la actividad y los meses que se 
tardarán en culminar determinada actividad. 

Cuadro 31. 

Cronograma. Ejemplo de proyecto en gestión del riesgo

Actividad
Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. Realizar acercamiento a la población

1.2. Elaboración de la línea base de las 
comunidades con base en la información 
socioeconómica, demográfica, creencias 
prácticas y costumbres en relación a la 

gestión del riesgo.

1.3. Elaborar el modelo de gestión del 
riesgo basado en la comunidad en fami-

lias con cuidadores de niños entre 0 y 11 
años.

2.1. Estudio preliminar para el desarrollo 
de la plataforma informática para anticipar 
situaciones de riesgo y desastres natura-

les.

2.2. Desarrollar la plataforma tecnológica 
con inteligencia artificial que permita anti-

cipar situaciones de riesgo y desastres
naturales.

2.3. Desarrollar la plataforma tecnológica 
para el envío de mensajería de texto.

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.

Al elaborar el cronograma, es crucial evitar que las actividades se crucen 
si deben ser ejecutadas por el mismo equipo o grupo de personas en 
el mismo mes, ya que esto podría dificultar su ejecución. Además, en 
algunas ocasiones, los resultados de ciertas actividades son necesarios 
para el inicio de otras. Este orden lógico y coherente de las actividades 
se debe considerar al organizar el calendario.  

En el cuadro 31, los resultados de la actividad 1.1 son necesarios para 
llevar a cabo la actividad 1.2, y los resultados de la actividad 1.2 son in-
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dispensables para iniciar la 1.3. Además, las actividades 1.2 y 2.1 se eje-
cutarán en el mismo mes. Esto se debe a que la ejecución simultánea de 
ambas actividades no representa ningún obstáculo, debido a que serán 
llevadas a cabo por equipos diferentes y no es necesario contar con los 
resultados definitivos de la actividad 1.2 para iniciar la actividad 2.1. 

Por otro lado, el estudio de riesgo puede ser útil para estimar el tiempo 
del cronograma. Si se han identificado posibles riesgos en la ejecución 
de una actividad, se debe considerar la posibilidad de extender el pla-
zo de la actividad para hacer frente a los posibles riesgos en el tiempo 
esperado.
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CAPÍTULO 11
Plan de sostenibilidad del proyecto

La sostenibilidad es un aspecto fundamental para evaluar la calidad 
de un proyecto, ya que se refiere a asegurar la continuidad de las 

acciones y evitar que estas afecten la capacidad de desarrollo futuro. Es 
esencial tener conciencia del alcance del proyecto para aprovechar al 
máximo los recursos disponibles, los plazos de desarrollo y las capaci-
dades humanas, con el objetivo de lograr un impacto significativo. Esto 
implica explorar oportunidades, utilizar procesos innovadores y buenas 
prácticas, y preferiblemente establecer vínculos con otras iniciativas o 
programas que puedan generar un cambio sustentable mediante los re-
sultados del proyecto.

La estrategia y el tipo de sostenibilidad de un proyecto dependerán de 
su naturaleza y del área temática en la que se desarrolla. Por ejemplo, 
un proyecto relacionado con el medio ambiente podría tener estrategias 
específicas para reducir el impacto ambiental y promover la conserva-
ción de los recursos naturales. Por otro lado, un proyecto social puede 
centrarse en establecer alianzas con organizaciones locales para garanti-
zar la continuidad de los servicios y programas implementados. Sin em-
bargo, hay algunos tipos de sostenibilidad que aplican para proyectos 
sociales que describiremos más adelante. 

Es fundamental considerar aspectos como la viabilidad financiera a lar-
go plazo, el compromiso de las partes interesadas, la transferencia de 
conocimientos y la creación de capacidades locales. Además, es impor-
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tante evaluar los posibles efectos negativos a largo plazo y diseñar estra-
tegias para minimizarlos.

SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

La capacidad de gestión institucional y el respaldo político son ele-
mentos fundamentales para garantizar la continuidad de las acciones 
implementadas en un proyecto. En el contexto colombiano, el Estado, 
a través de ministerios, gobernaciones departamentales y alcaldías mu-
nicipales, desempeña un papel crucial al respaldar y dar continuidad a 
iniciativas innovadoras que abordan problemas específicos relacionados 
con el desarrollo humano y social.

La voluntad y el apoyo político, representados por las diferentes organi-
zaciones estatales, a menudo resultan fundamentales para asegurar que 
la innovación desarrollada cuente con respaldo técnico y financiero que 
permita su continuidad. Por lo tanto, es importante que el proyecto 
demuestre su impacto y presente resultados visibles desde el inicio, 
idealmente involucrando a las instituciones estatales como aliadas o 
cooperantes desde el principio.

Además del Estado, existen otras fuentes institucionales que pueden 
contribuir a garantizar la sostenibilidad de los proyectos. Empresas con 
responsabilidad social, universidades, centros de desarrollo e institu-
ciones internacionales también pueden desempeñar un papel impor-
tante al brindar apoyo técnico, financiero o recursos adicionales. Estas 
entidades pueden colaborar con el proyecto aportando conocimientos 
especializados, recursos financieros, redes de contactos y experiencia en 
la implementación de iniciativas similares.

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

En Colombia, la mayoría de las fuentes de financiación para proyec-
tos son nacionales, mientras que el financiamiento de instituciones de 
cooperación internacional es limitado. La viabilidad financiera de un 
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proyecto es de suma importancia, ya que, sin recursos, las buenas ideas 
se quedan simplemente en buenas intenciones.

El Estado juega un papel fundamental en el apoyo financiero a proyectos 
sociales, especialmente aquellos que se centran en la innovación social. 
A través de fondos concursables, el Estado se convierte en un gran pa-
trocinador de proyectos, y un ejemplo destacado es el Fondo Nacional 
de Regalías (SGR), que proporciona recursos financieros significativos 
para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación.

Es importante tener en cuenta que también existen fuentes de financia-
miento importantes provenientes de grandes fondos internacionales a 
los que los gestores de proyectos pueden acceder. Entre ellos, se destaca 
el Fondo Climate & Development Knowledge Network, que brinda 
recursos financieros para proyectos relacionados con el cambio climático 
y el desarrollo.

Por último, es crucial que un proyecto esté bien elaborado desde el 
principio, lo cual implica asegurar no solo los recursos necesarios para 
su funcionamiento, sino también identificar y establecer relaciones con 
las fuentes financieras e instituciones que permitirán su continuidad a 
largo plazo.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La sostenibilidad ambiental implica que el proyecto se comprometa a 
mantener condiciones que aseguren su continuidad a lo largo del tiem-
po y del espacio, al mismo tiempo que satisface las necesidades y brin-
da oportunidades a las personas en el presente, sin comprometer las 
oportunidades de las futuras generaciones para su propio desarrollo. 
Es esencial que el proyecto busque un equilibrio entre las necesidades 
actuales y la preservación del medio ambiente, de manera que se pueda 
garantizar un desarrollo sostenible.
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Además de la sostenibilidad ambiental, el proyecto también debe con-
siderar otros aspectos fundamentales, como la seguridad, el bienestar 
y la calidad de vida de las personas. Esto implica que las acciones y 
medidas implementadas tengan como objetivo principal contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de la población y promover un desarro-
llo sostenible en todos los aspectos relevantes.

SOSTENIBILIDAD TECNOLÓGICA

En cuanto a la sostenibilidad tecnológica, es importante que el proyecto 
sea capaz de aplicar tecnologías adecuadas que sean comprensibles y de 
fácil uso para los beneficiarios. Esto implica asegurar que los beneficia-
rios puedan apropiarse de las tecnologías implementadas y utilizarlas 
de manera efectiva para obtener los resultados deseados. Además, se 
debe tener en cuenta la disponibilidad de equipos necesarios para la im-
plementación del proyecto, así como la viabilidad de seguir utilizando 
estos equipos una vez finalizado el proyecto.

La sostenibilidad tecnológica implica la selección e implementación de 
tecnologías adecuadas que sean comprensibles y fáciles de utilizar por 
parte de los beneficiarios. Es fundamental que las personas que se bene-
ficiarán del proyecto puedan apropiarse de estas tecnologías y emplear-
las de manera efectiva para alcanzar los resultados deseados.

Para garantizar la sostenibilidad tecnológica, es necesario evaluar la 
disponibilidad de los equipos necesarios para la implementación del 
proyecto. Esto implica asegurarse de que los recursos tecnológicos re-
queridos estén disponibles y sean accesibles para su uso en el proyecto. 
Además, es importante considerar la viabilidad de mantener y utilizar 
estos equipos incluso después de que el proyecto haya finalizado.

Para promover la sostenibilidad tecnológica, es recomendable fomentar 
la capacitación y el desarrollo de habilidades en el uso de las tecnolo-
gías implementadas. Esto permitirá que los beneficiarios adquieran los 
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conocimientos necesarios para aprovechar al máximo las herramientas 
tecnológicas disponibles y lograr un impacto duradero.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

La sostenibilidad social se refiere al grado de apropiación social del co-
nocimiento por parte de los grupos involucrados en el proyecto. En la 
estrategia de proyectos, la participación de la Psicología Social es fun-
damental para formar recursos humanos en diversos niveles y promover 
la transferencia de conocimientos a las organizaciones de la comunidad.

El desarrollo comunitario desempeña un papel crucial en la sosteni-
bilidad social, ya que implica la organización del colectivo humano 
para buscar soluciones a los problemas que les afectan. Un proyecto se 
considera sostenible en el ámbito social cuando los grupos involucra-
dos avanzan hacia la construcción de una vida social mejor, como una 
comunidad cohesionada. En este sentido, la Psicología Social juega un 
papel importante al ofrecer contribuciones significativas.

Con el fin de realizar un seguimiento de la sostenibilidad social, se pre-
senta una matriz que incluye indicadores específicos. Estos indicadores 
permiten evaluar y monitorear el grado de sostenibilidad alcanzado en 
el ámbito social. Al utilizar esta matriz, se pueden identificar áreas de 
mejora y diseñar estrategias para fortalecer la sostenibilidad social a 
lo largo del tiempo (ver cuadro 32).Es importante destacar que la sos-
tenibilidad social no solo se centra en el presente, sino que también 
considera el impacto a largo plazo. Se busca garantizar que los benefi-
cios y cambios generados por el proyecto perduren en la comunidad y 
contribuyan a un desarrollo social continuo y mejorado.
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Cuadro 32.

Matriz con indicadores de sostenibilidad

Tipo de 
sostenibilidad

Producto
Medido a 
través de

Indicador de producto
Unidad de 

medida
Meta 

2024-2029

Sostenibilidad 
institucional

Documentos 
de política

Número de 
documentos

Documentos de lineamientos
metodológicos elaborados

Número 3

Capacitaciones en el diseño y
evaluación de políticas de CTeI

Número 5

Servicio de 
gestión de la 
información 

de CTeI

Número de 
bases de datos

Publicaciones de datos para 
difusión y aplicación de CTeI 

realizadas
Número

2

Sostenibilidad 
financiera

Servicio de 
cooperación 
internacional 
para la CTeI

Número de 
acuerdos de 
cooperación

Propuestas de cooperación
internacional cofinanciados

Número 5

Acuerdos de cooperación 
obtenidos

Número 2

Proyectos de cooperación 
asesorados para la 

participación en comisiones 
mixtas de cooperación 
internacional en CT+I

Número 3

Servicios de 
educación en 

centros de 
ciencia

Número de 
actividades

Actividades de oferta educativa
dirigida a niños y jóvenes 

realizadas
Número 5

Actividades de oferta educativa
dirigida a adultos realizadas

Número 5

Sostenibilidad 
social

Servicios para 
fortalecer la 
participación 
ciudadana en 
ciencia, tecno-

logía e
innovación

Número de 
estrategias

Actores del sector social 
participantes

Número 5

Estrategias de fomento de la 
participación ciudadana en 

ciencia, tecnología e 
innovación implementadas

Número 5

Sostenibilidad 
tecnológica

Servicio de 
apoyo para 

el desarrollo 
tecnológico y la 

innovación

Número de 
proyectos

Plataforma tecnológica 
desarrollada

Número 2

Proyectos financiados para
transferencia de tecnología

Número 3

Fuente: Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano.

Para finalizar, este manual ofrece una valiosa orientación para la formu-
lación de proyectos sociales en gestión del riesgo ante desastres natura-
les y de salud. Se han estrategias y herramientas clave para identificar, 
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evaluar y abordar desde el ámbito social los riesgos asociados a estas 
situaciones.

Se destaca la importancia de la planificación integral, la participación 
comunitaria y la coordinación intersectorial para lograr proyectos exi-
tosos. Se han presentado diferentes etapas y elementos fundamentales, 
como la identificación de necesidades, la formulación de alternativas y 
la definición de objetivos, así como el análisis de riesgos, etc. El obje-
tivo final de los proyectos sociales en gestión del riesgo y de la salud 
es proteger la vida, preservar los medios de subsistencia y promover la 
salud y el bienestar de las comunidades afectadas. Este manual propor-
ciona conocimientos para el desarrollo de proyectos que buscan lograr 
este propósito. 

La implementación efectiva de proyectos en esta área requiere un enfo-
que integral y multidisciplinario, así como la colaboración entre dife-
rentes actores. Se enfatiza la importancia de la cooperación, la coordina-
ción y el fortalecimiento de capacidades locales, además de la participa-
ción activa de las comunidades. 

En ese sentido, se alienta a los actores involucrados, como agencias gu-
bernamentales, organizaciones no gubernamentales, profesionales de la 
salud, líderes comunitarios y expertos técnicos, a aplicar los conoci-
mientos adquiridos para formular proyectos con un impacto positivo.
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