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Busqueda de antecedentes de la Institución 

Reunión con la Institución para redefinir los proyectos a realizar

Revisión de sitios web de otras universitarias que sirvan de referencia

Busqueda de material para elaborar marco teórico

Busqueda de información para Marco teórico 

Tipos de diagramación 

Redacción de ensayos correspondientes a Marco Teórico

Referencias gráficas pertinentes a los proyectos por realizar

Referencias tipográficas

Entrevista con la Institución para definir características del Grupo Objetivo

Replanteamiento de piezas gráficas a diseñar

Investigar sobre los Insight  

Definición de Insight

Creación de retrato del Grupo Objetivo 

Establecimiento de premisas de diseño 

Continuación de contenido de Marco Teórico

Busqueda de de tendencias de diseño gráfico 2017

Busqueda de referencias de diseño editorial 

Inicio de digitalización de primer nivel de bocetaje de Guía

Continuación de las 3 propuestas de diagramación digital

Reunión con colaboradores del Programa EPSUM

Busqueda de referencia de vectores aplicados a imágenes  

Busqueda de referencias de marcadores de páginas 

Elaboración de más propuestas de diagaramación 

Mediación de contenido de las 7 Fases de la Guía Metodológica 

Evaluación con pequeño grupo de estudiantes que forman el Grupo 

objetivo

Supervisión y evaluación del desempeño del estudiante

Diagramación y diseño de vistas interiores de página web

Reunión con desarrollador web

Realización de cuatro opciones de estructura de infografía

Digitalizacion de Sitio Web

Reunión con la institución para verificar contenido del Sitio Web

Bocetaje de segundo nivel de las 7 infografíasde la Guía Metodológica

Avances en diagramación de Guía Metodológica
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gráfico

Presentación de EPS ante sede EPSUM
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Figura 5.2: Ejemplo diseño retro 
Recuperado: https://www.cice.es/noticia/5-tendencias-dise-
no-grafico-2017/

Figura 5.3: Ejemplo minimalismo 
Recuperado: https://www.cice.es/noticia/5-tendencias-diseno-grafico-2017/
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Concepto creativo 
y Premisas de diseño
Insight
“Es una opción que te permite aprender más con la prác-

tica. Para mi es excelente.” Karen Medrano

“Exelente, la integración de los equipos multidisciplina-

rios genera riqueza de conocimiento y sobretodo apor-

tes de ayuda a las comunidades para crear desarrollo.” 

Arq Giovanni Noriega.

“Apoyando los estudiantes a realizar sus metas. Es una gran 

experiencia trabajar como equipos multidisciplinarios”  

Flor Tacam

“Excelente forma de ayudar a quienes lo necesitan”  

Julio Pelaes

Concepto creativo
Exelente Ayuda Equipos Práctica Desarrollo

astral aporte unión aplicación crecimiento
perfecto solidaridad conjunto trabajo progreso

rendimiento hermandad armonía fuerza prospero
tiempo apoyo motivación conocimiento aprendizaje

dedicación necesidad metas impulso mas
compromiso solución objetivos pulir estabilidad

Menos es mas

Impulsando el aprendizaje

Apoyando el conocimiento

Creciendo en armonía

Tiempo de progresar

La unión hace la fuerza

Aporte a la estabilidad

Necesidad de superar
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Tipografía primaria

JONAH

Como ya se mencionó anteriormente, esta 
tipografía pertenece a la familia palo seco 
o sans serif (sin adornos), crea un efecto de 
modernidad, sobriedad y sobre todo con un 
sentido atemporal lo que hace más durable 
el tiempo de vida del imagotipo.

Es importante resaltar que esta tipografía 
sufrió alteraciones para adaptarse a las 
necesidades de contraste y legibilidad del 
el imagotipo, por lo que únicamente está 
permitido utilizarse en el imagotipo y no en 
algún otro desarrollo de texto.

25

Tipografía
secundaria
Museo

Es una tipografía tipo Serif la cual posee más 
detalle en sus terminaciones a diferencia de 
la tipografía primaria, por lo que fue utilizada 
para brindar mayor contraste al imagotipo 
aplicándola en el descriptor.

Proporciona efectos de autoridad, dignidad y 
firmeza con un pequeño embellecimiento en 
cada extremo de los caracteres, permitiendo 
al ojo seguir la línea fácilmente, sobre todo 
en bloques de textos extendidos.

26

Tipografía
complementaria
Titillium
Esta tipografía de la familia palo seco fue 
establecida para el desarrollo de textos en 
documentación de la imagen institucional 
que EPSUM requiera.

Se eligió Titillium por ser una tipografía más 
completa que las primeras dos del imagotipo, 
ya que esta tiene sus variaciones “thin, light, 
regular, semibold, bold y black” además de 
su variación en “italic” en cada una de estas, 
permitiendo un mejor desarrollo en jerarquía 
tipográfica cuando la documentación insti-
tucional la necesite.

27
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Colores
institucionales
El uso de los colores son un punto clave en 
la distinción de la nueva imagen de EPSUM, 
ya que estos ayudan a que la institución 
sea identificada y reconocida ante el grupo 
objetivo.

Los colores empleados alcanzan una combi-
nación perfecta y sobre todo dinámica, 
dándole un toque dinámico y serio a la vez, 
generando versatilidad en la imagen. Por 
eso es de suma importancia seguir los linea-
mientos sobre los colores permitidos para 
lograr una identidad congruente al momento 
de su aplicación.

31
Gestión de color
Los modelos de color utilizados en diseño 
y reproducción RGB, HSL, HSB, CMYK, etc. 
pueden tener muchos de color diferentes, 
por lo que varían en cada dispositivo o 
espacio de color asociado.

Tintas de impresión
CMYK es el acrónimo de los colores básicos 
(cian, magenta, amarillo y negro), que se 
utilizan en las impresiones offset a cuatro 
colores (cuatricomía). Pero los dispositivos 
de visualización (pantallas, tablets, compu-
tadoras, etc.) suelen utilizar el formato RGB 
(rojo, verde y azul).

En algunos casos se realizan impresiones 
en formato RGB, mediante plotters o impre-
soras  láser, debido a los perfiles (CMYK o 
RGB) en los cuales se operan.

Tinta directa CMYK
Para impresiones de tinta directa a CMYK

Digital RGB / Hexadecimal
Para impresiones digital y uso electrónico

32
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EJERCICIO
PROFESIONAL
SUPERVISADO

Validación
Auto evaluación

Diagramación
Guía Metodológica EPSUM

En las siguientes imágenes distintas formas de diagramación, Se busca evaluar ¿cuál es la diagramación que 
representa de mejor forma el concepto creativo, y además cumpla con los objetivos del proyecto? Para eso 
evaluar con puntuación los siguientes criterios.

Nada      Poco      Regular      Bastante      Mucho
1 2 3 4 5

Aspectos a evaluar
Pertinencia

Memorabilidad

Composición visual

Abstracción

Estilización

Comprensión y vinculación 

con el concepto creativo

Diseño tipográfico 

Uso del color

Total

1      2      3      4      5

Aspectos a evaluar
Pertinencia

Memorabilidad

Composición visual

Abstracción

Estilización

Comprensión y vinculación 

con el concepto creativo

Diseño tipográfico 

Uso del color

Total

1      2      3      4      5

2 3Introducción Introducción

Introducción

El Reglamento General de Evaluación 
y Promoción del Estudiante de 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, en el título I “Fines, 
principios, objetivos y definiciones” 
artículo 6;  ha definido como 
prácticas supervisadas:

[Al] Conjunto de actividades que 
contemple el programa de estudios 
y que el estudiante realiza como 

práctica integral de su profesión, bajo la supervisión 
de un profesional docente de la unidad académica o 
externo, entre las que se incluye: experiencias docentes 
con la comunidad, ejercicio profesional supervisado, 
ejercicio profesional supervisado multidisciplinario y 
otras que se creen en el futuro.
 
Dependiendo del tipo de práctica que la unidad 
académica establezca, la práctica profesional puede ser 
un requisito para cierre de pensum –en el caso de las 
carreras técnicas esto equivale a la práctica profesional 

supervisada- o como requisito de 
graduación -en el caso del ejercicio 
profesional supervisado o las 
experiencias docentes comunitarias- 
así lo establece el reglamento en 
el título II, artículo 21: “El ejercicio 
Profesional Supervisado, será de 
carácter obligatorio, se regirá por 
un reglamento específico de cada 
Unidad Académica y podrá ser 
requisito de cierre de pensum o de 
graduación, según su duración y 
complejidad”.

La modal idad de práct icas 
supervisadas multidisciplinarias 

se remonta a la década de los 60 ś con los primeros 
ejercicios profesionales realizados por la Facultad de 
Odontología, pero se constituyeron finalmente en un 
programa a principios de la década de los 90́ s en lo que 
hoy se conoce como programa del ejercicio profesional 
supervisado multiprofesional –EPSUM-.

Las prácticas supervisadas multidisciplinarias se 
sustentan en la necesidad que se tiene de un saber 
global, que tome en cuenta las perspectivas, aportes 
y fortalezas de las diferentes disciplinas y la necesidad 
de investigar, transformar y abordar integralmente la 
realidad, debido al carácter diverso, multifacético y 
complejo que esta presenta.  Aunado a lo anterior la 
Universidad tiene como obligación según lo índica el 
artículo 82 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala “Promoverá por todos los medios a su 
alcance la investigación en todas las esferas del saber 
humano y cooperará al estudio y solución de los 
problemas nacionales.”

Articulado con lo anterior, los objetivos que persigue la 
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Introducción

El Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, en el título I “Fines, principios, 
objetivos y definiciones” artículo 6;  ha definido como prácticas supervisadas:

[Al] Conjunto de actividades que contemple el programa de estudios y 
que el estudiante realiza como práctica integral de su profesión, bajo la 
supervisión de un profesional docente de la unidad académica o externo, 
entre las que se incluye: experiencias docentes con la comunidad, ejercicio 
profesional supervisado, ejercicio profesional supervisado multidisciplinario 
y otras que se creen en el futuro.
 
Dependiendo del tipo de práctica que la unidad académica establezca, la 
práctica profesional puede ser un requisito para cierre de pensum –en el caso 
de ls carreras técnicas esto equivale a la práctica profesional supervisada- 
o como requisito de graduación -en el caso del ejercicio profesional 
supervisado o las experiencias docentes comunitarias- así lo establece el 

reglamento en el título II, artículo 21: 
“El ejercicio Profesional Supervisado, 
será de carácter obligatorio, se regirá 
por un reglamento específico de 
cada Unidad Académica y podrá ser 
requisito de cierre de pensum o de 
graduación, según su duración y 
complejidad”.
La modal idad de práct icas 
supervisadas multidisciplinarias se 
remonta a la década de los 60 ś con 
los primeros ejercicios profesionales 
realizados por la Facultad de 
Odontología, pero se constituyeron 
finalmente en un programa a 
principios de la década de los 90 ś 

en lo que hoy se conoce como programa del ejercicio 
profesional supervisado multiprofesional –EPSUM-.

Las prácticas supervisadas multidisciplinarias se 
sustentan en la necesidad que se tiene de un saber 
global, que tome en cuenta las perspectivas, aportes 
y fortalezas de las diferentes disciplinas y la necesidad 
de investigar, transformar y abordar integralmente la 
realidad, debido al carácter diverso, multifacético y 
complejo que esta presenta.  Aunado a lo anterior la 
Universidad tiene como obligación según lo índica el 
artículo 82 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala “Promoverá por todos los medios a su 
alcance la investigación en todas las esferas del saber 
humano y cooperará al estudio y solución de los 
problemas nacionales.”
Articulado con lo anterior, los objetivos que persigue la 
práctica profesional supervisada multidisciplinaria son:

 Generar capacidades de trabajo en equipo con 
enfoque multidisciplinario a los pre-profesionales 
que participan dentro del Programa EPSUM.

4 5Introducción Introducción

práctica profesional supervisada multidisciplinaria son:

 Generar capacidades de trabajo en equipo con 
enfoque multidisciplinario a los pre-profesionales 
que participan dentro del Programa EPSUM.

 Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida 
y el bienestar de las comunidades intervenidas 
por los equipos multidisciplinarios, a través de la 
implementación de programas, proyectos y acciones.

 Fortalecer la capacidad de gestión y organización de 
los actores y sectores  locales.

El Programa de Ejercicio Profesional Supervisado 
Multidisciplinario -EPSUM- ha desarrollado su propia 
metodología, que consta de una serie de procesos 
orientados a fortalecer de manera integrada con 
la comunidad y la institución receptora del equipo 
multidisciplinario, la organización comunitaria y 
propiciar el desarrollo sostenible.

Derivado de ello la metodología 
presenta siete diferentes fases basada 
en la lógica de la planificación y 
gestión de proyectos, siendo estas:

1. Fase inducción

2. Fase inserción e inmersión 

3. Fase investigación

4. Fase análisis del diagnóstico

5. Fase planificación y diseño de 
proyectos

6. Fase ejecución

7. Fase monitoreo y evaluación

La siguiente metodología presenta 
los contenidos  de cada etapa y 

los instrumentos que registran 
información, para que las prácticas 
p ro fes ion a les  sup er v i sada s 
multidisciplinarias, contribuyan a 
la formación del estudiantes tanto 
académica, social, cultural y humana.
 

4

Introducción

 Coadyuvar al mejoramiento de la 
calidad de vida y el bienestar de 
las comunidades intervenidas por 
los equipos multidisciplinarios, a 
través de la implementación de 
programas, proyectos y acciones.

 Fortalecer la capacidad de gestión 
y organización de los actores y 
sectores  locales.

El Programa de Ejercicio Profesional 
Supervisado Multidisciplinario 
-EPSUM- ha desarrollado su propia 
metodología, que consta de una 
serie de procesos orientados a 
fortalecer de manera integrada con la 
comunidad y la institución receptora 
del equipo multidisciplinario, la 
organización comunitaria y propiciar 
el desarrollo sostenible.

Derivado de ello la metodología presenta siete diferentes 
fases basada en la lógica de la planificación y gestión de 
proyectos, siendo estas:

1. Fase inducción

2. Fase inserción e inmersión 

3. Fase investigación

4. Fase análisis del diagnóstico

5. Fase planificación y diseño de proyectos

6. Fase ejecución

7. Fase monitoreo y evaluación

La siguiente metodología presenta los contenidos  de 
cada etapa y los instrumentos que registran información, 
para que las prácticas profesionales supervisadas 
multidisciplinarias, contribuyan a la formación del 
estudiantes tanto académica, social, cultural y humana.
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EJERCICIO
PROFESIONAL
SUPERVISADO

Nada      Poco      Regular      Bastante      Mucho
1 2 3 4 5

Aspectos a evaluar
Pertinencia

Memorabilidad

Composición visual

Abstracción

Estilización

Comprensión y vinculación 

con el concepto creativo

Diseño tipográfico 

Uso del color

Total

1      2      3      4      52 3Introducción Introducción

Introducción

El Reglamento General de Evaluación y Promoción del 
Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
en el título I “Fines, principios, objetivos y definiciones” 
artículo 6;  ha definido como prácticas supervisadas:

[Al] Conjunto de actividades que contemple el programa 
de estudios y que el estudiante realiza como práctica 
integral de su profesión, bajo la supervisión de un 
profesional docente de la unidad académica o externo, 
entre las que se incluye: experiencias docentes con la 
comunidad, ejercicio profesional supervisado, ejercicio 

profesional supervisado multidisciplinario y otras que 
se creen en el futuro.
 
Dependiendo del tipo de práctica que la unidad 
académica establezca, la práctica profesional puede ser 
un requisito para cierre de pensum –en el caso de ls 
carreras técnicas esto equivale a la práctica profesional 
supervisada- o como requisito de graduación -en 
el caso del ejercicio profesional supervisado o las 
experiencias docentes comunitarias- así lo establece 
el reglamento en el título II, artículo 21: “El ejercicio 
Profesional Supervisado, será de carácter obligatorio, 
se regirá por un reglamento específico de cada Unidad 
Académica y podrá ser requisito de cierre de pensum o 
de graduación, según su duración y complejidad”.
La  modal idad de  práct icas  super v i sadas 

multidisciplinarias se remonta a la 
década de los 60 ś con los primeros 
ejercicios profesionales realizados 
por la Facultad de Odontología, 
pero se constituyeron finalmente 
en un programa a principios de la 
década de los 90´s en lo que hoy 
se conoce como programa del 
ejercicio profesional supervisado 
multiprofesional –EPSUM-.

Las  práct icas  super v i sadas 
multidisciplinarias se sustentan en 
la necesidad que se tiene de un 
saber global, que tome en cuenta 
las perspectivas, aportes y fortalezas 
de las diferentes disciplinas y la 
necesidad de investigar, transformar 
y abordar integralmente la realidad, 
debido al  carácter  diverso, 
multifacético y complejo que esta 
presenta.  Aunado a lo anterior la 
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Universidad tiene como obligación 
según lo índica el artículo 82 de la 
Constitución Política de la República 
de Guatemala “Promoverá por 
todos los medios a su alcance la 
investigación en todas las esferas 
del saber humano y cooperará al 
estudio y solución de los problemas 
nacionales.”
Ar t iculado con lo anter ior, 
los objetivos que persigue la 
práctica profesional supervisada 
multidisciplinaria son:

 Generar  capac idades  de 
trabajo en equipo con enfoque 
multidisciplinario a los pre-
profesionales que participan 
dentro del Programa EPSUM.

 Coadyuvar al mejoramiento de 
la calidad de vida y el bienestar 
de las comunidades intervenidas 

por los equipos multidisciplinarios, a través de la 
implementación de programas, proyectos y acciones.

 Fortalecer la capacidad de gestión y organización de 
los actores y sectores  locales.

El Programa de Ejercicio Profesional Supervisado 
Multidisciplinario -EPSUM- ha desarrollado su propia 
metodología, que consta de una serie de procesos 
orientados a fortalecer de manera integrada con 
la comunidad y la institución receptora del equipo 
multidisciplinario, la organización comunitaria y 
propiciar el desarrollo sostenible.

Derivado de ello la metodología presenta siete diferentes 
fases basada en la lógica de la planificación y gestión de 
proyectos, siendo estas:

1. Fase inducción

2. Fase inserción e inmersión 

3. Fase investigación

4. Fase análisis del diagnóstico

5. Fase planificación y diseño de proyectos

6. Fase ejecución

7. Fase monitoreo y evaluación

La siguiente metodología presenta los contenidos  de 
cada etapa y los instrumentos que registran información, 
para que las prácticas profesionales supervisadas 
multidisciplinarias, contribuyan a la formación del 
estudiantes tanto académica, social, cultural y humana.
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El Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, en el título I “Fines, principios, 
objetivos y definiciones” artículo 6;  ha definido como prácticas supervisadas:

[Al] Conjunto de actividades que contemple el programa de estudios y 
que el estudiante realiza como práctica integral de su profesión, bajo la 
supervisión de un profesional docente de la unidad académica o externo, 
entre las que se incluye: experiencias docentes con la comunidad, ejercicio 
profesional supervisado, ejercicio profesional supervisado multidisciplinario 
y otras que se creen en el futuro.
 
Dependiendo del tipo de práctica que la unidad académica establezca, la 
práctica profesional puede ser un requisito para cierre de pensum –en el caso 
de ls carreras técnicas esto equivale a la práctica profesional supervisada- 
o como requisito de graduación -en el caso del ejercicio profesional 
supervisado o las experiencias docentes comunitarias- así lo establece el 

reglamento en el título II, artículo 21: 
“El ejercicio Profesional Supervisado, 
será de carácter obligatorio, se regirá 
por un reglamento específico de 
cada Unidad Académica y podrá ser 
requisito de cierre de pensum o de 
graduación, según su duración y 
complejidad”.
La modal idad de práct icas 
supervisadas multidisciplinarias se 
remonta a la década de los 60 ś con 
los primeros ejercicios profesionales 
realizados por la Facultad de 
Odontología, pero se constituyeron 
finalmente en un programa a 
principios de la década de los 90 ś 

en lo que hoy se conoce como programa del ejercicio 
profesional supervisado multiprofesional –EPSUM-.

Las prácticas supervisadas multidisciplinarias se 
sustentan en la necesidad que se tiene de un saber 
global, que tome en cuenta las perspectivas, aportes 
y fortalezas de las diferentes disciplinas y la necesidad 
de investigar, transformar y abordar integralmente la 
realidad, debido al carácter diverso, multifacético y 
complejo que esta presenta.  Aunado a lo anterior la 
Universidad tiene como obligación según lo índica el 
artículo 82 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala “Promoverá por todos los medios a su 
alcance la investigación en todas las esferas del saber 
humano y cooperará al estudio y solución de los 
problemas nacionales.”
Articulado con lo anterior, los objetivos que persigue la 
práctica profesional supervisada multidisciplinaria son:

 Generar capacidades de trabajo en equipo con 
enfoque multidisciplinario a los pre-profesionales 
que participan dentro del Programa EPSUM.
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Odontología, pero se constituyeron finalmente en un 
programa a principios de la década de los 90́ s en lo que 
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sustentan en la necesidad que se tiene de un saber 
global, que tome en cuenta las perspectivas, aportes 
y fortalezas de las diferentes disciplinas y la necesidad 
de investigar, transformar y abordar integralmente la 
realidad, debido al carácter diverso, multifacético y 
complejo que esta presenta.  Aunado a lo anterior la 
Universidad tiene como obligación según lo índica el 
artículo 82 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala “Promoverá por todos los medios a su 
alcance la investigación en todas las esferas del saber 
humano y cooperará al estudio y solución de los 
problemas nacionales.”

Articulado con lo anterior, los objetivos que persigue la 
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El Reglamento General de Evaluación y Promoción del 
Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
en el título I “Fines, principios, objetivos y definiciones” 
artículo 6;  ha definido como prácticas supervisadas:

[Al] Conjunto de actividades que contemple el programa 
de estudios y que el estudiante realiza como práctica 
integral de su profesión, bajo la supervisión de un 
profesional docente de la unidad académica o externo, 
entre las que se incluye: experiencias docentes con la 
comunidad, ejercicio profesional supervisado, ejercicio 

profesional supervisado multidisciplinario y otras que 
se creen en el futuro.
 
Dependiendo del tipo de práctica que la unidad 
académica establezca, la práctica profesional puede ser 
un requisito para cierre de pensum –en el caso de ls 
carreras técnicas esto equivale a la práctica profesional 
supervisada- o como requisito de graduación -en 
el caso del ejercicio profesional supervisado o las 
experiencias docentes comunitarias- así lo establece 
el reglamento en el título II, artículo 21: “El ejercicio 
Profesional Supervisado, será de carácter obligatorio, 
se regirá por un reglamento específico de cada Unidad 
Académica y podrá ser requisito de cierre de pensum o 
de graduación, según su duración y complejidad”.
La  modal idad de  práct icas  super v i sadas 

multidisciplinarias se remonta a la 
década de los 60 ś con los primeros 
ejercicios profesionales realizados 
por la Facultad de Odontología, 
pero se constituyeron finalmente 
en un programa a principios de la 
década de los 90´s en lo que hoy 
se conoce como programa del 
ejercicio profesional supervisado 
multiprofesional –EPSUM-.

Las  práct icas  super v i sadas 
multidisciplinarias se sustentan en 
la necesidad que se tiene de un 
saber global, que tome en cuenta 
las perspectivas, aportes y fortalezas 
de las diferentes disciplinas y la 
necesidad de investigar, transformar 
y abordar integralmente la realidad, 
debido al  carácter  diverso, 
multifacético y complejo que esta 
presenta.  Aunado a lo anterior la 
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EJERCICIO
PROFESIONAL
SUPERVISADO

Validación
Grupo Objetivo

Estilo de tabla
Guía Metodológica Aplicada, Programa EPSUM

Instrucciones: En las siguientes imágenes encontrará variaciones de estilos de tabla. Requerimos de su 
opinión para saber, ¿qué estilo de tabla le orienta mejor en la compresión del contendi? 

USAC  |  Facultad de Arquitectura  |  Escuela de Diseño Gráfico  |  2do. Semestre 2017  |  10. ciclo  Pénsum 2011 

nada  poco  mucho
1 2 3

Aspectos a evaluar      1 2 3
Legibilidad de texto

Tamaño de tipografía

Jerarquía en contenido

La tabla facilita la compresión del contenido

Total      
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GUÍA METODOLÓGICA GUÍA METODOLÓGICA

10 11

Introducción

El Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, en el título I “Fines, principios, objetivos y definicio-

nes” artículo 6; ha definido como prácticas supervisadas:

[Al] Conjunto de actividades que contemple el programa de estudios y 
que el estudiante realiza como práctica integral de su profesión, bajo la 
supervisión de un profesional docente de la unidad académica o externo, 
entre las que se incluye: experiencias docentes con la comunidad, ejercicio 
profesional supervisado, ejercicio profesional supervisado multidisciplina-
rio y otras que se creen en el futuro.

Dependiendo del tipo de práctica que la unidad académica establezca, la prác-

tica profesional puede ser un requisito para cierre de pensum –en el caso de las 

carreras técnicas esto equivale a la práctica profesional supervisada- o como 

requisito de graduación -en el caso del ejercicio profesional supervisado o las 

experiencias docentes comunitarias- así lo establece el reglamento en el título II,  

artículo 21: “El ejercicio Profesional 

Supervisado, será de carácter obliga-

torio, se regirá por un reglamento es-

pecífico de cada Unidad Académica y 

podrá ser requisito de cierre de pensum 

o de graduación, según su duración y 

complejidad”.

La modalidad de prácticas supervisadas 

multidisciplinarias se remonta a la déca-

da de 1960 con los primeros ejercicios 

profesionales realizados por la Facultad 

de Odontología, pero se constituyeron 

finalmente en un programa a principios 

de 1990 en lo que hoy se conoce como 

programa del ejercicio profesional su-

pervisado multiprofesional –EPSUM-.

Las prácticas supervisadas multidisciplinarias se sustentan 

en la necesidad que se tiene de un saber global, que tome 

en cuenta las perspectivas, aportes y fortalezas de las dife-

rentes disciplinas y la necesidad de investigar, transformar y 

abordar integralmente la realidad, debido al carácter diverso, 

multifacético y complejo que esta presenta. Aunado a lo an-

terior la Universidad tiene como obligación según lo índica 

el artículo 82 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala “Promoverá por todos los medios a su alcance la 

investigación en todas las esferas del saber humano y coo-

perará al estudio y solución de los problemas nacionales.”

Articulado con lo anterior, los objetivos que persigue la prác-

tica profesional supervisada multidisciplinaria son:

• Generar capacidades de trabajo en equipo con enfoque 

multidisciplinario a los pre-profesionales que participan 

dentro del Programa EPSUM.

• Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida y el bien-

estar de las comunidades intervenidas por los equipos 

“Hermosa encuentra la vida, quien la construye hermosa.  
Por eso amo en ti lo que tu amas en mí:  

La lucha por construcción hermosa de nuestro planeta.”
Otto René Castillo
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La causas de esta reducción se puede 

identificar con la desigualdad, la des-

igualdad en términos económicos se 

refiere a la distribución de los ingresos, 

entre peor distribuidos se encuentran 

estos -concentración en pequeños gru-

pos de la sociedad- mayor es la des-

igualdad. Guatemala es en la actualidad 

el noveno país más desigual del mun-

do, en Latinoamérica sólo Honduras, 

Colombia y Brasil son más desiguales. 

La desigualdad puede generar una serie 

de situaciones que escapan a la lógi-

ca, por ejemplo puede existir un creci-

miento económico y un aumento de la 

desigualdad simultáneamente, debido 

a que los beneficios de ese crecimiento 

se concentran en un segmento de la 

población muy pequeño o muy redu-

cido. Como ha sido el caso de China 

(obsérvese como desde 1986 el 10% de la población más rica ha au-

mentado su renta) y también de Guatemala, que desde hace 17 

años tiene un crecimiento promedio del PIB del 3%, sin por 

eso dejar de ser tan desigual. 

Ilustración 2  
Decil superior de los ingresos  
y promedio de renta en China 1986-2003.

Fuente: (Torreblanca, 2012).

También puede suceder que la des-

igualdad aparezca en sociedades con 

ingresos altos o medianos, debido a que 

la riqueza del país es tanta que a nive-

les internacionales sus ingresos medios 

superan a los demás países y sin embar-

go su riqueza se encuentra a lo interno 

congregada en un pequeño segmento 

de la población, como es el caso de los 

Estados Unidos de América.

Ilustración 3 
Decil superior  
de los ingresos y promedio de renta  
en Estados Unidos 1913-2003.

Fuente: (Torreblanca, 2012).
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¿Por qué una intervención  
a nivel universitario es tan necesario  
en los municipios más pobres del país?
Guatemala es un país diverso, rico de recursos naturales bióticos y diverso social-
mente, sin embargo a pesar de tener condiciones climáticas extraordinarias y un 
vasto potencial económico es sin lugar a duda una de las sociedades americanas 
más desiguales y empobrecidas, comparable a los niveles de Haití y Honduras.

Para ejemplificar la anterior aseveración se puede analizar el índice de desarrollo 
humano el cuál mide sí un humano a nivel individual pueda disfrutar de una vida 
larga y saludable, tener acceso a educación y poseer un nivel de vida digno. En el 
año 2000 el IDH de Guatemala era de 0.42 sobre uno, lo que en la taxonomía de 
la ONU nos ubicaría como un país con bajo desarrollo humano. Para el año 2016 
el IDH era de 0.49, un puntaje que nos acerca al 0.50 el cual es el límite inferior 
para considerar a un país con desarrollo medio, sin embargo este punteo a nivel 
americano nos ubicaría como el tercer país menos desarrollado del continente. 

Aunque existen varios estudios que analizan la relación entre renta per cápita 
e IDH, como explicación causal deductiva (véase la ilustración 1) en la actualidad 
otros estudios apuntan hacia otras explicaciones. 

Ilustración 1  
Correlación IDH  
e Ingreso Per cápita 

Fuente: Universidad de Valencia

Investigaciones recientes han demostrado cómo el creci-

miento producto interno de un país no necesariamente des-

emboca en un incremento en el IDH sino que muchas veces 

lo reduce. 

Tabla 1  
Comparación  
entre el crecimiento del PIB y el IDH

Fuente: Universidad de Valencia

Pais 2006 
%PIB

2006 
IDH

2010 
%PIB

2010 
IDH

Retroceso 
en IDH 
2006-2010

Crecimiento 
medio 
2006-2010

Austria 3,16 0,95 2,01 0,85 -0,10 2,83

Brasil 2,87 0,81 6,55 0,70 -0,11 4,83

China 12,07 0,76 9,83 0,66 -0,10 11,84

Colombia 5,10 0,80 2,86 0,69 -0,11 4,43

Costa Rica 6,98 0,85 2,70 0,73 -0,12 5,30

Croacia 4,98 0,87 -1,08 0,77 -0,10 3,10

Chipre 2,14 0,91 0,57 0,81 -0,10 2,10

Indonesia 4,30 0,73 5,02 0,60 -0,13 4,83

Luxemburgo 3,31 0,96 0,81 0,85 -0,11 3,04

Paraguay 2,40 0,76 13,04 0,64 -0,12 6,76

Turquía 5,47 0,80 7,65 0,68 -0,12 5,47
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multidisciplinarios, a través de la im-

plementación de programas, proyec-

tos y acciones.

• Fortalecer la capacidad de gestión y 

organización de los actores y secto-

res locales.

El Programa de Ejercicio Profesional 

Supervisado Multidisciplinario -EPSUM- 

ha desarrollado su propia metodología, 

que consta de una serie de procesos 

orientados a fortalecer de manera inte-

grada con la comunidad y la institución 

receptora del equipo multidisciplinario, 

la organización comunitaria y propiciar 

el desarrollo sostenible.

Derivado de ello la metodología presenta siete diferentes 

fases basada en la lógica de la planificación y gestión de 

proyectos, siendo estas:

1. Fase inducción

2. Fase inserción e inmersión

3. Fase investigación

4. Fase análisis del diagnóstico

5. Fase planificación y diseño de proyectos

6. Fase ejecución

7. Fase monitoreo y evaluación

La siguiente metodología presenta los contenidos de cada 

etapa y los instrumentos que registran información, para que 

las prácticas profesionales supervisadas multidisciplinarias, 

contribuyan a la formación del estudiantes tanto académica, 

social, cultural y humana.

“Nuestro compromiso es con Guatemala”
Programa EPSUM
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persona y a la familia; su fin supremo es 

la realización del bien común. 

Este fin supremo es el que genera los 

deberes del Estado que están redacta-

dos en el artículo 2, titulado: Deberes 

del Estado y el cuál textualmente dice: 

es deber del Estado garantizarle a los 

habitantes de la República la vida, la li-

bertad, la justicia, la seguridad, la paz y 

el desarrollo integral de la persona. 

Uno de los medios que tiene el Estado 

para realizar este fin y cumplir los de-

beres es la institucionalidad pública, 

el andamiaje de instituciones que van 

desde ministerios, secretarias, juzga-

dos u oficinas municipales y que ope-

ran mediante la recaudación tributaria. 

Cada una de estas instituciones operan 

mediante estrategias, planes, proyectos 

y programas, siendo su directriz principal lo que se le conoce 

como: políticas públicas. 

La Secretaria de Planificación y Programación de la 

Presidencia (Segeplán) define las políticas públicas como:

cursos de acción estratégica del Estado y del gobier-
no basadas en la participación y legitimidad ciudada-
na (...) orientadas a propiciar el bienestar y goce de los 
derechos humanos de la población guatemalteca en 
su diversidad en los diferentes niveles de organización 
del territorio nacional (Segeplán, 2015, pág. 16). 

Las políticas públicas se plantean por tres razones: solucio-

nar problemas, conflictos o aprovechar oportunidades, son 

de interés nacional, aplicables a nivel nacional, territorial e 

incluso hasta niveles municipales y tienen una ciclo de vida 

por lo regular más extenso que lo que dura un gobierno -4 

años-. En la actualidad existen 63 políticas públicas vigen-

tes, siendo la más antigua: la Política Forestal de Guatemala, 

formulada en 1996. 

Para la aplicación de las políticas pú-

blicas se ejecutan mediante planes, 

programas y proyectos; los programas 

según Segeplán son “un conjunto de 

intervenciones o actividades que se 

realizan de una manera sistemática y 

rutinaria con el propósito de que se 

constituyan en una parte fundamental 

de la entrega de servicios a la pobla-

ción” (Segeplán, 2015, pág. 20). 

La mayoría de instituciones públicas 

generan y articulan programas para la 

operativización de las políticas públi-

cas, en ocasiones estos programas no 

suelen sólo quedarse en un ministerio 

o secretaria, sino que se coordinan en-

tre instituciones públicas, autónomas 

y privadas.
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Políticas públicas, 
intervenciones y programas

Como se observa en el apartado anterior, el papel del Estado es muy importante 

para el desarrollo de un país, sin embargo se hace necesario definir ¿qué es el 

Estado? siendo la respuesta más sencilla: la organización social más avanzada 

ideada por la humanidad; lo es, porque es capaz de administrar o generar rela-

ciones de poder sobre una población, instituciones y territorios con cierto grado 

de soberanía, en un nivel internacional entre sus semejantes.

Las relaciones que impone el Estado, son eminentemente relaciones de poder, 

estas relaciones tienen su origen y fundamento en dos aspectos sociales muy 

singulares: la legitimidad y la coerción; la legitimidad se refiere a la capacidad de 

generar confianza y aceptación en la sociedad sobre una cierta acción -y que las 

personas la puedan seguir o evitar que se opongan manifiestamente a ella- y la 

coacción se refiere a la capacidad de usar la fuerza -física, económica, legal- en 

contra de las personas sí se rehúsan u oponen a cierta acción. En la actualidad los 

Estados se reservan el monopolio del uso de la fuerza -en los anteriores sentidos-, 

siendo esta una de sus características más sobresalientes.

La manera de llevar a cabo estas rela-

ciones de poder es a través de una serie 

propiedades a las que se le denomina 

como “estatidad” (Oszlak, 2004, pág. 1), 

según el teórico argentino Óscar Oslak 

(2004, pág. 2) la estatidad tiene cuatro 

propiedades:

• capacidad de externalizar su poder, 

obteniendo reconocimiento como 

unidad soberana dentro de un siste-

ma de relaciones interestatales.

• capacidad de institucionalizar su au-

toridad, imponiendo una estructura 

de relaciones de poder que garantice 

su monopolio sobre los medios orga-

nizados de coerción. 

• capacidad de diferenciar su control, a través de la creación 

de un conjunto funcionalmente diferenciado de institucio-

nes públicas con reconocida legitimidad para extraer es-

tablemente recursos de la sociedad civil, con cierto grado 

de profesionalización de sus funcionarios y cierta medida 

de control centralizado sobre sus varias actividades. 

• capacidad de internalizar una identidad colectiva, me-

diante la emisión de símbolos que refuerzan sentimientos 

de pertenencia y solidaridad social y permiten, en con-

secuencia, el control ideológico como mecanismo de 

dominación.

Las propiedades anteriormente enunciadas permiten a un 

Estado ser, por lo tanto le da sentido a su existencia; esta 

existencia debe estar basada en fines, objetivos y deberes, 

la mayoría de ellos se encuentran en las constituciones, 

usualmente en la parte que se denominan dogmática. La 

Constitución Política de la República dedica su primer Título 

hacia la persona humana, fines y deberes del Estado. El ar-

tículo 1, se titula: Protección a la persona y textualmente 

dice: El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la 
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La desigualdad como se observa puede re-
percutir en el IDH y demuestra que no ne-
cesariamente más ingresos significa mejor 
calidad de vida si estos no están bien distri-
buidos. Sin embargo la desigualdad no pue-
de considerarse como una de las causas de 
las situaciones sociales más recurrentes del 
país: la pobreza. 

No existe una relación lineal entre la des-
igualdad y pobreza, sin embargo ambas 
tienen la misma raíz causal: la intervención 
estatal, por esta razón se hace necesario ex-
plicar el concepto pobreza. 

La pobreza tiene dos conceptos: pobreza 
absoluta o de subsistencia y pobreza relati-
va. El primer concepto se refiere a la caren-
cia de los requisitos básicos para mantener 
una existencia física saludable (alimento y 
cobijo) para que el cuerpo funcione de for-
ma eficaz. (Giddens, 2010) El segundo que se 
refiere a que se considera en una sociedad 
como pobre. 

El concepto pobreza de subsistencia suele 
utilizarse a nivel mundial para considerar a 

una persona pobre, este cálculo se hace con base a un determi-
nado nivel de renta (ingreso) y ayuda para generar un panorama 
comparativo y descriptivo, por ejemplo en el año 2014 la Encuesta 
de Condiciones de Vida (Encovi, 2014) informó que la pobreza del 
país llegó a un 59.3 % de la población total del país, lo que significa 
que en el año 2015, 9.6 millones de guatemaltecos eran pobres de 
16.1 millones. 

Las causas de la pobreza han sido estudiadas y se han llegado a 
algunas conclusiones generales sobre cómo solucionarla: “Los 
programas de asistencia social que están bien planteados y que 
se gestionan de forma sistemática, junto a políticas públicas que 
ayudan a disminuir el desempleo, reducen los niveles del pobreza” 
(Giddens, 2010, pág. 254)

Cuando los las instituciones estatales intervienen de manera soste-
nida y clara sobre la economía, tanto la desigualdad como la pobre-
za tienden a disminuir, esto trae algunas consecuencias como por 
ejemplo el aumento de la tasa impositiva -impuestos- y el tamaño 
del gobierno. Sin embargo, existe una clara correlación entre estas 
dos variables en cuanto a la desigualdad y la pobreza, uno de los 
ejemplos claros es Guatemala: es el país que menor porcentaje de 
ingresos públicos tiene en el mundo con relación al tamaño de su 
economía, según el Banco Mundial (2014) apenas el 12% del PIB, 
por debajo de América Latina que reporta un 26% y el promedio 
mundial del 32%.

“Dentro de la consideración que nos merece  
elevar el estándar de vida del Pueblo en general,  

debemos considerar con cuidados especiales a nuestras mejores reservas, 
a la gran población indígena y a los jóvenes y a las mujeres en general, 

como los tesoros más preciados de nuestra riqueza humana” 
Jacobo Árbenz Guzmán

Discurso de la toma de posesión presidencial.
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Ilustración 6  
Ejes transversales  
del Programa EPSUM  
para la intervención comunitaria  
y sus objetivos.

Fuente: elaboración propia

Cambio Climático  
y adaptabilidad

Género

Calidad  
de la Gestión Pública

Empoderamiento, 
sostenibilidad

Multiculturalidad

Se refiere a la capacidad y calidad que posee, una institución 
pública, para satisfacer a sus usuarios y beneficiarios finales, 
en el marco de una mejora de servicios, optimización en la 
utilización de los recursos y una integración cliente ciudadano 
a la organización pública.

Condición que intenta dentro del proyecto que los usuarios del 
mismo expandan sus capacidades para tomar el control, decidir y 
transformar sus destinos (en lo relativo al proyecto) y que previa-
mente al proyecto estaban negadas. Condición que intenta que 
los objetivos e impactos del proyecto perduren más allá de 
la fecha de su conclusión.

Condición que intenta que el proyecto reconozca e incluye las dife-
rentes expresiones culturales de los territorios de intervención y las 
tradiciones, constumbres e idiosincrasia específicas.

Condición que intenta que dentro del proyecto se reconozca que la realidad es 
vivida de manera diferente por hombres y mujeres, y que en la mayoría de oca-
siones, las mujeres presentan brechas en término de derechos, beneficios, obli-
gaciones y oportunidades, debido a las relaciones desiguales de poder las cuales 
el proyecto abordará en la búsqueda de la reducción y transformación de estas.

Condición que intenta que el proyecto reconozca las actividades 
humanas que impactan en el ambiente de manera directa o in-
directa, en la promoción de actividades que mejoren los medios 
de vida y en la búsqueda de la adaptación y mitigación de efec-
tos adversos.

El proyecto multidisciplinario busca que 

los equipos mediante las capacidades, 

conocimientos y experiencias de cada 

uno de los integrantes puedan –en con-

junto con la comunidad e instituciones- 

ayudar a transformar una realidad local.

De la unión de cada uno de estos fi-

nes del desarrollo sostenible y ejes del 

programa ESPUM, más la revisión bi-

bliográfica, análisis de la información 

de campo, las prioridades de gobierno, 

los objetivos del K’atun 32 y su alinea-

ción con los Objetivos Del Desarrollo 

Sostenible, el programa optó por gene-

rar un catálogo de intervenciones para 

que los equipos sólo implementen pro-

yectos relacionados a estos.

Tabla 2  
Líneas de intervención  
de los proyectos elaborados 
por los estudiantes

Áreas  
del Programa

Políticas 
Públicas 
vinculadas

Línea  
de intervención

Problemática 
de la línea

Descripción  
de las metas  
de las intervenciones 
EPSUM  
en el territorio

Indicador  
de proceso y/o resultado  
de las intervenciones 
EPSUM en el territorio

ODS

Economía

Política Nacional de 
Desarrollo Rural

Agricultura familiar 
y mejoramiento 
de las economías 
campesinas Pobreza 

y Pobreza 
Extrema

Población con acceso, dis-
ponibilidad y diversificación 
de alimentos

Número de personas que cuentan 
con acceso, disponibilidad y diver-
sificación de alimentos

1 Fin de 
la Pobreza

Política Nacional 
para el Desarrollo 
de la Micro, 
pequeña y me-
diana Empresa

Número de sistemas artesanales 
de procesamiento y conservación 
de alimentos implementadas

8 Trabajo decente 
y crecimien-
to económico

Política 
Nacional para el 
Desarrollo Turístico

Desarrollo eco-
nómico rural

Organizaciones comunitarias 
con potencial productivo 
para la comercialización

Número de organizaciones comu-
nitarias que cuentan con actividad 
productiva tecnificadas (que 
contribuya al mejoramiento de 
ingresos de sus integrantes)

Salud

Política Nacional 
de Salud Politica 
Nacional de 
Comadronas de 
los cuatro pueblos 
de Guatemala: 
Maya, Garifuna, 
Xinka y Mestizo

Atención primaria 
en salud y salud 
comunitaria

Tasa de acceso a 
atención prima-
ria en salud

Población que accede a la 
atención en salud por un 
proveedor público (EPS 
de medicina)

Número de personas que acce-
den a la atención en salud por un 
proveedor público (Productividad 
del medico) 3 Salud 

y Bienestar
Capacitación y formación a 
voluntarios de salud

Número de voluntarios de salud 
capacitados (comadronas, promo-
tores, lideres comunitarios)

Política Nacional 
del Sector del 
Agua Potable y 
Saneamiento

 Agua y saneamiento

Tasa de enferme-
dades vinculadas 
al consumo de 
agua no apta y 
mala disposición 
de excretas y 
aguas grises

Población con acceso de 
agua apta para consumo hu-
mano y servicios de disposi-
ción de excretas y manejo de 
aguas grises

Número de hogares con acce-
sibilidad a agua apta para con-
sumo humano

Número de tecnologías, planes, 
investigaciones, desarrolladas 
o implementadas para mejorar 
la calidad del agua para con-
sumo humano

6 Agua limpia y 
saneamiento

Número de hogares con accesi-
bilidad a los servicios de dispo-
sición de excretas y manejo de 
aguas grises

Número de tecnologías, planes, 
investigaciones, desarrolladas o 
implementadas para manejo de 
aguas residuales
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Ilustración 5  
Fines  
del desarrollo sostenible

Fuente: elaboración propia

Economía

Medio 
ambiente

Salud

Educación

El buen estado físico, men-
tal, emocional y psicológico  
de la comunidad receptora. 

El manejo adecuado de los 
recursos naturales locales 
así como su conservación, 
manejo y restauración.

El manejo adecuado de los 
recursos naturales localesasí 
como su conservación, mane-
jo y restauración.

La seguridad económica y 
social para propiciar un ex-
cedente dentro de la comu-
nidad receptora.

Un proyecto debe cumplir con seis condiciones esenciales 

para que pueda considerársele como tal: 

1. Definir el, o los problemas sociales, que se persi-

gue resolver.

2. Tener objetivos de impacto claramente definidos.

3. Identificar a la población objetivo a la que está destinada 

el proyecto.

4. Especificar la localización espacial de los usuarios.

5. Estimar recursos necesarios para la ejecución.

6. Establecer una fecha de inicio y otra de finalización.

El proyecto multidisciplinario de los 

equipos pre-profesionales se basa en 

la multidisciplinariedad, pero sobre todo 

en lo sistémico y el pensamiento com-

plejo, el pensamiento complejo es:

“la capacidad de interconectar dis-
tintas dimensiones de lo real. Ante 
la emergencia de hechos u objetos 
multidimensionales, interactivos 
y con componentes aleatorios o 
azarosos, el sujeto se ve obliga-
do a desarrollar una estrategia de 
pensamiento que no sea reduc-
tiva ni totalizante, sino reflexiva” 

(Definición);

Por lo que se asume que cada discipli-

na concebirá el mundo desde su propia 

lógica, pero ninguna será más que la 

otra, puesto que ambas son reflexiones 

y por lo tanto se deberá ver la realidad 

(social, ambiental, personal) como un todo, en donde todo 

está interconectado y relacionado. 

Cada aporte y punto de vista de los miembros del equipo 

multidisciplinario, bajo la directriz del Programa EPSUM en 

conjunto con las comunidades seleccionadas y las institu-

ciones establecen los alcances del proyecto. 

Cada proyecto por lo general promueve el desarrollo en una 

de las áreas del desarrollo sostenible, sin embargo todos los 

proyectos del programa deben promover lo que se le conoce 

como ejes transversales: es decir todos aquellos elementos, 

que aparecen en todo el proyecto, sin importar la disciplina, 

tema o carácter del mismo. 

Los ejes que posee el programa ESPUM están en concor-

dancia con los avances que la sociología, la antropología y 

otras ciencias sociales consideran clave para la construcción 

de una sociedad democrática, incluyente y sostenible; pro-

mueven en buen vivir, el respeto, la tolerancia y evocan el 

sentimiento de igualdad y equidad que todo sancarlista debe 

desarrollar durante su carrera. 

GUÍA METODOLÓGICA GUÍA METODOLÓGICA

24 25

¿Qué es un proyecto  
Multidisciplinario?
El Programa EPSUM define que el objetivo de los equipos pre profesionales multi-
disciplinarios en el campo, es contribuir al desarrollo sostenible; para comprender 
la implicaciones de este habrá que entenderse el término desarrollo como un 
proceso y un fin multidimensional (político, psicosociocultural, económico y ambiental) 

que a partir de las condiciones endógenas promueve que los actores sociales y 
locales, logren una mayor sostenibilidad, productividad y equidad (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2017).

La lógica interna del sistema de producción humano moderno es la transforma-
ción de los recursos naturales en mercancías y el intercambio de las mismas, por 
tal razón necesita la explotación de los recursos naturales lo que suele conllevar 
a la degradación de los ambientes naturales; la gran problemática del siglo XXI se 
da a raíz de la sobreutilización de los recursos naturales en el siglo XX, por ello a 
sabiendas de fenómenos altamente comprobados como el calentamiento global, la 
ONU propuso el concepto desarrollo sostenible que lo define como: “desarrollo que 
satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, 2017). 

Ilustración 4  
Áreas del desarrollo 
sostenible en donde 
interviene el Programa 
EPSUM

Fuente: elaboración propia

Desarrollo 
humano local

Economía

Medio 
ambiente

Salud

Educación

Para promover el desarrollo sostenible, el Programa EPSUM 

ha establecido que la manera más eficaz y factible de con-

seguirlo es a través de la investigación, planificación, diseño, 

ejecución, monitoreo y seguimiento de proyectos sociales 

a nivel municipal. Para entender qué es un proyecto social, 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe es-

tablece que es: “la unidad mínima de asignación de recur-

sos, que a través de un conjunto integrado de procesos y 

actividades pretende transformar una parcela de la realidad, 

disminuyendo o eliminando un déficit, o solucionando un 

problema.” (CEPAL, 2005).
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“A nosotros los mayas nos enseñan desde pequeños  
que nunca hay que tomar más de lo que necesitas para vivir.”

 Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, 1992

Ilustración 7  
Formas de trabajo del proyecto  
de convivencia comunitaria

Prestación 
de un servicio

Construcción  
de pequeñas obras

Difusión de 
tecnologías y técnicas

Gestión de materiales 
y actividades

Enseñanza de 
conocimientos básico

Ayuda mutua 
o autoayuda

Trabajo en colectivos

Reforestación

Jornadas de limpieza 
y reciclaje

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: elaboración propia

Áreas  
del Programa

Políticas 
Públicas 
vinculadas

Línea  
de intervención

Problemática 
de la línea

Descripción  
de las metas  
de las intervenciones 
EPSUM  
en el territorio

Indicador  
de proceso y/o resultado  
de las intervenciones 
EPSUM en el territorio

ODS

Eje transversal 
Gestión pública

Política de 
Fortalecimiento de 
las Municipalidades

Fortalecimiento insti-
tucional en la gestión 
pública municipal

Índice de gestión 
municipal.

Numero de iniciativas para el 
mejoramiento de la calidad 
de la prestación de los servi-
cios publicos municipales

Número de manuales, instrumen-
tos, normativa propuestas, gene-
rada o implementada que mejoren 
la calidad de la prestación de los 
servicios públicos municipales

16 Paz, justicia 
e institucio-
nes solidas

Número de oficinas reestructu-
radas o implementadas para el 
mejoramiento de la calidad de los 
servicios públicos municipales

Número de personas con trans-
ferencia de capacidades para el 
mejoramiento de la calidad de los 
servicios públicos municipales

Número de iniciativas para el 
fortalecimiento institucional

Número de planes, programas 
y proyectos desarrollados y for-
mulados para el fortalecimiento 
institucional

Número de propuestas de políticas 
públicas municipales formulados 
como fortalecimiento institucional

Número de programas imple-
mentados para la promoción, 
empoderamiento y desarrollo de 
las mujeres

Número de iniciativas para el 
fomento de la gobernabilidad

Número de estrategias de articula-
ción y comunicación interinstitu-
cionales implementadas

Políticas 
transversales

Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres 5 Igualdad  
de generoPolítica Nacional de la Juventud

Política Pública de protección integral de la niñez y adolescencia 10 Reducción de 
las desigualdadesPolítica Nacional de Discapacidad

¿Qué es un proyecto de Convivencia 
comunitaria?

El Proyecto de convivencia comunitaria 
consiste en la manera en que el equipo 
multidisciplinario EPSUM desarrolla, en 
el seno de la comunidad, una actividad 
que se basa en el deseo de los estudian-
tes de contribuir al bien común en un 
espíritu de igualdad y el deseo de cum-
plir una labor de extensión universitaria 

comunitaria.

Objetivo:

El objetivo principal del proyecto de 
convivencia comunitaria es trabajar con 
la comunidad especialmente con aque-
llos actores vulnerables a través de una 
metodología que se realiza de manera 
pedagógica y didáctica, realizado por el 
equipo durante el tiempo que no esté 
en la sede de práctica ni realizando el 

proyecto multidisciplinario EPSUM.

Formas de trabajo

Las formas que puede asumir el trabajo de convivencia co-
munitaria con los actores vulnerables de la comunidad pue-

den ser dos:

• La prestación de un servicio: ya sea la construcción de 
pequeñas obras de bajo costo, el cuidado y mejoras en la 
comunidad, la difusión acerca del uso de tecnologías o 
técnicas apropiadas, la enseñanza de conocimiento bá-
sicos de lectoescritura o la participación en asociaciones 
escolares a través de la gestión u obtención de materiales, 

coordinación de actividades entre otras.

• Ayuda mutua o autoayuda en comunidad: ya sea tra-

bajando en colectivos de jóvenes, mujeres además de la 

plantación de árboles, las cosechas, la construcción de 

diques, la recolección de leña para uso común y otras más 

que beneficien a una parte de la comunidad.
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Áreas  
del Programa

Políticas 
Públicas 
vinculadas

Línea  
de intervención

Problemática 
de la línea

Descripción  
de las metas  
de las intervenciones 
EPSUM  
en el territorio

Indicador  
de proceso y/o resultado  
de las intervenciones 
EPSUM en el territorio

ODS

Salud

Política Nacional 
de Seguridad 
Alimentaría y 
Nutricional

Reducción de la 
vulnerabilidad 
nutricional

Tasa de desnu-
trición crónica 
en niños meno-
res de 5 años

Mujeres embarazadas y 
niños menores de cinco año 
con acceso a atención pri-
maria en salud

Número de mujeres embarazadas 
captadas antes de las 12 semanas 
de gestación

2 Hambre CeroNumero de monitoreo de ta-
lla y peso de niños menores 
de cinco año

Número de niños con desnutri-
ción aguda atendidos

Educación

Políticas Educativas

Fortalecimiento al 
sistema educativo.

Índice de ca-
lidad de ges-
tión educativa

Programas innovadores 
implementados en los esta-
blecimientos educativos, ej.: 
huertos escolares

Número de programas, proyectos 
e intervenciones innovadoras 
promovidas e implementadas en 
los establecimientos educativos 
(Huertos, escuela saludables, club 
de lectura) 4 Educación

Política Nacional  
de Educación  
Ambiental

Propuestas y proyectos para 
el mejoramiento de infraes-
tructura escolar

Número de propuestas y pro-
yectos de infraestructura escolar 
perfilados o implementados

Áreas  
del Programa

Políticas 
Públicas 
vinculadas

Línea  
de intervención

Problemática 
de la línea

Descripción  
de las metas  
de las intervenciones 
EPSUM  
en el territorio

Indicador  
de proceso y/o resultado  
de las intervenciones 
EPSUM en el territorio

ODS

Ambiente

Política de 
Conservación, 
protección y me-
joramiento del 
ambiente y de los 
recursos naturales

Vulnerabilidad, adap-
tabilidad al cambio 
climático y gestión 
del riesgo

Tasa de cobertu-
ra forestal

Manejo, Protección, con-
servación y recuperación 
de áreas a través de alter-
nativas ambientales (Ej.: 
Reforestación)

Número de hectáreas con estra-
tegias de recuperación, conser-
vación y protección de recur-
sos naturales

13 Acción 
por el clima

Política Nacional de 
Cambio Climático 

Política Forestal 
de Guatemala 
Política Macro de 
Gestión Ambiental

Personas con transferencia 
de capacidades de adapta-
ción al cambio climático y 
reducción del riesgo

Número de personas capacitadas 
de adaptación al cambio climático 
y la reducción del riesgo (inca-
pacitaciones, sistemas organiza-
ción, etc.)

Política Nacional 
y Estrategia para 
el Desarrollo del 
Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas

Número de estrategias y tec-
nologías implementadas de 
adaptación al cambio climá-
tico y reducción del riesgo

Número de estrategias y tecno-
logías propuestas de adaptación 
al cambio climático y reducción 
del riesgo

Política Nacional 
para la Gestión 
Integral de los resi-
duos solidos Gestión integrado de 

desechos solidos

Número de pla-
nes de gestión 
integral de dese-
chos solidos

Número de Iniciativas para el 
manejo y reducción de dese-
chos sólidos 

Número de Iniciativas para el 
manejo y reducción de dese-
chos sólidos Política Nacional 

para la reducción 
de riesgo a los de-
sastres naturales
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Los temas a desarrollar son 

• Foro general contexto de los territo-
rios donde estamos desde el punto 
de vista social, política y económica.

• Foro general Plan de Desarrollo y 
Objetivos de desarrollo sostenible, 
desde la visión de Segeplan y la 
Organización de Naciones Unidas

• Foro Organización territorial 

• Foro Marco Lógico y construcción de 
indicadores

• Taller construcción de indicadores

• Conferencias especificas problemas 
y oportunidades por región

• Taller trabajo en equipo

• Talleres Metodología del Programa 
EPSUM (Diagnostico, plan de trabajo e 

informe final)

• Taller compartiendo experiencias

“La Universidad de San Carlos de Guatemala (...) promoverá  
por todos los medios de su alcance la investigación 

en todas las esferas del ser humano y cooperará al estudio 
y solución de los problemas nacionales.”

 Artículo 82 de la Constitución Política de la Republica de Guatemala 
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¿Cómo se inicia 
el proyecto multidisciplinario?

El proyecto multidisciplinario a lo largo de la práctica profesional supervisada 

multidisciplinaria se desarrolla a través de siete fases:

1. Fase inducción

2. Fase inserción e inmersión 

3. Fase investigación

4. Fase análisis del diagnóstico

5. Fase planificación y diseño de proyectos

6. Fase ejecución

7. Fase monitoreo y evaluació

1. Fase inducción
Se inicia y concluye con el taller de 

inducción que prepara el programa 

EPSUM para los estudiantes, acá se 

socializan los lineamientos metodoló-

gicos, administrativos e instrumentos 

del ejercicio profesional supervisado 

multidisciplinario, además de temas 

necesarios para el desarrollo de la prác-

tica, como; trabajo en equipo, inserción 

comunitaria, desarrollo de indicadores, 

gestión de riesgo, entre otros. El obje-

tivo de esta fase es inducir a los pre- 

profesionales a la metodología EPSUM. 

Taller de Inducción
El taller de inducción pretende socializar los instrumentos 

de trabajo del programa EPSUM, teniendo dos líneas de 

desarrollo, temas de interés del Programa y fortalecimiento 

al trabajo en equipo y la intervención comunitaria y la 

socialización de los instrumentos de trabajo en equipo, a 

la vez se trabaja por medio de conferencias magistrales y 

grupos de trabajo, teniendo los siguientes objetivos:

• Dar a conocer la metodología del Programa EPSUM y su 

aplicación en el desarrollo del EPS

• Proveer de conocimientos y herramientas básicas de tra-

bajo en equipo aplicables en el desarrollo de las practicas 

multidisciplinarias.

• Brindar nociones acerca de la planificación Nacional y su 

vinculación a las intervenciones territoriales.

• Dar a conocer el contexto de los territorios de intervención 

de los equipos multidisciplinarios.

• Presentar experiencias exitosas de prácticas profesionales 
de los equipos multidisciplinarios.
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• Requerimiento de apoyo ins-

titucional para el desarrollo de 

la práctica.

• Solicitud de un coordi-

nador local.

• Solicitud de un espacio de 

presentación ante el COMUDE 

u otros actores.

2.4 Resultados deseados

• Que la sede conozca a los 

practicantes y los roles que 

tendrán tanto individuales 

como por equipo.

• Que el equipo multidisciplinario comprenda de 

los requerimientos y/o necesidades de la sede 

de práctica.

• Obtención de información de fuentes secundaria 

para la realización del diagnóstico.

• Asignación por parte de sede de práctica a una de-

pendencia, un espacio físico y otros apoyos que 

puedan brindar a los miembros del equipo.

• Designación de un coordinador local en la sede de 

práctica al equipo.

• Acuerdos preliminares de las actividades, resulta-

dos, productos y expectativas de la sede y el equipo 

multidisciplinario.

• Presentación del equipo multidisciplinario ante el 

COMUDE y generación de acuerdos preliminares.

• Asignación preliminar el área sujeta a intervención.

2.5 Asignación preliminar de áreas 

de intervención.

• Análisis de la región geográ-

fica a intervenir del municipio 

en relación a seguridad ali-

mentaria, saneamiento am-

biental, salud materno infan-

til, reducción de la pobreza, 

educación y otros que se de-

finan como prioritarios entre 

el equipo multidisciplinario y 

el coordinador asignado por la 

municipalidad.

• Determinación de los crite-

rios de selección del área de 

intervención como sujeto de 

estudio: distancia, acceso, ni-

veles y tipos de organizacio-

nes comunitarias, disposición 

y aceptación de recepción del 

apoyo técnico de las autoridades locales, disponibi-

lidad de la comunidad a la ejecución de proyectos, 

condiciones sociopolíticas generales.

• Identificación, determinación y análisis de la infor-

mación general existente de los diferentes aspectos 

del diagnóstico.

• Apoyo de la municipalidad hacia el equipo multi-

disciplinario y área de intervención seleccionada.
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• Llevar carné universita-

rio personal.

3.3 Desarrollo sugerido de inmersión

• Presentación de los miembros 

del equipo multidisciplinario 

ante los líderes comunitarios.

• Socialización de los roles y 

funciones por disciplina, así 

como la duración de prácti-

ca y delimitación del alcance 

del equipo.

• Exposición por parte de los 

comunitarios, brindando in-

formación general del área de 

intervención y expectativas sobre el desarrollo de 

la práctica de los estudiantes.

• Solicitud de apertura, apoyo y participación local a 

la intervención del equipo.

• Resultados deseados

• Que los comunitarios identifiquen a los miembros 

del equipo multidisciplinario, así como los roles y 

funciones de cada estudiante practicante.

• Que los estudiantes conozcan el contexto local del 

área a intervenir.

• Aceptación del equipo y posibles apoyos de la co-

munidad en la intervención local.

• Designación de un contacto para coordinación lo-

cal de actividades.

• Acuerdos preliminares de 

las actividades, resultados, 

productos y expectativas de 

la comunidad y el equipo 

multidisciplinario.

Resumen metodológico  
fase de Inserción institucional
Objetivo:

Integrar de manera efectiva al equipo 

multidisciplinario a la sede de práctica 

en la exposición de roles y funciones.

Pasos a seguir:

1. Concertar reunión con autoridades 

de sede de práctica.

2. Presentarse como equipo en la sede 

de práctica (municipalidades, manco-
munidades, organizaciones no guberna-
mentales, otros)

2.1 Normas

• Puntualidad.

• Vestir adecuadamente.

• Comportamiento correcto de relaciones 

interpersonales.

2.2 Documentación

• Carta de presentación de EPSUM.

• Calendario de programación de práctica.

2.3 Desarrollo sugerido de inserción

• Presentación de los miembros del equipo.

• Socialización de los roles y funciones por disciplina, 

así como la duración de práctica.

• Exposición de la sede de acciones requeridas y ex-

pectativas sobre el desarrollo de la práctica.

• Solicitud de información general de la sede para el 

desempeño de la práctica.
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2. Fase inserción  
e inmersión

El momento de la inserción inicia cuan-

do el equipo se presenta a la sede, expli-

ca y expone sus funciones, roles y obje-

tivos según las diferentes disciplinas. El 

guiar a los estudiantes corresponde al 

coordinador o enlace institucional del 

equipo asignado a la sede, el cual de-

berá orientar los lineamientos generales 

institucionales con el objetivo de definir 

el área de intervención comunitaria.

Ilustración 8 
Fase de inserción 

El momento de la inmersión se da cuando, en conjunto con 

la sede de práctica, instituciones gubernamentales y el equi-

po, eligen al conglomerado de comunidades (denominado 

cuco) a nivel municipal , el cual se prioriza ubicándose en 

estas tanto el proyecto multidisciplinario como el de convi-

vencia comunitaria. Este momento es el contacto inicial con 

la realidad municipal e inicia el proceso de socialización e 

interacción con los líderes, actores y sectores comunitarios 

para la fase de investigación. Este momento no debe durar 

más de una semana.

Inserción
Presentación del equipo y de 
la sede de práctica, donde se 
exponen funciones, roles y 
objetivos.

Ilustración 9 
Fase inmersión

1. Nota importante: Este conglomerado de comu-
nidades (CUCO), puede estar previamente estableci-
do, de ser así, su supervisor deberá comunicárselo. 
Usualmente cuando el conglomerado de comunida-
des ya está previamente establecido, el tema central 
del proyecto, también lo está, por lo que debe adaptar 
su nuevo proyecto al anterior para darle seguimiento.

Resumen metodológico  
fase de Inmersión comunitaria
Objetivo: 

Favorecer la vinculación del equipo multidisciplinario con 

las comunidades sujetas a intervención.

Pasos a seguir:

1. Contacto inicial y acuerdo de reunión con líderes o auto-

ridades locales del área de intervención.

2. Solicitud de acompañamiento institucional a la presenta-

ción del equipo a nivel territorial.

3. Presentarse como equipo en el área de intervención.

3.1 Normas

• Puntualidad.

• Vestir adecuadamente.

• Comportamiento correcto de relaciones 

interpersonales.

3.2 Documentación

• Llevar copia de carta de presentación.

Inmersión
Asignación del equipo al 
conglomerado de comunida-
des y el contacto inicial con 
las mismas.
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El nivel de profundidad dependerá de 

la cantidad de miembros del equipo, 

de la antigüedad de la sede y algunos 

requerimientos, sin embargo en la re-

copilación de información de a través 

de fuentes primarias y secundarias, 

sobre todo en el caso de la aplicación 

de encuesta de necesidades básicas 

insatisfechas a los CUCO, sin embargo 

hay tres aspectos muy importantes que 

identificar para la buena planificación 

de nuestro proyecto:

Actores en la comunidad y los proble-

mas que ellos aprecian

Intervenciones de instituciones públi-

cas, privadas y no gubernamentales

El proceso de investigación confluye 

en la elaboración del diagnóstico; cada 

uno de los miembros del equipo debe 

aportar desde su disciplina el análisis, conocimientos y capa-

cidades que posea. El diagnóstico diseñado por el Programa 

EPSUM tiene como finalidad describir tres grandes ámbitos 

comunitarios:

La historia de la comunidad: en donde se describen los he-

chos históricos, desde su fundación, desarrollo, fiestas pa-

tronales, que se convierte en la identidad de la misma y que 

sirve para comprender la transformación local.

El estado socioeconómico y cultural: en este apartado se 

analizan los aspectos de la realidad social de la comuni-

dad, datos de economía, salud, educación y organización 

entre otros.

El ambiente biofísico: describe el entorno físico-biológico, 

aborda recursos naturales, datos climáticos, hidrológicos, 

geológicos, además de amenazas y vulnerabilidades.

La finalidad de la realización del diagnóstico es generar una 

imagen científica e investigativa del conglomerado de comu-

nidades sujeto de estudio, con un enfoque y análisis integral 

y complementario de la formación de las disciplinas que 

integran el equipo multidisciplinario. En 

el anexo 2 se presenta la estructura del 

diagnóstico, como referencia.

2. Nota importante: esta estructura puede cambiar, 
dependiendo sí se está interviniendo de manera 
continua una comunidad bajo un tema específico, 
de ser así el diagnóstico tendrá una estructura dife-
rente, orientada a la validación de las condiciones y 
efectos que intenta mejorar el proyecto.

Resumen metodológico  
fase investigación
Objetivo: 

Conocer y aplicar la metodología establecida por el progra-
ma EPSUM para la elaboración del diagnóstico.

• Fase diagnóstica

Etapa de gabinete:
• Revisión bibliográfica.

• Diagnósticos del equipo anterior.
• Diagnósticos municipales.
• Monografías municipales.
• Estadísticas en salud.
• Planes estratégicos y operativos.
• Otros documentos relevantes que contengan información.
• Validación de instrumentos de recopilación de informa-

ción para el diagnóstico.

Etapa de campo:
• Encuesta de necesidades básicas insatisfechas

• Consulta de fuentes primarias.
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3. Fase investigación
Es la fase donde se inicia el diagnóstico, 

el cual es una investigación que consis-

te en realizar un proceso sistemático y 

acumulativo donde se recopila la infor-

mación para conocer, explorar y anali-

zar el conglomerado de comunidades 

asignadas; todo proceso de investiga-

ción consiste en tres etapas:

Recopilación de información a través de 

fuentes primarias y secundarias.

Sistematización, procesamiento, aná-

lisis e interpretación de la informa-

ción obtenida.

Identificación y priorización de necesidades y problemas 

comunitarios de forma participativa.

Ilustración 10 
Proceso de investigación

Intervenciones institucionales (Mapeo de intervenciones 
institucionales)

Observación directa del entorno, transectos, recorridos guiados.

Actores (Matriz de mapeo de actores)

Aplicación de encuesta de necesidades básicas insatisfechas

Revisión bibliográfica de monografías, diagnósticos anterio-
res del programa EPSUM, planes municipales de desarrollo, 
planes operativos, planes estratégicos , leyes, códigos, ma-
nuales, entre otros

Recopilación de informacióna través de fuentes 
primarias y secundarias

Fuente: Elaboración propia

 Análisis de los datos

Identificación de la información registrada en 
los instrumentos

Sistematización de la información obtenida a 
través de cuaderno de campo, tablas dinámi-
cas, almacenaje y clasificación de muestras

Sistematización, procesamiento  
y análisis de la información obtenida 

 Análisis de los datos

Priorización de los problemas encontrados  de forma participativa. 
(Matriz de evaluación de asociación entre líneas, intervenciones institucionales 
y actores)

Identificación necesidades y problemas comunitarios. (Matriz de mag-
nitud de problemas por línea)

Sistematización, procesamiento  
y análisis de la información obtenida
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4. Fase análisis  
de la información

Al concluir el diagnóstico, se realiza un 

análisis participativo a nivel conglome-

rado de comunidades de los resultados 

obtenidos, se priorizan y jerarquizan 

los problemas y necesidades desde la 

demanda local y la disponibilidad de 

recursos, basándose en la pregunta 

generadora:

¿Cuáles son las problemáticas  
comunitarias detectadas en el diagnóstico?
Una problemática, según la RAE (2001) se refiere al “conjunto 

de problemas pertenecientes a una ciencia o actividades 

determinadas” estas se identifican por que generan una serie 

de inconvenientes que van relacionados con el desarrollo de 

la vida comunitaria.

Para realizar un mejor análisis de las problemáticas identifi-

cadas se pueden utilizar los siguientes enfoques:

• Magnitud de la problemática analizada desde una 

perspectiva cuantitativa: costo, pérdidas, beneficios, 

damnificados.

• Significado de la problemática –sentida a la población- 

analizada desde lo cualitativo: la importancia, urgencia o 

el sentir.

El análisis de las problemáticas permite crear estrategias de 

intervención, las que se convierten en proyectos multidisci-

plinarios y monodisciplinarios. Para la cual se pueden utilizar 

diversas herramientas de análisis, de las 

cuales proponemos el siguiente:

• Matriz de mapeo de actores: permite 

identificar los actores que residen en 

la comunidad, qué hacen, cómo se 

organizan y en qué línea de trabajo 

del programa podrían trabajar.

• Matriz de intervenciones institucio-

nales: permiten identificar a las insti-

tuciones gubernamentales presentes 

en el territorio, qué hacen, hacía qué 

grupo objetivo están dirigidas y si se 

pueden asociar con alguna línea de 

intervención del programa EPSUM.

• Matriz de magnitud de problemas 

por línea: analiza los indicadores de 

cada línea a partir de la última medi-

ción realizada y brinda una fórmula 

para saber su prioridad de 1 a 10, donde 10 es lo máximo 

y 1 lo mínimo.

• Matriz de evaluación de intervenciones: Acá se evalúan las 

intervenciones de las instituciones analizando sus recur-

sos, la capacidad de brindar asistencia técnica y la soste-

nibilidad de las mismas, se brinda una fórmula para saber 

su prioridad 1 a 10, donde 10 es lo máximo y 1 lo mínimo.

• Matriz de evaluación de asociación entre líneas, interven-

ciones y actores: Acá se resumen los principales aborda-

jes de cada una de las intervenciones y su capacidad de 

asociación entre ellas para determinar cuáles son las que 

presentan las mejores condiciones para trabajar.

• Árbol de problemas: herramienta que permite distinguir 

mediante un esquema las causas y efectos de una línea. 

En el anexo 2 se presenta el árbol de problemas. 
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• Visitas institucionales.
• Visitas comunitarias.
• Taller de socialización de interven-

ciones institucionales.
• Recopilación de informa-

ción de campo.

Etapa de gabinete:

• Consolidación y análisis de 
información.

• Elaboración de documento 
diagnóstico.

• Socialización de posibles interven-
ciones ante COMUDE.

Contenido mínimo del diagnóstico:
El contenido del diagnóstico puede 
variar de acuerdo a las disciplinas que 
conformen el equipo multidisciplinario, 
sin embargo, el contenido mínimo que 
solicita el programa EPSUM se presenta 
a continuación:

• Carátula
• Tabla De Contenido

• Índice De Tablas
• Índice De Figuras
• Introducción
• Objetivo General
• Metodología
• Justificación
• Indicadores socioeconómicos
• Indicadores biofísicos
• Matrices de análisis de información diagnostica

Nosotros somos invencibles.  
de historia y pueblo estamos hechos. 

Otto René Castillo
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método de análisis y quiénes serán 

los responsables de medirlos confor-

me se avanza en el proyecto.

• Matriz de análisis participativo: es 

una herramienta que permite iden-

tificar los usuarios de un proyecto –

tanto directos como indirectos- así 

como los excluidos y posibles opo-

nentes al proyecto.

• Perfil del Proyecto: se describe el 

proyecto a realizar o ejecutar, para 

obtener un orden cronológico y sis-

temático de los fines y alcances que 

se pretenden.

El plan de trabajo debe ser socializado y 
aceptado por los actores y sectores para 
la implementación efectiva de acciones 
de manera comunitaria y la disposición 
de recursos. Los instrumentos a utilizar 
en el plan de trabajo se presentan en el 

Anexo 4 y 5.

Ilustración 12  
Planificación  
con base a resultados

Fuente: Elaboración propia

Proyecto Multidisciplinario

Resultados del proyectos multidisciplinarios

Planificacióndel proyecto

Objetivos 
específicos

Proceso de diagnóstico 
problemas identificados

Objetivo general

Actividades programadas
Planteamiento 
de propuestas 
(posibles proyectos)

Objetivos específicos 
(componentes) Recursos disponibles

Resumen metodológica  
fase de planificación  
y generación del plan  
de trabajo
Objetivo:

Definir la ruta de abordaje del problema 

priorizado de forma integrada, según 

la metodología establecida por el pro-

grama EPSUM.

Contenidos mínimos de la estruc-

tura del plan de trabajo establecido 

por EPSUM, los cuales se presentan a 

continuación:

1. Carátula

2. Tabla de contenido

3. Árbol de problemas

4. Árbol de soluciones.

5. Estructura analítica del proyecto

6. Matriz de marco lógico

7. Matriz de seguimiento de indicadores

8. Matriz de análisis participativo.

9. Perfil de proyecto

• Nombre del proyecto

• Ubicación del proyecto

• Descripción y justificación

• Objetivos

• Fin del proyecto

• Indicadores de desempeño

• Presupuesto y colaboradores

• Estrategia de sostenibilidad

• Cronograma de planificación mensual con base en 

objetivos (agenda DELPHI)

Resultados esperados

• Que los estudiantes generen su ruta de trabajo de la 

intervención.
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5. Fase planificación 
y diseño de proyectos

Un proyecto es la unidad mínima de 
asignación de recursos, que integra pro-
cesos y actividades con el fin de trans-
formar una parcela de la realidad (CEPAL, 
1998), esta transformación consiste en 
disminuir o eliminar los efectos que crea 
la problemática.

Asumir esta realidad, implica dos cir-
cunstancias a tomar en cuenta dentro 
de la planificación del proyecto:

• Los alcances deberán establecerse con 
base a la transferencia de capacida-
des, conocimientos o infraestructura 

al conglomerado de comunidades atendidas , para que, al 
finalizar la intervención del equipo, las acciones continúen, 
lo que permite el empoderamiento comunitario y la soste-
nibilidad del mismo.

• La planificación del proyecto, debe partir del análisis parti-
cipativo de los resultados del diagnóstico .

Existen múltiples alternativas para el diseño del proyecto, estas 
se evalúan, según las limitantes, la factibilidad y los recursos 
disponibles.

El objetivo de esta fase es definir los proyectos multidisciplina-
rios, con el abordaje de una problemática del conglomerado 
de comunidad, lo que permita propiciar un proceso sostenible 
de intervenciones que a nivel municipal promuevan el desa-
rrollo humano.

La planificación se realiza con base a objetivos (componentes) 
y resultados; cada objetivo específico (componente) del pro-
yecto se desglosa en una serie de actividades que producen 
un resultado. El proyecto de convivencia comunitaria, debe 
corresponder a un objetivo específico del proyecto multidis-
ciplinario, conteniendo actividades programadas durante el 

desarrollo de la práctica supervisada multidisciplinaria.

Ilustración 11  

Construcción  
de un plan de trabajo  
de proyecto comunitario

Fuente: Elaboración propia

Para esta fase de la práctica se realiza un plan de trabajo, el 

cual brinda las herramientas metodológicas necesarias para 

formular los programas, proyectos y acciones.

Algunas de las herramientas utilizadas, para la realización 

del plan de trabajo son las siguientes:

• Árbol de objetivos: es una herramienta que permite con-

vertir tanto las causas y los efectos que ocasiona un pro-

blema en medios para solucionarlos y fines que persiguen 

estas soluciones. Estructura analítica del proyecto: es un 

esquema que permite identificar los diversos elementos 

surgidos del árbol de objetivos que permiten la construc-

ción del marco lógico de una manera correcta.

• Marco lógico de intervención: es una herramienta que 

permite planificar con base a objetivos y la priorización 

de los mismos; describe los fines, propósitos, resultados 

y acciones, indica los recursos y costes necesarios para 

realizarlas.

• Matriz de seguimiento de indicadores: permite identificar 

con claridad los indicadores, su fuente de información, su 

Diagnosticar el conglomerado de comunidades.

Analizar las problemáticas encontradas 
y las conclusiones del diagnóstico.

Estructurar y proponer  
posibles soluciones técnicas, 
con enfoque multi e inter disciplinarios.

Seleccionar los proyectos multidisciplinarios  
“Con base a objetivos”.

“Ejecutar el proyecto”De acuerdo a las actividades 
establecidas para cada objetivo específico.

Identificar los actores de la comunidad,  
para priorizar y jerarquizar los problemas.

Determinar la factibilidad de los posibles proyectos.

“Planificar el diseño del proyecto” 
Consultar con la comunidad y apoyo técnico 
de supervisores. Planificar conforme a objetivos 
realizables durante períodos de tiempo específico.
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6. Fase ejecución
Al concluir el perfil de proyecto, ges-

tionar y disponer de los recursos nece-

sarios se inicia la ejecución. Esta etapa 

permite la formación, capacitación y 

transferencia de conocimientos técni-

cos a los involucrados, siendo el equipo 

facilitador de los procesos de desarrollo.

Siendo lo más importante en la inter-

vención comunitaria la transferencia de 

conocimientos, técnicas y tecnologías, 

empoderamiento y la sostenibilidad, 

buscando la resolución de problemá-

tica identificada.

En esta fase se deberá llevar un registro de todas las activi-

dades que conforman el proyecto: medios de verificación, 

usuarios directos e indirectos, recursos utilizados, gestiones 

realizadas, cambios en la comunidad o en la población be-

neficiaria, entre otros.

Además de tener presente los indicadores previamente de-

finidos y el registro de avances en los mismos, mediante un 

monitoreo interno.

“Id y enseñad, aprender, trabajar, transformar con todos”.
Programa EPSUM
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• Que los estudiantes coordinen inter-

venciones institucionales para viabi-

lizar el proyecto.

• Que los estudiantes den respuesta 

a los requerimientos individuales y 

grupales con las intervenciones pro-

puestas en el territorio.

• Que los estudiantes generen un cro-

nograma de trabajo con el cual se 

informará el avance en el respectivo 

informe mensual.

Taller puesta en común 
institucional
El taller de puesta en común institucio-

nal pretende fortalecer las coordinacio-

nes territoriales y conocer el que hacer 

de cada una de las instituciones presen-

tes en cada territorio, estas se llevan a 

cabo por departamento, pueden estar 

vinculados con talleres individuales de fortalecimiento de 

conocimientos, en función de las primeras priorizaciones 

definidas en este taller.

Objetivos:

• Dar a conocer las prioridades sectoriales y las interven-

ciones territoriales de las instituciones presentes en los 

territorios de intervención.

• Generar líneas de vinculación y articulación territorial con 

los equipos multidisciplinarios.

• Fortalecer el cumplimiento de objetivos institucionales 

y territoriales por medio de las coordinaciones con los 

equipos multidisciplinarios.

• Identificar líneas de fortalecimiento de capacidades hacia 

los equipos multidisciplinarios

• Generación de agenda de capacitación y fortalecimiento 

institucional tanto a los equipos multidisciplinarios como 

a las oficinas municipales de los territorios de intervención. No defiendo mis ideas, ni mis opiniones,  
defiendo los derechos de tanta gente, y los defiendo con celo,.

Robin García.
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2. Supervisiones presenciales de 

asesoramiento.

El equipo de supervisores del programa 

EPSUM planificará y ejecutará supervi-

siones a la sede de práctica y a los pro-

yectos multidisciplinarios establecidos, 

donde asesorará, reorientará, evaluará 

los avances parciales y finales del cum-

plimiento de los objetivos por resulta-

dos definidos en el plan de trabajo.

Además, dará seguimiento a lo interno 

de la sede de práctica, para la vincula-

ción y soporte hacia los equipos multi-

disciplinarios, para la efectividad de los 

resultados.

El programa EPSUM a la vez promueve 

la realización de supervisiones conjun-

tas con los supervisores específicos de 

Unidades Académicas, pra promover el 

trabajo coordinado y articulado

3. Informe final

El informe final desarrollado por EPSUM busca ser el medio 

por el cual el estudiante visualice los alcances y logros de 

su esfuerzo, además es un producto que surge de las expe-

riencias adquiridas durante la práctica y su trascendencia 

radica en el valor agregado que origina el fortalecimiento 

para el desarrollo de la comunidad y para los próximos equi-

pos que intervengan en la misma, así como para la sede y 

el programa.

El informe final consta de los apartados siguientes:

• Introducción

• Resumen ejecutivo de los proyectos

• Conclusiones

• Recomendaciones

• Bibliografía

• Anexos

El apartado más importante del informe final es el resumen 

ejecutivo del proyecto.

Ilustración 14 
Estructura del resumen 
ejecutivo del proyecto

Fuente: Elaboración propia

Antecedentes
Información 
sociopolítica

Breve historia 
del municipio

Problemas priorizados

Localización  
del proyecto.

Fichas 
de resultados

Objetivos General  
y Especifico

Desarrollo 
metodológico  
del proyecto

Metas

Resultados
Indicadores  
de desempeño  
e impacto

Aporte económico

Estrategia  
de sostenibilidad  
del proyecto
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7. Fase monitoreo  
y evaluación

Para desarrollar el monitoreo y la eva-

luación de la práctica se han generado 

varios instrumentos y etapas, que se 

detallan a continuación:

1. Informe de mes

Al planificar con base a objetivos permi-

te identificar el avance según el cumpli-

miento de los mismos, mensualmente 

debe informarse este avance; la pla-

nificación debe establecer indicado-

res, fuentes de verificación, tiempo y 

supuestos.

Ejemplo: un objetivo específico del proyecto requiere que se 

realicen cierto número de actividades que están planificadas 

para realizarse durante cuatro meses, , mes a mes se repor-

tará cómo se ha realizado cada una de las actividades y el 

resultado que éstas han tenido en conjunto; de igual forma, 

otro objetivo específico es alcanzable durante un mes, debe-

rá reportarse todas las actividades durante ese mes y el re-

sultado que se ha obtenido con la realización de las mismas.

Al desarrollar el informe de mes, se debe indicar lo alcanzado 

en función de objetivos del proyecto multidisciplinario, pro-

yecto de convivencia comunitaria y los proyectos individua-

les, con resultados y actividades donde se visualice lugares 

atendidos, usuarios, actores locales, impactos a corto plazo, 

avance en el cumplimiento de los indicadores, conclusiones 

de lo realizado.

Toda planificación es dinámica y flexible, además el proyecto 

multidisciplinario plantea un reto pedagógico que se asume 

como un crecimiento profesional, tanto 

en equipo como individual con base a 

experiencias, por tal razón se ha de rea-

lizar una narración de esas experiencias 

mensualmente.

La modalidad mes a mes se debe a 

dos razones:

• Permite un acompañamiento más 

exhaustivo, cercano y profesio-

nal por parte de los supervisores 

del programa hacia los equipos 

multidisciplinarios.

• Permite generar los pagos para la 

ayuda becaria.

En el anexo 6 se presenta la estructura 

del informe de mes.

Ilustración 13 
Lógica del informe mensual

Fuente: Elaboración propia

Informe 
narrativo de mes

Informe mensual 
de actividades

No aparece  
en el informe 
pero debe 
registrar

 Se narran las experiencias vividas durante el mes en la práctica profesional.
 Debe ser conciso.
 Resumir las principales lecciones o vivencias aprehendidas durante el mes.
 No constituye un diario o una bitácora.
 No mayor a 25 líneas de descripción.

 Debe evidenciar el avance obtenido de los objetivos establecidos 
para cada mes

 Se debe integrar  los resultados cuanti y cualitativos, los alcances e impac-
tos durante ese mes

 Se listan las actividades en observancia al objetivo y resultado obtenido.
 En el apartado de aciertos y desaciertos, se expone los logros y limitantes.

Los usuarios o beneficiarios de cada actividad
 Fotografías, mapas, listados de asistencias, estudios, bitácoras de 
actividades, planos, registros, agendas de trabajo.

 Un registro del tiempo en horas de las actividades voluntarias, en el 
proyecto de convivencia comunitaria.

 La cantidad de participantes en las actividades del proyecto de con-
vivencia comunitaria.

 Los recursos utilizados en cada una de las actividades.
 Evidencia de las gestiones desarrolladas.
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La presentación de resultados con-
sitituye la herramienta principal que 
utiliza el programa prara el segui-
miento y evaluación de los Proyectos 
Multidisciplinarios
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En el anexo 7 se presenta la estructura del 
informe final.

4. Presentación de resultados

El equipo multidisciplinario, socializará 
con la comunidad, actores y sectores in-
volucrados los resultados obtenidos. Así 
como también en el taller de presentación 
de resultados del Programa EPSUM.

De manera individual, el estudiante de-
berá entregar los discos compacto con la 
información generada durante el proceso 
de EPS, este CD debe incluir una carpeta 
para cada tema desarrollado: El informe 
final, el diagnóstico comunitario, el plan 
de trabajo, el informe final del proyecto 
multidisciplinarios y de convivencia co-
munitaria, los proyectos individuales (de 
la unidad académica); deberá incluir ade-
más, una presentación en power point 
de los resultados finales, así como una 
composición de fotografías (collage) del 

proyecto integrado realizado, además de llenar la ficha electró-
nica de resultados de los proyectos, la cual estará disponible en 
un blogs de información. Se compilarán también los informes 
mensuales generados a lo largo de la práctica.

El CD deberá reproducirse en 6 copias, las cuales se entregarán

• Comunidad

• Sede de práctica

• Supervisor de práctica de la unidad académica

• Integrantes del equipo que finalicen su práctica posterior-
mente al estudiante que entrega el CD.

• Al Programa EPSUM.

• La entidad externa financiante

Se realizará un taller de presentación de resultados, en el que 
los equipos de la cohorte darán a conocer los logros, alcances 
y limitaciones del ejercicio profesional supervisado, esta ac-
tividad será coordinada por EPSUM, según programación de 
cada cohorte.

Posteriormente, al finalizar el EPS el último integrante del equipo, 
éste deberá realizar un traslape de información con el equipo 
que sea asignado a la sede en la próxima cohorte (si aplica).

5. Evaluación de condiciones que pre-
senta las sedes de práctica hacia los 
equipos multidisciplinarios (ver ma-

nual específico)

6. Evaluación de los proyectos multidis-

ciplinarios (ver manual específico)

Taller de informe final
Este taller se realiza por región.

Objetivos:

• Socializar las directrices generales para 
la generación del informe final y la so-
cialización de los mismos a los actores 
participantes.

• Resolver dudas sobre la presentación de 
los resultados obtenidos en la interven-
ción de los Equipos Multidisciplinarios 
y la presentación de los mismos a los 
actores participantes en el proceso.

• Fortalecer la cuantificación de aportes 
de los equipos multidisciplinarios en 

función del manual de cuantificación de costo beneficio de 
las intervenciones.

Se presenta un ejemplo del informe final.

Presentación y socialización de resultados
Dentro de la fase de ejecución, monitoreo y evaluación se con-
templa la presentación de resultados, que inicia a partir de la 
semana doce de la práctica, debido a la temporalidad de los 
estudiantes que conforman los equipo, teniendo dos líneas de 
trabajo, la socialización de resultados territorial, que consiste 
en las presentaciones que se realizan en COCODES, COMUDE 
y sedes de práctica y una presentación Nacional, en donde los 
equipos socializan sus resultados.

Objetivos:

• Socializar los resultados y las estrategias de sostenibilidad de 
las intervenciones de los equipos.

• Presentar los avances parciales y finales de las intervenciones 
multidisciplinarias.

• Definir líneas de intervención y fortalecimiento futuras en las 
sedes de práctica.
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Indicadores Fuentes secundarias Fuentes primarias Fuente  

de información
Caracterización socioeconómica

Demografía

Población

Población varones

Población mujeres

Población rural

Población urbana

Población entre 0 y 14 
años de edad

Población entre 15 y 64 
años de edad.

Población de 65 años de 
edad y más

Población que se identifica 
como indígena

Población que se identifica 
como garífuna

Población que se identifica 
como xinca

Población que se identifica como 
afro descendiente

Población de otras nacionalidades

Población por comunidad 
lingüística

Población monolingüe 
en su idioma

Población monolingüe en 
idioma español

La información general sobre la 
comunidad la maneja el COCODE, 
quien traslada información a la 
Municipalidad.

Monografías, documentos históri-
cos previos, PDM Entrevista con COCODE

Observación directa, recorri-
do de campo Observación y recorrido de campo.

Determinación por encuesta

Posible clasif icación con el 
COCODE, aunque no llega a ese ni-
vel de especificidad, determinación 
por encuesta

Determinación por encuesta Determinación por encuesta

Indicadores Fuentes secundarias Fuentes primarias Fuente  
de información

Vivienda

Total de viviendas en el 
área urbana

Total de viviendas en el área rural

Manejo de información por el 
COCODE, también existe el re-
gistro de viviendas en DMP de la 
municipalidad.

Monografías, documentos histó-
ricos previos, PDM Determinación por encuesta

Niveles de Pobreza

Pobreza

Pobreza urbana

Pobreza rural

Pobreza en población indígena

Pobreza en población no indígena

Pobreza en mujeres

Pobreza en hombres

Pobreza extrema

Pobreza urbana

Pobreza rural

Pobreza en población indígena

Pobreza en población no indígena

Pobreza en mujeres

Pobreza en hombres

Determinación por encuestaDeterminación por encuesta
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Es usual que se presenten dudas en esta 

fase de trabajo, sin embargo el super-

visor deberá guiar la elaboración de la 

encuesta y de la investigación. En cuan-

to a la encuesta se sugiere que tengan 

una estimación de confianza igual a 

95% y un error muestral de 5%, aunque 

este último se puede tolerar hasta un 

máximo de 9.99% de error muestral. La 

unidad de análisis son los HOGARES, 

no las personas. El muestreo por ende 

es estadístico y depende del tama-

ño del CUCO:

• Sí el CUCO es mayor a 1,000 hoga-

res. Se hace un tipo de muestreo 

estratificado. 

• Sí el CUCO es menor a 1,000 ho-

gares, pero hay más de 7 unidades 

comunitarias. Se hace un tipo de 

muestreo estratificado. 

• Sí el CUCO es menor a 1,000 hogares. Se hace un tipo 

de muestreo por conglomerados.

La boleta de encuesta que se utiliza está basada en la en-

cuesta de condiciones básicas insatisfechas diseñada por la 

CEPAL, pero con algunas modificaciones que ha realizado 

el programa EPSUM. 

Los indicadores que a continuación se describen están orien-

tados a brindar una fotografía completa del municipio o los 

CUCOS para entender sus principales dinámicas sociales, 

culturales, económicas y ambientales. Estos indicadores de-

ben ser lo más actualizados posibles y tener un rigor cien-

tífico real. 

Indicadores Fuentes secundarias Fuentes primarias Fuente  
de información

Diagnóstico

La Historia Del Municipio 
(Antecedentes)

Entrevista con COCODE o ancia-
nos de la comunidad, si existiera 
monografía.Monografías, documentos históri-

cos previos, PDM Entrevista con COCODE

Festividad Local

Festividad regional

Fechas importantes para el 
municipio.

Entrevista con COCODE o ancia-
nos de la comunidad, si existiera 
monografía.

Monografías, documentos históri-
cos previos, PDM Entrevista con COCODE

Monografías, documentos históri-
cos previos, PDM Entrevista con COCODE

El territorio

Ubicación geográfica

Coordenadas geográficas

Altura sobre el nivel de mar

Superficie (Km2)

División política

Recorrido de campo, debe identi-
ficar la ubicación de la comunidad 
respecto al municipio, límites con 
otras comunidades, los datos de 
superficie puede solicitarlos a DMP, 
así como altura sobre nivel del mar 
y coordenadas geográficas.

Documentos previos, mapas rea-
lizados por DMP. Recorridos de campo

Monografías, documentos históri-
cos previos, PDM Entrevista con COCODE
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Anexo 1 
Guía Diagnóstica

Aplicación Introducción
La introducción debe tener un conte-

nido de 25 líneas como mínimo, en las 

cuales se introducirá al lector sobre el 

contenido del diagnóstico con el ob-

jetivo de que pueda tener una mayor 

comprensión y despierte el interés de 

continuar con la lectura del documento.

Se debe redactar de forma clara, precisa 

y en tiempo presente.

Metodología 
(alcances, limitaciones,  

técnicas e instrumentos)

Dirige el proceso de la realización del 

diagnóstico de una forma eficien-

te y eficaz para alcanzar los resulta-

dos deseados.

En este apartado deberá plasmar el proceso que fue utilizado 

para la realización del diagnóstico, haciendo énfasis en los 

instrumentos y técnicas utilizadas, presentándolos con una 

estructura lógica y relacionados entre sí.

Justificación 
(del diagnóstico)

Explica la razón de realizar el diagnóstico, así como la impor-

tancia de conocer la realidad local y las problemáticas que 

se tendrán al corto, mediano y largo plazo. además, exponer 

los beneficios sociales que pueda tener la elaboración del 

documento.

Diagnóstico
En todo proceso de investigación se realizan dos tipos de 

actividades investigativas: las de gabinete y las de campo. De 

acuerdo al tamaño del equipo, a la antigüedad de la sede y 

la diversidad de las disciplinas el diagnóstico puede conllevar 

los dos tipos de actividades o sólo una. 
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Indicadores Fuentes secundarias Fuentes primarias Fuente  
de información

Salud
Mortalidad de mujeres en 
edad fértil

Mortalidad materna

Mortalidad infantil

Distribución de pacientes atendi-
dos según género

Distribución de pacientes atendi-
dos según lugar de procedencia

Distribución de pacientes atendi-
dos según grupo etáreo

Distribución de principales pa-
tologías encontradas (enfermeda-
des comunes)

Distribución de pacientes menores 
de 1 año de edad según tres prin-
cipales patologías diagnosticadas.

Distribución según infección res-
piratoria encontrada en pacientes 
menores de 1 año

Distribución de pacientes com-
prendidos entre las edades de 0 
a 5 años según tres principales 
patologías diagnosticadas.

Varias fuentes de información:

 Si hay epesista de medicina, 
son parte de los datos que 
registra y actualiza mensual-
mente, contando con una úl-
tima versión previo a retirarse 
de la sede. Deberá consignar-
lo en el disco que se entrega 
al Programa EPSUM para res-
guardo de la información del 
supervisor y pueda trasladarlo 
a la cohorte siguiente. 

 Centro de salud, se tiene un 
digitador en cada centro de 
salud, donde se ingresan dia-
riamente la información y se 
consolida mensualmente.

SIGSA del EPS anterior, Estadísticas 
Centro de Salud. Elaboración de Sala Situacional.

Indicadores Fuentes secundarias Fuentes primarias Fuente  
de información

Distribución de pacientes com-
prendidos entre las edades de 6 
a 15 años según tres principales 
patologías diagnosticadas.

Distribución de pacientes com-
prendidos entre las edades de 16 
a 45 años según tres principales 
patologías diagnosticadas.

Distribución de pacientes com-
prendidos entre mayores de 46 
años según tres principales pa-
tologías diagnosticadas.

Número de pacientes en edad 
fértil que asisten a planifica-
ción familiar.

Número de pacientes embaraza-
das que asisten a control prenatal

Número de pacientes puérperas 
evaluadas en el puesto de salud

Distribución de inmunizacio-
nes administradas en el pues-
to de salud

SIGSA del EPS anterior, Estadísticas 
Centro de Salud. Elaboración de Sala Situacional.

Varias fuentes de información:

 Si hay epesista de medicina, 
son parte de los datos que 
registra y actualiza mensual-
mente, contando con una úl-
tima versión previo a retirarse 
de la sede. Deberá consignar-
lo en el disco que se entrega 
al Programa EPSUM para res-
guardo de la información del 
supervisor y pueda trasladarlo 
a la cohorte siguiente. 

 Centro de salud, se tiene un 
digitador en cada centro de 
salud, donde se ingresan dia-
riamente la información y se 
consolida mensualmente.
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Indicadores Fuentes secundarias Fuentes primarias Fuente  
de información

Tasa de repitencia

Tasa de repitencia, escuela 
pre-primaria

Tasa de repitencia escuela pre pri-
maria urbana-rural

Tasa de repitencia escuela pre pri-
maria hombre-mujer

Tasa de repitencia escuela pre pri-
maria indígena-no indígena

La Dirección Departamental de 
Educación en cada municipio, 
cuenta con el registro anual de 
todos los establecimientos y con-
solidan la información. Se puede 
solicitar con una nota formal para 
usos académicos todos los datos 
de analfabetirmo, inscripción es-
colar, repitentes, etc. El registro 
se tiene por instituciones oficia-
les (de gobierno) por cooperativa y 
municipales.

Dirección departamental  
de Educación. Entrevista y solicitud escrita CTA

Tasa de repitencia, escuela primaria

Tasa de repitencia escuela prima-
ria urbana-rural

Tasa de repitencia escuela prima-
ria hombre-mujer

Tasa de repitencia escuela prima-
ria indígena-no indígena

La Dirección Departamental de 
Educación en cada municipio, 
cuenta con el registro anual de 
todos los establecimientos y con-
solidan la información. Se puede 
solicitar con una nota formal para 
usos académicos todos los datos de 
analfabetirmo, inscripción escolar, 
repitentes, etc. El registro se tiene 
por instituciones oficiales (de gobier-
no) por cooperativa y municipales.

Dirección departamental  
de Educación. Entrevista y solicitud escrita CTA

Tasa de repitencia, escuela 
secundaria

Tasa de repitencia escuela secun-
daria urbana-rural

Tasa de repitencia escuela secun-
daria hombre-mujer

Tasa de repitencia escuela secun-
daria indígena-no indígena

La Dirección Departamental de 
Educación en cada municipio, 
cuenta con el registro anual de 
todos los establecimientos y con-
solidan la información. Se puede 
solicitar con una nota formal para 
usos académicos todos los datos de 
analfabetirmo, inscripción escolar, 
repitentes, etc. El registro se tiene 
por instituciones oficiales (de gobier-
no) por cooperativa y municipales.

Dirección departamental  
de Educación. Entrevista y solicitud escrita CTA

Indicadores Fuentes secundarias Fuentes primarias Fuente  
de información

Tasa de repitencia, escuela terciaria

Tasa de repitencia escuela terciaria 
urbana-rural

Tasa de repitencia escuela terciaria 
hombre-mujer

Tasa de repitencia escuela terciaria 

indígena-no indígena

Tasa de deserción escolar

Tasa de finalización escuela tercia-
ria urbana-rural

Tasa de finalización escuela tercia-
ria hombre-mujer

Tasa de finalización terciaria secun-
daria indígena-no indígena

Sistema de alimentación escolar

La Dirección Departamental de 
Educación en cada municipio, 
cuenta con el registro anual de 
todos los establecimientos y con-
solidan la información. Se puede 
solicitar con una nota formal para 
usos académicos todos los datos de 
analfabetirmo, inscripción escolar, 
repitentes, etc. El registro se tiene 
por instituciones oficiales (de gobier-
no) por cooperativa y municipales.

Dirección departamental 
de Educación Entrevista y solicitud escrita CTA

Dirección departamental 
de Educación Entrevista y solicitud escrita CTA

La Dirección Departamental de 
Educación en cada municipio, 
cuenta con el registro anual de 
todos los establecimientos y con-
solidan la información. Se puede 
solicitar con una nota formal para 
usos académicos todos los datos de 
analfabetirmo, inscripción escolar, 
repitentes, etc. El registro se tiene 
por instituciones oficiales (de gobier-
no) por cooperativa y municipales.

Dirección departamental 
de Educación Entrevista y solicitud escrita CTA

Entrevista con CTA de MINEDUC, 
por ejemplo o directores de 
instituciones
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Indicadores Fuentes secundarias Fuentes primarias Fuente  
de información

Educación

Tasa de alfabetización y 
analfabetismo

Tasa de alfabetización

Tasa de alfabetización en mujeres

Tasa de alfabetización en varones

Tasa de analfabetismo

Tasa de analfabetismo mujeres

Tasa de analfabetismo varones

Inscripción escolar

Inscripción escolar, nivel 
pre-primario

Inscripción escolar, nivel primario

Inscripción escolar, nivel 
secundario

Inscripción escolar, nivel terciario

La Dirección Departamental de 
Educación en cada municipio, 
cuenta con el registro anual de 
todos los establecimientos y con-
solidan la información. Se puede 
solicitar con una nota formal para 
usos académicos todos los datos de 
analfabetirmo, inscripción escolar, 
repitentes, etc. El registro se tiene 
por instituciones oficiales (de gobier-
no) por cooperativa y municipales.

Dirección departamental  
de Educación. Entrevista y solicitud escrita CTA

Dirección departamental 
de Educación Entrevista y solicitud escrita CTA

Indicadores Fuentes secundarias Fuentes primarias Fuente  
de información

Proporción de inscripciones de mu-
jeres con respecto a varones

Proporción de inscripciones 
de mujeres respecto a varones, 
pre-primaria

Proporción de inscripciones 
de mujeres respecto a varo-
nes, primaria

Proporción de inscripciones 
de mujeres respecto a varones, 
secundaria

Proporción de inscripciones 
de mujeres respecto a varo-
nes, terciaria

La Dirección Departamental de 
Educación en cada municipio, 
cuenta con el registro anual de 
todos los establecimientos y con-
solidan la información. Se puede 
solicitar con una nota formal para 
usos académicos todos los datos de 
analfabetirmo, inscripción escolar, 
repitentes, etc. El registro se tiene 
por instituciones oficiales (de gobier-
no) por cooperativa y municipales.

Dirección departamental 
de Educación Entrevista y solicitud escrita CTA

Proporción alumnos- docente

Proporción alumnos-docente, ni-
vel pre-primario

Proporción alumnos-docente, 
nivel primario

Proporción alumnos-docente, ni-
vel secundario

Proporción alumnos-docente, 
nivel terciario

La Dirección Departamental de 
Educación en cada municipio, 
cuenta con el registro anual de 
todos los establecimientos y con-
solidan la información. Se puede 
solicitar con una nota formal para 
usos académicos todos los datos de 
analfabetirmo, inscripción escolar, 
repitentes, etc. El registro se tiene 
por instituciones oficiales (de gobier-
no) por cooperativa y municipales.

Dirección departamental 
de Educación Entrevista y solicitud escrita CTA
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Indicadores Fuentes secundarias Fuentes primarias Fuente  
de información

Conflictividad social

Formas de violencia (Número y tasa 
víctimas y agresores por denuncia en re-
gistros oficiales)

Violencia intrafamiliar

Violencia sexual

Violencia contra niñez y 
adolescencia

Violencia organizada

Violencia contra defensoras y de-
fensores de derechos humanos

Trata de personas

Diferencias territoriales

Varias fuentes de información:

 Dirección Municipal de la mu-
jer, de la niñez y adolescencia 
(si aplica)

 Entrevista con MP, PNC o 
Juzgado de paz local.

 Entrevista con COCODE.

Monografías, documentos histó-
ricos previos, PDM, Estadísticas 
ONG local.

Entrevista con  Ministerio Público, 
Juzgado de Paz, PNC, COCODE

Organización comunitaria

Organizaciones socio-económicas

COCODES, COMUDES, CODEDES, 
comisiones o comités comunita-
rios, comités de escuelas, asocia-
ciones, cooperativas entre otros.

Varias fuentes de información: 

 PDM, en la sección deDimensión 
político-administrativa. 

 Entrevista con SEGEPLAN. 

 Entrevista con enlace de 
COCODES en la Municipalidad, 
puede ser el secretario que 
maneja toda la información o la 
unidad específica (si aplica)

Monografías, documentos históri-
cos previos, PDM

Entrevista con delegado de 
SEGEPLAN, Secretario Municipal

Indicadores Fuentes secundarias Fuentes primarias Fuente  
de información

Matriz de mapeo de actores 
comunitarios Investigación de campo

Matriz de intervenciones 
institucionales

Investigación de campo, taller de 
socialización de intervenciones 
institucionales

Matriz de magnitud  de proble-
mas por línea

Investigación de campo
Matriz de evaluación de 
intervenciones

 Matriz de asociación

Árbol de problemas
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Indicadores Fuentes secundarias Fuentes primarias Fuente  
de información

Caracterización biofísica 
 (medio ambiente)

Zona de vida

Áreas Protegidas

Cobertura boscosa (kms)

Condiciones climáticas

Temperatura

Precipitación pluvial media

Humedad relativa

Suelos

Uso de la tierra

Capacidad de uso del suelo 
(vocación)

Intensidad de uso de la tierra

Principales actividades agrícolas 
y pecuaria

Tecnología agrícola implementada

Varias fuentes de información:
 Específicamente información 
que debe ser documentada 
por las disciplinas de espe-
cialidad: Agronomía en RNR, 
SPA e IGAL 

 Información descrita tam-
bién en PDM

 Información que maneja la 
Unidad de Gestión Ambiental 
u oficina forestal según 
corresponda.

 Entrevista también con enti-
dad del MAGA presente en el 
municipio (Extensión Rural)

 Entrevista con COCODE sobre 
actividades locales y tecnolo-
gía agrícola.

Monografías, documentos histó-
ricos previos, PDM, Estadísticas 
UGAM, OFM, MAGA (Extensión rural)

Investigación de campo especia-
lizada, entrevista con COCODE

Indicadores Fuentes secundarias Fuentes primarias Fuente  
de información

Hidrología

Fuentes de agua

Fuentes de agua para consumo 
según comunidad lingüística de la 
jefatura de hogar

Estado de las fuentes de agua (con-
taminación hídrica)

Varias fuentes de información:
 Específicamente información 
que debe ser documentada 
por las disciplinas de espe-
cialidad: Agronomía en RNR, 
SPA e IGAL 

 Información descrita tam-
bién en PDM

 Información que maneja la 
Unidad de Gestión Ambiental 
u oficina forestal según 
corresponda.

 Entrevista también con enti-
dad del MAGA presente en el 
municipio (Extensión Rural)

 Entrevista con COCODE sobre 
actividades locales y tecnolo-
gía agrícola.

Monografías, documentos histó-
ricos previos, PDM, Estadísticas 
UGAM, OFM, MAGA (Extensión rural)

Investigación de campo especiali-
zada, entrevista con COCODE.

Flora y fauna

Principales especies de flo-
ra y fauna.

Especies en peligro de extinción

Identificación de áreas protegidas

Monografías, documentos histó-
ricos previos, PDM, Estadísticas 
UGAM, OFM, MAGA (Extensión rural)

Investigación de campo especiali-
zada, entrevista con COCODE.

Manejo de desechos sólidos

Basureros formales

Basureros clandestinos

Disposición final de los desechos 
y residuos

Monografías, documentos histó-
ricos previos, PDM, Estadísticas 
UGAM, OFM, MARN

Investigación de campo especiali-
zada, entrevista con COCODE

Gestión de riesgo y cambio climático

Zonas de riesgo ambientalPo-
blación en zonas de riesgo dis-
gregados por sexo y comunidad 
lingüísticas

Monografías, documentos histó-
ricos previos, PDM, Estadísticas 
UGAM, OFM, MARN

Investigación de campo especiali-
zada, entrevista con COCODE
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Indicadores Fuentes secundarias Fuentes primarias Fuente  
de información

Economía

Población económicamente activa

Tasa de población activa, mujeres

Tasa de población activa, varones.

Ingreso por familia

Fuentes de ingreso

Principales actividades 
económicas

Identificación de organizaciones 
comerciales en la micro-em-
presa rural.

Comercio formal

Comercio formal mujeres

Comercio formal hombres

Comercio informal

Comercio informal mujeres

Comercio informal hombres

Desempleo

Desempleo mujeres

Desempleo varones

Determinación por encuesta.

Determinación por encuesta.

Monografías, documentos históri-
cos previos, PDM.

Observación directa, recorri-
do de campo.

Determinación por encuesta.

Determinación por encuesta.

Indicadores Fuentes secundarias Fuentes primarias Fuente  
de información

Servicios públicos

Hospitales, centros de salud –pú-
blicos-, puestos de salud clínicas 
municipales (Descripción de la infraes-
tructura y servicios con que cuenta)

Centros educativos (descripción de 
la infraestructura y estado de la misma)

Mercados

Acceso a drenajes

Acceso a la electricidad

Acceso a agua entubada y siste-
mas de cloración

Carreteras, pavimentadas

Participación política

Conformación de 
COCODE, por sexo

Varias fuentes de información:
 PDM, existe información so-
bre todos los servicios del 
municipio.

 Observación

Monografías, documentos históri-
cos previos, PDM.

Observación directa, recorri-
do de campo.

Documentos previos, mapas reali-
zados por DMP Determinación por encuesta Determinación por encuesta

Monografías, documentos históri-
cos previos, PDM.

Observación directa, recorri-
do de campo.

Varias fuentes de información:
 PDM, existe información so-
bre todos los servicios del 
municipio.

 Observación

Entrevista con COCODEEstadísticas Dirección Municipal 
de la Mujer

Entrevista con Secretario munici-
pal y COCODE
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3. Matriz de magnitud de problemas  
por línea

Línea Indicador Fórmula Magnitud (MG) Orden  
de prioridad

Desarrollo local, ex-
tensión rural y econo-
mía campesina

% Pobreza CUCO
(PCUCO)/10

% Pobreza extrema CUCO

Apoyo en atención a 
salud primaria y salud 
comunitaria

Tasa Cobertura de pobla-
ción con acceso a salud 
primaria CUCO

(CPASP)/10

Acceso a alimentos 
locales/vulnerabilidad 
nutricional

% Desnutrición crónica 
en niños menores de 
5 años CUCO (DCN5)/10

Número de niños con 
bajo peso al nacer (por-
centaje del total) del 
CUCO o unidad comuni-
taria donde existan datos

(NBPN)/10

Línea Indicador Fórmula Magnitud (MG) Orden  
de prioridad

Fortalecimiento al siste-
ma educativo

Tasa de capacitaciones 
recibidas durante el últi-
mo año del CUCO o uni-
dad comunitaria donde 
existan datos

10-(Número de 
capacitaciones) 

Vulnerabilidad a sequía, 
adaptación al cambio cli-
mático y resiliencia

Tasa de  pérdida cobertu-
ra forestal  de las CUCO

(100(de hace 10 años al 
menos-TCF)/10

Fortalecimiento al sistema 
de gestión municipal

Índice de ges-
tión municipal (1-IGM)*10

Una vez conocidos los actores en la co-
munidad, las instituciones y sus inter-
venciones procede a analizarse algunos 
datos obtenidos en el diagnóstico de 
gabinete o en la encuesta, estos datos 
se convierten en 8 indicadores que sir-
ven para dimensionar la problemática. 
La matriz de magnitud de problemas 
está desarrollada de tal manera que 
estos indicadores se puedan convertir 
en un número de escala de 1 a 10 que 
permite comprender sí una magnitud 
es muy urgente, tolerable o mínima.

Los pasos a seguir para esta tabla son los siguientes:

1. Poseer la medición de los indicadores actualizada y pro-
ceder a escribirlos en la columna indicador.

2. Realizar la fórmula en su correspondiente columna de 
manera que quede un número entero.

3. Una vez realizada esta fórmula se coloca el número en 
la columna magnitud.

4. Se prioriza de acuerdo al número total de la magnitud, 
por ejemplo, sí la pobreza da un resultado de 9.3 y el 
índice de gestión municipal 6.24, se tomaría como más 
priorizada la problemática al ser su resultado más cer-
cano a diez.
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2. Matriz de intervenciones 
institucionales

Institución Intervención Grupo objetivo Ubicación en 
el CUCO

Posible 
asociación 
con línea 
EPSUM

Código 
(CII) 

Gubernamental

No gubernamental

Una vez realizada la matriz de actores 

de la comunidad, se procede a realizar 

el mapeo a nivel de instituciones, pre-

sentes en las comunidades o municipio 

en donde estemos interviniendo. Para 

hacer más comprensible este proceso 

realizamos la matriz de intervenciones 

institucionales; esta matriz está diseña-

da para que en ella se pueda comparar 

las intervenciones que realizan las insti-

tuciones gubernamentales -secretarias, 

ministerios y otras dependencias del or-

ganismo ejecutivo- y no gubernamen-

tales y analizar su asociación con una 

línea específica del programa EPSUM. 

Esta matriz tiene se compone de 6 ítems, los cuales son:

• Institución: en este apartado se escribe el nombre de cada 

una de las instituciones subdividiéndola entre las guber-

namentales y no gubernamentales, cada institución debe 

evaluarse por separado. 

• Intervención: por cada institución las intervenciones que 

tienen en el territorio, se entiende por intervención a todo 

aquel programa, proyectos, plan o acciones que se estén 

realizando de manera continua y sostenida que dure más 

de tres meses. 

• Ubicación en el CUCO: se debe señalar por cada inter-

vención, los lugares en donde se esté llevando a cabo. Es 

importante señalar que únicamente tendrán validez -en 

las siguientes matrices- aquellas que estén presentes en 

los CUCO. 

• Posible asociación con línea EPSUM: Se indica en esta cual 

es la posible línea del programa EPSUM en donde podría 

ubicarse la intervención.

Nota importante: A cada actor se le debe asignar un có-

digo único.
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1. Matriz de actores  
de la comunidad

Actores 
sociales 
identificados  
en la localidad

¿Qué hacen? ¿Cómo  
se organizan?

Localización 
en las CUCO

Código 
asignado 
(CA) 

Línea  
de intervención 
asociada

Los proyectos que se proponen deben 

definir inicialmente los, grupos organi-

zados o personas individuales forman 

parte de las comunidades a intervenir, 

por eso se hace necesario un mapeo 

de actores para identificar los posibles 

involucrados. El mapeo se hace a tra-

vés de la observación y entrevistas, 

formales o informales con autorida-

des municipales y locales. Cada una 

de las casillas está diseñada además 

para identificar diversos aspectos que 

nos ayudan a encontrar aliados en las 

posibles intervenciones que se deseen 

plantear. En esta matriz obtenemos la 

siguiente información:

¿Quiénes son los actores de la comunidad? Los actores 

pueden ser:

• nstituciones privadas, conformadas por empresas locales 

que puedan contribuir y/o participar en el proyecto. 

• Organizaciones sin fines de lucro, conformadas por las or-

ganizaciones no gubernamentales, programas, proyectos, 

entre otros que trabajan en la zona.

• Organizaciones sociales como comités, organizacio-

nes locales, astilleros, COCODES, COMUDES, COCOSAN, 

COMUSAN entre otros.

¿Qué hacen? Es la descripción de la función o el fin que el 

actor a nivel local. Se incluyen acá actividades, programas, 

proyectos que estos tengan.

¿Cómo se organizan? Como se compone o conforma la 

entidad o el actor a lo interno. Se describe brevemente los 

principales aspectos organizativos de los actores. 

¿En dónde se localizan en el conglomerado de unidades co-

munitarias? Es la descripción de la ubicación de los actores 

en las diferentes comunidades.
Nota importante: A cada actor se le debe asignar un código único. 
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Conclusiones
En este apartado, deberá lograr estable-
cer cuáles fueron los principales hallazgos 
al realizar el diagnóstico, esto permitirá 
realizar el árbol de problemas como una 
técnica para la identificación y poste-

rior análisis.

Bibliografía
La bibliografía es una lista alfabética de 
libros y otras fuentes consultadas que fue-
ron examinadas durante la preparación del 
diagnóstico. Sin embargo, el orden de la 
información y puntuación, varía de acuer-
do con el tipo de publicación y formatos 
o estilos. Para su elaboración deberá se-
guirse el método APA.

Anexo 2 
Instrumento de análisis  
del diagnóstico
Árbol de problemas
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO 2009, disponible en: http://

www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diver-

sity-of-cultural-expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnos-

ticar/arbol-de-problemas/, consultado el 19 de febrero de 2015) 

ha definido que el árbol de problemas es una técnica que 

se emplea para identificar una situación negativa (problema 

central), la cual se intenta solucionar analizando relaciones 

de tipo causa-efecto. Para ello, se debe formular el problema 

central de modo tal que permita diferentes alternativas de 

solución, en lugar de una solución única.

Luego de haber sido definido el problema central (a través de 

las matrices vistas con anterioridad) , se exponen tanto las causas 

que lo generan como los efectos negativos producidos y se 

interrelacionan los tres componentes 

de una manera gráfica.

La técnica adecuada para relacionar las 

causas y los efectos, una vez definido el 

problema central, es la lluvia de ideas. 

Esta técnica consiste en hacer un lista-

do de todas las posibles causas y efec-

tos del problema que surjan, luego de 

haber realizado un diagnóstico sobre la 

situación que se quiere resolver.

Cómo se elabora el árbol de problemas

1. Se define el problema cen-

tral (tronco).

2. Las causas esenciales y directas del 

problema se ubican debajo del pro-

blema definido (raíces). Las causas 

son las condiciones que determi-

nan o influyen en la aparición del 

problema. Es importante verificar la relación directa que 

existe entre ellas y el problema.

3. Los efectos o manifestaciones se ubican sobre el proble-

ma central (copa o frutos). Se refieren a las consecuencias 

e impacto producido por el problema.

4. Se examinan las relaciones de causa y efecto, se verifica 

la lógica y la integridad del esquema completo.

Ejemplo
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5. Matriz de evaluación  
de asociación entre líneas, 
intervenciones institucionales  
y actores

Línea  
de intervención

Puntaje  
de la magnitud 
de problemas  
de la línea 

Intervenciones 
de instituciones 
asociadas  
a la línea

Puntaje  
de la evaluación  
de la intervención 
(CCIP)

Actores 
interesados  
en participar  
en la línea (CA)

Conteo  
de actores  
por línea (CAI)
(0=0;1=.25; 
2=.5; ≥3=.75) 

Puntaje 
de intervención 
(MG+CCIP)(1+CAI)

En esta tabla se resume lo trabajado en 

los anteriores instrumentos, el objetivo 

de esta matriz no es definir el proyecto 

multidisciplinario en una línea de inter-

vención específica sino, orientarle las 

potencialidades de impacto en cada 

una de estas; la planificación del pro-

yecto estará mejor orientada en medida 

que el equipo entienda donde hayan 

más posibilidades de trabajar, conozca 

el territorio y sea capaz de encontrar 

soluciones a través de proyectos los 

problemas que aquejan a la comuni-

dad, los pasos para utilizar esta matriz 

son los siguientes:

1. Se deben escribir todas las líneas de 

intervención del programa, más el 

puntaje de la magnitud de problemas de la línea, que se 

hizo en la tabla 3. (Columna 1 y 2 respectivamente)

2. Deben escribirse todas las intervenciones detectadas por 

línea, que se obtiene en la tabla 2, de este documento, 

cada línea se puntuará por separado. (Columna 3)

3. En la siguiente columna se escribirá el resultado obteni-

do en la tabla 4 de cada intervención. (Columna 4)

4. Inmediatamente se procede a colocar o a nombrar a to-

dos los actores de los CUCOS que podrían participar en 

la intervención, estos datos se hacen a través del resulta-

do obtenido de la tabla 1. (Columna 5).

5. Se hace el conteo de los actores por intervención, una 

vez hecha esta cuenta se procede a convertirla de 

acuerdo a lo que plantea el encabezado de la tabla. 

(Columna 6)

6. Por último se realiza la fórmula, entre mayor sea el re-

sultado mayor asociación se presenta entre los factores 

estudiados y mayor puede ser el impacto.
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4. Matriz de evaluación  
de intervenciones

Código  
de intervención
(CCI) 

Recursos (R)
Asistencia 
técnica (At)

Sostenibilidad 
fraccionada (Sf) Fórmula Punteo 

(CCIP)
Ranking

1= si (Humanos y 
Económicos)

.50= (Sólo uno de 
los dos anteriores)

0= no

1= si

0= no

3 años o más=1

2 años= .50

1 años= .25 

[(R+At+Sf)/3]*10

Una vez evaluada la problemática en cada 
línea se procede a analizar las mejores in-
tervenciones que existen en los CUCOS 
para o bien apoyarse en ellas o trabajar de 
la mano con ellas, el analizar las líneas nos 
da una imagen de la potencialidad de es-
tas líneas de intervención, así como estas 
pueden generar sinergias positivas en el 
trabajo que se pretenda hacer con el pro-
grama EPSUM. Los pasos sugeridos para 
hacer esta intervención son los siguientes:

1. Se debe estudiar la intervención, esto 
regularmente se hace en el taller de 
puesta en común, si no se acerca a la 
institución y se solicita la información 
correspondiente.

2. Una vez realizado el anterior proceso se procede a escribir el 
código de la intervención para ahorrar espacio en la tabla.

3. Se evalúa si la intervención posee recursos económicos y 
humanos, sí tiene ambos se procede a colocar 1, si no posee 
alguno de los dos, se coloca la mitad de ese punteo, si no 
tuviese se coloca 0.

4. Una vez analizado el anterior aspecto se procede a analizar 
sí la intervención posee asistencia técnica, es decir sí cuenta 
personal especializado para llevarlo a cabo, sí la persona no 
tiene título o capacitaciones correspondientes pero tiene 
una experiencia comprobable en ese tema por más de 5 
años, se considera como asistencia técnica, en caso de no 
tenerlo se coloca 0.

5. Por último es muy importante analizar la sostenibilidad de la 
intervención, es decir sí va a durar más allá de nuestro pe-
ríodo de práctica, la duración máxima que se toma es de 3 
años, sí se excede esa duración, se seguirá calificando sobre 
uno, en medida que vaya disminuyendo la duración se redu-
cirá el punteo de la intervención.

6. Se realizará por último la fórmula, la cual dará un número 
comprendido desde 0 a 10, entre más alto sea, mejor se va-
lorará y conforme esta se podrá ver cuán oportuna y favora-
ble es una intervención.
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5. Matriz de Medio 
de verificación  
por indicador

Nivel Resumen
narrativo Indicadores Medios de verificación 

Responsable
Fin Fuente de 

información
Método  
de recolección

Método 
de análisis

Frecuencia  
de recolección

Propósito

Componentes

Actividades

Fuente: Handboo of monitoring and evaluating for results. Evaluation office UNDP

En esta tabla cada uno de los indicadores 

construidos para cada uno de los distintos 

aspectos del marco lógico, en cada uno de 

los aspectos se debe rellenar lo siguiente:

1. Fuente de información: se refiere al ori-

gen de dónde proviene la información.

2. Método de recolección: se refiere a la 

forma en la que se recolecta la infor-

mación ya sea a través de encuestas, 

observación directa, grupos focales, 

fichas bibliográficas, además del 

grado de segregación: grupo étnico, género, edad y la uni-

dad de análisis, familias, individuos y comunidad. 

3. Método de análisis: se refiere a sí la información anterior 

se realiza por conteo, suma o fórmulas estadísticas, ade-

más se indica el tipo de análisis que se realizará: compara-

ción de datos, estudio costo-eficiencia, costo-efectividad, 

causa efecto.

4. Frecuencia de la información: se refiere a cada cuánto tiem-

po se realizará este método de análisis: mensual, trimestral; 

y la persona responsable de recopilar, analizar y divulgarlo.

6. Matriz de análisis 
participativo

Usuarios directos Usuarios indirectos Excluidos/neutrales Perjudicados/
oponentes parciales

Esta matriz identifica como usuarios di-

rectos a las personas que requieren de 

los servicios del proyecto para satisfacer 

la necesidad identificada como proble-

ma y es con ellos que el proyecto va a 

trabajar más de cerca. 

Los beneficiarios indirectos son el resto 

de los habitantes o pobladores de la co-

munidad, con los cuales se relacionan 

los beneficiarios directos. 

Los excluidos o neutrales son aque-

llas personas que son indiferentes a 

la realización del proyecto, es decir, 

no satisfacen ninguna necesidad o no solucionan proble-

mas con la realización del proyecto, pero que tampoco les 

perjudica. 

Los perjudicados u oponentes parciales son aquellos que de 

alguna forma se encuentran afectados con la realización del 

proyecto, es decir que interviene en alguna de sus funciones 

primarias, contraria sus intereses o modifica sus estilos de 

vida de manera parcial o permanente.
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Pérdidas económicas
disminuidas

Accidentalidad reducida
de los automotores

Programa 
de capacitación
de aonductores 

desarrollado

Calles 
pavimentadas

 Vehículos 
nuevos

adquiridos

 Taller
de mantenimiento

implementados

 Contratar
docentes

Seleccionar
participantes

Cotizar
valores

Hacer
rotación

Dotar
el nuevo taller

Construir
infraestructura

Imágen de la empresa
mejorada

Frecuencia disminuida
de lesiones y muertes Fin

Propósito

Componentes

Actividad

3. Estructura analítica  
del proyecto

Fuente:Área de proyectos y programación de inversiones, ILPES.

4. Marco Lógico  
de Intervención

Jerarquía  
de Objetivos

Lógica  
de la intervención

Indicadores 
verificables

Fuentes  
de verificación Supuestos

Objetivo general

Objetivos específicos

Resultados

Actividades Recursos Costes Condiciones previas

Es una herramienta analítica, para la planifi-

cación de la gestión de proyectos orientados 

a procesos. Sintetiza el objetivo general; los 

objetivos específicos; resultados esperados; 

las actividades y recursos necesarios; condi-

ciones previas, indicadores y fuentes de veri-

ficación de los mismos. 

El objetivo general es la descripción de como 

el proyecto contribuye a largo plazo a la solu-

ción del problema o satisfacción de la necesi-

dad abordada en el diagnóstico.

Los objetivos específicos puntualizan los 

alcances directos a lograr en la comunidad 

como consecuencia de la utilización de los 

recursos determinados en la realización de una actividad determinada 

en términos que permitan medirlo.

Los resultados son los productos que entregará el proyecto al realizarse. 

Las actividades son las tareas que deben cumplirse para el logro de los 

resultados, deberán presentarse de manera cronológica y secuencial. 

Los indicadores generan la información cuantitativa respecto del nivel 

de logro alcanzado por el proyecto, deben ser comparables con años 

o condiciones anteriores, 

Los medios de verificación serán las fuentes de información de los 

indicadores, es decir material publicado, encuestas, registros, actas, 

reportes, entre otros. 

Los supuestos identifican las condiciones que deben ocurrir para que 

se logren los niveles de objetivos planteados.
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Anexo 3  
Instrumentos 
para elaboración 
del Plan de Trabajo.
1. Árbol de soluciones  

y/u objetivos
La Universidad abierta y a distan-

cia de Colombia (2015, disponible en: 

http://datateca.unad.edu.co/conteni-

dos/301501/301501-1/leccin_3_arbol_de_

soluciones.html, consultado el 19 de febre-

ro de 2015) ha establecido que el árbol 

de soluciones es una técnica que permite 

hacer análisis de objetivos, la cual des-

cribe una situación futura mediante la 

solución de problemas. 

Cómo se elabora un árbol de soluciones y/u objetivos:

1. Formula las diferentes condiciones negativas que apare-
cen en el árbol de problemas en forma de condiciones 
positivas.

2. Revisa las relaciones “Medios (raíces) Fines (copa)” entre los 
diferentes niveles del árbol en forma ascendente, que per-
mitan garantizar la validez y la integridad de la información 

allí contenida.

3. Este es el momento de hacer los ajustes que sean necesa-

rios con base en la intencionalidad del equipo, modifican-

do los planteamientos o inclusive agregando medios que 

sean relevantes y que se requieran para alcanzar el fin pro-

puesto en el nivel inmediatamente superior del árbol.

Ejemplo

2. Matriz de evaluación  
de soluciones  
con tres posibilidades: 
bueno, medios, malo.

Esta matriz permite evaluar con la co-

munidad la factibilidad y adecuación de 

los proyectos, se inicia con la determi-

nación de los criterios de evaluación: es 

decir los beneficios aportados, la sus-

tentabilidad (si puede realizarse con poca 
ayuda externa y si se realizará  después de 

retirar la ayuda), la equidad (si beneficia a 

todos por igual), la factibilidad técnica y 

social (es posible y aceptable implementar el proyecto), el tiempo 

de espera (cuando empezarán a percibirse  los beneficios).

Estos criterios se encuentran en el encabezado de la matriz y 

posteriormente el puntaje y el orden de priorización que se le 

dé a cada solución. Debe consensuarse la valoración de cada 

criterio dentro del equipo multidisciplinario por votación.

Al colocar cada criterio, permite un puntaje final que permite 

priorizar por mayor punteo los proyectos a realizar.

Solución Beneficio Presupuesto 
necesario

Realizable Realizable Tiempo Puntaje Orden  
de prioridad
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3. Ficha de resultados de proyecto 
multidisciplinario

Nombre del Proyecto

Ubicación

Objetivo General

Objetivos Específicos

Desarrollo metodológico

Línea de intervención Salud, ambiente, economía, educación

Metas (según objetivos)

Política Pública que impacta

Resultados

Indicadores de desempeño

 Usuarios Directos

 Usuarios Indirectos

Indicadores alcanzados en el proyecto

Aporte económico técnico al proyecto

Nota: Se debe identificar a los usuarios directos e indirectos por: sexo, pueblos, 
urbano y rural

4. Ficha de resultados del proyecto  
de convivencia comunitaria

Nombre del Proyecto

Ubicación

Objetivo General

Objetivos Específicos

Área de intervención Salud, ambiente, eco-
nomía, educación

Resultados

Indicadores de desempeño

Usuarios directos

Usuarios indirectos

Indicadores alcanzados  
en el proyecto

Aporte económico técnico 
al proyecto.

Nombre del Proyecto No. 1

Ubicación

Objetivo General

Objetivos Específicos

Área de intervención Salud, ambiente, econmía, educación

Resultados

Indicadores de desempeño

Usuarios directos

Usuarios indirectos

Indicadores alcanzados  
en el proyecto

Aporte económico técnico al proyecto.

Nota: Se debe identificar a los usuarios directos e in-
directos por: sexo, pueblos, urbano y rural.

5. Ficha de resultados de proyectos por disciplina

Esta ficha debe ser llenada por cada proyecto realizado en 

el desarrollo de la práctica.

Disciplina

Nota: Se debe identificar a los usuarios directos e indirectos por: sexo, pueblos, 
urbano y rural. 
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Objetivos Resultado Actividades Fechas de ejecución Aciertos y desaciertos

Anexo 5  
Informe Final
1. Carátula 
2. Introducción
En ella se hace una exposición de lo que 

contiene el informe final, tomándose en 

cuenta que debe mencionar el origen y 

finalidad de los proyectos, el desarrollo 

de los mismos, así como los resultados, 

expone además el contenido de cada 

uno de los capítulos de manera breve 

y sintética.

3. Resumen 
de los proyectos

Es la parte más importante del informe y está subdividido de 

la siguiente manera:

1. Antecedentes del área de intervención y resumen de los 
problemas priorizados en relación al Diagnostico

En este se menciona la información sociopolítica del área 

de intervención, seguido de una breve historia de la misma, 

por último se hace referencia a investigaciones o proyectos 

similares que hayan servido de base para los proyectos. 

2. Descripción de la intervención del equipo 

En este apartado se debe describir la intervención del equi-

po multidisciplinario tanto del proyecto multidisciplinario, 

convivencia comunitaria e individuales, con una secuencia 

lógica de tiempo.
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7. Perfil de Proyecto 
El perfil de proyecto pretende ser un re-

sumen sistemático del proyecto, donde 

se pueda identificar lo que se ha pla-

nificado realizar, se desarrolla un perfil 

de proyecto que contenga el proyec-

to multidisciplinario y comunitaria, no 

siendo necesario la realización de per-

files por proyectos individuales o mo-

nodisciplinarios, el cual debe contener 

lo siguiente:

• Nombre del proyecto

• Ubicación del proyecto

• Descripción del proyecto

• Objetivos

• General

• Específicos

• Metas

• Fin del proyecto (indicador)

Indicador Descripción 
del indicador

Forma  
de cálculo

Medios  
deverificación

• Indicadores de desempeño (Usuarios, beneficiarios directos 
e indirectos)

Nota: Se debe identificar a los usuarios directos e indirectos por: sexo, pueblos, 
urbano y rural. 

• Presupuesto y colaboradores 

• Cronograma de planificación mensual  en base a objetivos 
(Agenda DELPHI)

Objetivo Actividades Febrero Marzo Abril Mayo

Constituye la programación cronológica de las actividades a realizar 
dentro de la consecución del proyecto, es decir se definen las activi-
dades  agrupándolas por objetivos a cumplir, y se calendarizan según 
la estimación en tiempo que se proyecte en consenso del equipo 
multidisciplinario.

Es importante ya que de ello dependerá el tiempo  que cada disciplina 
deba aportar para la ejecución del proyecto en conjunto y que no 
se contraponga con las actividades a realizar dentro de las unidades 
académicas, las supervisiones de la unidad y del programa EPSUM, 
así como las actividades individuales en las sedes de práctica.

Anexo 4 

Informe Mensual
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• Formación disciplinaria

• De la sede y su desarrollo en ella.

6. Bibliografía
7. Anexos.
Instrumentos, fotografías relevantes del 

proyecto, entre otros.

“Trabajando por una sociedad justa y digna”
Programa EPSUM
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6. Resumen de proyectos  
por disciplinas.

Proyectos Arquitectura

No. De proyecto 
disciplina  
de arquitectura

Usuarios directos Usuarios indirectos Aporte económico 
técnico al proyecto

Proyecto No. 1

Proyecto No. 2

Proyecto No. 3

Total

Nombre del proyecto Usuarios directos Usuarios indirectos Aporte económico 
técnico al proyecto

Proyecto multidisciplinario

Proyecto convivencia

Proyecto disciplinas 1 (Resultados del 
cuadro anterior)

Proyecto disciplina 2

Proyecto disciplina 3

Nota: Se debe identificar a los usuarios directos e indirectos por: sexo, pueblos, 
urbano y rural. 

7. Resumen económico de los aportes 
por equipo

*Se presenta en el siguiente anexo la herramienta para valoración de proyectos.

8. Estrategia de sostenibilidad y segui-
miento de los proyectos

se sugieren acá estrategias para que los 

próximos equipos, comunidad e insti-

tución puedan darle seguimiento a los 

proyectos y que estos continúen más 

allá del tiempo de ejecución. 

Como los siguientes:

• Compromiso de la sede o socio hacia 

el proyecto

• Empoderamiento comunitar io 

del proyecto

• Estructuración de red comunitaria

• Participantes destacados, para se-

guimiento y continuidad de los 

proyectos.

• Vinculación con alguna institución 

de respaldo hacia el proyecto.

4. Conclusiones
Se deben desarrollar cuatro conclusiones, desde la perspec-

tiva de formación profesional multidisciplinaria y monodis-

ciplinaria, de la siguiente manera:

• Enfoque multidisciplinario

• Convivencia comunitaria

• Formación disciplinaria

• De la sede y su desarrollo en ella.

5. Recomendaciones
Se establecen acá las sugerencias que se consideren indis-

pensables para los futuros equipos o para los comunitarios 

y/o instituciones para el desarrollo y continuidad del pro-

yecto o sobre aspectos que se consideren importantes al 

momento de desarrollar un proyecto. En el mismo orden de 

las conclusiones

• Enfoque multidisciplinario

• Convivencia comunitaria
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A partir de ello, se identificarán los pro-

ductos de cada una de las disciplinas 

que conforman al equipo multidiscipli-

nario. Algunos ejemplos:

Objetivos específicos Productos
Brindar espacios suficientes y adecuados para la atención integral a los 
niños y niñas menores de 5 años. Servicios de guardería infantil.

Formar padres  para fortalecer su rol de educadores en el hogar. Implementación de escuela de padres.

Instalar sistemas tecnológicos para cultivos de tomate. Sistema tecnológico para producción y cosecha.

Establecer una estructura organizacional en la institución Implementación de herramientas de gestión empresarial.

Al identificar los productos generados 
por cada pre-profesional en sus dife-
rentes disciplinas (por proyecto) deberá 
indicarse un valor en quetzales (Q) para 
cada uno de los productos, esta esti-
mación se hará mediante el método de 
estimación de precios del mercado, la 
premisa de este método es que los pre-
cios del mercado no son perfectamente 
competitivos, es decir que el valor del 

producto dependerá del contexto del lugar, el eje que aborda 
el proyecto, el campo de aplicación de la disciplina y el lugar 
de intervención. 

Sin embargo, los mercados perfectos no existen, es por ello 
que para valorar productos, bienes, servicios o insumos, en el 
análisis de valoración de los aportes de los proyectos se sugie-
re utilizar precios del mercado local, es decir que el valor en 
quetzales del producto generado por el equipo es comparable 
con el valor en quetzales del producto que otro profesional de 

la misma disciplina, producirá en igual condiciones.

Ejemplos de estimación práctica del 

valor de los productos generados por 

proyectos:

Proyecto:Brindar apoyo nutricional a 

la comunidad de San Juan del Obispo, 

Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Disciplina:Nutrición

Objetivo general:Implementar una clí-

nica de atención nutricional a los habi-

tantes de la aldea San Juan Del Obispo, 

Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Productos técnicos:320 consultas nu-

tricionales brindadas a la población 

de la Aldea.

Estimación del valor:

Total horas a la semana 2

Horas de consulta x día 5

Total horas a la semana 10

Consultas por hora (30 min c/u) 2

Total consultas a la semana 20

Total de semanas de proporcionar consultas 16

Consultas totales durante el EPS 320

Valor de la consulta (según el mercado local) Q.50.00

Valor total del aporte Q.16,000.00
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Inversión
En el contexto empresarial, se refiere al 

empleo de un capital en algún tipo de 

actividad o negocio, con el objetivo de 

incrementarlo. Desde una considera-

ción amplia, la inversión es toda ma-

terialización de medios financieros en 

bienes que van a ser utilizados en un 

proceso productivo de una empresa o 

unidad económica, y comprendería la 

adquisición tanto de bienes de equipo, 

como de materias primas, servicios etc. 

Desde un punto de vista más estric-

to, la inversión comprendería sólo los 

desembolsos de recursos financieros 

destinados a la adquisición de instru-

mentos de producción, que la empre-

sa va a utilizar durante varios periodos 

económicos. Una inversión contempla tres variables: el ren-

dimiento esperado (cuánto se espera ganar), el riesgo aceptado 

(qué probabilidad hay de obtener la ganancia esperada) y el hori-

zonte temporal (cuándo se obtendrá la ganancia).

Honorarios profesionales
Es la suma de dinero que un profesional, cobra por la realiza-

ción su trabajo. Estrictamente, se habla de honorarios cuando 

se trata de aquellos que trabajan fuera de una relación de de-

pendencia, a diferencia de un trabajador que recibe un salario.

Ayuda becaria
Aporte del monto en quetzales del estipendio de ayuda beca-

ria, otorgado al estudiante, por el Programa EPSUM o la sede 

de práctica, durante la ejecución del Ejercicio Profesional 

Supervisado (EPS), Práctica Profesional Supervisada (PPS) 

u otras prácticas profesionales, según lo establecido en 

el contrato.

Productos 
Es el resultado de un conjunto de acti-

vidades específicas las cuales requieren 

y transforman una realidad. Debe existir 

al menos un producto por objetivo es-

pecífico planteado para cada proyecto.

Uno de los errores más comunes es 

identificar los insumos o costos del 

proyecto como un producto del mismo, 

por ejemplo: La maquinaria, equipo de 

cómputo necesario para implementar 

un sistema de información.

Los productos serán todos los aportes 

realizados/ejecutados dentro del pro-

yecto integrado, de convivencia comu-

nitaria e individuales, por ejemplo:

• Programas de capacitación

• Elaboración de manuales de organi-

zación, administrativos, de procesos.

• Elaboración de guías metodológicas

• Elaboración de planos

• Elaboración de cartillas

• Estudios técnicos 

• Estudios socio-económicos

• Evaluación de estado nutricional

• Investigaciones

Formulación de costo-beneficio  
de la ejecución de Los Proyectos
Para estimar el total de los beneficios, que a partir de aho-

ra se conocerán como productos, deben considerarse los 

objetivos específicos determinados en los proyectos, tanto 

integrado como individual. 
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Estimación de costo – beneficio  
de la ejecución de los proyectos 
EPSUM
Anexo 6  
Valorización de los proyectos 
La Universidad de San Carlos de Guatemala en el marco de la Constitución Política 
de la República de Guatemala que en su artículo 82 – Autonomía de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala-, establece: “La Universidad de San Carlos de Guatemala, 
es una institución autónoma con personalidad jurídica. …Promoverá por todos los 
medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y coo-
perará al estudio y solución de los problemas nacionales.” 

Debido a este papel tan importante la Universidad de San Carlos de Guatemala, a 
través del Programa de Ejercicio Profesional Supervisado Multiprofesional –EPSUM-, 
dependencia de la Dirección General de Extensión Universitaria al obtener la autori-
zación del Honorable Consejo Superior Universitario con el sustento legal del artículo 
69 de los Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, determina asignar 
un “estipendio en concepto de ayuda becaria” como apoyo económico a los pre pro-
fesionales quienes realizan el Ejercicio Profesional Supervisado, Práctica Profesional 
Supervisada u otras Prácticas Profesionales, para culminar el proceso de formación 

académico – profesional, que les permita 
realizar una intervención a nivel comuni-
tario y municipal.

Conformados estos en equipos multipro-
fesionales, con el fin de dar fiel cumpli-
miento al compromiso social, misión y 
visión de la única universidad pública a 
nivel nacional, y en cumplimiento de lo 
anteriormente expuesto, la obtención de 
resultados concretos y tangibles permiten 
evidenciar entre otros la relación costo 
– beneficio como resultado del impacto 
en la sociedad, de la interacción, proyec-
ción y transferencia de conocimientos, 
por medio de la ejecución de proyectos 
individuales y multidisciplinarios.
Constitución Política de la República de Guatemala, 
Titulo II Derechos Humanos, Capitulo II Derechos 
Sociales, Sección Quinta Universidades y Planificación 
Estratégica de la Dirección General de Extensión 
Universitaria, 2010 – 2014, página 3

 Reglamento de becas para estudiantes de práctica 
profesional del Ejercicio Profesional Supervisado 
Multiprofesional EPSUM. Disposiciones Generales, 
Capítulo 3, Artículos del 16 al 22, 2013

Conceptos claves
Relación beneficio-costo
Es la relación entre los beneficios y costos de un proyecto, 

lo cual mide la diferencia entre la utilización de los recursos 

y la eficiencia del proyecto implementado. Para el efecto, 

los equipos multidisciplinarios desarrollan los beneficios o 

productos, como se denominarán para el ejercicio.

Valor
El valor es una cualidad que confiere a las cosas, hechos o 

personas una estimación, ya sea positiva o negativa.

Costo
Es la suma de recursos necesarios (humanos y materiales) 

para completar las actividades del proyecto. En la aproxima-

ción de costos la persona que estima considera las posibles 

variaciones con propósito de mejorar la administración del 

presupuesto del proyecto.
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Relación  
costo-beneficio  
del proyecto

Valor estimado 
en Q del aporte 

del proyecto 
integrado

Valor estimado 
en Q de los aportes 
de los proyectos 
individuales

Valor estimado 
en Q del proyecto 

de convivencia 
comunitaria

Total beneficios 
del equipo 
multidisciplinario

Valor en Q del pago de ayuda becaria 
de los integrantes del equipo multidisciplinario

+ + =

La relación beneficio-costo se opera me-

diante la división del total del valor de los 

aportes y la ayuda becaria brindada al equi-

po. El resultado para el ejemplo es 3.56, teó-

ricamente se identifica positivo el beneficio 

cuando esta relación es mayor a 1.

Se interpreta de la siguiente manera: Por cada Q1.00 que el equipo 

multidisciplinario recibe en concepto de estipendio de ayuda be-

caria, el valor de los aportes técnicos de las disciplinas es de Q3.56, 

percibido como beneficio a través de su intervención a nivel local.

“El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos.”  
Sub Comandante Marcos
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Proyecto:Parque Ecológico 

Cajolá, Quetzaltenango (PROYECTO 
MULTIDISCIPLINARIO)

Fortalecimiento de las organizaciones 

comunitarias generando espacios de 

capacitación técnica y formativa para el 

mejoramiento del Municipio de Cajolá, 

Quetzaltenango.

Disciplina:Trabajo social rural.

Objetivo específico:Brindar capacita-

ciones a los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo para el mejoramiento y de-

sarrollo de las comunidades.

Productos técnicos:Talleres de forta-

lecimiento comunitario Cantón Xecol, 

Caserío La Cruz, Cantón Xetalbilijoj, 

Caserío Buena Vista.

Estimación del valor:

Elaboración de documentos Q.2,000.00

Implementación de talleres de fortalecimiento 
comunitario Q.5,000.00

Valor total del aporte Q7,000.00

Cada uno de los anteriores ejemplos, puede ser aplicable 

desde el enfoque multidisciplinario y monodisciplinario, el 

monto dependerá del valor del mercado del producto obteni-

do y de la cantidad de productos que cada proyecto genere. 

La suma de estos montos se colocará en el siguiente cuadro 

(incluido en el informe final)

Resumen económico  
de los aportes  
por equipo
Nombre del proyecto Usuarios directos Usuarios indirectos Aportes
Proyecto multidisciplinario “PARQUE ECOLÓGICO” 50 750 Q.45,000.00

Proyecto convivencia “Red de guardabosques” 12 60 Q.10,000.00

Proyecto disciplinas 1 
“Diseño del reordenamiento vial casco urbano”

“Supervisión de obra Escuela Primaria”

1250 1250 Q.18,000.00

30 210 Q.500.00

Proyecto disciplina 2 
“Fortalecimiento comunitario” 12 210 Q.5,000.00

VALOR TOTAL DE APORTES Q.78,500.00

VALOR AYUDA BECARIA POR EQUIPO Q.22,000.00

El valor de la ayuda becaria se estima 

en el aporte mensual recibido por el 

equipo durante el tiempo de realización 

del ejercicio profesional supervisado 

multidisciplinario.
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Proyecto:Parque Ecoturístico, Aldea 

Pojopón Esquipulas Palo Gordo, 

San Marcos.

Disciplina:Arquitectura

Objetivo general:Realizar la planifi-

cación del proyecto y estimación del 

presupuesto del Parque Ecoturístico, 

Aldea Pojopón Esquipulas Palo Gordo, 

San Marcos.

Productos técnicos:Diseño del proyec-

to Parque Ecoturístico

Estimación del valor:

Diseño y presentación del proyecto
Elaboración de 4 planos con elevaciones Q.6,000.00

Elaboración de plano de conjunto Q.6,000.00

Elaboración de plano de perspectiva de conjunto Q.2,000.00

Valor total del aporte Q.14,000.00

Proyecto:Sistema de procesamiento de 

basura en el casco urbano de Tacaná, 

San Marcos.

Disciplina:Arquitectura

Objetivo general:Diseño de instalacio-

nes para el reciclaje y procesamiento 

de la basura en el municipio de Tacaná, 

San Marcos.

Productos técnicos:Diseño 

del proyecto.

Planificación del mantenimiento básico 

del basurero municipal.

Estimación del valor:

Diseño del proyecto Q.18,000.00

Planificación de mantenimiento Q.2,000.00

Valor total del aporte Q.20,000.00
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Gastos de Creatividad y Diseño Valor
Cratividad, proceso meotológico, diseño y diagramación Q.110,480.00
Ilustración vectorial Q.9,115.00

Total Q.119,595

Gastos Administrativos Valor
Energía eléctrica Q.9,000.00
Internet Q.4,000.00
Transporte Q.1,000.00
Hardware Q.49,100.00
Software Q.20,000.00
Inmobiliario Q.17,500.00
Artículos de oficina Q.5,000.00

Total Q.105,600.00
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Descripción Valor unidad Valor 500 
unidades

Pasta dura, interiores papel couche, impre-
sión láser Q.49600 Q.400.00

Pasta blanda, interiores papel couché, impre-
sión láser Q.362.50 Q.300.00
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Recomendaciones

A la institución
Supervisar de cerca el proceso de reproducción del material, tomando 

como mandatorio las pautas establecidas para el mismo, como por ejem-

plo la impresión de alta calidad, laser en papel con capa para garantizar 

la legibilidad y presentación de las piezas.

Al futuro estudiante de EPS
Tomar el tiempo necesario para la planeación y organización del proyecto 

previo a dar inicio al proceso para poseer una idea clara y dimensionada 

de la magnitud de la empresa que están a punto de generar, logrando de 

esta forma tener éxito en el tiempo adecuado.

A la Escuela de Diseño Gráfico  
de la Facultad de Arquitectura
De la Universidad de San Carlos de Guatemala enfatizar en el reforza-

miento de las técnicas de validación tanto en los primeros cursos como 

en los últimos para no perder de enfoque la importación del impacto 

directo de estas herramientas en la calidad de los proyectos de gradua-

ción futuros.
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EJERCICIO
PROFESIONAL
SUPERVISADO

Validación
Grupo Objetivo

Estilo de tabla
Guía Metodológica Aplicada, Programa EPSUM

Instrucciones: En las siguientes imágenes encontrará variaciones de estilos de tabla. Requerimos de su 
opinión para saber, ¿qué estilo de tabla le orienta mejor en la compresión del contendi? 

USAC  |  Facultad de Arquitectura  |  Escuela de Diseño Gráfico  |  2do. Semestre 2017  |  10. ciclo  Pénsum 2011 

nada  poco  mucho
1 2 3
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0% 0%

4%

33%
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¿EL FORMATO DE LA GUÍA METODOLOGÍA LE ES CÓMODO 
PARA LA MANIPULACIÓN DEL MISMO?

NADA

POCO

REGULAR

BASTANTE
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¿LA ORGANIZACIÓN POR COLOR LE RESULTA ÚTIL PARA LA 
LOCALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS SECCIONES DE LA GUÍA 

METODOLÓGICA?
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¿EL DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE LA GUÍA 
METODOLÓGICA FACILITA LA COMPRENSIÓN DE LA 
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¿LA DIAGRAMACIÓN DEL TEXTO LE AYUDA A LLEVAR LA 
LECTURA?
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¿LAS ILUSTRACIONES DAN SIGNIFICADO EN RELACIÓN AL 
TEXTO?
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29%
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¿LAS ILUSTRACIONES APORTAN INFORMACIÓN?
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0% 0%
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¿EL COLOR ES ÚTIL PARA DESTACAR CONTENIDO?

NADA

POCO

REGULAR

BASTANTE
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0% 0% 0%

22%
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¿LOS COLORES UTILIZADOS EN EL CONTENIDO SOBRESALEN 
DEL COLOR DEL FONDO?
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REGULAR
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¿LAS INFOGRAFÍAS DEL TEMA A TRATAR?
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¿EL DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE LAS INFOGRAFÍAS LE 
AYUDARON A TENER UNA COMPRENSIÓN RÁPIDA Y 

SENCILLA DE LA INFORMACIÓN DE LAS FASES DE LA GUÍA 
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Tercer nivel de bocetaje
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