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Abstract

Tbe article rnakes knoun
a me tb o do logic al altern atiue
-from tbe percpectiue of social work-
in order to support tbose professionals
not only in inuestígation, but ako
ín tbe analysis of origin,
formulation,
administration and eualuation
of social public policies.

to de identificar: a) el carácter que asume tal
respuesta traducida en políticas sociales y b)
su impacto en la resolución de problemas y
en el mejoramiento en las condiciones de vida
de ios grupos a los cuales se dirige.

Este proceso de conocimiento debe per-
mitir también que el trabaiador social haga re-
comendaciones dirigidas a fortalecer o reo-
rientar las políticas sociales, considerando para
ello los niveles de formulación, administra-
ción, ejecución y evaluación de las mismas.

Conocer para intervenir y contribuir a
transformar es un principio del Trabajo So-
cial, cuya puesta en práctica hace necesario
definir con rigurosidad fbrmas apropiadas pa-
ra ello.

uN ENFOQW DEL TMBAIO SOCTAL

Emilia Molina Cruz
Nidia Esther Morera Guillén

Resumen

kte artículo da a conocer
una altematiua metodológica
desde laperspecttua de Ia disciplina
de Trabajo Social, para alnyar
al profesional en este catnln
m Ia inuest'igación y el aná.lisis
del origen, la formulación,
la administración y La eualuacíón
de las políticas públicas
de carácter social.

PRESENTACION

Los profesionales de las Ciencias Sociales
y, particularmente el Trabajador Social, requie-
ren captar las articulaciones que se dan entre
el Estado, las instituciones públicas, las institu-
ciones no gubernamentales y los movimientos
sociales, en el proceso de definición de políti-
cas públicas frente a los diversos problemas
sociales que enfrenta la población más pobre
de la sociedad.

La respuesta, tanto pública como priva-
da, ante las necesidades, demandas y proble-
mas de la población en mayores condiciones
de riesgo social, debe ser objeto de estudio
por parte del trabajador social con e1 propósi-
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El artículo que se expone da a conocer
la experiencia docente en el proceso educati-
vo de la invesügación de políticas sociales en
el nivel de licenciatun dela Escuela de Traba-
ir Social de la Universidad de Coste Rica, es-
pecíficamente el procedimiento metodológico
que se sugiere para ello.

LA POLITICA SOCIAL EN COSTA RICA

La atención y respueste a los problemas
sociales en Costa Rica ha sido primordialmen-
te una preocupación del Estado para atender
diversas demandas de la población, principal-
mente en las áreas de la salud, la alimentación
y la nutrición; la vivienda, el empleo, la czpa-
citación y la formación profesional; y la pro-
tección al menor, la familia y el anciano.

Esta atención se da mediante políticas
públicas de carácter social, en las cuales la
profesión del Trabajo Social ha cumplido un
papel significativo.

Se puede aftrmar que lá políüca social
en Costa Rica tuvo de 1950 a 1980 un carácter
universalista que favoreció la ampliación de
las funciones del Estado con el propósito de
dar respuestz e las múltiples necesidades so-
ciales de la población.

El Estado durante el período indicado, se
anticipa a las necesidades sociales y responde
a ellas de manera parcial o total, adelantando
soluciones como una manera de preveer que
se transformen en conflictos sociales. Tal cz-
pacidad por parte del Estado supone une vo-
luntad de integración social (Güendell, 91). Se
institucionaliza el conflicto y se controla la
respuesta popular a través de sus organizacio-
nes, despolitizándose lo social.

Esu ampliación de las funciones del Esta-
do se expresa entre otros, en un crecimiento
de las insün¡ciones y los programas sociales y
en un fortalecimiento de la democracia políüca.

Sin duda la crisis económica y política
que afecta a los países latinoamericanos y a
Costa Rica, a inicios de Ia déceda del 80, tiene
un impacto negativo en la aplicación de políti-
cas sociales y en la reducción de los niveles
de pobreza de los grupos más necesitados. Se
aumentan las necesidades sociales y se reduce
la capacided financiera del Estado pare dar
respuesta a estas demandas.

Emilie Molitu y Nüb Estbe¡ Mo¡em

Según un estudio realizedo coniunta-
mente por MIDEPLAN y el Banco Mundial en
1989,r durante los últimos años de le década
de 1970, el gasto real total del sector social
aumentó en 5oo/o, en tento que durante los úl-
ümos años de la década del80 y como resul-
tado de la crisis económica y fiscal que afectó
al pals, el gasto descendió 73V0, reanp,rándo-
se posteriormente pero sólo alcanzando en
1987 un nivel todavía inferior en un 50Vo al
máximo logrado en 1979.

Debe notarse que el gasto en el sector
social decreció más rápidamente que el gasto
público total; o sea la crisis fiscal afectó más
severamente las instituciones de este sector
que al resto de las instituciones públicas.

Lo anterior plantea al Estado la necesi-
dad de reformular el carácter que había tenido
la política social en los últimos años, es decir,
de pasar de la ampliación y estabilización eco-
nómica a la aplicación del ajuste y reestructu-
ración del aparato de bienestar.

Esta reestructuración, ebarcz según
Guendell,2 tres áreas: a) la reforma administra-
üva, b) la reconceptualización de los conteni-
dos y estrategras y c) lz focalización de la pe.
lítica social.

La reforma administraüva que se plantea
de las instituciones gubernamenales del área
social, se sr¡stenta en la e¡ristencia de proble-
mas tales como:

- Ia poca cohesión o el bajo nivel de integra-
ción de las instituciones que lo componen.

- Debilidad en sus respectivas capacidades de
gestión. Operan aisladamente y con planifica-
ciones de co¡to plazg.

t Sanguinetty, Jorge y ot¡os. El secbr & asiste?rcb
srcbl etz Cosa Ríca. Informefitul &l hote,to de

. Asistqrcb Técnica. MinLsrerío de Pbnifrcrcíón /
Banco Mundial. Préstamo 2519. Componente
'Fo¡Ubimiann d¿l kto" PriWún". Dwelopment
Tecbnologies, Inc. Vefsión Find. twbshington D. C.
16 octubre de 1989. pp. iv.

2 Güendell, Ludwig. 'La política social en
Centroamérica en los ochentz'. Revista Acción
Citia * 29. Agoto, f 99f . AIArrS-CEIAIS.



Ia fnrstigrciffn & plltlcas wüz&r;: un at{qre &, t aW wial

- No se re li?a evaluación de las acüvidades
existentes, prefiriéndose cr€ar nuevos progra-
malt qrando los existentes no cumplen con lo
pfopuesto.

- No se üene noción precisa del tamaño de zu
dientela principal o cobertura, d & la ten-
dencia de los problemas sociales arendidos.

Io anterior nos lleva a considerar la ne-
cesidad e importancia de foraleer la investi-
gación de pollticas sociales, con el propósito
de participar adectradanrente en sus diferentes
pero complementarios nir¡eles.

PROPUESTA ME'TODOLOGICA

Captzr fenómenos esencialmente dinámi-
co6 como lo son el convertir pollticas en ac-
ciones, es dificil en razón de que los elemen-
tos conceptuales y metodológicos aun son ru-
dirnentarios para ello.

En esta propuesta metodológica se parte
de que no existe una división entre polltica y
administración. Tal división a lo que conduce
es a creer errónearnente por una parte, que en
su formulación las políticas públicas expresan
el interés general de la sociedad porque son
legltimas al derivarse de un proceso legislaüvo
democrático, o & la aplicación de criterios y
conocimientos técnicamente racionales pare la
solución de problemas sociales y, por otra
parte, que la eieorción de políücas al estar en
manos de la burocracia estat¿l (qracteÁzada
por la ineficiencia y la comrpción), es la res-
ponsable del fracaso de las mismas.

En nuestra opinión, el proceso de defini-
ción y ejecución de políticas prlblicas, implica
la intervención de une serie de actores (socia-
les y estatales), cuyos intereses y comporta-
mientos desagregan y materi^lizan las pollticas
y concrean la relación estado.socied¿d civil.
En este sentido consideramos que las pollticas
responden a cuestiones socialmente disputa-
das respecto a las cuales diferentes actores
(individuos, grupos, sectores, organizaciones)
asumen posiciones conflictivas. Como clara-
mente lo señala Osdak

el prrcao de concreclón de la pofiilca
lmpllca pr lo geflerul la lntm¡erctón fu

una cafuM fu rcnrq cup compolta-
mlento ua desaglegando y mateñall-
zanfu laplftba.

I¿ dirección del proceso y contenido de
las prácticas preprofesionales académicas de
los estudiantes del nivel de licenciatura de la
Fscr¡ela de Trabajo Social, requiere de conoci-
mientos, métodos, técnicas e instrumentos que
posibiliten tanto la investigación, como la pro-
puesa de alternativas de inüervención acerta-
des ante problemas previamente diagnostica-
dos, que afectan a los grupos sociales más po-
bres del pafu.

I¿ asesoría y coordinación de los dife-
rentes proyectos de prácticz que han formula-
do, diseñado y puesto en ejecución los estu-
diantes de la Escuela durante los últimos siete
años, ha permitido ir mejorando y perfeccio-
nando su proceso y sl¡ contenido. Es asl como
se ha logrado definir una estrategia metodolG
gica en la cual se epoya el equipo de profeso-
res para dirigir y írsesorar las prácticas y, el
Srupo de estudiantes para ejecutadas. Dicha
estrategia se expone a continuación.

ATGUNAS PRECISIONES CONCEPTUAI,ES:

En primer término, el estudio de las polí-
ticas públicas de carlc¡er social debe aborür-
se desde una perspectiva sistémica. Por tanto,
se concibe a la política pública como un siste-
ma abiefo constituído por un conjunto de

a) componentesQineamientos, objeti-
vos, estrategias, acciones, (progra.
mas y proyectos)

b) instituciones,pírblicas y privadas in-
volucradas en los niveles de forrnu-
lación, ejecución y evaluación

c) recursos humanos, materiales y fi-
nancieros

d) grupos mete o beneficiarios y
e) condicionantesocernos(políticos,

económicos, sociales).

Todos estrecharnente relacionados enre
sí y que se condicion¿n de tal forma que el
cambio en uno repercute en tdo el sistema.
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l¿ interrelación entre los componentes tiene
por finalidad el logro de objetivos predetermi-
nados en respuesta a demandas y problemas
sociales fundamentales existentes en el país.

I-a Teoria de Sistemas permite desarrollar
esquernas para entender mejor las relaciones
entre las diferentes partes de un todo o de
cualquier fenómeno empírico, y entre sí y su
ambiente, por tanto facilita el estudio de las
políticas públicas de carácter social.

Se enmarca el estudio de este tipo de
políticas públicas dentro del Sistema Social
costarricense el cual contiene la totalidad de
los fenómenos políticos, sociales, económicos,
culturales y religiosos.

El Esado, responsable de ordenar, orga-
nizar y regular el funcionamiento del sistema
social, debe cumplir funciones técnico-econG
micas, ideológico-valorativas, coactivo-legales
y administrativas-planificadoras. La puesta en
práctica de tales funciones corresponde a la
Adminístración Pública como rama eiecutiva
del Estado, e incluye los entes ministeriales y
descentralizados (autónomos, semiautónomos,
empresas públicas), así como las municipali-
dades. A través de ella se genera y concreta
toda acción estatal que üende a satisfacer de-
mandas sociales que requieren algún üpo de
acción pfiblica.

Formular e implemenar políücas es la ac-
üvidad esencial del Esado en aras de cumplir
con sus funciones sustantivas. Por tanto, resulta
de primordial importancia para el profesional
en Trabajo Social el estudio y la comprensión
del surgimiento, la adopción, la ejecución y la
evaluación de las políticas sociales que constitu-
yen la respuesta a las necesidades de los grupos
sociales en condiciones de pobreza, con el pro-
pósito de contribui¡ a las transformaciones del
Esado y de las modalidades que asumen sus
vinculaciones con la sociedad.

En el estudio de las políticas sociales se
deben considerar: las intenciones de las auto-
ridades políticas y administraüvas (tomas de
decisión), el componamiento de los responsa-
bles de la ejecución y, los resultados e impac-
tos de las decisiones eiecutadas.3

Bellavance, Michel. Las polítlcas gubernamen-
tal6. Tnducción libre ¡s¿liz¿da por Angela Arias
Formoso. Escuela de Planificación v Promoción
Social. UNA: 1989.

Emilta Molina v Ntdta Btbet Morera

Interesa conocer la naturaleza de las in-
tervenciones estatales y no estatales ante los
problemas sociales que afectan a Ios grupos
más pobres del país. Tal naturaleza se expresa
en las intenciones, las decisiones y las accio-
nes que constituyen una política social.

El análisis de las políticas sociales tiene
como propósitos fundamentales: apoyar la to-
ma de decisiones para dat respuesta a los pro-
blemas sociales y, producir información res-
pecto al proceso de ejecución con el fin de
fortalecer o reorientar las pollticas y los pro-
gramas sociales.

Este análisis no debe ignorar los valores
que sustentan las decisiones gubernamentales,
ni la relación problemática que se da entre va-
lores, instrumentos y resultados. Ello supone
a¡alizar la racionalidad que subyace en los
contenidos de las decisiones, así como la co-
herencia entie los valores,4 los instrumentos,5
y los resultados.

Esta propuesia para el estudio de las po-
líticas sociales pretende ser integral en la me-
dida en que remite al análisis de la racionali-
dad de los actores, de la eficacia de las políti-
cas o programas, del contenido de las políti-
cas y de los efectos de las mismas. Para ello
se considera fitil, tal y como lo plantea Bella-
vance, subdiüdir el proceso en las siguientes
fases:

a) Emergencia, origen o elaboración.

b) Adopción o legitimación.

c) Implantación, gestión o eiecución.

La evaluación debe considerarse en cada
fase como mecanismo de retroalimentación.

Subyacente en los participantes.

Medios de acción considerados por los partici-
pantes. Por eiemplo: producción de bienes y sen'i-
cios. subsidios e imDuestos.

4

5
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PROCESO MSIODOLOGICO

PRIMERA FASE:
SELECCION DEL TEMA Y EI.ABORACION DE UN
MAR@ CONCEPTUAL PARA SU COMPRENSION

1.1 Selección de una áree de interés a inves-
ügar con base en la situación social, eco-
nómica y polltica del momento. Se utiü-
zan criterios de opornrnidad, magnitud
del problema, viabilidad récnica y políü-
ca de su estudio, población afectada y
pertinencia para la formación profesio-
nal.

Epmplos de temas que pueden ser obje-
to de esrudio son los siguientes:
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-Biblioteca Tinoco
-Biblioteca Nacional
-Biblioteca del Instin¡to Centroamericano
de Administración Pública.

Instituto de Investigaciones en Ciencias
Económicas
-Insütuto de Invesügaciones en
Ciencias Sociales

-Biblioteca del Banco Central
-Centro de Documentación de MIDE-
PLAN
-Centro de Documentación de UMCEF
4entro de Documentación de INCIENSA
{entro Latinoamericano de Demografia
4entro de Documentación del Ministe-
rio de Salud y de la, Caia Costaricense
de Seguro Social.
-Dirección General de Estadísüca y
C,ensos
-Centro de Documentación del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

La revisién bibliográfica y documental
permitirá la conceptualización del úema, su ca-
racterización general y la determinación de la
importancia de su esh¡dio.

SEGUNDA FASE:
DETERMINACION DEL ORIGEN DE LA POLITICA
socIAL EN TORNO A LA PROBLEMATICA OBJETO
DE ESTUDIO

2.1. Origen de la política social: acrores so.
ciales involucrados y afectados:.

En este punto interesa descubrir cuáles
fueron los problemas o necesldades soclal-
mente problematizadas resp,cfo a las cuales
el Estado decidió actuar. Ello supone derectar
cuál clase, fracción de clase, organización,
grupo o individuo (actores), estratégicamente
situado, fue el que presionó para que se hicie-
n algo ante determinado problema o cues-
üón.o Asimismo, debe identificarse cuáles ac-
tores se vieron afectados negativamente y se
opusieron a una decisión de actuar.

6 Cuestión social es sinónimo de necesidad o de-
manda rccidmen¡e problernatizada.

-Salud
-Educ¿ción

-Vivienda

-Empleo
-Seguridad
Soci¿l

=Sector Informal
-Desarrollo Agropec. -Violencia

familiar
4onservación y manejo -Deambulación
del ambiente

-Drogadicción
-Niñez

de menores
Cooperativismo

-Reforma del
Estado.

1.2 Elaboración de un marco concepural que
explique el tema obieto de invesügación.
Se debe proceder a retlizzr una exahus-
üva investigación bibliogrlfica, y docu-
mental que permia conocer todo lo que
se ha escrito a@rs del tema y las áreas
que no han sido arln abordadas.

Para e[ó se recomienda visitar las princi-
pales bibliotecas públicas y cenrros de docu-
mentación instiNcionales que existen a fin de
no omitir estudios ya realizados que a¡rden a
comprender el tema de interés.

Ejemplos de bibliotecas y cenrros de do-
crmentación a üsita¡ son:
- Bibüoteca Carlos Monge Alfaro
- Biblioteca de la Unir¡ersidad Nacional
- Bibüoteca del Insüulto Tecnológico

de Costa Rica
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Ello significa que se debe anahzar el pe-
ríodo previo al surgimiento de una cuesüón:

a) Quién la reconoció como problema.

b) Cómo se difundió esa visión.

c) Quién y sobre la base de qué recursos y
estrategias logró convertirla en cuestión:
poder de actores, sus valores, sus per-
cepciones, ideología, recursos, capaci-
dad de movilización, sus alianzas, sus
conflictos, sus estrategias de acción polí-
üca y sus objetivos.

Los pasos anteriores permiürán descubrir
la toma de posición del Estado, es decir la de-
cisión o conjunto de decisiones expresadas en
actos formales para resolver la cuestión, a lo .
cual se le denomina política estatal.

En otras palabras ello implica la natura-
leza o tipo de la intervención escogida (públi
ca o privada), ya sea de producción, asigna-
ción, reglarnentación, di3tribución o transfor-
mación. Asimismo, el prediseño de la inter-
vención (política) que incluya ciertas especifi-
caciones de'la naturaleza, ciertos objetivos,
posibles beneficiarios, posibles modalidades
de gestión y posibles recursos.

2.2 Reconstrucción de la política:

Para tal efecto se debe definir el período
que se abarcará y a p rfir de él determinar
fuentes primarias y secundarias de informa-
ción tales como:

- Planes Nacionales de Desarrollo
- Documentos ofíciales

. Leyes y Decretos
- Periódicos :
- Revistas
- Discursos oficiales :
- Informes de comisiqnes.

Además, se debe proceder a realizar en-
trevistas a informantes estratégicamente situa-
dos en los niveles de formulación. administra-
ción, ejecución y evaluación de la política ob-
ieto de estudio.

Etttlla Mollna y Nldla Estb er Morera

El estudio riguroso de los documentos
indicados, así como la información obtenida
de las entrevistas, permitirá identificar respec-
to a la política social:

a) Origen y antecedentes
b) Lineamientos
c) Estrategias
d) Objeüvos
e) Instituciones participantes (públicas y

privadas)
D Población Meta (grupos sociales objeto

de atención)
g) Principales acciones: planes, programas,

proyectos
h) Leyes, decretos, reglamentos
i) Recursos humanos, materiales, financie-

ros
D Cobern¡ra
k) Condicionantes políticos, económicos y

legales que repercuten en la políüca. Por
.ejemplo: Ley de Equilibrio Financiero,
I'ey de la Autoridad Presupuestaria, Pro-
gramas de Ajuste Estructural, Programa
de.Reforma del Estado.

Se sugiere, clasificar la información que
se obtenga de acuerdo con las etapas defini-
das para el estudio de la política social, en
aras de lograr una mayor comprensión y pro-
fundidad en el análisis del carácter de la mis-
ma. Para ello se procede a definir operacio-
nalmente las tres etapas sugeridas.

ETABORACION, SURGIMIENTO U ORIGEN:

Etapa de transformación de un demanda
o necesidad en una cuestión que se incluya
dentro de la agenda"de problemas a atender
por el Gobierno. Incluye las alternativas de
solución emanadas de los diferentes actores
(individuales o colectivos), y sugeridas por au-
toridades políticas o administrativas que se de-
sempeñen dentro del campo de acción obieto
de interés.

ADOPCION O APROBACION: :

Fase de legitimación de las decisiones
gubernamentales contenidas en un proyecto
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de política o de progratna, que pueden ema-
nar del Conseio de Gobierno, de la Asamblea
Legislativa, de insütuciones gubernamentales,
entre otros.

Aquf interesa desentrañar los cambios
formales o sustanciales que se hicieron por
parte de diversos actores al proyecto de políü-
ca social, emanado de la etapa anterioq a lo
largo de todo el proceso, así como la políüca
o programa aprobado.

Esto conduce a revisar proyectos de ley,
debates de la Asamblea Legislativa, documen-
tos oficiales, decisiones del Consejo de Go-
biemo, entre otros. Para ello se sugiere ut:Jrizar
el cuadro anexo que facilita la recolección de
información. (Ver anexo l.)

IMPLANTACION. GESTION DE LA POLITICA O
PROGRAMA:

Esta fase está constituida por el conjunto
de actividades que se realizan después de que
una ley o un reglamento se ha aprobado, una
decisión confrmada por autoridades políticas
y administrativas. Supone la interpretación del
diseño de la política o del programa (emana-
do de la fase anterior), por parte de los res-
ponsables de la ejecución.

2.3 Con la información que se obtenga
se procede a elaborar un cuadro sinóptico
que facilite la comparación y el análisis de la
política por fases y por períodos gubemamen-
tales. (Ver anexo 2)

TERCERA FASE:
DTAGNOSTICO DE LA POLITICA SOCIAL

3.1 El conocimiento hasa aquí alcanza-
do respecto a la politica social permite deter-
minar la cuestión social, o demanda social-
mente problematizada, asi como las debilida-
des y fortalezas de la política social para res-
ponder adecuadamente ante tal demanda.

Se debe indicar el carácter de la política,
si es clara, explícita y congruente o, si por el
contrario, es omisa, fragmentada, contradicto-
ria e incongruente.

Es de gran importancia en esta fase dar a
conocer la magnitud de los problemas o de-

mandas sociales, así como la identificación de
áreas crt¡icas hacia las cuales debe orientarse
la políüca.

Esta fase es básicamente de análisis de la
reconstrucción de la política con base en el
marco teórico elaborado y de definición de los
vacíos o problemas que enfrenta en cada fase.

CUARTA FASE:
FORMUI¿,CION DE TINEAS DE INTERVENCION

4.1 Selección y análisis administrativo de un
Programa o de un Proyecto insütucional.

4.2 Subsistema, metas y valores: objetivos,
metas y su relación con la políüca for-
mulada.

4.2.1 Subsistema estructura: formaliza-
ción (normas, reglamentos, procedimientos),
complejidad (diüsión del trabajo y de la auto-
ridad); centralización (toma de decisiones);
mecanismos de integración.

4.2.2 Subsistema técnico: conocimientos
y habilidades necesarias para realizar el traba-
jo; métodos, técnicas e instrümentos utilizados
(tecnología).

4.2.3 Subsistema psicosocial: recurso hu-
mano, relaciones sociales, grupos informales.

4.2.4 Subsistema administrativo: Planea-
ción, Organización, Dirección, Coordinación,
Control.

Formas de eiercer autoridad y niveles es-
tratégico, gerencial y operativo.

4.2.5 Carac¡erísticas generales de la po-
blación meta.

4.2.6 Ubtcación del programa en el con-
texto.

4.3 Identificación de problemas y fundamen-
tación.

4.4 Determinación de llneas de intervención
que se llevarán a la púcttca mediante la
formulación y el diseño de un proyecto.
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4.4.1 Descripción y justificación de las lC
neas propuesEs.

4.4.2 Yiabilidad técnica, política, institu-
cional y académica.

QUINIA FASE:
EJECUCTON DEL PROYECTO
DE INTERVENCION Y SISTEMANZACION
DE I.A, DSERIENCIA

Esta es ya la puesta en prácüca de lo di-
señado y la orgaruzación del material y redac-
ción del informe final.

CONCLUSION

Tanto en la práctica académica, como
profesional del Trabaiador Social, es constante
el enfrentar procesos de toma de decisiones
que demandan conocer y saber investigar po-
líticas públicas de carácter social, ahí la impor-
tancia de propiciar a partir de la presente pro-
puesta un proceso de reflexión sobre el tema,
que tanto preocupa y demanda esfr,rerzos a
los Trabajadores Sociales preocupados por ser
czda dia más eficientes y rigurosos en el ejer-
cicio profesional.
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PERTODO PROPUESTAS DE
POUTICA 2

COMENTARIO
RESPECTO AL
PODER DEL ACTOR 3Público Privado

f 'fnstin¡ci-+t C-po S*irl; Si¡¿icato, fartido fofm;;p.ir* estratégicamente situada, entre otros.

2 Li¡¡eamientos, estrategias, progfarnas, proyectos, prioridades de acción, grupos meta.

' " '  :  ' . " r  ' : ' -  : :  '  :
3 Capacidad dq presiér1,, ¡ecu.rsos de que dispone, ulicación.
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ANEXO 2

RECONSTRUCCION DE IA POLMCA SOCIAL
EN SU NTVEL DE EJECUCION

(PERIODO - )

P
E
R

o
D
o

Elementos de formulación

Cuestión
(Proble-
ma)

Linea-
mientos
de
polírica

Estra-
tegia

obie-
tivos

Pobla-
ción
Meta

Instituciones
pafticipantes

ACCIONES
DMNIDAS

PRINCIPALES Comen-
tario-
general
del
analista

Publi-
c¿s

Priva-
das

Plan Pro-
grama

Pro-
yecto

Debili-
dades

Forta-
lezas


