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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Durante muchos años nuestro país se ha destacado de un índice de mortalidad 
infantil inferior al resto de Centro América y con forme han transcurrido los años 
desde el 2003 que la tasa de mortalidad era un 10,53, al 2011, se habla de una 
tasa del 9,45. Esto no solo se debe a una mejor calidad de vida para nuestros 
infantes con forme pasan los años sino también a una mejor organización y 
planificación de la forma como se maneja la salud de esta población en nuestro 
país. Con esta meta es que se viene trabajando en desarrollar nuevos centros de 
salud que no solo traten de bajar con forme pasan los años esta tasa critica, sino 
también de darles una mejor calidad de vida a muchos niños y niñas que están 
dentro de este porcentaje. 
 
El objetivo principal de este proyecto fue Elaborar un plan de proyecto que 
contenga la información y acciones necesarias para la Planificación y ejecución de 
forma planificada y ordenada de la construcción de un edificio que funcione como 
recinto para las actividades del CEN CINAI y Consultorio en la zona, considerando 
las guías y mejores prácticas presentadas en el PMBOOK del Project 
Management Institute (PMI). Los objetivos específicos fueron 1- Elaborar un 
alcance de proyecto, principales entregables, limitaciones, definición de tareas, 
EDT que permita tener una clara visión de las labores a realizar en el proyecto y 
de esta forma controlar los objetivos. 2-  Definir las actividades con sus 
respectivos estimados de tiempo para cada tarea del desarrollo del proyecto que 
precisen los productos entregables en cada una de las fases del plan. 3- 
Desarrollar un presupuesto que indique los costos de cada una de las actividades 
así como una programación que indique la duración de las mismas. 4-  Desarrollar 
un plan de responsabilidades para delimitar el rol de cada recurso involucrado en 
el proyecto, eliminando la repetición indebida de actividades que generan gasto en 
tiempo y costo. 5-  Desarrollar una estrategia de comunicación que garantice el 
flujo adecuado y pertinente de la información para evaluar las oportunidades y 
deficiencias en un tiempo oportuno, definiendo las necesidades de información 
para cada recurso del proyecto. y 6-  Realizar un análisis exhaustivo de los 
involucrados en el proyecto para mejorar aspectos de confiabilidad y compromiso 
con los entes que influyen e impactan con sus decisiones al proyecto. 
 
Para poder desarrollar este proyecto se tomaron en cuenta todas las necesidades 
de una población específica, en una zona específica, que estaban desprovistos de 
un servicio básico ya que sus necesidades lo requerían. Además se tomaron en 
cuenta las Buenas Prácticas de la Administración de Proyectos y los principios del 
Project Manajement Institute. 
 
Para el desarrollo del presente Proyecto Final de Graduación, será necesario 
utilizar fuentes de información primaria, con el objetivo de detectar, obtener y 
consultar bibliografía y otros materiales que puedan ser útiles para los propósitos 
del estudio. Seguidamente se mencionan fuentes de información primaria que 
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serán utilizadas. Testimonio de expertos, publicaciones, tesis, reglamentos, 
normas,  leyes  y libros. 
 
Además en el presente Proyecto Final de Graduación se utilizaran la Observación 
Participante por parte del Director del Proyecto y también la No Participante por 
parte de los inspectores. 
 
Una vez finalizado el presente proyecto se concluyo que el Ministerio de Salud 
debe contar con una guía para elaborar planes de proyectos constructivos (nuevos 
y remodelaciones), esto debido a que los departamentos responsables no 
disponen del personal técnico calificado para estas labores.  
 
Además con respecto a la Administración de Proyectos, se concluyo que el 
Ministerio de Salud no posee una adecuada metodología para definir temas 
técnicos que estén relacionados con el alcance de los nuevos proyectos a 
desarrollar y esto provoca controversias en las licitaciones y contratos mal 
redactados. 
 
Por lo que se recomendó la contratación de un Máster en Administración de 
Proyectos o que se analicen la posibilidad de realizar un concurso externo para 
que este trabajo de planeación y ejecución sea subcontratado. Además de 
subcontratar profesionales que acompañen al Administrador de Proyectos en el 
proceso de planificación del alcance, del tiempo y del costo, entre estos, un 
abogado, un Ingeniero o Arquitecto, un contador y un experto en presupuestos y 
brindar capacitación en Administración Profesional de Proyectos a los funcionarios 
que asuman los distintos roles dentro del proyecto, esto para que elaboren los 
planes respectivos y realicen adecuadamente los proceso de iniciación, 
planificación, ejecución, control, seguimiento y cierre en conjunto con el 
Administrador de Proyectos. 
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1 INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes 

 
Durante varios años atrás nuestros líderes han querido dar prioridad al sector 

infantil. En nuestros gobiernos pasados (Abel Pacheco y Oscar Arias) se ha 

tratado de desarrollar proyectos que colaboren con la problemática del abandono 

de niños menores de seis años en sus hogares mientras sus padres trabajan. Con 

este nuevo gobierno de la señora Presidenta Laura Chinchilla, y con el apoyo del 

Ministerio de Salud, gobiernos locales, organizaciones privadas y otras 

instituciones no gubernamentales, se ha venido desarrollando un esfuerzo para 

erradicar de una vez por todas esta problemática social que afecta principalmente 

a nuestros niños y niñas en nuestro país. Con este esfuerzo es que nace la idea 

de crear centros de cuido de menores en diferentes regiones de nuestro país y 

que gracias a las instituciones supra citadas con anterioridad se espera que se 

vea reflejado un cambio a corto y a largo plazo para una mejor calidad de vida de 

nuestros menores. 

 

Con estos centros de educación y nutrición (CEN) y centros infantiles de atención 

integral (CINAI) denominados en conjunto CEN-CINAI los cuales son 

administrados por el Ministerio de Salud se pretende prestar servicios alimenticios, 

nutricionales y educativos a niños cuya edad oscila alrededor de los cuatro años 

promedio. En estos centros los niños son atendidos por técnicos de salud, 

maestros de atención integral y supervisados por el Departamento de Preescolar 

del Ministerio de Educación Pública. En estos centros no solo se cuida al menor 

también se brindan las modalidades de comidas servidas como lo son la leche 

integral en polvo y DAF (Distribución de Alimentos a Familias), que corresponden 

a actividades de alimentación complementaria que se desarrolla no solo con niños, 

sino también con mujeres embarazadas y madres lactantes, además la modalidad 

de atención integral colabora con niños que reciben una educación inicial y 

estimulación para su adecuado crecimiento. 
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La población atendida a nivel nacional en el sub-programa de atención integral en 

los CEN-CINAI, ha crecido en los últimos años beneficiando a un total de 10642 

niños y niñas y sigue en aumento. Es por tal motivo que hoy más que nunca se 

necesitan más de estos centros que beneficien a nuestros habitantes de menor 

edad. 

1.2 Problemática. 

 
Este proyecto nace por la necesidad de una población determinada, 

específicamente la de Santa Clara de Upala. Esta población requiere de una 

nueva infraestructura para su CEN-CINAI local ya que el existente se encuentra en 

condiciones deplorables y no cumple con las necesidades que requieren sus 

usuarios. 

1.3 Justificación del problema 

 
Como es de todos conocimiento ya en nuestro país nos estamos quedando muy 

atrás y nos preocupamos cada vez menos en cuanto a él cuido que se le da a 

nuestros niños, y más aun en zonas muy alejadas del gran área metropolitana, un 

caso muy importante es el del sector de Upala, específicamente el pueblo de 

Santa Clara. Por esta situación es que nace la idea de brindar una opción a cada 

una de las familias de la zona que necesitan que se les cuide a sus niños y no 

tienen recursos para pagar una institución privada o a una persona física. Es por 

eso que resulta muy necesario que no solo este proyecto se lleve a cabo sino 

muchos otros más en diferentes sectores del país, pero se espera que este sea la 

punta de lanza que impulse al gobierno y a los diferentes gobiernos locales para 

evitar posibles tragedias que se puedan dar con el futuro de nuestro país, nuestros 

niños. 

1.4 Situación Actual 

 
Se realiza una inspección en el sitio para analizar cuál es la situación actual del 

CEN CINAI,  de dicha inspección se observa que las instalaciones actuales se 
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encuentran en muy mal estado y se puede decir que hasta de peligro para los 

usuarios del edificio además es importante destacar que el edificio actual no 

cumplen con la ley 7600 y no tiene el adecuado sistema anti incendios que 

debería tener un edificio de este tipo. 

1.5 Objetivo general 

 
El objetivo general del proyecto es Elaborar un plan de proyecto que contenga la 

información y acciones necesarias para la Planificación y ejecución de forma 

planificada y ordenada de la construcción de un edificio que funcione como recinto 

para las actividades del CEN CINAI y Consultorio en la zona de Santa Clara de 

Upala, considerando las guías y mejores prácticas presentadas en el PMBOOK 

del Project Management Institute (PMI). 

1.6 Objetivos específicos. 

 
Los objetivos específicos de este proyecto son:  

 

1- Elaborar un alcance de proyecto, antecedentes, principales entregables, 

limitaciones, definición de tareas, EDT que permita tener una clara visión de las 

labores a realizar en el proyecto y de esta forma controlar los objetivos. 

 

2-  Definir las actividades con sus respectivos estimados de tiempo para cada 

tarea del desarrollo del proyecto que precisen los productos entregables en cada 

una de las fases del plan. 

 

3- Desarrollar un presupuesto que indique los costos de cada una de las 

actividades así como una programación que indique la duración de las mismas. 

 

4-  Desarrollar un plan de responsabilidades para delimitar el rol de cada recurso 

involucrado en el proyecto, eliminando la repetición indebida de actividades que 

generan gasto en tiempo y costo. 
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5-  Desarrollar una estrategia de comunicación que garantice el flujo adecuado y 

pertinente de la información para evaluar las oportunidades y deficiencias en un 

tiempo oportuno, definiendo las necesidades de información para cada recurso del 

proyecto 

 

6-  Realizar un análisis exhaustivo de los involucrados en el proyecto para mejorar 

aspectos de confiabilidad y compromiso con los entes que influyen e impactan con 

sus decisiones al proyecto 
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2 MARCO TEORICO 

 

2.1 Marco institucional 

 
El ministerio de salud es una entidad estatal que está comprometida con todos los 

habitantes de Costa Rica. Esta institución actúa en tres áreas complementarias: 

rectoría de la producción social, gestión institucional y provisión de servicios de 

nutrición y desarrollo infantil. 

 

Mediante el ejercicio de la rectoría se entrega a la población servicios que son la 

razón de ser como rectora de la salud. 

 

El componente de gestión institucional asegura el funcionamiento y desarrollo 

sistemático de la organización y los procesos asociados, encausando el esfuerzo 

combinado en la dirección establecida. 

 

Y con la provisión de servicios de nutrición y desarrollo infantil, se procura mejorar, 

con equidad, la calidad de vida de los niños y niñas menores de 13 años de edad. 

 

En concordancia con lo anterior, se identifican cinco acciones estratégicas 

institucionales, que en conjunto, describen la totalidad de intervenciones del 

Ministerio, independientemente del nivel de gestión o entidad orgánica ejecutora. 

 

Estas son: 

 

• Dirección política de los actores sociales y regulación sobre los insumos, 

productos o acciones, que intervienen en el proceso de la producción social 

de la salud; garantía de acceso equitativo al conjunto de servicios de salud 

de atención a las personas y al hábitat humano e impulso de la estrategia 

de promoción de la salud. 
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• Determinación de estrategias de acuerdo con la evolución del impacto de 

acciones en salud y los resultados de la vigilancia y análisis del estado de 

salud, sus determinantes y tendencias, así como de la modulación del 

financiamiento y del desarrollo científico y tecnológico en salud. 

 
 

• Liderazgo y articulación institucional, control interno y gestión de recursos 

en los tres niveles de la organización. 

 

• Desarrollo y fortalecimiento de infraestructura, procesos, sistemas y 

servicios de apoyo logístico y de información del Ministerio de Salud. 

 
 

• Provisión de servicios  de nutrición preventiva  y de promoción de la salud 

para contribuir con el desarrollo infantil de los niños y niñas en situaciones 

de riesgo de salud. 

 

El presente Proyecto Final de Graduación se desarrolla en los puntos 4. Y 5. Que 

son los temas específicos que tienen que ver con los CEN CINAI. 

 

2.1.1 Antecedentes de la Institución 

 
El Ministerio de Salud es una institución gubernamental que fue creada para velar 

por la salud pública en Costa Rica, con esta ideología es que a través de los años 

conforme se a modificado el país y la población también lo ha hecho esta 

institución.  

 

En la actualidad se puede decir que es una institución con una meta principal, la 

salud de todos los costarricenses. 
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En concordancia con lo anterior y con los nuevos periodos de gobernación se ha 

clarificado la misión del Ministerio de Salud, los objetivos y el camino a seguir. 

Esta entidad no es sujeto inerme a las variaciones del entorno; se percibe como 

un líder que genera cambios profundos en el sistema de producción social de la 

salud,  y para esto se tiene que evolucionar, asegurando un equilibrio en la 

adaptación, para responder efectivamente a las demandas de desarrollo. 

 

El programa de Nutrición y Desarrollo Infantil (CEN-CINAI) tiene ya más de cinco 

décadas de estar brindando servicios de alimentación, nutrición y educación a la 

infancia respondiendo a cambios en los perfiles epidemiológicos en salud del país. 

El programa ha estado funcionando como parte del Ministerio de Salud, con lo que 

se han conformado como un programa de salud para la preservación del deterioro 

nutricional de los niños, la promoción de un adecuado desarrollo psicomotor y 

aumentar el potencial de sociabilización de los niños. 

 

Para el año 2006 el Ministerio de Salud, como institución, propone consolidarse 

como ente rector en salud, lo que sugiere la necesidad de crear una estructura 

organizativa que independice al programa CE-CINAI y le permita funcionar como 

ente adscrito al Ministerio, fortaleciendo el impacto y rendición de cuentas de las 

acciones y servicios que brinde a la población infantil. 

 

Ante esta coyuntura histórica el programa tiene la oportunidad de evolucionar 

hacia la creación de un Instituto de Nutrición y Desarrollo Infantil (INDI), con un 

marco estratégico actualizado y con la responsabilidad de responder a las 

necesidades de la niñez de manera progresiva, en el marco de la declaración de 

los derechos de las niñas y los niños, que el gobierno el gobierno de Costa Rica 

ratifico desde 1990.  
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2.1.2 Misión y visión  

 
Misión 

 

Garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la población, 

mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo institucional, con enfoque 

de promoción de la salud y participación social inteligente, bajo los principios de 

transparencia, equidad, solidaridad y universalidad. 

 

Visión 
 

El Ministerio de Salud será una institución desconcentrada, articulada 

internamente, coherente en su capacidad resolutiva, con una cultura caracterizada 

por la orientación a los resultados y a la rendición de cuentas, con funcionarios 

debidamente calificados, apropiados de su papel y proactivos. Por su estilo de 

liderazgo, su capacidad técnica y el mejoramiento logrado en el estado de salud 

de la población, será una institución con alta credibilidad a nivel nacional e 

internacional, la población lo percibirá como garante de su salud y los actores 

sociales sujetos y clientes directos de la rectoría lo sentirá como su aliado. 

 

Valores 
 

• Salud como cultura de vida y de trabajo. La salud es parte integral de la 

cultura de vida y de trabajo de los funcionarios de la institución; una 

vocación que se traduce en una visión colectiva que abarca los niveles 

personal, familiar y social, donde se reconoce que es por medio de hábitos 

y prácticas saludables que se puede alcanzar el desarrollo personal, 

abarcando integralmente las dimensiones socioeconómica, ecológica, 

biológica 
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• Liderazgo. Los funcionarios del Ministerio conquistan la voluntad de los 

actores sociales a los que dirigen y conducen para el logro de objetivos 

comunes, mediante la concertación, la participación y el convencimiento, 

impulsando las decisiones y las acciones de todos los involucrados, en 

procura de la protección y mejoramiento del estado de salud de la población 

nacional. 

 
 

• Compromiso Los funcionarios de la institución emplean todas sus 

capacidades y energías para ejecutar las acciones requeridas para cumplir 

con todo aquello que se les ha encomendado y en lo que han empeñado su 

palabra, buscando siempre resultados superiores a los esperados y 

asumiendo con responsabilidad las consecuencias de sus actos y 

decisiones. 

 

• Efectividad. Desarrollan las actividades cotidianas en el logro de los 

objetivos de salud definidos a nivel nacional e institucional. Se 

responsabilizan por la calidad e impacto de su trabajo y por el uso eficiente 

de los recursos. Estimulan la creatividad, la innovación, la mejora continua y 

la orientación a los resultados, como medio para superar día con día la 

productividad. 

 

Estrategia Maestra 
 

Avanzar de la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud, 

posicionando la salud como valor social y dirigiendo y conduciendo las 

intervenciones de los actores sociales hacia la vigilancia y el control de los 

determinantes de la salud, basados en evidencia y con equidad. 
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Objetivos Estratégicos 
 

• Incrementar las habilidades y las capacidades de la población en general y 

de los actores clave en específico, hacia la incorporación de estilos de vida 

saludable y al desarrollo de los determinantes positivos de la salud. 

 

• Dirigir y conducir a los actores sociales que intervienen en el proceso de la 

producción social de la salud, orientando sus acciones hacia la protección y 

el mejoramiento constante del nivel de salud de la población con equidad 

 
 

• Desarrollar organizacionalmente al Ministerio de Salud para cumplir de 

manera efectiva sus funciones de rectoría de la producción social de la 

salud, alineando su gestión institucional con su misión 

 

2.1.3 Estructura organizativa 

 
La estructura organizacional que se maneja en el Ministerio de Salud le permite 

ejecutar, eficaz y eficientemente, los procesos necesarios para cumplir con las 

funciones de rectoría de la producción social de la salud, de provisión de servicios 

de salud y de gestión institucional. 

 

Con la finalidad de determinar los niveles de responsabilidad y distribuir los 

procesos entre las unidades organizativas, en la organización del Ministerio  de 

Salud se identifican dos niveles de jerarquía: 

 

Nivel Superior: Conformado por el 1. Nivel político y por el 2. Nivel estratégico. 

Constituye el primer nivel en la escala jerárquica del Ministerio. 

 

• Nivel Político: en este nivel se definen las políticas institucionales y los 

objetivos organizacionales. Cuenta con potestades para tomar decisiones 
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sobre las funciones sustantivas y de apoyo necesarias para que la 

institución logre alcanzar las metas que están expresadas en los objetivos 

organizacionales y que la ley le impone y, como tal, exige el cumplimiento 

de estas al mismo tiempo que ejerce la dirección máxima del Ministerio. 

Este nivel es ejercido por el Despacho del Ministro que, para estos efectos, 

está integrado por el Ministro y el Viceministro. 

 

• Nivel estratégico. Las unidades organizativas que integran este nivel están 

subordinadas directamente al Ministerio de Salud. La finalidad primordial de 

este nivel consiste en definir los lineamientos estratégicos que permiten 

operativizar las políticas programas, proyectos y servicios de la institución. 

Este nivel es el responsable directo ante el nivel político, de planificar, 

organizar, coordinar y controlar las actividades sustantivas y de apoyo 

dirigidas al logro de los objetivos institucionales. Este nivel es ejercido por la 

Dirección General de Salud y la Dirección General de Nutrición y Desarrollo 

Infantil 

 

• Nivel operativo. Constituye el segundo nivel en la escala jerárquica del 

Ministerio. En este nivel se agrupan las unidades organizativas del 

Ministerio que operativizan las políticas institucionales emanadas por el 

nivel político y apegado a los lineamientos definidos por el nivel estratégico, 

para cumplir los objetivos organizacionales y garantizar la prestación de los 

servicios que brinda la institución, tanto de rectoría de la salud como de 

nutrición y desarrollo infantil. Este nivel está conformado por las Direcciones 

Regionales y las Direcciones del Nivel Local, así como por la División 

Técnica de Rectoría, la División Administrativa y las Direcciones del nivel 

central subordinadas directamente a las Direcciones Generales y a las 

Divisiones. 

 

La estructura organizacional del Ministerio de Salud se divide en tres niveles de 

gestión, con las siguientes características: 
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• Nivel central. Constituye el nivel político-estratégico y técnico normativo de 

la institución. Determina, formula y garantiza el cumplimiento de las 

políticas, reglamentos, normas, lineamientos, directrices, planes, proyectos, 

procedimientos y sistemas que aseguren la implementación del marco 

estratégico institucional. Brinda supervisión capacitante al nivel regional y 

acompañamiento técnico, según corresponda, a los niveles regional y local. 

Ejecuta directamente las actividades operativas para cumplir con las 

funciones específicas de rectoría de la salud en ámbitos geográficos que 

requieren de un abordaje nacional o multiregional. Para cumplir con las 

funciones sustantivas de rectoría y de provisión de servicios de nutrición y 

desarrollo infantil, el nivel central cuenta con dos tipos de unidades 

organizativas: Dirección General de Salud, Dirección General de Nutrición y 

Desarrollo Infantil. 

 

• Nivel regional. Constituye el nivel político-táctico y enlace entre el nivel 

central y el nivel local. Apoya a las unidades organizativas del nivel central 

en la determinación, formulación y en la garantía del cumplimiento de las 

políticas, reglamentos, normas, lineamientos, directrices, planes, proyectos, 

procedimientos y sistemas que aseguren la implementación del marco 

estratégico institucional. Brinda supervisión capacitante y acompañamiento 

al nivel local. Ejecuta directamente las actividades operativas para cumplir 

con las funciones específicas de rectoría de la salud en ámbitos geográficos 

que requieren de un abordaje regional o multilocal. El nivel regional del 

Ministerio de Salud cuenta con dos tipos de unidades organizativas: 

Direcciones Regionales de Rectoría de la Salud, Direcciones Regionales de 

Nutrición y Desarrollo Infantil. 

  

• Nivel local. Constituye el nivel político-operativo de la institución para la 

ejecución de las funciones rectoras y de provisión de servicios de salud. 

Participa, conjuntamente con los niveles central y regional, en la 
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determinación, formulación y ejecución de las políticas, reglamentos, 

normas, lineamientos, directrices, planes, proyectos, procedimientos y 

sistemas que aseguren la implementación del marco estratégico 

institucional. El nivel local del Ministerio de Salud cuenta con dos tipos de 

unidades organizativas: Direcciones de Áreas Rectoras de Salud, 

Direcciones de Servicios de Nutrición y Desarrollo Infantil. 

 
El Nivel central del Ministerio de Salud está organizado en tres niveles:     

 

Nivel político. 

Nivel estratégico. 

Nivel operativo. 

Como se muestra en la figura 1: 

 

 
 

Figura 1 Estructura Organizativa Nivel Central 

Del nivel político está conformado por: 

• El Despacho del Ministro de Salud. 

• La Dirección de Asuntos Jurídicos. 

• La Unidad de Asuntos Internacionales en Salud. 
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Como se muestra en la figura 2: 
 

 
 

Figura 2 Estructura Organizativa Nivel Político 

 
Del nivel estratégico está conformado por: 

• La Dirección General de Salud. 

• La Dirección General de Nutrición y Desarrollo Infantil. 

• La Dirección de Desarrollo Estratégico Institucional. 

 

Como se muestra en la figura 3: 

 

 
 

Figura 3 Estructura Organizativa Nivel Estratégico 

 

Del nivel operativo. Está conformado por: 

• La División Técnica de Rectoría de la Salud y las Direcciones dependientes 

de ésta. 

• La División Administrativa y la Direcciones dependientes de ésta. 

• La Dirección de Atención al Cliente. 
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Del nivel regional está organizado en dos niveles: 

• Nivel político-estratégico. 

• Nivel operativo. 

  

Del nivel político-estratégico de las Direcciones Regionales de Rectoría de la 

Salud está conformado por: 

• El Despacho del Director Regional. 

• La Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional. 

  

Del nivel operativo de las Direcciones Regionales de Rectoría de la Salud está 

conformado por: 

• La Unidad de Rectoría de la Salud. 

• La Unidad de Atención al Cliente. 

• La Unidad de Apoyo Logístico Administrativo. 

  

Del nivel político-estratégico de las Direcciones Regionales de Nutrición y 

Desarrollo Infantil está conformado por: 

• El Despacho del Director Regional. 

• La Unidad de Desarrollo Estratégico. 

  

Del nivel operativo de las Direcciones Regionales de Nutrición y Desarrollo Infantil 

está conformado por: 

• La Unidad Técnica de Nutrición y Desarrollo Infantil. 

• La Unidad de Gestión de Recursos. 
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Como se muestra en la figura 4: 

 
 

Figura 4 Estructura Organizativa Dirección General de Nutrición y Desarrollo Infantil 

 
Del nivel local. Está organizado en dos niveles: 

• Nivel político-táctico. 

• Nivel operativo. 

  

Del nivel político-táctico de las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud está 

conformado por el Director del Área Rectora de Salud. 

 

Del nivel operativo de las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud está 

conformado por los siguientes equipos: 

• Equipo de Mercadotecnia de la Salud. 

• Equipo de Vigilancia de la Salud. 
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• Equipo de Formulación y Evaluación de Estrategias en Salud. 

• Equipo de Regulación de la Salud. 

• Equipo de Atención al Cliente. 

• Equipo de Apoyo Logístico y Administrativo 

 

Como se muestra en la figura 5: 

 
Figura 5 Estructura Organizativa Nivel Local 

 

En este documento vamos a dar más énfasis al nivel operativo de las Direcciones 

Regionales de Nutrición y Desarrollo Infantil. Específicamente a la Dirección 

Regional de Nutrición y Desarrollo Infantil Chorotega, ya que esta es la zona 

donde se construirá el Proyecto CEN-CINI Santa Clara de Upala. 

2.1.4 Productos que ofrece 

 
El 1 de junio del 2010 se público, en el Diario Oficial La Gaceta numero 105, la Ley 

numero 8809, la cual crea la Dirección Nacional de Centros de Educación y 

Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Dirección de CEN CINAI);a 

su vez, le otorga nuevas fuentes de financiamiento y una mayor flexibilidad para 

administrar sus recursos. 
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Se establecieron alianzas estratégicas con diferentes instituciones y con el aporte 

de la empresa privada para concretar el proyecto de mejoramiento de treinta y 

ocho CEN y CINAI. Del mismo modo, se lanzo el proyecto Buen Comienzo, el 

cual, mediante el voluntariado de funcionarios de la empresa privada, mejora el 

aseo y ornato de algunos establecimientos. Además incluye el diseño de un 

modulo educativo para desarrollar y fortalecer las habilidades ciudadanas de los 

niños y niñas clientes del programa. 

 

Con el fin de lograr oportunidades de aprendizaje de la música, 300 infantes de 

CEN y CENAI forman parte del programa  “Crecer con la música”. 

 

En coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se creó una 

alianza para optimizar los recursos y mejorar la calidad y oportunidad de servicios 

brindados a niños y niñas con desnutrición y adolescentes madres. 

 

Para el 2011 el programa tiene como meta atender doscientos sesenta y cinco 

bebes, niños y niñas de tres meses a dos años, veinticinco mil ciento noventa y 

nueve preescolares de dos a siete años, tres mil doscientos ochenta y un 

escolares de siete a trece años, dos mil ochocientos setenta y nueve madres 

gestantes o en periodo de lactancia y ocho mil quinientos cincuenta y seis clientes 

y beneficiarios en la modalidad extramuros. 

2.2 Teoría de Administración de Proyectos 

2.2.1 Proyecto 

 
La definición más común de Proyecto es la siguiente: “un esfuerzo temporal que 

se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único” (PMI, 2008) o 

también podemos decir que el término “proyecto” proviene del latín proiectus y 

cuenta con diversas significaciones. Podría definirse a un proyecto como el 

conjunto de actividades coordinadas o interrelacionadas que busca cumplir con un 
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objetivo especifico en un periodo de tiempo previamente definido y respetando un 

presupuesto. 

 

Independientemente de que tan complejo sea un proyecto este para ser llamado 

así debe cumplir con las siguientes características: 

 

• Debe tener un inicio y un fin 

• Debe tener un cronograma definido 

• Debe existir una planificación integral del proyecto 

• Debe haber una elaboración gradual de las actividades y tareas del 

cronograma 

• Se debe coordinar con recurso humano en distintas áreas según la 

actividad 

• Se debe contar con los recursos según sus actividades y estos deben ser 

controlados. 

 

Normalmente se da el caso en que varios proyectos se pueden estar 

desarrollando al mismo tiempo pero en diferentes niveles de una organización, 

estos pueden ser complicados o no tanto, pueden ser pequeños o pueden ser 

grandes y en ellos puede ser que se cuente con equipos de proyecto sumamente 

complejos y con muchos involucrados, o puede que ser que sean más sencillos en 

su estructura. Lo que sí es común en todos los proyectos es que para 

desarrollarlos se puede aplicar la Administración Profesional de Proyectos. 

 

2.2.2 Administración de Proyectos 

 
La administración de Proyectos (PMI, 2008) es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a la planificación, ejecución y control de un 

proyecto para satisfacer los requisitos que el proyecto requiera. Tomando en 

cuenta que debe integrarse además el inicio y el cierre del proyecto. 
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Todo proyecto requiere de una figura muy importante y básica; el Director de 

Proyectos. Esta es la persona encargada de lograr alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

 El Director de Proyectos debe tener las siguientes características: 

• Conocimiento sobre la Administración y Dirección de Proyectos. 

• Desempeño al utilizar el conocimiento de la Administración de Proyectos 

• Capacidad de dirigir personal (liderazgo). 

 

Muchas veces vemos proyectos “exitosos” que sin ningún motivo aparente, no son 

lo que se esperaba y no funcionan como deberían. Esto sucede porque no se 

pone el suficiente cuidado a su gestión. Propiamente a eso apunta la Dirección de 

Proyectos. La que en términos sencillos, consiste en llevar a cabo la ejecución de 

un proyecto en el tiempo establecido, dentro de los alcances propuestos, 

enmarcado en el presupuesto y de acuerdo a las especificaciones previamente 

establecidas. 

 

Un Director de Proyectos no puede solo con toda la carga de un proyecto, por más 

sencillo que este sea, es por esta razón que el Director de Proyectos debe delegar 

funciones y disponer de un equipo de proyectos que le ayude a cumplir sus 

objetivos. 

 

En el Ministerio de Salud existen muchos proyectos que se desarrollan en paralelo 

por lo que tienen que existir diferentes áreas para ubicar cada proyecto, y cada 

una de estas áreas tiene su logística específica. El trabajo que se desarrollara en 

este Proyecto Final de Graduación está ubicado en Upala y pertenece a la zona 

Chorotega del Ministerio de Salud. 

 

2.2.3 Ciclo de vida de un proyecto 
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Todo proyecto tiene fines ligados a la obtención de un producto, proceso o 

servicio, a través de actividades, tal y como se ha indicado con anterioridad. 

Algunas de estas actividades pueden agruparse en fases porque globalmente 

contribuyen a obtener un producto intermedio, necesario para continuar hacia el 

producto final y facilitar la gestión del proyecto. Al conjunto de las fases empleadas 

se le denomina “ciclo de vida”. 

Sin embargo, la forma de agrupar las actividades, los objetivos de cada fase, los 

tipos de productos intermedios que se generan, pueden ser muy diferentes 

dependiendo del tipo de producto o proceso a generar  y de las tecnologías 

empleadas. 

El comportamiento típico de un proyecto, se muestra en la figura 06, en el que se 

aprecia que al inicio, el nivel de costos y personal es bajo, alcanza los niveles 

máximos en las fases intermedias y baja fuertemente conforme se aproxima al 

final del proyecto. 

 

 
 

Figura 6 Niveles típicos de costo y dotación de personal durante el ciclo de vida del proyecto 

Fuente: PMI, 2008 
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De similar forma, en la figura 07 se muestra la influencia de los interesados a lo 

largo del proyecto, con respecto a los costos por cambios requeridos por ellos. Se 

puede apreciar la importancia de realizar una adecuada gestión de involucrados 

para evitar su influencia al final del proyecto y preferiblemente atender todas las 

solicitudes  en las fases iniciales del proyecto. 
 

 

Figura 07- Impacto de la variable en función del tiempo del proyecto 

Fuente: PMI, 2008 
 
Un proyecto de desarrollo se constituye en un proceso que se va construyendo a 

partir de diferentes fases o etapas que representan un ciclo de inicio y 

culminación. 

Cada una de estas fases implica un proceso de administración, control y decisión 

que constituyen la gestión de un proyecto, de la cual dependerán las intensidades 

y éxitos en la consecución de resultados. Así, una gestión del ciclo de un proyecto 

adecuada implica considerar el conjunto de factores que pueden ser cruciales para 

el logro de resultado, paro además considera los mecanismos pertinentes para 

realizar ajustes oportunos que incluso reoriente la marcha de un proyecto para 

conseguir resultados exitosos. 
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2.2.4 Procesos en la Administración de Proyectos 

 
Seguidamente se identifican y describen los cinco grupos de procesos de la 

dirección de proyectos necesarios en todo proyecto. Son cinco grupos de 

procesos que cuentan con dependencias bien definidas y normalmente se los 

ejecuta en la misma secuencia en cada proyecto, tal y como se ve en la figura 08. 

 

 
Figura 08- Grupos de procesos de la dirección de proyectos. 

Fuente: PMI, 2008 
 

• Procesos de Iniciación: 

El grupo de procesos de iniciación se compone de procesos que facilitan la 

autorización formal para iniciar un proyecto. Esta se consigue por medio de la 

redacción del Acta de Constitución del Proyecto donde el patrocinador del 

proyecto, persona o institución que aporta el capital, autoriza al director del 

proyecto. Es frecuente que estos procesos se lleven a cabo fuera del ámbito de 

control directo del proyecto, pero si dentro de la organización que los promueve. 

Definen que es el proyecto a realizar en cuanto a su justificación, objetivos, 

supuestos y restricciones. 

 

• Proceso de Planificación: 

Ayuda a recolectar la información requerida para desarrollar el plan de gestión del 

proyecto, mediante el cual se identifican y definen los principales componentes y 

se planifican las actividades a realizar. Establece como se va  a llevar a cabo el 
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proyecto para que cumpla con sus objetivos, de una manera ordenada y no 

improvisada. 

Incluyen procesos para definición del alcance, la estructura detallada de trabajo, la 

duración, secuenciación y cronograma de las actividades, los recursos requeridos, 

así como las estimaciones de costos, calidad, riesgos y comunicaciones. 

 

• Proceso de Ejecución:  

Se utiliza con el fin de realizar las actividades del proyecto, de acuerdo al plan de 

gestión definido en la planificación, de manera que se pueda cumplir con los 

requisitos establecidos para el proyecto. 

Incluyen los procesos de dirección, aseguramiento de la calidad, adquisición y 

desarrollo del equipo humano y material del proyecto, así como la distribución de 

la información del mismo a todos los interesados. 

 

• Proceso de Seguimiento y Control: 

Permite mantener una vigilancia permanente sobre el desarrollo del proyecto, 

comparando lo realmente ejecutado contra lo planeado, identificando los posibles 

problemas en el momento en que estos se generan, adoptando las medidas 

correctivas y las medidas preventivas que sean pertinentes ante posibles 

problemas futuros. 

Incluyen los procesos de supervisión y control del trabajo, control integrado de 

cambios en el alcance, cronograma, costos, y calidad, seguimiento del desempeño 

del personal, rendimiento del proyecto, así como el control de los riesgos y de los 

contratos que se establezcan durante la ejecución. 

 

• Proceso de Cierre: 

Permite finalizar el proyecto ordenadamente, de manera que se den por 

concluidas todas las acciones planeadas, se elaboren los documentos finales tales 

como evaluaciones y lecciones aprendidas, y se haga la entrega formal del 

producto terminado. También se aplican a proyectos que, por diversas razones, 

sean cancelados sin haberse concluido. 



25 
 

 

Incluyen los procesos de cierre de las actividades técnicas, así como el cierre de 

los actos administrativos y contractuales, incluyendo la resolución de cualquier 

conflicto pendiente. 

 

2.2.5 Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos 

 
Los procesos que integran los grupos de dirección de proyectos, de acuerdo a la 

metodología de administración de proyectos (PMI, 2008), en el presente proyecto 

son los siguientes: 

 

a- Gestión del Alcance del Proyecto: 

Asegura que el proyecto desarrolle todo el trabajo requerido para la obtención de 

los entregables esperados, estableciendo los límites con respecto a todo aquello 

que no forma parte del proyecto y por lo tanto no debe ser considerado en este. 

Incluye los procesos de planificación, definición, verificación, y control el alcance, 

así como la creación de la estructura detallada de trabajo para el proyecto. 

 

Los procesos de Gestión del Alcance del Proyecto son los siguientes (PMI, 2008): 

• Recopilar Requisitos 

• Definir el Alcance 

• Crear la EDT 

• Verificar el Alcance 

• Controlar el Alcance. 

 

b- Gestión del Tiempo del Proyecto: 

Facilita la finalización del proyecto en el plazo establecido, así como la entrega de 

los productos parciales y finales en los tiempos convenidos con el cliente. Incluye 

los procesos necesarios para la definición y secuenciación de las actividades, la 

estimación de los recursos requeridos y las duraciones estimadas para las mimas, 

además del desarrollo y control del cronograma respectivo. 

Los procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto son los siguientes (PMI, 2008): 
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• Definir las actividades 

• Secuenciar las actividades 

• Estimar los Recursos de las Actividades 

• Estimar la Duración de las Actividades. 

• Desarrollar el Cronograma. 

• Controlar el Cronograma. 

 

c- Gestión del Costo del Proyecto: 

Facilita la estimación y planificación de los costos de los recursos requeridos para 

llevar a cabo las diversas actividades del proyecto. Incluye los procesos de 

estimación de costos, así como la formulación y el control del presupuesto. 

Los procesos de Gestión de los Costos del proyecto son los siguientes (PMI, 

2008): 

 

• Estimar los Costos 

• Determinar el Presupuesto 

• Controlar los Costos 

 

d- Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: 

Facilita tanto la organización como la dirección del equipo de trabajo del proyecto, 

considerando dentro de este al equipo de dirección del mismo, todos los cuales 

deben participar desde las etapas tempranas de la planificación, para lograr un 

mayor grado de compromiso con los objetivos del proyecto. Incluye los procesos 

de planificación, obtención, desarrollo y seguimiento del recurso humano. 

Los procesos de Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto son los 

siguientes (PMI, 2008): 

 

• Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 

• Adquirir el Equipo del Proyecto 

• Desarrollar el Equipo de Proyecto 

• Dirigir el Equipo de Proyecto. 
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e- Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: 

Asegura la producción, recolección, almacenamiento, distribución y recuperación, 

adecuada y oportuna de la información generada por el proyecto, de manera que 

esté al alcance del equipo de trabajo, los clientes, los patrocinadores y cualquier 

otro interesado. Incluye los procesos de planificación de las comunicaciones a 

efectuar, las formas de distribución de la información, los informes sobre 

rendimientos, así como la satisfacción de las necesidades de los clientes para la 

resolución de eventuales conflictos. 

Los procesos de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto son los siguientes 

(PMI, 2008): 

 

• Identificar a los interesados 

• Planificar la Comunicaciones 

• Distribuir la Información 

• Gestionar las Expectativas de los Interesados 

• Informar el Desempeño. 
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3 MARCO METODOLOGICO 
 

En este capítulo se detallaran de forma precisa las fuentes de información a 

utilizar, para el logro de los objetivos del presente proyecto, si como la descripción 

de los distintos métodos y las técnicas que posibilitaran realizar el desarrollo del 

Proyecto Final de Graduación. 

 

Para cumplir con lo indicado, hay que comprender que el marco metodológico es 

el conjunto acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema 

planteado, a través de procedimientos específicos que incluyen las técnicas de 

observación y recolección de datos, determinando el “como” se realizara el 

problema planteado en el proyecto. 

 

3.1 Fuentes de información 

 
Primero definamos que es una fuente de información; una fuente de información 

es una persona u objeto que provee datos. 

 

Las fuentes de información las constituyen todos los elementos capaces de 

suministrar información para ser utilizada en una investigación. 

 

Son todos los documentos que de una u otra forma difunden los conocimientos 

propios de un área (educación, salud, artes y humanidades, ciencias exactas, 

computación, entre otros.), y cada uno de estos documentos de origen a las 

fuentes primarias de información. 
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Fuentes Primeras 

 
Son aquellas que contienen información no abreviada y en su forma original 

(Bavaresco. 1979, p 36). Entre ellas están: libros, publicaciones, periódicos, 

revistas, monografías científicas, separatas de artículos y recortes de diarios, 

archivos públicos o privados, entrevistas personales, tesis y disertaciones, trabajos 

inéditos, patentes, normas, entre otros. 

El enfoque de otro autor es que constituyen el objetivo de la investigación 

bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de primera mano 

(Hernández, 1991, p23), es decir, información que se obtiene directamente por 

parte de la empresa. 

 

Una fuente primaria es aquella que provee un testimonio o evidencia directa sobre 

el tema de investigación. Las fuentes primarias son escritas durante el tiempo que 

se está estudiando o por la persona directamente envuelta en el evento. La 

naturaleza y valor de la fuente no puede ser determinado sin referencia al tema o 

pregunta que se está tratando de contestar. Las fuentes primarias ofrecen un 

punto de vista desde adentro del evento en particular o periodo de tiempo que se 

está estudiando 

 

Se puede recapitular que son aquellas fuentes que contienen información nueva  u 

original y se accede a ellas de forma directa, son documentos que registran la 

información que desarrolla contenidos científicos o técnicos. 

 

Por lo general las fuentes primarias son más costosas que las secundarias, se 

deben utilizar cuando no existen fuentes secundarias o cuando la información que 

brindan estas últimas es insuficiente o inadecuada. 

 

Para el desarrollo del presente Proyecto Final de Graduación, será necesario 

utilizar fuentes de información primaria, con el objetivo de detectar, obtener y 

consultar bibliografía y otros materiales que puedan ser útiles para los propósitos 
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del estudio. Seguidamente se mencionan fuentes de información primaria que 

serán utilizadas. Testimonio de expertos, publicaciones, tesis, reglamentos, 

normas,  leyes  y libros. 

 
 

Fuentes Secundaria 
 

Contienen información abreviada, que solo sirven como simple ayuda al 

investigador, preferiblemente para suministrar información sobre documentos 

primarios (Bavaresco, 1979, p 37). 

 Son fuentes de tipo indirecto y se mencionan entre ellas a las citas bibliográficas, 

las revistas de resúmenes, los catálogos de bibliotecas, las reseñas, los índices 

bibliográficos y ficheros. 

  

Para Hernández (1991, p23), son compilaciones, resúmenes y listados de 

referencias publicadas en un área de conocimiento en particular, son listados de 

fuentes primarias. Es decir, reprocesan información de primera mano y 

generalmente inducen a consultar la fuente primaria del tema requerido. 

 

A las fuentes de información secundaria también se les conoce como “obras de 

referencia”, pues su intención no es la de ser leídas de inicio a fin, sino 

proporcionar datos puntuales de consulta rápida. 

 

Usualmente, las fuentes secundarias son poco costosas y se obtienen con 

rapidez, por lo que se debe buscar primero antes que las fuentes primarias. 

 

En general los objetivos de las fuentes secundarias se pueden dividir en dos 

rubros principales: 

• Para proporcionar a los lectores una síntesis de la información que existe 

en los documentos primarios sobre temas de interés. 

• Para remitir a los usuarios a los documentos cuyos contenidos puedan 

ayudar a solucionar sus necesidades de información. 
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Algunas fuentes de información secundaria que se utilizaran en el presente 

Proyecto Final de Graduación son: 

 

• Libros: referentes a procesos de construcción, administración profesional de 

proyectos, entre otros. 

 

• Tesis: afines al proyecto que se desarrollara en Proyecto Final de 

Graduación  y sus objetivos. 

 

• Normas: la legislación aplicable a proyectos de contratación administrativa. 

Específicamente las del Ministerio de Salud. 

 

• Leyes: la ley de construcción, el código urbano y el plan regulador que 

tenga la municipalidad del cantón de Upala. 

 

• Directorios de Bibliotecas: ya que son valiosas fuentes de información para 

identificar y ubicar las fuentes primarias que serán base de la información. 

 

• Índices y resúmenes: son listas sistemáticas de obras que dicen donde 

puede ser localizada la información. 

 

El resumen de las fuentes de información que se utilizaran en este proyecto se 

presenta en el Cuadro 1: 

 

Una fuente secundaria interpreta y analiza fuentes primarias. Las fuentes 

secundarias están a un paso removidas o distanciadas de las fuentes primarias. 

Algunos tipos de fuentes secundarias son:  

 

Estos datos generalmente se consiguen con mayor facilidad, rapidez y a menor 

costo que los primarios, pero presentan el inconveniente de no proporcionar la 
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totalidad de la información necesaria, además su calidad no resulta ser la más 

conveniente para tomar decisiones, por lo cual se deben procurar datos primarios 
 

Cuadro 1 Fuentes de Información Utilizadas 

  
Objetivo Fuentes de información 

Primaria Secundaria 

1 

Elaborar un alcance de proyecto, 
principales entregables, limitaciones, 
definición de tareas, EDT que permita 
tener una clara visión de las labores a 
realizar en el proyecto y de esta forma 
controlar los objetivos.  

Libros, 
Publicaciones, 
Entrevistas a 
Involucrados, 
Normativas, 
Cartas 

Indices 
Bibliograficos, 
Charter 

2 

Definir las actividades con sus respectivos 
estimados de tiempo para cada tarea del 
desarrollo del proyecto que precisen los 
productos entregables en cada una de las 
fases del plan. 

Entrevistas a 
Involucrados, 
Normativas, 
Regulaciones. 

Indices 
Bibliograficos 

3 

Desarrollar un presupuesto que indique los 
costos de cada una de las actividades así 
como una programación que indique la 
duración de las mismas. 

Entrevistas a 
Proveedores. 

Cotizaciones, 
Charter 

4 

Desarrollar un plan de responsabilidades 
para delimitar el rol de cada recurso 
involucrado en el proyecto, eliminando la 
repetición indebida de actividades que 
generan gasto en tiempo y costo. 

Entrevistas 
Personales, 
Publicaciones 

Resumenes de 
Roles. Charter 

5 

Desarrollar una estrategia de 
comunicación que garantice el flujo 
adecuado y pertinente de la información 
para evaluar las oportunidades y 
deficiencias en un tiempo oportuno, 
definiendo las necesidades de información 
para cada recurso del proyecto 

Libros, 
Entrevistas. 

Indices 
Bibliograficos 

6 

Realizar un análisis exhaustivo de los 
involucrados en el proyecto para mejorar 
aspectos de confiabilidad y compromiso 
con los entes que influyen e impactan con 
sus decisiones al proyecto 

Entrevistas 
Personales. 

Resumenes de 
involucrados, 
Charter 
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3.2 Técnicas de Investigación 

 
La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que 

integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 

 

La técnica pretende los siguientes objetivos:  

• Ordenar las etapas de la investigación.  

• Aportar instrumentos para manejar la información.  

• Llevar un control de los datos.  

• Orientar la obtención de conocimientos. 

 

En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán tres formas generales: 

técnica documental, técnica de campo y mixta. 

 

La técnica documental es aquella que se realiza a través de la consulta de 

documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, 

constituciones, etc.) (Grajales G, 2000), permite la recopilación de información 

para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. 

Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen 

referencia. 

 

El objetivo de la investigación documental es elaborar un marco teórico conceptual 

para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio. Con el propósito de 

elegir los instrumentos para la recopilación de información es conveniente referirse 

a las fuentes de información. 

 

La técnica de campo es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los 

fenómenos objeto de estudio (Grajales G, 2000), permite la observación en 

contacto directo con el objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitan 

confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. 

Objetivos de la observación Explorar: 
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• Precisar aspectos previos a la observación estructurada y sistemática.  

• Reunir información para interpretar hallazgos.  

• Describir hechos.  

• Requisitos al observar  

• Delimitar los objetivos de la observación.  

• Especificar el procedimiento o instrumentos de observación.  

• Comprobación continúa. 

 

Tipos de observación 

 

Se pueden distinguir dos clases principales: la observación participante y la no 

participante. En la primera participan varios investigadores dispersos, con el fin de 

recoger reacciones colectivas. Otro tipo de investigación participante es aquélla en 

la que los investigadores participan de la vida del grupo, con fines de acción 

social. 

 

En la observación no participante el investigador es ajeno al grupo. Solicita 

autorización para permanecer en él, y observar los hechos que requiere. 

 

La observación simple no controlada se realiza con el propósito de "explorar" los 

hechos o fenómenos de estudio que permitan precisar la investigación. 

 

La observación sistemática se realiza de acuerdo con un plan de observación 

preciso, en el que se han establecido variables y sus relación, objetivos y 

procedimientos de observación. 

 

En el presente Proyecto Final de Graduación se utilizaran la Observación 

Participante por parte del Director del Proyecto y también la No Participante por 

parte de los inspectores. 

 

Instrumentos para investigación de campo 
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Para la observación simple, los instrumentos más comunes son:  

• Ficha de campo.  

• Diario.  

• Registros.  

• Tarjetas.  

• Notas.  

• Mapas.  

• Diagramas.  

• Cámaras.  

• Grabadoras.  

 

Para la observación sistemática, los instrumentos más comunes son:  

• Plan de observación.  

• Entrevistas.  

• Cuestionarios.  

• Inventarios.  

• Mapas.  

• Registros.  

• Formas estadísticas.  

• Medición. 

 

Además, existe la investigación mixta es aquella que participa de la naturaleza de 

la investigación documental y de la investigación de campo (Grajales G, 2000), 

consiste en proyectos de investigación, que utiliza el método de recopilación y 

análisis de datos, donde participan tanto la investigación documental así como la 

investigación de campo, esto con el objetivo de profundizar en el estudio del tema 

propuesto. 

El libro Investigación, un camino al conocimiento de Rodrigo Barrantes Echeverría, 

clasifica las técnicas de información como se indica: 

Según finalidad  
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• Investigación básica: actividad orientada a la búsqueda de nuevos 

conocimientos y campos de investigación.  

• Investigación aplicada: su finalidad es la solución de problemas prácticos 

para mejorar las condiciones de un hecho negativo. 

 

Según el alcance temporal  

• Estudios Transversales: estudian aspectos de desarrollo de los sujetos en 

un momento dado.  

• Estudios longitudinales: son investigaciones que estudian un aspecto o 

problema en distintos momentos, niveles o edades. 

 

Según profundidad u objetivo 

• Exploratoria: son investigaciones que realizan para obtener un primer 

conocimiento de una situación para luego realizar una posterior más 

profunda.  

• Descriptiva: su objetivo central es la descripción de fenómenos, usa la 

observación, estudios y desarrollo  

• Explicativa: explica los fenómenos y el estudio de sus relaciones para 

conocer su estructura y los aspectos que intervienen en su dinámica 

• Experimental: estudia las relaciones de causalidad utilizando la metodología 

experimental con la finalidad de controlar los fenómenos. 

 

Según carácter de la medida  

• Cuantitativo: se fundamenta en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificar. Utiliza la metodología empírico analítica y sirve para estadística 

para el análisis de datos.  

• Cualitativo: estudia los significados de las acciones humanas y de vida 

social. Usa la metodología interpretativa. 

 

Las técnicas a usar en el presente Proyecto Final de Graduación será la 

documental ya que se debe investigar en libros, textos, reglamentos, leyes, teorías 
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y otras fuentes de información que serán consultadas para sustentar el estudio y 

además se usara la técnica de Campo ya que al tratarse de un proyecto 

constructivo las visitas deben ser continuas y debe existir una relación muy directa 

entre el director del proyecto y el resto del equipo. 

 

3.3 Métodos de Investigación 

 

 

Pocas palabras se utilizan de una forma tan diversa y generalizada como 'método' 

y 'técnica'. Generalizada porque se emplean en todas las artes y todas las 

ciencias, y diversa porque suelen adjudicárseles significados diferentes. Suelen 

ser además vocablos que se utilizan sin ser definidos explícitamente. 

 

La diferencia básica entre método y técnica es que un método es un 

procedimiento general orientado hacia un fin, mientras que las técnicas son 

diferentes maneras de aplicar el método y, por lo tanto, es un procedimiento más 

específico que un método 

 

El método es un procedimiento ordenado, seguido para alcanzar un objetivo y 

especialmente para descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos. 

 

Los métodos analítico y sintético, inductivo y deductivo son comunes a todas las 

ciencias ya que representan los pilares para la formación teórica de todas las 

ciencias (Bavaresco de Prieto, 1979, p 20.) 

 

Inducción-deducción 

La inducción consiste en ir de los casos particulares a la generalización. La 

deducción, en ir de lo general a lo particular. El proceso deductivo no es suficiente 

por sí mismo para explicar el conocimiento. Es útil principalmente para la lógica y 

las matemáticas, donde los conocimientos de las ciencias pueden aceptarse como 

verdaderos por definición. 
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Algo similar ocurre con la inducción, que solamente puede utilizarse cuando a 

partir de la validez del enunciado particular se puede demostrar el valor de verdad 

del enunciado general. La combinación de ambos métodos significa la aplicación 

de la deducción en la elaboración de hipótesis, y la aplicación de la inducción en 

los hallazgos. Inducción y deducción tienen mayor objetividad cuando son 

consideradas como probabilísticas. 

 

Este método “estudia casos individuales para llegar a una generalización, 

conclusión o norma general y después se deducen las normas generales.” 

(Eyssautier, 2002) 

 

Análisis y síntesis 

El análisis maneja juicios. La síntesis considera los objetos como un todo. El 

método que emplea el análisis y la síntesis consiste en separar el objeto de 

estudio en dos partes y, una vez comprendida su esencia, construir un todo. 

 

Este método es aquel que; “descompone una unidad en sus elementos más 

simples, examina cada uno de ellos por separado, volviendo a agrupar las partes 

para considerarlas en conjunto” (Eyssautier 2002) 

 

Experimentación 

El método experimental ha sido uno de los que más resultados han dado. Aplica la 

observación de fenómenos, que en un primer momento es sensorial. Con el 

pensamiento abstracto se elaboran las hipótesis y se diseña el experimento, con el 

fin de reproducir el objeto de estudio, controlando el fenómeno para probar la 

validez de las hipótesis. 
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El cuadro adjunto presenta la relación entre los objetivos y los métodos de investigación que se utilizaran en este 

proyecto. 
Cuadro 2 Métodos de Investigación Utilizadas 

  
Objetivos 

   Metodos de Investigación 
Analitico-Sintético Inductivo-Deductivo Estadístico 

1 

Elaborar un alcance de proyecto, principales 
entregables, limitaciones, definición de tareas, EDT 
que permita tener una clara visión de las labores a 
realizar en el proyecto y de esta forma controlar los 
objetivos.  

Analizar la 
información para 
obtener el Acta de 
Inicio, el Contrato y 
la EDT del proyecto 

Analizar cada 
objetivo específico 
para deducir cuales 
serán cada una de 
sus ramas 

contabilizar 
proyectos 
anteriores que sean 
similares 

2 
Definir las actividades con sus respectivos 
estimados de tiempo para cada tarea del desarrollo 
del proyecto que precisen los productos 
entregables en cada una de las fases del plan. 

Analizar al máximo 
cada una de las 
actividades para 
establecer su 
duración 

Deducir estimados 
de tiempo por 
experiencia 
adquirida 

cuantificar al 
máximo los  
tiempos gastados 
en cada una de las 
actividades 

3 

Desarrollar un presupuesto que indique los costos 
de cada una de las actividades así como una 
programación que indique la duración de las 
mismas. 

Investigar los precios 
de los materiales a 
usar, así como 
subcontratos, mano 
de obra y costos 
indirectos 

No Aplica. 
enlistar los costos 
del mercado actual 
para comparar 

4 
Desarrollar un plan de responsabilidades para 
delimitar el rol de cada recurso involucrado en el 
proyecto, eliminando la repetición indebida de 
actividades que generan gasto en tiempo y costo. 

Analizar cuál es el 
perfil profesional de 
cada uno de los 
integrantes del 
equipo 

Probar por un 
tiempo al empleado 
en el puesto 

No Aplica. 
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5 

Desarrollar una estrategia de comunicación que 
garantice el flujo adecuado y pertinente de la 
información para evaluar las oportunidades y 
deficiencias en un tiempo oportuno, definiendo las 
necesidades de información para cada recurso del 
proyecto 

No Aplica 

Deducir cuales son 
los involucrados 
más importantes y 
que tienen más 
peso para llegar a 
ser lideres. 

Hacer encuestas 
con los 
involucrados para 
saber cuál es el 
medio de 
comunicación que 
prefieren 

6 Realizar un análisis exhaustivo de los involucrados 
en el proyecto para mejorar aspectos de 
confiabilidad y compromiso con los entes que 
influyen e impactan con sus decisiones al proyecto 

Analizar cuáles son 
los involucrados que 
pueden impactar el 
proyecto con más 
fuerza 

No Aplica. 

Recopilar datos de 
proyectos 
anteriores para 
demostrar 
experiencia, 
capacidad y 
responsabilidad 

 

 

 

Según se estableció en el Marco Teórico y el cuadro anterior, el desarrollo del presente proyecto incluye fuentes de 

información y métodos de investigación acordes a los objetivos propuestos, de manera que éstos se alcancen en forma 

exitosa. 

Adicionalmente, para desarrollar los objetivos se requiere la aplicación de la metodología de Administración Profesional 

de Proyectos, según lo establece el Project Management Institute. Para esto se realizó una matriz con las áreas de 

conocimiento del PMBOK, grupos de procesos y objetivos del proyecto, donde se muestra la aplicabilidad de cada uno. 

 

En el Cuadro 03, se presenta la aplicación de las Áreas de Conocimiento y Grupos de Proceso, en los objetivos del 

proyecto. Para efectos de visualizar la relación objetivo-área de conocimiento, considerar el color asignado. 
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Cuadro 3 Aplicación de las Áreas de Conocimiento del PMI en los Objetivos del Proyecto 

 

Iniciación Planificación Ejecución Cierre

Integración
Contrato, Acta de 

Proyecto
Desarrollar Plan de dirección 
del Proyecto

Ejecutar el trabajo según 
planificación

Cerrar el 
Proyecto

Alcance No Aplica Recopilacion de Requisitos, 
Definir el Alcance, Crear EDT

Plan de Gestion del 
Alcance No Aplica

Tiempo No Aplica

Definir Actividades. 
Secuenciarlas, Estimar 
Duracion y Recursos. 
Desarrollar el Cronograma.

Plan de Gestion del 
Tiempo No Aplica

Costo No Aplica Hacer el Presupuesto Gestion del Presupuesto No Aplica

Recurso Humano No Aplica Roles y Responsabilidades Gestion de los Recursos 
Humanos

Cerrar Contratos 
y Subcontratos

Comunicaciones No Aplica Planificar las 
Comunicaciones

Gestion de las 
Comunicaciones No Aplica

Objetivos PFG

Elaborar un alcance 
de proyecto, 
principales 

entregables, 
limitaciones, 

definición de tareas, 
EDT que permita 
tener una clara 

visión de las labores 
a realizar en el 

proyecto y de esta 
forma controlar los 

objetivos. 

Definir las actividades con 
sus respectivos estimados de 

tiempo para cada tarea del 
desarrollo del proyecto que 

precisen los productos 
entregables en cada una de 

las fases del plan.

Desarrollar un 
presupuesto que indique 
los costos de cada una 
de las actividades así 

como una programación 
que indique la duración 

de las mismas.

Desarrollar un plan 
de 

responsabilidades 
para delimitar el rol 

de cada recurso 
involucrado en el 

proyecto, 
eliminando la 

repetición indebida 
de actividades que 
generan gasto en 
tiempo y costo.

Desarrollar una 
estrategia de 

comunicación que 
garantice el flujo 

adecuado y pertinente 
de la información para 

evaluar las 
oportunidades y 

deficiencias en un 
tiempo oportuno, 

definiendo las 
necesidades de 

información para cada 
d l t

Realizar un 
análisis 

exhaustivo de los 
involucrados en 
el proyecto para 

mejorar 
aspectos de 

confiabilidad y 
compromiso con 

los entes que 
influyen e 

impactan con 
sus decisiones 

l t

Controlar los Recursos Humanos

Controlar las Comunicaciones

Areas de 
conocimiento

Grupo de Procesos
Seguimiento y Control

Monitorear y Controlar el Trabajo, Realizzar 
Control Integrado de Cambios

Verificar el alacance, Controlar el Alcance.

Controlar el Cronograma

Controlar el Presupuesto
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Para efectos del presente Proyecto se incluyeron las siguientes Áreas de 

Conocimiento: Integración, Alcance, Tiempo, Costo, Recurso Humano y 

Comunicaciones. 

 

El hecho de que no se analice la gestión de la calidad, del riesgo y de las adquisiciones 

no quiere decir que no sean importantes en este proyecto, si son importantes pero 

debido al tiempo que se tiene y al alcance del PFG, no se analizan en este documento 

pero no sobra decir que es importante que sean tomados en cuenta durante la 

planificación, ejecución, control y cierre del Proyecto. 

 

3.4 Herramientas. 

 
Las herramientas son necesarias para poder realizar los trabajos. En la Administración 

de Proyectos se maneja gran cantidad de herramientas, pero para efectos de este 

proyecto se van a manejar las siguientes: 

 

• Excel: Excel fue el primer programa de hoja de cálculos en permitir al usuario 

definir la apariencia de las hojas de cálculos. También introdujo resolución 

inteligente de celdas, esto es, si se modifica una celda y hay celdas afectadas, 

se actualizan automáticamente. Permite llevar el control de procesos y 

procedimientos mediante tablas electrónicas. 

 

• WBS: El Work Breakdown Structure, WBS es una herramienta para el 

tratamiento de problemas complejos en el contexto de la planificación o de 

gestión de proyectos  basada en la estrategia de "descomposición jerárquica" de 

la complejidad inicial. Sus elementos básicos fueron desarrollados en el 

Departamento de Defensa (DoD) estadounidense en los años 60 del s. XX. Para 

facilitar un enfoque y trabajo lógico en la planificación de proyectos de la defensa 

nacional  

 

• Word: Es un programa editor de texto ofimático muy popular, que permite crear 

documentos sencillos o profesionales. Microsoft Word es incluido en el paquete 

Microsoft Office de Microsoft. De todas maneras, también es vendido por 
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separado. Microsoft Word posee herramientas de ortografía, sinónimos, gráficos, 

modelado de texto, etc. Además tiene una muy buena integración con el resto de 

las aplicaciones del paquete Microsoft Office 

 

• Proyect: Software de administración de proyectos desarrollado y vendido por 

Microsoft el cual esta creado para asistir a los administradores de proyectos en 

el diseño de planes, asignación de recursos a tareas, rastreo de progresos y 

análisis de cargas de trabajo.  

 

• Juicio Experto: Es un conjunto de opiniones que pueden brindar profesionales 

expertos en una industria o disciplina, relacionadas al proyecto que se está 

ejecutando. Este tipo de información puede ser obtenida dentro o fuera de la 

organización, en forma gratuita o por medio de una contratación, en 

asociaciones profesionales, cámaras de comercio, instituciones 

gubernamentales, universidades. 

 

• Inspección: La inspección es el método de exploración física que se efectúa por 

medio de la vista. Sus objetivos son detectar características físicas significativas 

y observar y discriminar en forma precisa los hallazgos anormales en relación 

con los normales. 

 

• Análisis de Interesados: El análisis de los interesados es un proceso que 

consiste en recopilar y analizar de manera sistemática las informaciones 

cuantitativas y cualitativas, a fin de determinar qué intereses particulares deben 

tenerse en cuenta a lo largo del proyecto. Permite identificar los intereses, las 

expectativas y la influencia de los interesados, y los relaciona con la finalidad del 

proyecto. También ayuda a identificar las relaciones con los interesados que 

pueden aprovecharse para crear alianzas y acuerdos potenciales, a fin de 

mejorar las probabilidades de éxito del proyecto 

 

• Control de Cambios: El control de cambios es el proceso mediante el cual se 

asegura que no se realicen cambios que afecten el éxito del proyecto, y que 

aquellos que se implementen sean analizados, negociados y planeados de una 

manera adecuada. 
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El cuadro 4 presenta las herramientas que se utilizaran para cada uno de los objetivos 

específicos: 
Cuadro 4 Herramientas Utilizadas 

 

Objetivos Herramientas 
Elaborar un alcance de proyecto, principales entregables, 
limitaciones, definición de tareas, EDT que permita tener 
una clara visión de las labores a realizar en el proyecto y 
de esta forma controlar los objetivos.  

Excel, Word, WBS, Juicio 
Experto, Inspección 

Definir las actividades con sus respectivos estimados de 
tiempo para cada tarea del desarrollo del proyecto que 
precisen los productos entregables en cada una de las 
fases del plan. 

Excel, Word, WBS, Juicio 
Experto,  Proyect 

Desarrollar un presupuesto que indique los costos de 
cada una de las actividades así como una programación 
que indique la duración de las mismas. 

Excel, Word, WBS, Juicio 
Experto,  Proyect 

Desarrollar un plan de responsabilidades para delimitar el 
rol de cada recurso involucrado en el proyecto, 
eliminando la repetición indebida de actividades que 
generan gasto en tiempo y costo. 

Excel, Word, WBS, Juicio 
Experto,  Proyect, Análisis 
de Involucrados 

Desarrollar una estrategia de comunicación que garantice 
el flujo adecuado y pertinente de la información para 
evaluar las oportunidades y deficiencias en un tiempo 
oportuno, definiendo las necesidades de información para 
cada recurso del proyecto 

Excel, Word, WBS, Juicio 
Experto,  Proyect, Control 
de Cambios, Análisis de 
Involucrados 

Realizar un análisis exhaustivo de los involucrados en el 
proyecto para mejorar aspectos de confiabilidad y 
compromiso con los entes que influyen e impactan con 
sus decisiones al proyecto 

Excel, Word, WBS, Juicio 
Experto,  Proyect, Control 
de Cambios, Inspección 

 

3.5 Supuestos y Restricciones. 

 
Supuestos: un Supuesto es una Idea, juicio o teoría que se supone verdadera, aunque 

no se haya demostrado o confirmado, y a partir de la cual se extrae una consecuencia 

o una conclusión (Barreto 1959) 

 

Restricción: una Restricción es una limitación, disminución o reducción a límites 

menores de una cosa. (Barreto 1959) 

Los Supuestos y Restricciones y su relación con los objetivos del proyecto se ilustran 

en el cuadro 5, a continuación. 
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Cuadro 5, Supuestos y Restricciones 

Objetivos Supuestos Restricciones 
Elaborar un alcance de proyecto, 
principales entregables, limitaciones, 
definición de tareas, EDT que permita 
tener una clara visión de las labores a 
realizar en el proyecto y de esta forma 
controlar los objetivos.  

Que no haya 
cambios 
inesperados. 

Cumplir con todos 
los requisitos que se 
solicitan 

Definir las actividades con sus 
respectivos estimados de tiempo para 
cada tarea del desarrollo del proyecto 
que precisen los productos entregables 
en cada una de las fases del plan. 

Que no existan 
contratiempos 
como inclemencias 
del tiempo 

Cumplir con los 93 
días hábiles para 
construir el edificio 

Desarrollar un presupuesto que indique 
los costos de cada una de las 
actividades así como una programación 
que indique la duración de las mismas. 

Que los materiales 
no suban de 
precio 

Cumplir con el 
presupuesto 
estimado  

Desarrollar un plan de 
responsabilidades para delimitar el rol 
de cada recurso involucrado en el 
proyecto, eliminando la repetición 
indebida de actividades que generan 
gasto en tiempo y costo. 

Que se consiga 
toda la Mano de 
Obra en el sector 
del Proyecto. 

La mano de obra 
debe ser de la zona 

Desarrollar una estrategia de 
comunicación que garantice el flujo 
adecuado y pertinente de la información 
para evaluar las oportunidades y 
deficiencias en un tiempo oportuno, 
definiendo las necesidades de 
información para cada recurso del 
proyecto 

Que se de 
correctamente la 
comunicación 

Comunicación clara 
y verdadera entre 
los involucrados 
para evitar 
controversias 

Realizar un análisis exhaustivo de los 
involucrados en el proyecto para 
mejorar aspectos de confiabilidad y 
compromiso con los entes que influyen 
e impactan con sus decisiones al 
proyecto 

Que existan Todos 
los Proveedores 
en la zona del 
Proyecto 

Proveedores que 
sean de la zona 

 

3.6 Entregables. 

 

Los entregables son cualquier producto medible y verificable que se elabora para 

completar un proyecto o parte de un proyecto. Si el proyecto fuese una fábrica, los 

entregables son lo que produce esa fábrica. Existen entregables intermedios (internos), 

que se utilizan para producir los entregables finales que validará el cliente del proyecto. 
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Los entregables ayudan a definir el alcance del proyecto y el avance del trabajo en el 

proyecto debe ser medido monitoreando el avance en los entregables. 

 

Los entregables y su relación con los objetivos del proyecto se ilustran en el cuadro 6, a 

continuación. 

 

 
Cuadro 6 Entregables 

Objetivos Entregables 

Elaborar un alcance de proyecto, principales entregables, 
limitaciones, definición de tareas, EDT que permita tener 
una clara visión de las labores a realizar en el proyecto y 
de esta forma controlar los objetivos.  

Acta de Inicio, Contrato, 
EDT 

Definir las actividades con sus respectivos estimados de 
tiempo para cada tarea del desarrollo del proyecto que 
precisen los productos entregables en cada una de las 
fases del plan. 

Cronograma y Control 
del Cronograma  

Desarrollar un presupuesto que indique los costos de cada 
una de las actividades así como una programación que 
indique la duración de las mismas. 

Presupuesto y Control 
del Presupuesto 

Desarrollar un plan de responsabilidades para delimitar el 
rol de cada recurso involucrado en el proyecto, eliminando 
la repetición indebida de actividades que generan gasto en 
tiempo y costo. 

Plan de 
Responsabilidades, Perfil 
de Puestos,  Control del 
Plan de 
Responsabilidades 

Desarrollar una estrategia de comunicación que garantice 
el flujo adecuado y pertinente de la información para 
evaluar las oportunidades y deficiencias en un tiempo 
oportuno, definiendo las necesidades de información para 
cada recurso del proyecto 

Plan de Comunicaciones 

Realizar un análisis exhaustivo de los involucrados en el 
proyecto para mejorar aspectos de confiabilidad y 
compromiso con los entes que influyen e impactan con sus 
decisiones al proyecto 

Matriz de Involucrados. 
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4 DESARROLLO 

 

4.1 Desarrollo del objetivo 1: Alcance de proyecto, Antecedentes, principales 
entregables, limitaciones, definición de tareas y EDT. 

 
Desarrollo de Objetivo 1: Elaborar un alcance de proyecto, principales entregables, 

limitaciones, definición de tareas, EDT que permita tener una clara visión de las labores 

a realizar en el proyecto y de esta forma controlar los objetivos. 

 

4.1.1 Alcance de Proyecto 

Desde la perspectiva de la contribución de la salud a la equidad en la distribución de la 

riqueza, la experiencia de los países muestra que aquellas intervenciones dirigidas a 

posibilitar el máximo desarrollo de las potencialidades de la infancia dan por resultado 

generaciones futuras con mayores oportunidades de desarrollo. Desde esta 

perspectiva, los CEN-CINAI representan un hito y un reto para el Ministerio de Salud, 

ya que constituyen un modelo de prestación de servicios en nutrición, crecimiento, 

desarrollo y educación de la población infantil del país, congruente con el enfoque de 

derechos de la niñez y con el proceso de desarrollo infantil. 

 
Este proyecto  permite mejorar y dar continuidad al proceso de fortalecimiento del 

Programa CEN-CINAI en Costa Rica, que por más de 50 años ha brindado servicios de 

salud a la población, y para ello se inserta en sus líneas de trabajo, con un enfoque de 

apoyo directo. 

 
El grupo meta más significativo es la niñez, con edades comprendidas entre los 6 

meses y los 12 años, que vivan en los alrededores de Santa Clara de Upala y de 

pertenencia a familias de escasos recursos (por debajo de los 69.000 colones 

mensuales de ingreso) o que se encuentren en grave riesgo por desnutrición u 

obesidad. Otros grupos poblacionales a ser atendidos son las mujeres gestantes y 

lactantes de escasos recursos; madres de los niños/as beneficiarios de los CEN CINAI, 

mujeres migrantes nicaragüenses, madres solteras trabajadoras y madres 

adolescentes. Padres de los niños/as beneficiarios de los CEN CINAI. Personal del 
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Ministerio de Salud, de la Dirección de Nutrición y personal voluntario de las 

asociaciones de desarrollo. Por último, personal de las instituciones que trabajan en el 

sector social en la región.  

 
El proyecto se desarrolla en cuatro componentes principales y en dos esferas de 

intervención de trabajo, con dos visiones complementarias, tal y como se describe en la 

figura:  

 

EL PROYECTO

Ampliada la cobertura
de atención intramuros

Ampliada la cobertura
de atención extramuros

Mejorada la calidad de
la oferta de servicios

Fomentados los 
mecanismos de 

coordinación 
interinstitucional

social

VISION 
ESTRATÉGICA

VISION 
OPERATIVA

Fortalecer el programa de 
nutrición y atención integral

a la infancia CEN CINAI 
en los cantones de 

Guatuso, 
Upala y Los Chiles

ESFERA 
TERRITORIAL

ESFERA
POLÍTICA

 
Figura 09- Componentes del proyecto. 

Fuente: Ministerio de Salud, 2009 
 
El primero de los componentes está dirigido hacia la ampliación de la cobertura del 

servicio dentro del Centro. Los CEN CINAI brindan atención integral a la infancia que 

se lleva a cabo dentro de la instalación y en la que los niños y niñas, además de 

nutrirse, son cuidados y estimulados educativamente. En este sentido, el proyecto tiene 

prevista la construcción y ampliación de las infraestructuras para albergar a mayor 

cantidad de niños y niñas, considerando un grupo poblacional de especial 

vulnerabilidad, los bebés, que comenzarán a ser beneficiarios en esta zona de 

intervención. También se incrementará la atención a grupos de escolares, con edades 
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comprendidas entre los 7 y 12 años. Las nuevas construcciones y ampliaciones 

considerarán la ley de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad para 

acceso a personas en silla de ruedas, aspecto este que redundará en la prestación de 

un servicio más equitativo. 

 
El segundo componente está dirigido a ampliar los beneficios del programa fuera del 

centro, facilitando la entrega de alimentos a los niños y niñas en situación de 

desnutrición y sus familias en aquellas comunidades rurales más alejadas, que no 

tienen posibilidades de acceder a las instalaciones del servicio. De esta forma, se 

pretende equipar con vehículos y artículos de traslado de alimento a los principales 

Centros de los tres municipios y construir un sencillo inmueble para acopio y 

distribución de alimentos. 

 
El tercer componente, está dirigido hacia la mejora de la calidad del servicio y se 

orienta por un lado hacia la mejora de las condiciones de los recursos materiales y por 

otro, a la reforma de los recursos humanos. En la primera cuestión, se trabajará con los 

espacios físicos; con remodelaciones, dotación de mobiliario y equipos y por otro lado 

hacia la mejora de las condiciones de seguridad de las instalaciones. De esta forma, 

los centros serán mejorados en sus condiciones de habitabilidad e higiene, se 

adecuarán con muebles y útiles tanto en las aulas como en las cocinas y comedores. 

Se proveerá de equipos de medición antropométrica, reemplazando a los actuales, 

totalmente obsoletos. Además, contarán con equipamiento en lo que a materiales e 

insumos educativos se refiere. Se adecuarán y equiparán también oficinas de personal. 

La instalación de alarmas y protecciones del perímetro de los centros será una garantía 

de la seguridad de los niños y niñas durante su estadía en los mismos. La oferta 

recreativa en los centros es también una importante acción del proyecto, la cual 

facilitará la realización de actividades lúdicas ya sea con la provisión de juguetes así 

como de instalaciones de juegos exteriores, que sin duda supondrán un aliciente para 

todos los niños y niñas beneficiados. En lo que respecta al recurso humano, este 

componente se trabajará a través de actividades de formación y actualización del 

personal de la Dirección de Nutrición del Ministerio de Salud, tanto localmente como a 

nivel central. Las capacitaciones llegarán también a las personas integrantes de las 

Asociaciones pro CEN CINAI, instancias de la sociedad civil organizadas para dar 

sostenibilidad a los centros. De este modo se fortalecerán sus conocimientos y también 
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será un elemento motivador para la acción. A través de las actividades de divulgación 

del programa, se llegará a las mujeres y hombres de la comunidad, fomentando la 

adecuada nutrición, cuidado de los hijos, paternidad responsable, prevención de 

enfermedades, higiene, planificación familiar, violencia intrafamiliar y de género, salud 

sexual y reproductiva y otros muchos temas de marcado interés para contribuir a los 

objetivos del programa CEN CINAI.  

 
Por último, el proyecto plantea un componente dedicado al fomento de los mecanismos 
de coordinación interinstitucional en el sector social, que pretende realizar enlaces 
entre las distintas organizaciones, principalmente públicas, que desarrollan acciones en 
la zona para fomentar la eficiencia y la generación de sinergias positivas entre ellas. 
Para ello se trabajará en estrecha coordinación con los gobiernos municipales, los 
cuales cuentan ya con instancias más generales de coordinación, los Consejos 
Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI), los cuales se verán fortalecidos 
con la posible creación de comisiones específicas para asuntos sociales o unidades 
específicas de gestión social. 

EL PROYECTO

Fortalecer el programa de nutrición y atención integral
a la infancia CEN CINAI en los cantones de Guatuso, Upala y Los Chiles

Ampliada la cobertura
de atención intramuros

Ampliada la cobertura
de atención extramuros

Mejorada la calidad de
la oferta de servicios

Fomentados los 
mecanismos de 

coordinación 
interinstitucional

social

-Construcción de
aulas de bebés y 
escolares

-Construcción de 
infraestructura

- Vehículos
- Equipos de transporte
de alimentos
- Construcción de
infraestructura

- Remodelaciones
- Mobiliario
- Equipamiento
- Seguridad
- Recreación
- Equipos educativos
- Materiales educativos
- Actividades formativas

y de capaci tación
- Actividades de 

divulgación

- Elaboración de la
Agenda de Desarrollo
Regional

- Fortalecimiento a las
instancias de 
coordinación sociales

 
Figura 10- Áreas a Fortalecer. 

Fuente: Ministerio de Salud, 2009 
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En cuanto a las esferas de intervención, estas se manifiestan en dos niveles; un primer 

nivel local, territorial, el cual es el lienzo en el que se trazan las acciones más tangibles 

del proyecto. De esta forma se desarrollan actividades que ofrecen resultados  y  

productos concretos. La segunda esfera, a un nivel de políticas, ejerce sus efectos a un 

nivel más macro, propiciando el desarrollo del conocimiento, las políticas y las 

estructuras orientadas hacia la potenciación del marco institucional y político en el que 

se inserta el proyecto. El trabajo en ambos niveles de intervención es fundamental para 

garantizar impactos efectivos y a más largo plazo sobre los niveles de desarrollo así 

como para mejorar las posibilidades de sostenibilidad del proyecto. 

 

En cuanto a los enfoques de trabajo, las visiones práctica y estratégica se emplean en 

el desarrollo de las diversas actividades. De esta forma, las acciones destinadas a la 

mejora y ampliación del servicio tendrán un impacto práctico sobre la consecución de 

beneficios más inmediatos (arreglo de paredes, disponibilidad de equipos de trabajo, 

acceso a elementos pedagógicos, etc.) sin embargo, estas acciones tendrán también 

un efecto estratégico al posicionar los objetivos del programa en la cultura local, 

obteniendo impactos adicionales y a largo plazo. De esta forma, la mejora de la calidad 

del servicio será la plataforma que facilite el acceso y la permanencia de los grupos 

beneficiarios y sus familias al programa. Esto generará un impacto directo sobre su 

alimentación y un impacto estratégico en muchos otros aspectos: mejora del acceso y 

permanencia en la escuela, reducción del fracaso escolar, reducción del riesgo social, 

delincuencia y vandalismo, drogadicción, transmisión de enfermedades, violencia 

intrafamiliar, embarazo adolescente, desestructuración del hogar, desintegración 

cultural, y un largo etc. También las actividades de formación al personal y 

voluntarios/as de la sociedad civil facilitarán desde su enfoque práctico la generación 

de conocimientos que redunda en la mejora del servicio pero, estratégicamente, 

fortalecerán la sostenibilidad del servicio, cohesionarán a la sociedad, motivarán al 

personal, generarán impactos sobre la cultura comunitaria y favorecerán valores como 

la solidaridad, el respeto y la igualdad. En el caso del cuarto componente, el impulso a 

las instancias de coordinación desde lo local, producirá un efecto inmediato sobre la 

eficiencia del actuar de las distintas instituciones pero estratégicamente, posicionará al 

gobierno municipal en la toma de decisiones sobre lo social en su territorio, 

fortaleciendo sus capacidades y sus potestades y por tanto, incrementando el poder 

local sobre la gestión de asuntos de marcado interés por su cercanía a la ciudadanía.  
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De esta forma, las actividades del proyecto, que de por sí cuentan con un importante 

valor por sus propios beneficios a niveles más prácticos, se dotarán de una visión 

estratégica que les proveerá de un importante valor añadido.  

 
A la finalización del proyecto en su primera fase, se espera haber obtenido los 

siguientes productos: 

 

PRODUCTOS DE LA PRIMERA FASE

GUATUSO UPALA LOS CHILES

GENERALES

CEN de Palenque Margarita
remodelado, totalmente equipado
y atendiendo integralmente
a preescolares, con zona de juegos 
exterior y alarma
CEN de San Rafael remodelado y
totalmente equipado. Con zona 
de juegos, alarma y oficinas.

CEN de Upala Centro remodelado, 
totalmente equipado y atendiendo
integralmente a preescolares y con aula
para escolares equipada y en servicio.
Unidad de Gestión Social  Municipal
fortalecida
Madres trabajadoras con apoyos 
específicos

Instalación para servicio
extramuros construida y
equipada en Santa Fé
CEN de Los Chiles con aula para 
bebés equipada y en servicio y con 
protección perimetral completa

En los 3 centros principales:

Vehículos disponibles
Cocinas y comedores equipados.

En los 13 centros de los tres cantones:

Equipos de catering
Equipos antropométricos
Dotación de instrumentos musicales
Insumos de trabajo (plasticina, crayones, 
cuadernos, pinturas, etc…)

Oficina regional de nutrición equipada
Fortalecida la Salud Sexual y Reproductiva para mujeres
Migrantes
Personal área de nutrición del Ministerio formado
Personal CEN/CINAI con conocimientos actualizados
Objetivos del programa CEN CINAI conocidos y fortalecidos
Instancias sociales de coordinación  interinstitucional 
fortalecidas
Agenda de Desarrollo Regional elaborada
Gobiernos municipales participando en la gestión social
del municipio

 
Figura 11- Entregables según Cantón. 

Fuente: Ministerio de Salud, 2009 
 
El proyecto plantea una segunda fase de continuidad, la cual se presentará para su 

financiación con cargo al presupuesto bilateral de la OTC 2010. Esta segunda fase 

complementará acciones priorizadas en los mismos componentes que la primera. Se 

prevé la consecución de los siguientes productos: 
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Figura 12- Entregables según Cantón. Fuente: Ministerio de Salud, 2009 

 
El proyecto cuenta con la participación de diversos actores y se complementa con otras 

muchas actuaciones. Existe también cierta profusión en el uso de otros instrumentos, lo 

cual favorece la eficiencia del proyecto y profundiza el criterio de complementariedad. 

En este sentido, existe una complementariedad directa con: 

 
• Acciones de la Contraparte (Ministerio de Salud) 

• Acciones de otros Ministerios (Cultura y Planificación Nacional) 

• Acciones de otros donantes (BCIE-Cuerpo de Paz) 

• Acciones de la sociedad civil (Asociaciones de Desarrollo) 

• Acciones financiadas por el programa bilateral (Vice ministerio de Desarrollo 

Social-VDS) 

• Acciones financiadas por otros instrumentos AECID (FAEC-contribuciones 

multilaterales) 

• Otras acciones de cooperación española (Fondo ODM) 

 
El criterio de concentración de acciones, se ve también fortalecido por la concentración 

territorial en los tres municipios de la zona norte. 

GUATUSO UPALA 

CEN de Palenque Margarita 
atendiendo integralmente a bebés 
en lengua malecu 

CEN de San Rafael atendiendo  
integralmente a escolares y bebés. 

Oficinas del área rectora y del 
área  de nutrición con 
infraestructura y  equipamiento 
nuevos. 
 
 

Nuevo CEN en Santa Clara 
equipado y funcionando 
 
  (sujeto a donación complementaria 
FAEC) 

LOS CHILES 

CEN de Los Chiles con aula 
para  
 para escolares equipada y en 
servicio 
 

ACCIONES 
COMPLEMENTARIAS 

DIRECTAS 

Equipamiento de las Direcciones de servicio- VDS (AECID) 
Construcción del consultorio comunitario en Palenque Margarita- VDS (AECID) 
Construcción del Centro en Santa Clara de Upala-FAEC (AECID) 
 



54 
 

 

 
El proyecto desarrolla enfoques transversales de trabajo altamente prioritarios para la 

cooperación española, de esta forma, se contempla un fuerte enfoque de género, al ser 

las mujeres beneficiarias del proyecto y participantes en la ejecución del mismo. Las 

mujeres no sólo serán beneficiarias directas de algunas de las actividades del proyecto 

sino que recibirán el beneficio indirecto sobre el alivio de tareas reproductivas como el 

cuidado de los niños/as y la preparación de alimentos. Sobre el enfoque de derechos 

humanos, el mismo se recoge ampliamente en la configuración del proyecto y del 

mismo programa CEN CINAI como una acción destinada a fortalecer la garantía de que 

todos los seres humanos tienen derecho a una vida digna, en la que la salud y la 

alimentación son elementos fundamentales. Los derechos de las personas más 

vulnerables, como los niños y niñas, migrantes, indígenas, mujeres y personas 

discapacitadas serán fortalecidos con la intervención. El enfoque intercultural se ve 

fortalecido por la incorporación al proyecto del componente indígena y el multicultural, 

considerando como beneficiaria a población malecu y población nicaragüense. La 

participación de ambos grupos en el proyecto y la respuesta a sus prioridades 

garantizan el respeto entre culturas y fomentan valores fundamentales como el respeto 

entre culturas. El enfoque medio ambiental se recoge en el proyecto a través de la 

realización de acciones educativas específicas en los centros pero también, en las 

mismas acciones del proyecto que tratarán de ser medioambientalmente respetuosas, 

especialmente en lo que se refiere a la mitigación de posibles impactos negativos en la 

generación de desechos y contaminación. Por último, el enfoque de lucha contra la 

pobreza es la razón misma del proyecto, lo justifica y lo fundamental, tanto en su origen 

como en sus objetivos. 

 
Por último, el proyecto es una intervención ejemplar de la cooperación española en 

Costa Rica en lo que a los principios de eficacia y calidad de la ayuda se refiere pues 

recoge ampliamente los principios orientadores de la Declaración de Paris. Sobre la 

apropiación; esta es completa puesto que el proyecto ha sido diseñado por la 

contraparte nacional, será dirigido técnicamente y ejecutado por su personal. Los 

recursos serán gestionados por la contraparte a través de un fideicomiso y se regirán 

por procedimientos administrativos propios, contemplando los mínimos requeridos por 

la modalidad de subvenciones de estado de la AECID. En cuanto al principio de 

armonización; esta es total, se inserta en un programa nacional con el que se funde 
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tanto a nivel de objetivos como de actividades. El alineamiento es el mayor posible, 

pues se han detectado las distintas intervenciones complementarias de otros actores 

de la cooperación internacional y se han sumado esfuerzos. El mismo proyecto 

desarrolla asimismo acciones específicas destinadas a potenciar este principio en 

territorio, con el impulso a instancias de coordinación. Sobre la orientación a resultados, 

no existe ninguna actividad que no vaya a tener un resultado tangible y concreto para el 

desarrollo. El proyecto formula objetivos completamente precisos y cuantificables y así 

se manifiesta en el desarrollo de indicadores objetivos y verificables. Por último, el 

principio de rendición de cuentas se manifiesta en la completa transparencia del 

proyecto, en su diseño y gestión. Todos los procedimientos y la información serán 

públicos y se rendirá cuentas de ellas en instancias abiertas a la participación de los 

distintos actores involucrados.  

 

4.1.2 Antecedentes 

 

El primer objetivo de Desarrollo del Milenio se orienta a la erradicación de la pobreza 

extrema y el hambre. En ese marco se integra la meta 2: “Reducir a la mitad, entre 

1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre”. Son dos los 

indicadores relacionados: “número de niños menores de cinco años de peso inferior al 

normal y porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de 

energía alimentaria”.  

 
Paralelamente, el Gobierno de Costa Rica en su Plan Nacional de Desarrollo 2006-

2010 definió una serie de metas sectoriales que deben atender el tema de la “lucha 

contra la pobreza y reducir las asimetrías o brechas en los niveles de desarrollo social, 

geográficas y entre grupos, definiendo umbrales sociales para la satisfacción de 

necesidades básicas fundamentales del conjunto de la población; y enfrentando la 

exclusión social de la población indígena y otros sectores vulnerables de la comunidad 

nacional”. 

 
Costa Rica, consciente de que la inversión en la nutrición infantil es una de las formas 

más efectivas de lucha contra la pobreza, desarrolla, desde hace años, el Programa de 

Nutrición y Atención Integral a la Infancia (CEN/CINAI), el cual atiende a 2.200, 3.000 
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en 5.000 niños/as menores de 7 años y a madres en periodos de lactancia y embarazo, 

en los municipios de Guatuso, Los Chiles y Upala respectivamente. Esta atención se 

desarrolla en varias modalidades de alimentación y cuido diario, entre ellas; atención 

integral, comidas servidas, distribución de leche íntegra en polvo y distribución de 

paquetes de alimentos. En la modalidad de extramuros, se alcanza una población de 

860, 920 y 1.000  padres y madres de familia que participan en actividades educativas. 

Este programa, de gran trayectoria e impacto, ha sido priorizado en el PND de Costa 

Rica y una serie de metas cuantificadas han sido definidas hasta 2010.  

 

La Agencia Española de Cooperación Internacional, atendiendo a la necesidad de 

apoyo por parte de Costa Rica en este ámbito así como a sus propias prioridades 

programáticas, orientadas a la lucha contra la pobreza y la inversión social, y siempre 

en el marco del III Plan Director, la IX Comisión Mixta Costa Rica-España y en los 

principios de la Declaración de Paris, propone al Ministerio de Salud la puesta en 

marcha de un proyecto de apoyo al desarrollo social territorial y con un fuerte 

componente programático, en la línea de los CEN/CINAI, a ser llevado a cabo en dos 

fases con cargo al presupuesto bilateral 2009-2010. De esta forma, se define un 

proyecto orientado hacia la consecución efectiva de resultados en la lucha contra la 

pobreza en los dos últimos presupuestos de la AECID enmarcados en la IX Comisión 

Mixta. Este proyecto ha sido respaldado por el Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica, ente de tutela y co-responsable de las acciones de la Cooperación 

Internacional en el país.  

 

El proyecto se inserta en la programación del Ministerio de Salud y se concentra en las 

zonas territoriales geográficas priorizadas en Comisión Mixta; la zona Norte del país y, 

en concreto, los municipios de Upala, Guatuso y Los Chiles. Estos municipios no sólo 

encabezan la lista de los más pobres del país sino que además, al ser territorios 

fronterizos con gran afluencia de población nicaragüense y contar con presencia de 

pueblos indígenas en sus territorios, presentan problemáticas particulares que 

requieren de atención específica. 

 
La Cooperación Española en Costa Rica propició un proceso de diálogo y encuentro 

entre las diversas partes involucradas, que incluyó un buen número de reuniones y 

entrevistas hasta poder materializar una propuesta de proyecto que recoge las 
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necesidades más prioritarias del programa CEN-CINAI en el territorio abarcado, con 

una visión estratégica orientada hacia la generación de dinámicas participativas en 

terreno, una de las grandes debilidades de este país. En este proceso participaron: el 

MIDEPLAN, VDS, Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 

Ministerio de Justicia, Alcaldes municipales, Asociaciones de Desarrollo, UNICEF, 

UNFPA, IMAS, PANI y diversos actores territoriales. 

 
Durante el periodo vigente de comisión mixta, la Cooperación Española llevó a cabo 

diversas intervenciones en la zona norte del país, orientadas principalmente a 

cuestiones de fortalecimiento municipal pero también relacionadas con temas 

migratorios y sociales. Este proyecto se complementa con estas acciones, las recoge y 

las fortalece en sus planteamientos estratégicos y transversales. 

 
Son varias las características más destacables de este proyecto: su gran valor  

añadido, al desarrollar acciones en muchas áreas y sectores complementarios y 

prioritarios; su visión estratégica, al fomentar iniciativas de coordinación territoriales con 

liderazgo de los gobiernos municipales; su elevada eficiencia, al contar con un 

presupuesto ajustado, con acciones efectivas y orientadas a resultados de desarrollo 

concretos, tangibles y verificables y sin gastos de administración; el alto grado de 

participación y consenso en su elaboración y la complementariedad y sinergias 

desarrolladas en contacto con otras instituciones que participan en relación con él.  

 
El proyecto se plantea con una visión de planificación plurianual que favorece la 

posibilidad de realizar acciones más estratégicas y eficientes y se inserta en la 

categoría de apoyo programático pues, si bien cuenta con estructura de proyecto al ser 

éste el instrumento bilateral disponible, su enfoque es programático al contribuir a una 

política sectorial del gobierno, en el marco de la programación ya existente y utilizando 

los mecanismos nacionales que facilitan su inserción en la gestión propia del ministerio 

de salud. 

 
Contexto.  
 
El proceso de desarrollo en Costa Rica puede localizarse en tres referentes generales: 

el plano socioeconómico, el plano político institucional y el plano cultural. 
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El desempeño económico y social de Costa Rica es destacable en el contexto 

latinoamericano en particular y de los países en desarrollo en general.  

 
En los últimos años, el país ha obtenido tasas de crecimiento económico muy 

favorables. De acuerdo con datos de MIDEPLAN, el Producto Interno Bruto a precios 

de mercado creció entre 2001 y 2008 a un promedio anual de 4,98%. 

 
Las consecuencias sociales de los caminos seguidos en el plano productivo son 

contrastantes.  En el largo plazo, Costa Rica ha logrado colocar excedentes sociales en 

niveles superiores de inversiones públicas en salud y educación que le permiten hoy 

día contar con una alto índice de desarrollo humano en el contexto latinoamericano. En 

veinte años, entre 1960 y 1980, el país redujo en 30 puntos los niveles de pobreza 

pasando de 50% a 20%. No obstante en los treinta años siguientes la pobreza se ha 

mantenido constante. Más recientemente, el país ha visto incrementos sustanciales en 

los niveles de desigualdad lo que perjudica en su conjunto la percepción de progreso 

social: una lucha estancada contra la pobreza y una creciente desigualdad no 

corresponden con el imaginario asentado en una sociedad de clase media sin mayores 

diferencias sociales. 

 
Es en este contexto en el que debe leerse la evolución política del país. Costa Rica es 

una democracia electoral excepcional en un contexto regional caracterizado por la 

inestabilidad y el autoritarismo. Desde hace 60 años no hay interrupciones del orden 

institucional, sin embargo desde hace una década el contexto político electoral se ha 

modificado sustancialmente. Primero, los vínculos de la ciudadanía con la política han 

conducido al aumento del abstencionismo electoral (de un 20% a un 30% en las 

elecciones presidenciales);  a la proliferación de opiniones negativas sobre los partidos, 

los políticos y los legisladores principalmente;  y, a la aparición de nuevas fuerzas 

políticas en el escenario electoral.   

 
En el plano institucional, la combinación de nuevos actores políticos con un lugar 

destacado de la prensa, en especial en la denuncia de casos de corrupción al más alto 

nivel (Destaca el proceso seguido contra dos expresidentes y las denuncias contra otro. 

Todos ellos gobernantes en el periodo 1990-2002), han conducido al fortalecimiento de 

las instancias de control vertical en el seno de la institucionalidad costarricense. Estas 
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transformaciones, que redundan en un aumento de las regulaciones y controles sobre 

la administración, han sido cuestionadas como límites a la gobernabilidad por 

prácticamente todas las administraciones. 

 
Entretanto es muy llamativa la ausencia de cambios sustanciales en el marcado 

centralismo institucional del país.  Considerado por los expertos como uno de los 

países de mayor concentración institucional del Estado en el continente, se han 

producido cambios a favor de la descentralización (la elección directa de alcaldes y 

autoridades municipales en elecciones de medio período y la autonomía del impuesto 

sobre bienes inmuebles), que, no obstante, no logran todavía aumentar la calidad de 

las prestaciones de servicios municipales ni incrementar sustancialmente la confianza 

de la ciudadanía en sus gobiernos locales.  Este aspecto resulta particularmente 

relevante si se tiene en cuenta que una buena parte del rezago social del país está 

vinculado con asimetrías territoriales en la distribución de recursos y oportunidades de 

desarrollo. 

 

En el plano cultural, quizá lo más característico del cambio experimentado por el país 

en las últimas tres décadas es la consolidación, lenta pero segura, de una imagen 

pluricultural de la sociedad que rechaza toda expresión homogeneista.  

 

Respecto al municipio de intervención del proyecto; Upala, está conformado en la 

denominada Zona Norte del país, con Índices de Desarrollo Humano muy inferiores a la 

media. Estos municipios, tienen como principal actividad económica la agropecuaria. 

Su situación fronteriza con Nicaragua les dota de unas particularidades específicas 

especialmente en lo que respecta a la situación socioeconómica de su población.  

 

A continuación, una reseña del contexto del municipio que abarca la intervención: 
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Figura 13- Mapa Cantón Upala.  

Fuente: Municipalidad de Upala, 2011 

 

Según su índice de Desarrollo Social, se ubica en el puesto 77 de los 81 existentes en 

el país. 

  

Cuenta con 376.796 habitantes y el ingreso promedio por familia es de 70.000 colones. 

La tasa de analfabetismo cantonal asciende al 15% de la población. 

 

Existe una alta concentración del recurso tierra en  manos de  trasnacionales que se 

dedican al cultivo de naranja y piña.  

 

Las actividades económicas predominantes son la producción de granos básicos (el 

cultivo de mayor impacto en económico al cantón es el frijol), ganadería de doble 

propósito, y turismo rural. 

 

Al igual que los cantones de  Guatuso y Los Chiles, Upala tiene  una base importante 

de población  compuesta  de jóvenes con edades entre lo 0 y 19 años. Según 

estimaciones realizadas, la tasa de crecimiento entre la población durante el período 

comprendido entre 1973 y 2006 se estableció en un 5,8%. Esta particularidad puede 
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servir para explicar la creciente demanda que  experimenta el cantón en servicios 

fundamentales como lo son: educación, salud, agua, empleo. 

 
Una  característica adicional que muestra el cantón lo es la tasa de migración negativa  

del -17.3%.  Entre las razones que tienen a provocar los desplazamientos de población 

se consideran: 

 
• La crisis de  que atraviesa  actividades tradicionales ligadas al agro. 

• La venta de terrenos por parte de pequeños productores a empresas 

transnacionales, para contar con recursos para trasladarse a otras regiones del 

país. 

• La disminución del apoyo  gubernamental con políticas de apoyo hacia los  

pequeños y medianos productores del cantón. 

 

Los datos aportados  por Plan de Desarrollo Estratégico así como por el Instituto 

Nacional de Aprendizaje INA, coinciden  al caracterizar la situación de  los  niños 

menores de 10 años en : 

 
• 18,65% de  niños en condición de desnutrición leve 
• 5,15% de niños en desnutrición moderada 
• 0,91% de niños en desnutrición severa 
• 23,39% de niños sin pesar 
• 48,78% de niños en peso normal. 

 

4.1.3 Principales Entregables 

El principal entregable es el espacio físico que traduciremos en infraestructura, se debe 

cumplir con el siguiente programa arquitectónico para el CEN CINAI: 

 

• Aula  

• Comedor 

• Vestíbulo 

• Cocina 

• Bodega 

• Alacena 
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• Servicios Sanitarios 

• Entrega de Leche 

• Oficina 

• Servicio para Personas con Discapacidad (ley 76009) 

• Pileta de Aseo 

• Cuarto de Lavado 

 
Como parte de la necesidad se debe adquirir otra infraestructura con el siguiente 

programa arquitectónico: 

 
• Consultorio 

• Enfermería 

• Farmacia 

• Oficina 

• Redes 

• Servicios Sanitarios para personas con Discapacidad 

• Servicios Sanitarios 

• Sala de Espera 

 
 
Dentro de los entregables se deben tomar en cuenta todos los mobiliarios y utensilios 

necesarios para desarrollar las actividades entre los cuales están: 

 

• Mobiliario para el aula (pupitres con sus respectivas sillas) 

• Equipo de cocina (plantilla de gas, refrigerador con congelador, plantilla eléctrica, 

olla arrocera, ollas y utensilios necesarios para preparar los alimentos y 

consumirlos) 

• Lavadora y secadora con una pila de dos bateas. 

• Pileta de aseo 

• Alacena con suficiente espacio para almacenar los productos 

• Mueble de entrega de leche 

• Mesas para las comidas 

• Piletas para lavado de dientes 

• Mueble para guardar los colchones de la siesta 
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• Sistema contra incendios 

• Extinguidores de incendio 

• Alarmas. 

 

 

 

4.1.4 Limitaciones y Problemas Detectados 

 

En términos generales, existe en la zona de intervención una marcada situación de 

pobreza, con población dedicada a actividades de subsistencia y con infraestructura y 

servicios públicos casi inexistentes, que no pueden garantizar niveles o condiciones 

mínimas de calidad de vida.  

 

Según la información suministrada por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), en el 

cantón de Upala en 2008, existen cerca de 5.000 personas que no logran cubrir sus 

necesidades básicas. Siendo estos datos muy similares en los otros cantones. 

 

La falta de programas, proyectos y políticas diseñados para aliviar la pobreza y los 

embates de la crisis en estos cantones, han causado estragos, principalmente a nivel 

de las comunidades más rurales, donde hay enormes limitaciones de todo tipo. En 

estos contextos, los programas sociales no se dejan ver con la fuerza necesaria para 

aliviar un poco el  esfuerzo  de sobrevivir día a día en estas comunidades. 

 

La disponibilidad de alimentos es el punto de partida  y también uno de los  factores 

determinantes del estado nutricional y de salud de una población o un individuo, siendo 

los niños  y las mujeres en periodos de lactancia  y embarazo los que más sufren los 

estragos de una mala alimentación. 

 

En el territorio de intervención,  existen comunidades que ven además limitadas sus 

posibilidades de desarrollo por su ubicación geográfica, ya que el acceso es muy 

limitado, tanto por las distancias como por los  medios de comunicación. La mayoría de 

ellos no tienen comunicación permanente con los centros de población más cercanos, 

especialmente durante el periodo lluvioso que abarca al menos 7 meses del año. 
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Por otro lado, estas comunidades han sido dejadas de lado por la mayoría de 

instituciones tanto  públicas como privadas, aduciendo  la limitación de recursos 

asignados  dentro de los presupuestos  anuales o, en el sector privado, la poca 

rentabilidad.  

 

Sumado a lo anterior tenemos que reconocer las limitaciones existentes  en lo que se 

refiere al mercado laboral,  limitando así otro componente fundamental de la cadena  

alimentaria y determinante del estado nutricional como lo es el consumo de alimentos. 

Esta variable se relaciona directamente con el ingreso  familiar,  que precisamente es lo 

que ha obligado a  muchas personas, tanto hombres como mujeres, a incorporarse a 

trabajos temporales e informales  y por temporadas, ocasionando esto una necesidad 

real de atención y cuido diario de los niños, mientras sus progenitores se incorporan a 

estos trabajos. 

 

A las familias, al carecer de recursos económicos, les es imposible disponer y tener 

acceso a alimentos en calidad y cantidad suficientes, siendo la población infantil la más 

perjudicada por ser la más vulnerable y estar expuesta a inseguridad alimentaria, y por 

ende, a un alto riesgo de sufrir desnutrición, lo cual repercute en su desarrollo y los 

hace susceptibles ante otras patologías. Según investigaciones científicas realizadas 

en los últimos 30 años, el desarrollo de la inteligencia, personalidad y el 

comportamiento social es importantísimo principalmente en los primeros años de vida y 

viene altamente influenciado por la calidad nutricional (Análisis Técnico y Administrativo 

de los CEN/CINAI, Proyecto Rectoría y Fortalecimiento del Ministerio de Salud, BID, 

1998).  

 

En cuanto a la infraestructura de salud, los servicios se encuentran saturados y 

colapsados por la gran cantidad de población local y migrante que es atendida por 

ellos. Además, el acceso vial es bastante limitado pues las vías y carreteras se 

encuentran en muy malas condiciones y sin pavimento en algunos casos. Existe 

escasez en cuanto a la cantidad de oferta de servicio en el ámbito de nutrición y 

alimentación para atender la gran demanda debido a sus condiciones de pobreza y 

malnutrición en que se encuentra la población de la zona, en especial la población 

infantil. 



65 
 

 

 

Existe además en la zona un flujo de emigración muy fuerte en busca de mejores 

condiciones de trabajo e ingreso lo cual ocasiona deserción escolar, abandono de 

viviendas, desintegración familiar y mayores niveles de pobreza.  

 

Con respecto a los indicadores de nutrición, y según datos básicos de la Dirección de 

servicios de Nutrición , en promedio un  35% de los niños y niñas menores de 7 años 

de la zona presenta algún grado de desnutrición, según el indicador peso/ edad, y 

existe un porcentaje por encima del 40 % en achicamiento, según el indicador talla para 

edad. 

 

En estas comunidades, a lo largo del tiempo  se han mantenido indicadores de salud  

muy deteriorados con respecto a los promedios nacionales, entre ellos la tasa de 

mortalidad infantil que siempre es más alta que el promedio nacional. La desnutrición 

severa alcanza casi un 1 % comparada con 0.3 %  del nivel nacional, la desnutrición 

moderada alcanza cifras de hasta 4 % y la leve hasta un 25%, siendo de 0.7% y 5% a 

nivel nacional respectivamente1.  

 

Los índices de desarrollo social en  estos cantones están entre los más deteriorados 

del país, únicamente  superado negativamente por los cantones de Talamanca, en la 

zona sur del país. 

 

El siguiente cuadro nos demuestra el bajo índice de desarrollo social de los tres 

cantones, comparados con los dos mejores del país. 

 
Cuadro 7 Índice de desarrollo de los cantones de la zona Norte 

Cantón Índice de Desarrollo Social 
Los Chiles 8,9 
Upala 17,4 
Guatuso 42,8 
Belén 94,9 
Montes de Oca 85,0 
Fuente: Indicadores de Salud Cantonales de Costa Rica 2002, Ministerio de Salud. 
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Otros problemas de salud que debe enfrentar estas comunidades son el alto nivel de 

infestación por los parásitos transmisores de la malaria, siendo la mayoría de esta zona 

malárica por excelencia, las diarreas  y anemias, especialmente ferropénica. Las 

primeras vienen ocasionadas  por inadecuados suministro de agua, ya que la mayoría 

de las viviendas consumen agua de pozo, la cual no reúne frecuentemente las medidas 

de seguridad mínimas para  disponer de agua apta para el consumo humano, y las 

anemias, básicamente por una inadecuada alimentación. 

 
Otros problemas que necesariamente se deben analizar, ya que son parte indisoluble 

en  la búsqueda  del bienestar de una familia o una comunidad son por ejemplo la alta 

deserción escolar y la no continuidad de estudios secundarios por la gran mayoría de 

los jóvenes. Otras situaciones de especial gravedad se refieren al embarazo en 

adolescentes, la gran cantidad de madres solteras y el maltrato abuso tanto de niños y 

niñas así como de la mujer, amparado por costumbres meramente machistas. A esto 

se suma la gran inmigración de nicaragüenses indocumentados, lo que exige un mayor 

esfuerzo por parte de los servicios de salud a nivel de toda esta franja fronteriza. 

 
En el caso en concreto del servicio de los CEN CINAI en el municipio de intervención, 

se han identificado y priorizado en terreno las siguientes problemáticas: 

 
• La infraestructura se encuentra en un estado muy deficiente, con un deterioro 

claro de los inmuebles. 

 
• Los centros carecen de equipo pedagógico 

 
 

• El mobiliario es insuficiente y está muy deteriorado 

 
• No existen espacios de recreación o esparcimiento ni están adecuadamente 

equipados 

 
• El sistema adolece de una falta de innovaciones pedagógicas que estimulen el 

crecimiento de los niños/as 
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• Los equipos de medición antropométrica son obsoletos, lo cual distorsiona los 

índices de desnutrición 

 
• El servicio a las comunidades alejadas no puede realizarse por la falta de 

medios de transporte 

 
• La provisión de comidas servidas a las comunidades alejadas no puede 

realizarse por no contar con el equipo necesario 

 
• Los centros son inseguros por lo que se ven sometidos a constantes actos de 

vandalismo, poniendo en riesgo la integridad de las personas y de la propiedad 

 
• Las instalaciones son insuficientes para atender a la gran cantidad de población, 

la cual se ha visto incrementada por existir ayudas sociales complementarias a 

las personas beneficiarias del servicio de CEN CINAI (IMAS). Esto hace que la 

población atendida se encuentre en situación de hacinamiento y que no se 

atienda a grupos poblacionales de atención también preferente (bebés y 

escolares) 

 
• El personal no cuenta con conocimientos actualizados y ve limitado el acceso a 

la información 

 

• La coordinación a nivel regional es limitada por la falta de medios de trabajo 

 
• La sociedad civil, organizada en asociaciones, responsable del mantenimiento 

de los centros, ha perdido en interés en participar y no cuenta con el 

conocimiento para sacar adelante la gestión de los centros. 

 
• El centro de la comunidad indígena no ofrece servicio de cuido a los niño/as por 

no contar con ninguna de las condiciones necesarias. 

 
Por todo ello, los CEN CINAI de la región no pueden ofrecer un servicio suficiente y de 

calidad para la atención a los niños/as del municipio. 

 
Además, 
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• Existe una situación de riesgo social para los niños/as y escolares 

 
• Existe una situación de desnutrición o riesgo de desnutrición no atendida 

 
• Las madres trabajadoras de escasos recursos ven limitado su acceso al trabajo 

por las necesidades de cuido de sus hijos/as 

 
• La violencia intrafamiliar afecta a un elevado porcentaje de la población 

 
• Existen elevados niveles de embarazo adolescente 

 
• El cuidado de los niño/as ha limitado la incorporación al trabajo de la mujer.  

 
• Las organizaciones que trabajan en el ámbito social trabajan de manera 

descoordinada e ineficiente 

 
• Los gobiernos municipales son ajenos a la toma de decisiones en temas 

sociales. Su rol en la provisión de servicios sociales en lo local se ha visto 

minimizado por la gestión centralista del Estado Costarricense. Esto ha 

ocasionado su exclusión de las instancias de toma de decisiones sobre las 

políticas sociales y por tanto, ha propiciado graves asimetrías entre los distintos 

espacios geográficos del país e importantes ineficiencias en la provisión del 

servicio a las personas que habitan en las regiones más apartadas. 

 

Esta descoordinación y falta de implicación local afecta a la eficiencia del servicio. 

 
En cuanto al tema de Construcción se analizan otras limitaciones y Problemas 

detectados que no pueden quedar de lado ya que significan las posibilidades de éxito 

del proyecto: 

 
• Falta de mano de obra calificada en la zona 

 

• Costos elevados en los materiales ya que tienen que ser llevados desde el área 

metropolitana. 
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• Costos elevados en Viáticos ya que al personal que se lleva desde San Jose se 

le tiene que dar alimentación, estadía y kilometraje. 

 
• Altos índices de violencia y Criminalidad. Esto incrementa los riesgos de que 

sean robados materiales. 

 

• Fuertes temporales que ocasionan atrasos en la construcción  

 
• Distancias largas lo que afecta la logística y la coordinación con la inspección y 

los diseñadores de la infraestructura. 

 
• Falta de herramientas tecnológicas de comunicación lo que afecta enormemente 

debido a la lejanía del proyecto ya que algunos de los involucrados no tienen 

acceso a Internet u otras herramientas de comunicación que ayuden con la 

transferencia de información. 

 
 

4.1.5 Definición de Tareas 

 

La búsqueda de acciones para enfrentar la gran gama de factores negativos en estas 

comunidades, sugiere la necesidad de buscar soluciones integrales, involucrando 

primeramente a la comunidad, como gestor de su propio progreso, de la mano con las 

instituciones de  los diferentes sectores tanto públicos como privados de manera 

coordinada. 

 

Al mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de atención integral en salud y los 

procesos educativos alrededor de los servicios de alimentación y nutrición, disminuirá 

la incidencia de enfermedades y el número de casos de niños(as) cuya estándares de 

salud son insatisfactorios, mejorando de esta manera el aprendizaje y el desarrollo 

integral del niño(a). 

 

La mejora en los niveles de alimentación y nutrición en estas comunidades repercutirá 

en familias más afectadas y deterioradas por sus condiciones de vida, cuyo ingreso 



70 
 

 

relativo mejorará, al destinar menos recursos a la atención médica y la adquisición de 

medicamentos. 

 

En los Centro de Nutrición y Desarrollo Infantil CEN/CINAI se desarrollan procesos 

educativos para fomentar la seguridad alimentaria nutricional de la familia, orientados a 

mejorar la producción, manejo y consumo de alimentos a los niños y niñas y sus 

respectivas familias, promoviendo una dieta más balanceada y saludable. Asimismo, se 

promueve el desarrollo de programas de Protección al Medio Ambiente, a través de la 

educación en clasificación y reciclaje de desechos sólidos generados en los Centros, 

hogares y comunidades. 

 

El impacto de este proyecto sobre el medio ambiente es muy positivo ya que los 

procesos educativos permiten fortalecer el adecuado manejo de los desechos sólidos 

por parte de las familias y así provocarán cambios de comportamiento en los niños, 

niñas y padres favorables a la conservación del ambiente. Adicionalmente, el manejo 

de los desechos vegetales del área generados en la preparación de alimentos y de los 

productos de la huerta hidropónica promueve prácticas amigables con el ambiente.  

 

Si se mejora la disponibilidad de alimentos en las comunidades, se estaría solventando 

el primer eslabón de los determinantes del estado nutricional. Para cumplir con el tercer 

eslabón de esta cadena, se necesita mejorar la salud integral del individuo, para lo 

cual, es fundamental, el acceso a agua potable, la adecuada disposición de excretas y 

basura, el acceso a los servicios de salud y sobre todo, el acceso a procesos 

permanentes de educación no formal, junto a los programas de alimentación 

complementaria  actualmente desarrollados por la Dirección  de Nutrición del Ministerio 

de Salud, ya sea aumentando las coberturas  o creando otros  de acuerdo a las 

necesidades específicas de los individuos. 

 

El rol de las instituciones en la consecución de estos objetivos es fundamental, y para 

ello, la promoción de un trabajo coordinado, a través de instancias de comunicación 

efectivas y que permitan el desarrollo de actividades conjuntas, facilitará la generación 

de sinergias y economías de escala, con un impacto efectivo en la cantidad y calidad 

de los servicios ofrecidos. 
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El rol del gobierno municipal, respecto a la potestad de tomar decisiones y gestionar los 

servicios sociales en el territorio debe ser revalorizado, convirtiéndolo en un actor 

imprescindible para garantizar la calidad del servicio en su llegada a la ciudadanía. 

 

Estos centros de salud y atención a menores deben cumplir con una línea de vida 

desde el inicio de la idea conceptual hasta la finalización del proyecto u obra de 

infraestructura y puesta en marcha del proceso. 

 

Durante este transcurso o línea de vida del proyecto tendremos múltiples actividades y 

todas estas actividades las dividiremos en tareas, estas tareas o paquetes serán la que 

se deberán controlar durante el transcurso del proyecto. 

 
Las tareas según el momento en que se encuentre el proyecto son: 
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Cuadro 8 Tareas de la construcción según el momento del proyecto. 

TAREAS 
PRELIMINAR INICIO 

Planificación Obra Gris 
Coordinación fecha de inicio Cimientos 
Fecha de Inicio Sello de Concreto 
Obras Provisionales Armadura de Placas 
Instalaciones previsionales Colocación de la Armadura 
Acometida eléctrica provisional Chorrea de Placas 
Demolición Paredes 
Malla Zumbado Paredes CEN block de 12 
Dados de concreto de Malla Paredes Laboratorio block 12 
Tubos y Malla Encofrado y chorrea viga banquina 
Movimiento de Tierras Encofrado y chorrea viga banquina 2 
Zanjeo Edificio CEN y Laboratorio Encofrado y chorrea viga cargador 
Zanjeo Cajón de Arena Encofrado y chorrea viga corona 
  Aros de vigas 
  Encofrado y chorrea de columnas 
  Aros de columnas 
    

INTERMEDIO FINAL 
Repello y paredes CEN Acabados 
Repello y paredes Laboratorio Cielos 
Mueble de cocina chorreado Estructura de cielos 
Cajón de arena  Cielos internos 
Cimientos cajón de arena Cielos externos 
Paredes cajón de arena block 20 Enchapes 
Columnas cajón de arena Pisos CEN 
Viga cajón de arena Pisos Laboratorio 
Obras de infraestructura Enchapes 
Aceras Ventanería 
Rampas Subcontrato de Ventanería 
Barandales Verjas en Jordomex 
Contrapiso Pintura 
Compactación definitiva Pintura CEN 
Malla electro soldada Pintura Laboratorio 
Chorrea contrapiso Obra Electromecanica 
Estructura de techos y cubierta Obra Eléctrica 
Cerchas CEN Obra Mecánica 

Cerchas Laboratorio 
Cimientos y estructura Tanque de Captación de Agua 

Clavadores Tanque Plástico 
Cubiertas Obras de Emergencia. 
Hojalatería   
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4.2 Desarrollo del objetivo 2: Definir las actividades con sus respectivos 
estimados de tiempo para cada tarea del desarrollo del proyecto  

 
En el amplio panorama de alternativas que se presentan cuando se trabaja en el sector 

salud, se ha identificado como prioritaria la mejora de la oferta de servicios CEN/CINAI. 

Esta alternativa se ha priorizado por encima del apoyo a la prestación de servicios de 

salud y agua y saneamiento. 

 

Los criterios empleados para la selección de esta alternativa han sido los siguientes: 

 
• El impacto directo sobre la pobreza; por tratarse de una intervención enfocada  

al alivio del hambre de la niñez más desfavorecida. 

 

• La relación de la alternativa con los Objetivos del Milenio; al estar directamente 

relacionado con el primero de ellos, la reducción de la pobreza y el hambre e 

indirectamente con todos los demás. 

 

• Por su pertinencia, al estar inserto en una política de Estado priorizada por el 

Gobierno en su plan de desarrollo. 

 

• Por las posibilidades de sostenibilidad, al integrarse a un programa estable, 

sustentado por el Ministerio de Salud y al contar con la estructura y el 

compromiso necesario por parte de las instituciones responsables de su 

mantenimiento. 

 

• La mayor eficiencia, al no considerar el proyecto gastos de operación o 

administrativos, los cuales son asumidos por el Ministerio de salud. Toda la 

inversión realizada se destina a la realización de actividades que contribuyen 

directamente a los objetivos del proyecto. Además, el proyecto presenta altos 

índices de rentabilidad social, por ser una inversión en las condiciones de vida 

de la niñez y favorecer las posibilidades de su progreso a futuro. 
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• La mayor apropiación, al ser la institución beneficiaria nacional quien se 

encargue de  la gestión técnica y administrativa y además, por insertarse en el 

marco de sus propias políticas y programas. 

 

 

• Por la posibilidad de generar resultados de desarrollo tangibles y cuantificables. 

Los cuales se constatarán a través de la medición de los indicadores 

objetivamente verificables desarrollados en el diseño del proyecto. 

 

• Concentración geográfica de las acciones de la AECID en Costa Rica, en 

aquellos municipios más deprimidos y con menores índices de desarrollo social. 

 

• Por los impactos de género; al ser una acción con incidencia directa en el alivio 

de la carga de cuido de los niños y niñas para la mujer y especialmente para la 

mujer que trabaja fuera del hogar. Además, el proyecto cuenta con acciones que 

inciden directamente en la promoción de la igualdad de género. 

 

• Por la solvencia de la institución contraparte, al contar con todo el respaldo de la 

institucionalidad del Estado, experiencia previa demostrada y todo el apoyo de 

un personal en el marco del programa de nutrición, capacitado y motivado. 

 

• Existencia de acciones complementarias en otros sectores; como el Fondo para 

el Agua, la intervención de la AECID a través de FUNDEMUCA para 

fortalecimiento municipal, o las acciones con la OIM en el marco del programa 

bilateral de codesarrollo. 

 

• Existencia de acciones de otros actores y de otras intervenciones de la AECID 

que contribuyen a los mismos objetivos; como el aporte del BCIE y el cuerpo de 

paz al CEN/CINAI de Los Chiles, el proyecto financiado por AECID al Vice 

ministerio de Desarrollo Social, los proyectos de UNICEF, en el marco de la 

ventana de juventud, empleo y migración y de UNFPA, como apoyo  a la salud 

sexual y reproductiva de las mujeres migrantes en la zona de intervención. 

Fondo FAEC, con la construcción de un CEN/CINAI en Santa Clara de Upala, 

actividad que está previsto completar de forma complementaria a este proyecto. 
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• La población meta directa; bebés y niños y niñas de 2 a 12 años de escasos 

recursos, con gran incidencia de población migrante y un grupo significativo de 

población indígena. Este grupo poblacional es muy prioritario para las acciones 

de la AECID.   

 

• La existencia de contrapartida; garantizada por el Ministerio de Salud y las 

Asociaciones de Desarrollo pro CEN CINAI que deja fuera de dudas el 

mantenimiento de la inversión realizada y su aprovechamiento así como el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 

• El presupuesto limitado, que no ha permitido abordar otras temáticas como 

agua, saneamiento o prestación de salud que suponían costos más elevados. 

 

• Política priorizada localmente, a nivel del ministerio de salud y a nivel de los 

gobiernos locales, anuentes con la inversión social. 

 

• Apoyo de la comunidad a través de las asociaciones específicas de desarrollo 

pro CEN CINAI 

 

• Por la existencia de un importante componente indígena, reflejado en la 

intervención dentro de la reserva malecu Palenque Margarita. 

 
• Posibilidad de abordar el problema integralmente, con acciones integradas de 

educación, cultura, salud, salud sexual y reproductiva y género. 

 
 

La búsqueda de acciones para enfrentar la forma de solventar una necesidad es 

diferente para cada una de las actividades del proyecto. Si nos basamos en lo que nos 

importa, el proyecto, tendremos las siguientes actividades bien definidas con sus 

respectivos estimados de tiempo: 

 
• Planificación del proyecto: 
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Esta actividad conlleva todo una investigación que me genera un documento, el cual 

será la guía durante el proceso de ejecución, control y cierre. En esta actividad se tiene 

estimada una duración de 7 días calendario y en ella vamos a ver incorporadas otras 

actividades como lo son: coordinación de fecha de inicio y fecha de inicio. 

 
• Obras Provisionales: 

 
En las Obras Provisionales se debe contemplar muy detalladamente cual es el espacio 

dentro del área de construcción que voy a poder utilizar y que área necesito, además 

debe buscarse un área estratégica que no estorbe durante el procesos constructivo y 

que además quede no muy lejos de la construcción, ya que este espacio será utilizado 

para el almacenamiento de los materiales y las herramientas. En esta actividad voy a 

tener 3 tareas más, las cuales son: las instalaciones provisionales con 1 día de 

duración, la acometida eléctrica provisional con 1 día de duración y la demolición de la 

estructura antigua que debe ser destruida, tarea que durara según programación 3 

días. 

 
• Malla Zumbado:  

 
Esta Actividad se refiere al cerramiento perimetral que se va construir en todo el 

perímetro de la propiedad. Debe ser construida lo más pronto posible para mantener 

más segura el área de construcción y para evitar posibles robos de materiales, así 

como para delimitar cual va ser el terreno a intervenir. La tarea Malla Zumbado tiene 

las siguientes subtareas: Dados de concreto (cimientos de la malla) tarea que dura 5 

días y Tubos y Malla, tarea que dura 13 días. 

 
• Movimiento de Tierras: 

 
En la Actividad Movimientos de Tierra se tendrá como principales tareas las siguientes: 

Zanjeo de Cimientos de Edificios con 1 día de duración y Zanjeo de Cimientos de Cajón 

de Arena con 1 día de duración.  

 
• Obra Gris: 
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Llamaremos Obra Gris a toda la súper-estructura y cerramiento que lleven los edificios. 

Esta Actividad contiene otras actividades de suma importancia que tiene sus subtareas 

por lo que se detallan a continuación: 

   
• Cimientos:  

 
En la actividad Cimientos se construirán todas las placas corridas y aisladas que 

sostendrán los edificios y el cajón de arena. Esto implica la confección de la estructura, 

la colocación del acero en sitio y el vaciado del concreto, la duración total de esta 

actividad es de 9 días. La actividad Cimientos tiene las siguientes tareas: Sellos de 

Concreto con 2 días de duración, Armadura de placas con 4 días de duración, 

colocación de armadura con 2 días y Chorrea de Placas, con 4 días de duración según 

Cronograma. 

 
• Paredes de Block, Columnas y Vigas: 

 
Esta actividad  tiene una duración de 43 días según programación y tiene las siguientes 

tareas: Paredes Block 12 CEN: son todas las paredes del edificio del CEN que van 

construidas con block de 12 centímetros y tiene una duración de 21 días. Paredes 

Block 12 LABORATORIO: son todas las paredes del edificio del LABORATORIO que 

van construidas con block de 12 centímetros y tiene una duración de 18 días. 

Encofrado y Chorrea Vigas Banquina 1, en esta tarea se deben terminar todas las vigas 

Banquina del CEN y tiene una duración de 6 días, Encofrado y Chorrea Vigas Banquina 

2, en esta tarea se deben terminar todas las vigas Banquina del LABORATORIO y 

tiene una duración de 10 días, Encofrado y Chorrea Vigas Cargador 1, en esta tarea se 

deben terminar todas las vigas cargador del CEN y tiene una duración de 12 días, 

Encofrado y Chorrea Vigas Cargador 2, en esta tarea se deben terminar todas las vigas 

corona del LABORATORIO y tiene una duración de 12 días, Aros de Vigas, en esta 

tarea se fabricarán todos los aros de acero de todas las vigas banquinas, cargador y 

corona y tiene una duración de 13 días, Encofrado y Chorrea Columnas, en esta tarea 

se deben terminar todas las columnas y tiene una duración de 21 días, Aros de 

Columnas, en esta tarea se fabricaran todos los aros que se van a usar en las 

columnas, esta tarea tiene una duración de 11 días, Repellos Paredes CEN, esta tarea 

es parte de la Ruta Critica del proyecto y se tiene un estimado de 35 días para su 

finalización, Repellos Paredes LABORATORIO, esta tarea es parte de la Ruta Critica 
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del proyecto y se tiene un estimado de 34 días para su finalización, Mueble de Cocina 

Chorreado, esta tarea tiene una duración de 10 días según la programación del 

proyecto.  

 
• Cajón de Arena: 

 
La actividad Cajón de Arena se trata de una estructura que tiene como función elevar el 

nivel de piso terminado ochenta centímetros sobre el nivel de terreno, esto debido a la 

cantidad de lluvias durante el año en la zona y para mitigar las posibles inundaciones 

en el edificio, el estimado en tiempo para esta actividad es de 27 días. Esta actividad 

tiene las siguientes tareas: Cimientos, son los cimientos de la estructura del cajón de 

arena y se tienen 6 días para dicha actividad, Block 20, son las paredes del cajón de 

arena y tiene un estimado de 16 días para su finalización, Columnas, con 17 días de 

tiempo según la programación y Viga, con 16 días de tiempo para su finalización. 

 
• Obras de Infraestructura: 

 
Esta actividad trata de todas las construcciones exteriores del edificio y que son 

necesarias para los accesos, flujos y recorridos del edificio, además nos marca el límite 

entre un edificio y el otro. Para esta actividad se tiene un estimado de 16 días y 

contiene las siguientes tareas: Aceras, con 10 días para su ejecución, Rampas, que 

son necesarias para cumplir con la ley 7600 y tienen 7 días para su ejecución, y 

Barandales, con 6 días para su ejecución. 

 
• Contrapiso: 

 
El contrapiso se refiere a la superficie de concreto en la cual se va colocar la cerámica 

y que sirve de suelo para el edificio, esta actividad dispone de 21 días para su 

ejecución y contiene las siguientes tareas: Compactación Definitiva, la cual se refiere a 

dejar el lastre lo suficientemente compactado para evitar futuras grietas  o desplomes 

en el piso acabado y tiene 10 días para su finalización, Malla Electrosoldada, es la 

estructura del contrapiso y tiene una duración de 3 días y Chorrea, la consiste en la 

colocación del concreto y tiene 8 días de duración. 

 
• Estructura de Techos y Cubierta: 
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Esta actividad tiene un estimado de 40 días y tiene las siguientes tareas: Cerchas CEN, 

con 28 días de duración, Cerchas Laboratorio, con 25 días de duración, Clavadores, 

con 4 días de duración, cubierta, con 3 días de duración y Hojalatería con 5 días de 

duración. 

 
• Acabados: 

 
Llamaremos Acabados a todos los detalles definitivos que lleven los edificios. Esta 

Actividad contiene otras actividades de suma importancia que tiene sus subtareas por 

lo que se detallan a continuación: 

 
• Cielos: 

 

Esta actividad se refiere a todo el detalle que implique finalizar los cielos tanto internos 

como externos de los edificios y tiene una duración de 36 días, la actividad cielos tiene 

las siguientes tareas: Estructura de Cielos, la cual es necesaria para la colocación del 

cielo y tiene una duración de 21 días, Cielos Livianos Internos, con una duración de 15 

días, y Cielos Externos, con una duración de 15 días. 

 
• Enchapes: 

 
Los Enchapes son parte importante de los acabados y estos tienen una duración de 18 

días para ser finalizados. La actividad Enchapes tiene las siguientes Tareas: Pisos 

Cen, que corresponden a todos los pisos del edificio destinado a CEN y tienen una 

duración de 15 días, Pisos Laboratorio, que corresponde a todos los pisos para dejar 

acabado el Laboratorio y tienen una duración de 12 días y Enchapes, que corresponde 

a los enchapes en paredes que tienen una duración de 14 días. 

 
• Ventanería: 

 
La Ventanería es una actividad indispensable de los Acabados y tiene una duración de 

27 días, esta actividad tiene las siguientes tareas: Subcontrato de Ventanería, que 

corresponde a la contratación de una empresa que ejecute esta actividad y tiene una 

duración de 23 días y Verjas en Jordomex, que tiene una duración de 15 días. 
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• Pintura: 

 
Esta actividad tiene una duración de 20 días para los dos edificios y contiene las 

siguientes tareas: Pintura CEN, con 20 días cronograma para su finalización y Pintura 

Laboratorio, con 20 días cronograma para su finalización.  

 
• Obra Electromecanica: 

 
La actividad denominada Obra Electromecanica contiene mucho peso dentro del 

proyecto ya que se está realizando durante todo el transcurso de la vida del mismo, 

desde que inicia hasta que termina. Y por eso es la actividad con más duración entre 

todas, 66 días. La Obra Electromecanica contiene las siguientes tareas: Obra Eléctrica, 

que corresponde a todo el sistema eléctrico, telefónico, de voz y datos y de emergencia 

que llevan los edificios, esta tarea tiene una duración de 66 días, Obra Mecánica, que 

corresponde a todo el sistema mecánico, sanitario, potable y pluvial que llevan los 

edificios y tiene una duración de 57 días,  Cimientos y Estructura, que corresponde a la 

estructura del tanque de captación de agua potable que abastecerá los edificios en 

caso de que falte el liquido y tiene una duración de 8 días, Tanque Plástico, que tiene 

una duración de 2 días y Obra de Emergencia, que corresponde a todas las obras de 

mitigación de incendios o posibles emergencias y7 tiene una duración de 57 días ya 

que es un proceso que va de la mano con la construcción de los edificios. 

 

En general se han nombrado cada una de las actividades y tareas del cronograma para 

poder llevar a cabo el proyecto. El siguiente cuadro nos muestra como las mismas se 

relacionan y que fecha de inicio y de final tienen cada una de ellas, todas en el 2001: 
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Cuadro 9, Duración de las Actividades y Tareas 

ACTIVIDADES Y TAREAS DURACION
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE FIN 

Cen SANTA CLARA-UPALA 75 días 8/19/11 12/1/11
PLANIFICACIÓN 7 días 8/19/11 8/29/11
COORDINACIÓN FECHA DE INICIO 7 días 8/19/11 8/29/11
FECHA DE INICIO 0 días 8/29/11 8/29/11
OBRAS PROVICIONALES 21 días 8/30/11 9/27/11
INSTALACIONES PROVISIONALES 1 día 8/30/11 8/30/11
ACOMETIDA ELECTRICA PROVISIONAL 1 día 8/30/11 8/30/11
DEMOLICIÓN 3 días 8/30/11 9/1/11
MALLA ZUMBADO 18 días 9/2/11 9/27/11
DADOS DE CONCRETO 5 días 9/2/11 9/8/11
TUBOS Y MALLA 13 días 9/9/11 9/27/11
MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 días 9/2/11 9/5/11
ZANJEO CIMIENTOS EDIFICIOS 1 día 9/2/11 9/2/11
ZANJEO CIMIENTOS CAJÓN DE ARENA 1 día 9/5/11 9/5/11
OBRA GRIS 53 días 8/31/11 11/11/11
CIMIENTOS 9 días 8/31/11 9/12/11
SELLOS DE CONCRETO 2 días 9/5/11 9/6/11
ARMADURA PLACAS 4 días 8/31/11 9/5/11
COLOCACIÓN DE ARMADURA 2 días 9/7/11 9/8/11
CHORREA PLACAS 4 días 9/7/11 9/12/11
PAREDES BLOCK, COLUMNAS Y VIGAS 43 días 9/6/11 11/3/11
PAREDES BLOCK 12 CEN 21 días 9/9/11 10/7/11
PAREDES BLOCK 12 LABORATORIO 18 días 9/9/11 10/4/11
ENCOFRADO Y CHORREA VIGAS BANQUINA 1 6 días 9/13/11 9/20/11
ENCOFRADO Y CHORREA VIGAS BANQUINA 2 10 días 9/21/11 10/4/11
ENCOFRADO Y CHORREA VIGAS CARGADOR 12 días 9/20/11 10/5/11
ENCOFRADO Y CHORREA VIGAS CORONA 12 días 9/26/11 10/11/11
AROS DE VIGAS 13 días 9/6/11 9/22/11
ENCOFRADO Y CHORREA COLUMNAS 21 días 9/12/11 10/10/11
AROS DE COLUMNAS 11 días 9/6/11 9/20/11
REPELLOS PAREDES CEN 35 días 9/16/11 11/3/11
REPELLOS PAREDES LABORATORIO 34 días 9/19/11 11/3/11
MUEBLE DE COCINA CHORREADO 10 días 9/22/11 10/5/11
CAJÓN DE ARENA 27 días 9/6/11 10/12/11
CIMIENTOS 6 días 9/6/11 9/13/11
BLOCK 20 16 días 9/14/11 10/5/11
COLUMNAS 17 días 9/15/11 10/7/11
VIGA 16 días 9/21/11 10/12/11
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 16 días 10/3/11 10/24/11
ACERAS 10 días 10/3/11 10/14/11
RAMPAS 7 días 10/10/11 10/18/11
BARANDALES 6 días 10/17/11 10/24/11
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CONTRAPISO 21 días 9/21/11 10/19/11
COMPACTACIÓN DEFINITIVA 10 días 9/21/11 10/4/11
MALLA ELECTROSOLDADA 3 días 10/5/11 10/7/11
CHORREA 8 días 10/10/11 10/19/11
ESTRUCTURA DE TECHOS Y CUBIERTA 40 días 9/19/11 11/11/11
CERCHAS CEN 28 días 9/19/11 10/26/11
CERCHAS LABORATORIO 25 días 9/22/11 10/26/11
CLAVADORES 4 días 10/27/11 11/1/11
CUBIERTA 3 días 11/2/11 11/4/11
HOJALATERÍA  5 días 11/7/11 11/11/11
ACABADOS 40 días 10/7/11 12/1/11
CIELOS 36 días 10/7/11 11/25/11
ESTRUCTURA CIELOS  21 días 10/7/11 11/4/11
CIELOS LIVIANOS INTERNOS 15 días 11/7/11 11/25/11
CIELOS EXTERNOS 15 días 10/31/11 11/18/11
ENCHAPES 18 días 11/3/11 11/28/11
PISOS CEN 15 días 11/3/11 11/23/11
PISOS LABORATORIO 12 días 11/9/11 11/24/11
ENCHAPES  14 días 11/9/11 11/28/11
VENTANERIA 27 días 10/25/11 11/30/11
SUBCONTRATO  DE VENTANERIA 23 días 10/31/11 11/30/11
VERJAS EN JORDOMEX 15 días 10/25/11 11/14/11
PINTURA 20 días 11/4/11 12/1/11
PINTURA CEN 20 días 11/4/11 12/1/11
PINTURA LABORATORIO 20 días 11/4/11 12/1/11
OBRA ELECTROMECÁNICA 66 días 8/31/11 11/30/11
OBRA ELÉCTRICA 66 días 8/31/11 11/30/11
OBRA MECÁNICA 57 días 9/13/11 11/30/11
CIMIENTOS Y ESTRUCTURA  8 días 10/17/11 10/26/11
TANQUE PLASTICO 2 días 10/27/11 10/28/11

OBRA EMERGENCIAS 57 días 9/13/11 11/30/11
 
 

4.3 Desarrollo del objetivo 3: Desarrollar un presupuesto que indique los costos 
de cada una de las actividades así como una programación que indique la 
duración de las mismas 

 
Como parte del proyecto de fortalecimiento a los CEN CINAI en toda la región norte del 

país, se valoro el proyecto global en seiscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos 

treinta y dos punto setenta y seis euros (€ 648.432,76 euros) el cual incluía diferentes 

proyectos entre los cuales estacaban los cantones de Los Chiles, Guatuso y Upala y 

diferente sectores de estos cantones. 



83 
 

 

 

Las aportaciones se obtuvieron de diferentes entidades entre las cuales destacan: 

 
• Aportación AECID: 

 
€450.000,00 euros. Subvención de Estado. 

 
• Otras aportaciones: 

Existirán una serie de contrapartes de las instituciones locales consistentes en: 

personal, mantenimiento de la infraestructura y equipamiento, comunicaciones, gastos 

de administración y otros. En total, se han valorado por un monto de €198.432,76 

 
Cuadro 10, Principales Involucrados según su Rol y su Aporte 

INSTITUCIÓN NACIONALIDAD APORTE ROL 
Ministerio de Salud Costa Rica Personal y otros Beneficiario
Ministerio de Cultura y 
Juventud 

Costa Rica Personal Contraparte

Asociaciones pro CEN 
CINAI Guatuso, Upala, Los 
Chiles 

Costa Rica Gastos corrientes 
infraestructuras 

Contraparte

Banco Centroamericano de 
Integración Económica 
(BCIE) 

Organismo 
internacional 

Remodelación Centro Los 
Chiles y equipamiento 
centro 

Proyecto 
complementario 

Cuerpo de Paz ONG Internacional Aporte para materiales 
valla Los Chiles 

Proyecto 
complementario 
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Cuadro 11, Aportaciones al Proyecto Global según la actividad  

APORTACIONES AL PROYECTO ESTIMADAS Y VALORADAS 
MINISTERIO DE SALUD CANTIDAD/UNIDADES VALOR USD T.C. VALOR € 
Director del proyecto 1*18 meses 9234 1,4 6.595,71
Auxiliar a la dirección 1*18 meses 8640 1,4 6.171,43
Gestión administrativa 3% overhead (valorado) 9642 1,4 6.887,76
Apoyo de ingeniería 1*18 meses 6084 1,4 4.345,71
Apoyo de nutrición 3 375 1,4 267,86
Apoyo de psicología 3 390 1,4 278,57
Apoyo informático 3 300 1,4 214,29
Apoyo Maestras de preescolar 3*18 meses tiempo parcial 5940 1,4 4.242,86
nanas para cuido de bebés 2*12 meses (plazas creadas) 72000 1,4 51.428,57
Maestras de escolar y bebés 5*12 meses (plazas creadas) 27000 1,4 19.285,71
Operación vehículos 3*18 meses 3240 1,4 2.314,29
Aportes para la alimentación adicional 100*1000c*12meses 2400 1,4 1.714,29
Modificaciones edificio Guatuso 1 aporte 80000 1,4 57.142,86
Servicio de internet para direcciones de servicio 3*18 meses 2160 1,4 1.542,86
MINISTERIO DE CULTURA         
maestras de música 3*18 27000 1,4 19.285,71
ASOCIACIONES DE DESARROLLO         
Apoyo al proyecto 13 asoc*18 meses 23400 1,4 16.714,29

TOTAL 198.432,76
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS 
BCIE 1 aporte 76583 1,4 54.702.16
Cuerpo de Paz 1 aporte 3000 1,4 2.142,86

TOTAL 56.845,02
 

Costo del Proyecto: 

 

Los costos anteriores son analizando el proyecto globalmente, pero analizando el 

proyecto que nos interesa el CEN y LABORATIO de Santa Clara de Upala tenemos los 

siguientes costos:  

 

Noventa millones quinientos veintiséis mil setecientos ochenta y seis mil colones 

exactos (¢ 90, 526,786).  

 

Desglosado de la siguiente manera: 
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Cuadro 12, Presupuesto del Proyecto Constructivo Upala  

CODIG
O DESCRIPCION DE PARTIDAS CANT

. UN. TOTAL 
COSTO 

UNITARIO 
DE TABLA 

          

A Sub estructura         

A10 Fundaciones         
A1010 FUNDACIONES  1.0 glb 5,137,040 ¢6,609,509

  PLACA TIPO CEM 133.0 ml     
PLACA TIPO CONSULTORIO 54.5 ml   

A1030 Contrapisos 172.5 m2 3,804,894 ¢4,895,520
  CONTRAPISO CEN 172.5     

CONTRAPISO CONSULTORIO 138.5     
            

B Estructura         

B10 
Estructura Concreto y 

Mampostería         

B1010 1ER NIVEL 234.0 m2 
25,129,62

5 
¢32,332,72

1
COLUMNA TIPO MOCHETA 1 CEN 49.0 UN   

  COLUMNA TIPO MOCHETA 2 CEN 31.0 UN     
  COLUMNA TIPO MOCHETA 3 CEN 14.0 UN     
  COLUMNA TIPO MOCHETA  4 CEN 8.0 UN     
  COLUMNA TIPO MOCHETA 5 CEN 9.0 UN     
  COLUMNA TIPO 6 CEN 1.0 UN     
  COLUMNA TIPO 7 CEN 1.0 UN     

COLUMNA TIPO 1 CONSULTORIO 7.0 UN     
COLUMNA TIPO 2 CONSULTORIO 3.0 UN     

  COLUMNA TIPO 3 CONSULTORIO 1.0 UN     
  COLUMNA TIPO 4 CONSULTORIO + PLACA 2.0 UN     
  COLUMNA TIPO 5 CONSULTORIO 1.0 UN     
  VIGA CORONA CEN 67.0 ML     
  VIGA 2 CEN 58.0 ML     
  PAREDES DE BLOCK DE 12 CM (CEN) 306.0 m2     
  VIGA CORONA CONSULTORIO 54.5 ML     
  VIGA 2 CONSULTORIO 45.5 ML     
  PAREDES DE BLOCK DE 12 CM (CONSULTORIO) 109.0 m2     
  Muro de Retención (CAJON DE ARENA) 113.0 ML     
  RAMPAS 58.5     
  PINTURA EN GENERAL DE PAREDES 860.7 m2     

B1020 ESTRUCTURA DE TECHO CEN 1.0 glb 3,587,882 ¢4,616,303
B1020 ESTRUCTURA DE TECHO CONSULTORIO 1.0 glb 2,917,982 ¢3,754,385

B20 EXTERIORES         
B2020 VENTANERIA De Aluminio Según cotización 87.0 m2 5,882,250 ¢7,568,324
B2030 PUERTAS 1.0 glb 1,900,005 ¢2,444,618
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B30 CUBIERTAS         

B3010 CUBIERTAS 158.0 m2 3,455,500 ¢4,445,976

C10 INTERIORES         

C1040 PUERTAS 1.0 glb 1,180,000 ¢1,518,232

C30 ACABADOS INTERNOS         

C3010 ENCHAPES EN PAREDES 104.5 M2 663,948 ¢854,261
C3020 ACABADOS DE PISOS 305.0 m2 1,785,339 ¢2,297,085

  PISO DE CERAMICA         

C3030 ACABADOS LIVIANOS 469.0 m2 4,028,730 ¢5,183,516

D SITEMA MECANICO         

D20 SISTEMA MECANICO         

D2010 LOSA Y GRIFERIA 1.0 glb 2,006,000 ¢2,580,995
D2020 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 65.0 m2 2,375,000 ¢3,055,764
D2030 RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS 65.0 m2 1,300,000 ¢1,672,629
D2040 RECOLECCION DE AGUAS PLUVIALES 80.0 m2 1,545,000 ¢1,987,855

D50 SISTEMA ELECTRICO         

D5010 Tableros eléctricos 2.0 un 500,000 ¢643,319
D5020 SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES 1.0 glb 3,060,000 ¢3,937,111

E EQUIPO         

E20 MUEBLES         

E2010 MUEBLES 1.0 glb 100,000 ¢128,664

F10 DEMOLICION         

E2010 DEMOLICION 1.0 glb 950,000 ¢1,222,306

        
70,359,19

5 
¢90,526,78

6
            

            

  COSTOS INDIRECTOS 4.00 
me
s 9,565,000   

            

        9,565,000   

            

        TOTAL   

        
79,924,19

5 
¢90,526,78

6
 
En el presupuesto del proyecto se debe contemplar todos los costos directos así como 

los indirectos, se tiene que observar el detalle de cada actividad y su división en cuanto 

a materiales, mano de obras y subcontratos. 
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Cada una de las actividades esta fraccionada hasta el máximo de la siguiente forma 

para cada una de las actividades: 

 
Cuadro 13, Ejemplo de Actividad Desglosada  

CODIG
O 

DESCRIPCION DE 
PARTIDAS CANT U

N 
 PRECIO UNITARIO  

 M. O.   MAT.   S. C.  

              

A Sub 
estructura           

A10 Fundación           

A1010 FUNDACIONES  1.0 
gl
b ¢6,609,509 

  PLACA TIPO CEM 133.0 ml       

  EXCAVACIÓN DE SANJAS 65.00 M3 
                          
1,500    

                               
1,500  

  REATERRO 26.50 M3 
                          
1,500    

                               
1,500  

  BOTADO 0.00 M3 
                          
1,500    

                               
1,500  

  Alambre de Amarre 69.13 kg   
                         
853    

  Varilla # 3 GRADO 40 163.00 un   
                      
2,150    

  Varilla # 4 GRADO 40 140.00 un   
                      
3,750    

  Varilla # 5 GRADO 60 0.00 un   
                      
5,302    

  Mano de Obra de Varillas 1382.64 kg     
                                  
250  

  LASTRE COMPACTADO 4.65 m3 
                          
5,000  

                      
6,666  

                               
2,500  

  SELLO CONCRETO 3.50 M3 
                          
10,000      

  CONCRETO 210 16.00 M3 
                          
10,000      

  PIEDRA CUARTILLA 19.40 m3   
                    
17,825    

  ARENA RIO 7.05 m3   
                    
10,283    

  POLVO DE PIEDRA 5.33 m3   
                    
12,500    

  CEMENTO ROJO 194.28 UN   
                      
6,385    

  HELADOS 160.00 UN 
                          
50  

                         
100    

  
Lo que permite llevar el control durante el avance del proyecto según la actividad que 

se esté realizando y permite darse cuenta de cuánto dinero se puede gastar en una 

actividad, cuánto dinero queda y cuanto sobra para usar en otra actividad. 

 

4.4 Desarrollo de objetivo 4: Desarrollar un plan de responsabilidades para 
delimitar el rol de cada recurso involucrado en el proyecto, eliminando la 
repetición indebida de actividades que generan gasto en tiempo y costo. 
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La responsabilidad técnica de la ejecución recaerá en el Ministerio de Salud, 

fideicomiso 872 del Banco Nacional de Costa Rica a través de la Dirección General de 

Nutrición y Desarrollo Infantil, quien designará a una persona como coordinador/a del 

proyecto, responsable directa de la ejecución técnica del mismo y punto focal del 

proyecto.  

 

La gestión administrativa de los fondos se realizará a través del fideicomiso del 

Ministerio de Salud el cual podrá realizar pagos directos o transferencias a las 

Asociaciones de Desarrollo Especificas  locales pro CEN/CINAI, figuras jurídicas aptas 

para la realización de contrataciones y adquisiciones que beneficien a los CEN/CINAI.  

 
Para la programación de actividades se elaborará un Plan Operativo Anual, el cual 

detallará las acciones previstas, cronograma y costos. La ejecución del proyecto se 

llevará a cabo en base a ese Plan. 

 
 
La persona que coordine el proyecto tendrá las siguientes responsabilidades: 

 
• Elaborar participativamente el Plan Operativo Anual 

 

• Coordinación de la ejecución de las actividades entre los distintos actores 

responsables 

 

• Asegurar la ejecución de actividades programadas en forma y plazo 

 

• Convocar a las reuniones de seguimiento que sean necesarias 

 

• Solicitudes de gastos y gestiones administrativas con el fideicomiso 

 

• Procedimientos administrativos necesarios para la realización de obras y 

adquisiciones según procedimientos del fideicomiso 

 

• Asegurar la dotación de las contrapartidas comprometidas 
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• Medición de avance en la ejecución de actividades, consecución de productos  y 

evolución y medición de indicadores 

 

• Elaborar fichas de seguimiento mensuales, informes de seguimiento semestrales 

e informe final. 

 
• Facilitar información sobre el proyecto a la AECID cuando así le sea requerida. 

 
Según los involucrados en el proyecto podemos definir las siguientes responsabilidades 

para los más importantes y participativos: 

 
• Ministerio de Salud: 

 
Es la institución gubernamental que desarrollara el proyecto y es la responsable ante el 

Gobierno  y la población de dar cuentas por los trabajos realizados. Además debe dar 

seguimiento a que se realicen las donaciones según se habían planeado por parte de 

los involucrados que van a hacer donaciones. 

 
• Dirección de Nutrición: 

 
Es el departamento del Ministerio de Salud que debe ejecutar el proyecto y debe dar 

reporte al Ministerio de Salud. 

 
 

• Sonia Camacho: 
 
Es la responsable de la ejecución del proyecto y debe dar reporte en conjunto con el 

director regional a la Ministra de Salud de cuál es el estado del mismo. 

 
• Jose Ledezma: 

 

Es el encargado de la dirección técnica del proyecto y debe dar reporte a la Ministra de 

Salud en conjunto con la señora Sonia Camacho. 

 

 
• Personal Local Programa CEN CINAI: 
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Deben colaborar con la ejecución de actividades necesarias para que se desarrolle el 

proyecto dentro de las cuales están: apoyo en tramites gubernamentales y apoyo en la 

logística. 

 
• Área Rectora: 

 

Tiene participación directa en la ejecución del proyecto. 

 
• Asociaciones pro CEN CINAI: 

 
Deben participar en la gestión de las actividades a desarrollar, así como en la toma de 

decisiones de acabados ya que son los que harán uso de la infraestructura y se verán 

beneficiados del proyecto. 

 
• MIDEPLAN: 

 
Entidad que colabora con parte de la donación al proyecto y tiene participación 

continúa en la ejecución e inspección del mismo. 

 
• Municipalidad de Upala: 

 
Entidad que participa en otorgar permisos municipales de construcción y controlar el 

proyecto en cuanto a área constructiva y forma según los planos presentados 

 
• Juan Acebedo (Alcalde Municipal): 

 
Debe participar dando apoyo al proyecto. 

 
• Niños y Niñas Locales de Bajos Recursos: 

 

Son los más beneficiados, ya que muchos en la zona no tienen los suficientes recursos 

incluso para la comida de cada día. 

 
•  Mujeres Madres Jóvenes Locales: 
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Son mujeres de bajos recursos en estado de lactancia que recibe la ayuda de la 

institución (CEN CINAI) durante su embarazo y durante el periodo de lactancia. 

• Empresa Constructora: 
 

Es la empresa elegida durante la licitación para construir la infraestructura tanto del 

CEN y del LABORATORIO. Debe reportar al Inspector del Ministerio de Salud.  

 
• Arquitecto: 

 
Es el representante de la empresa constructora y es quien tiene contacto directo con 

los inspectores del Ministerio de Salud. Es el responsable de la construcción ante la 

empresa constructora y es el director del proyecto constructivo. 

 
• Ingeniero Residente: 

 
Es el profesional responsable del proyecto en sitio, debe coordinar con el maestro de 

obras y dar reportes al Arquitecto, Director de Proyecto. 

 
• Maestro de Obras: 

 
Es el responsable de la ejecución en sitio del proyecto, debe coordinar en conjunto con 

el Ingeniero Residente y el Director de Proyecto la construcción de las obras. 

 
• Operarios y Peones: 

 

Son los empleados que laboran en la construcción y deben estar capacitados para 

poder ejecutar correctamente las obras que se les encomienden. Deben obedecer 

órdenes del Maestro de Obras. 

 

4.5 Desarrollo de objetivo 5: Desarrollar una estrategia de comunicación que 
garantice el flujo adecuado y pertinente de la información para evaluar las 

oportunidades y deficiencias en un tiempo oportuno, definiendo las 
necesidades de información para cada recurso del proyecto 
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Gestionar la comunicación implica definir un conjunto de acciones y procedimientos 

mediante los cuales se despliegan una variedad de recursos de comunicación para 

apoyar la labor del proceso de la Administración de Proyectos. Y es a través de la 

gestión de las comunicaciones que se puede enfocar y materializar algunas de las 

principales prioridades como lo son la realización de algún objetivo, la creación de 

espacios de información para los miembros de todos los involucrados, y la reducción de 

conflictos que se den entre los involucrados del proyecto o miembros del equipo. 

 

El proceso de la comunicación del proyecto tiene por objeto la generación apropiada y 

en tiempo apropiado de una recopilación, distribución, almacenamiento y disposición de 

la última información del proyecto. Todos los interesados del proyecto deben recibir y 

enviar información del proyecto pero también deben saber cómo afecta esta 

información al proyecto. 

 
Para desarrollar el tema de las comunicaciones es necesario verlo desde el punto de 

vista de la administración de proyectos. 

 

Cada proceso puede significar el esfuerzo de una o más personas o grupos de 

personas, dependiendo de las necesidades de dicho proceso. Además cada proceso 

tiene lugar por lo menos una vez o más de una. Los procesos de la gestión de las 

comunicaciones van a incluir: 

 

• Planificación de la Comunicación: determinar las necesidades de información y 

comunicaciones de los interesados en el proyecto. 

• Distribución de la información: poner la información necesaria a disposición de 

los interesados. 

• Informar el rendimiento: recopilar y distribuir información del rendimiento. 

• Gestionar a los interesados: gestionar las comunicaciones a fin de satisfacer los 

requisitos de los interesados y resolver polémicas entre ellos. 
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Figura 14- Gestión de las Comunicaciones.  

Fuente: P.M.I. 

 
Para un mejor control de las comunicaciones es indispensable la siguiente herramienta, 

la cual me indica que es lo que se va a comunicar, quien lo hace, a quien va dirigido, 

cuando se debe hacer y cuál es el medio para hacerlo. 
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Cuadro 14, Matriz de Comunicaciones  

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

¿QUE SE 
COMUNICA? 

¿QUIEN LO 
COMUNICA? 

¿A QUIEN LE 
COMUNICA? 

¿CUANDO LO 
COMUNICA? 

¿COMO LO 
COMUNICA? 

Alcance del 
proyecto 

Director del 
Proyecto 

Equipo de 
proyecto, 
empresa 

constructora 

10 días antes del inicio 
de cada Actividad 

Correo Electrónico, 
Reuniones, Notas con 

numero de Oficio. 

Políticas y 
Objetivos de 

Calidad 

Director de 
Proyecto 

Equipo de 
proyecto, 
empresa 

constructora 

Durante la planeación, 
cuando se diseñe y en 

campañas de 
motivación 

Reuniones, Circulares, 
y Carteles 

Responsables 
Coordinador 
de Proyecto 

Equipo de 
proyecto 

Cuando hay 
modificaciones de 

personal, cambio de 
funciones, inducción y 

reducción 

Verbal y Escrito, 
Contacto Directo, 

Oficio y 
Capacitaciones 

Procesos 
Director de 
Proyecto y 

Coordinador  

Equipo de 
proyecto, 
empresa 

constructora 

Cuando se diseñe, 
modifique, surja la 

necesidad o ingresen 
personas nuevas 

Reuniones, 
Capacitaciones, 

Medios de 
Comunicación 

No 
Conformidades 

Director de 
Proyecto y 

Coordinador  

Empresa 
Constructora 

Permanentemente 

Informes de 
Auditorias, informes 
de quejas e informes 

verbales 

Indicadores 
Director de 
Proyecto y 

Coordinador  

Equipo de 
proyecto 

Cuando se definan, 
modifiquen o surja la 
necesidad de crear un 

nuevo indicador 

Reuniones, 
Capacitaciones 

Avance de 
Proyecto 

Constructivo 

Empresa 
Constructora 

Director de 
Proyecto y 

Coordinador  

Cuando lo solicite el 
Director de Proyecto y 
una vez cada semana 

Vía correo electrónico 
o mediante nota con 

copia a los 
involucrados que sea 
necesario informar 
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4.6 Desarrollo del objetivo 6: Realizar un análisis exhaustivo de los 
involucrados en el proyecto para mejorar aspectos de confiabilidad y 
compromiso con los entes que influyen e impactan con sus decisiones al 
proyecto 

 
La presente guía busca que el Director de Proyecto en conjunto con el coordinador de 

la ejecución, definan el Equipo de recursos humanos que va a participar en el proyecto, 

para ello debe documentar roles y responsabilidades dentro del proyecto. 

 

Además se debe usar la tabla llamada Matriz de Asignación de Responsabilidades que 

aparece a continuación, la cual es una herramienta que ayuda a planear la integración 

de los recursos humanos involucrados en las actividades de mantenimiento preventivo 

y asegura una adecuada distribución de roles, para definir quien hace que en cada una 

de las actividades. 

 
Cuadro 15, Matriz de Asignación de Responsabilidades  

Recurso (nombre) (nombre) (nombre) (nombre) (nombre) (nombre) (nombre)

Rol
Director de 

Proyecto
Equipo de 
Proyecto

Coordinador
Empresa 

constructora
Arquitecto Recidente

Maestro de 
obras

Tareas Clasificación Clasificación Clasificación Clasificación Clasificación Clasificación Clasificación

Administracion de Poryecto
Acta de Proyecto R I I I
EDT y Diccionario R C C I
Matriz de Involucrados R C C I
Matriz de Roles y Responsabilidades R C C I
Cronograma R C C I
Detalle de Adquisiciones R C C I
Criterios de Calidad R C C C
Plan de Adquisiciones R C C
Informes de Avance de Proyecto I R I C C
Control de Cambios I R I C C
Acta de Entrega R C I C C
Informe de Cierre R C I C C

Ejecucion de Proyecto
Infraestructura civil A I I R C C C
Sistemas eléctricos A I I R C C C
Sistemas Mecánicos A I I R C C C
Acabados A I I R C C C  
 

Cuadro 16, Clasificación de los Involucrados  

Clasificación Descripción 

R Responsable 
A Aprueba 
C Colaborador 
I Informado 
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En el cuadro 16 se detallan los tipos de clasificación que se le debe asignar a cada 

involucrado por medio de una letra que lo caracteriza y será utilizada en la matriz, a fin 

de se establezca claramente de que manera participaran en el proyecto. 

 
• Responsable (R): es la persona que deberá velar, ejecutar y coordinar porque la 

actividad se realice acorde a lo planificado. 

• Quien Aprueba (A): tiene a su cargo la responsabilidad de revisar y validar a 

satisfacción la actividad. 

• El Colaborador (C): es La persona que participa, aporta, desarrolla, ejecuta, 

labores para que la actividad se realice. 

• La persona que requiere información del avance del proyecto, control de 

cambios, o cualquier otra, relacionada con el proyecto, se le denomina 

Informado (I). 

 

Según el autor Chamoun, dicha matriz es de gran importancia para el adecuado 

desarrollo del proyecto, ya que de esta manera  nos aseguramos que todas las 

actividades tengan personas responsables de ejecutarlas y con ello alcanzaran los 

respectivos entregables (Chamoun, 2002) 

 
En relación con la intervención, se han identificado al menos 53 diferentes instituciones, 

grupos o personas clave. Todas ellas tienen un rol importante en el proyecto y 

diferentes responsabilidades. No se han detectado actores perjudicados por la 

intervención. El grupo poblacional beneficiario del proyecto se caracteriza en base a los 

siguientes aspectos: 

 
• Bebés desde los 6 meses y Niños/as de 2 a 12 años 

 
• Mujeres embarazadas 

 
• Madres en periodo de lactancia 

 
• Pertenecientes a familias de bajos ingresos (menos de 69.000 colones 

mes/familia) 
 

• Que habitan en alguno de los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles 
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• Con atención especial en caso de ser indígenas o migrantes 

 
• Con atención especial en caso de estar en situación o riesgo de desnutrición 

 
Los involucrados identificados son los siguientes: 
 

Cuadro 17, Matriz de Involucrados  

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL TERRITORIAL EN ZONA NORTE 
MATRIZ DE INVOLUCRADOS: ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN. SUBVENCIÓN 2009 

  
PERSONA, GRUPO O 
INSTITUCIÓN CATEGORÍA ROL 

RESPONSABI
LIDADES DOC. 

  SECTOR SALUD 

1 

MINISTERIO DE SALUD Pública 

Beneficiario 
de la 
subvención 

Cumplimiento 
de las 
condiciones de 
la subvención y 
aporte de la 
contrapartida 

Nota de 
compromiso 

2 
DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Pública Beneficiario 

Ejecución del 
proyecto   

3 
MINISTRO DE SALUD Pública Actor Clave 

Garantía de 
contrapartida   

4 
SONIA CAMACHO Persona Actor Clave 

Ejecución del 
proyecto   

5 
JOSÉ LEDEZMA Persona Actor Clave 

Dirección 
técnica del 
proyecto   

6 PERSONAL LOCAL 
PROGRAMA CEN CINAI Grupo Ejecutor 

Gestión de las 
actividades   

7 ÁREA RECTORA Pública Relacionado 
Participación en 
el proyecto   

8 ASOCIACIONES PRO CEN 
CINAI 

Sociedad 
Civil Co ejecutor 

Gestión de las 
actividades   

9 

VDS Pública Rector social 

Ejecución de 
acciones 
complementaria
s Nota de apoyo 

10 
CCSS Pública Relacionado 

Participación en 
el proyecto   

11 
EBAIS UPALA-HOSPITAL Pública Local Relacionado 

Participación en 
actividades   

  OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

14 
CANCILLERÍA Pública Ente de tutela 

Mantenerse 
informado   

15 
MIDEPLAN Pública Co ejecutor 

Ejecución 
actividad 

Nota de 
compromiso 
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16 
MINISTERIO CULTURA Pública Contraparte 

Dotación de 
docentes de 
música 

Nota de 
compromiso 

17 
MINISTERIO EDUCACIÓN Pública Relacionado 

Participación en 
el proyecto   

18 MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Pública Relacionado 

Participación en 
la ROZN   

19 
MINISTERIO DE JUSTICIA Pública Relacionado 

Participación en 
la ROZN   

20 INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE Pública Relacionado 

Participación en 
la ROZN   

21 DEFENSORÍA DE LOS 
HABITANTES Pública Relacionado 

Participación en 
la ROZN   

22 DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN Pública Relacionado 
Participación en 
la ROZN   

23 
PANI Pública Relacionado 

Participación en 
la ROZN   

24 

IMAS Pública Cofinanciador 

Servicio de 
transporte 
comunidades 
indígenas Nota de apoyo 

25 
DINADECO Pública Relacionado 

Participación en 
el proyecto   

26 
IFAM Pública Relacionado 

Participación en 
el proyecto   

27 
INAMU Pública Relacionado 

Participación en 
el proyecto   

  INSTITUCIONES PÚBLICAS LOCALES 

28 
GOB. MUNICIPAL UPALA Pública Local Relacionado 

Participación en 
el proyecto   

31 JUAN ACEVEDO. ALCALDE 
UPALA Persona Actor Clave 

Apoyo al 
proyecto Nota de interés 

34 UNIDAD DE GESTIÓN SOCIAL 
UPALA Pública Local Beneficiaria 

Participación en 
actividades   

  ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

35 
ROZN Grupo Beneficiario 

Participación en 
el proyecto Nota de apoyo 

37 
IGLESIA 

Sociedad 
Civil Relacionado 

Participación en 
la ROZN   

39 
CONADECO 

Sociedad 
Civil Relacionado 

Participación en 
el proyecto   

40 

COMUNIDAD INDÍGENA  
Sociedad 
Civil Beneficiario 

Participación en 
actividades 

Nota de apoyo 
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  ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

41 

CUERPO DE PAZ ONG Cofinanciador 

Apoyo 
financiero 
protección 
perimetral Los 
Chiles 

Documento de 
proyecto 

42 
VISIÓN MUNDIAL ONG Relacionado 

Participación en 
la ROZN   

  ORGANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONALES 

43 
AECID 

Org. Coop. 
Int. Financiador 

Tramitación 
subvención y 
seguimiento 

Resolución de 
subvención 

44 

BRUNO VELASCO Persona Actor Clave 

Responsable 
del seguimiento 
técnico del 
proyecto   

46 
UNICEF 

Org. Coop. 
Int. Co ejecutor 

Ejecución 
actividad 

Nota de 
compromiso 

47 
UNFPA 

Org. Coop. 
Int. Co ejecutor 

Ejecución 
actividad 

Nota de 
compromiso 

48 
BCIE 

Org. Coop. 
Int. Cofinanciador 

Remodelación 
centro Los 
Chiles 

Documento de 
proyecto 

49 

FAEC 
Fondo 
Cooperación Cofinanciador 

Decisión sobre 
la financiación 
Centro Santa 
Clara 

Resolución del 
Fondo 

  OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

50 
CONSULADO DE NICARAGUA 

Pública 
Internacional Relacionado 

Participación en 
la ROZN   

  GRUPOS BENEFICIARIOS 

51 NIÑOS Y NIÑAS LOCALES 
ESCASOS RECURSOS Grupo Beneficiario 

Participación en 
el proyecto   

52 MUJERES MADRES JOVENES 
LOCALES Grupo Beneficiario 

Participación en 
el proyecto   

53 MUJERES MIGRANTES Grupo Beneficiario 
Participación en 
el proyecto   

  GRUPOS EJECUTOR DE LA OBRA 

54 
EMPRESA CONSTRUCTORA Empresa Ejecutor 

Participación en 
el proyecto   

55 
ARQUITECTO Persona Ejecutor 

Participación en 
el proyecto   

56 
INGENIERO RECIDENTE Persona Ejecutor 

Participación en 
el proyecto   

57 
MAESTRO DE OBRAS Persona Ejecutor 

Participación en 
el proyecto   

58 
OPERARIOS Y PEONES Grupo Ejecutor 

Participación en 
el proyecto   

 
Además se estima que el proyecto beneficie de forma directa a una población total de 

4000 personas distribuidas en todo el sector.  
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5 CONCLUSIONES 
 

Son muchas las políticas que desde el contexto internacional hasta el nacional y local 

fundamentan y respaldan la intervención propuesta. Entre ellas, se puede destacar: 

 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge la salud como un derecho 

fundamental. 

 

El proyecto se inserta directamente en los Objetivos del Milenio y sus metas. 

Concretamente, el Objetivo de erradicar la pobreza extrema y el hambre, y con la meta 

de reducir a la mitad, el porcentaje de personas que padezcan hambre medido por el 

indicador: número de niños menores de 5 años de peso inferior al normal.  

 
El Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica 2006-2010 establece como meta sectorial 

del sector salud “Fortalecer la salud de las personas, con énfasis en los menores de 18 

años y en los grupos vulnerables y en riesgo social, mediante el mejoramiento e 

incremento en la cobertura de los programas de vacunación, atención integral en salud, 

nutrición y desarrollo infantil”. En el contrato con la ciudadanía, se cuantifica esta meta 

de la siguiente forma: “se construirán, ampliarán o repararán las instalaciones de al 

menos 611 Centro de Nutrición y Atención Integral (CEN-CINAI), se llegará a atender 

en estos centros a más de 29.000 niños y  niñas de 2 a 7 años (más del doble que en 

la actualidad) a 5.000 niños y niñas de entre 7 y 12 años y a 480 niños de entre 3 

meses y 2 años (estos dos grupos no son atendidos en la actualidad)”.   

 

El Plan Nacional de inversión pública en salud elaborado junto al Ministerio de 

Hacienda, prioriza la inversión en CEN-CINAI. El Viceministerio de Desarrollo Social 

recoger la inversión en CEN-CINAI como prioridad en el plan de inversión social de la 

zona norte a través de los estados de situación de los tres cantones. El Ministerio de 

Salud de Costa Rica, dentro de los objetivos generales del Plan Nacional de Salud y 

Protección Social 2010-2021 el tema de infraestructura y equipamiento de los 

CEN/CINAI como una prioridad.  
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El programa CEN-CINAI fue puesto en marcha hace ya 59 años y está totalmente 

institucionalizado en las políticas de salud de Costa Rica. Localmente, la inversión en 

salud y en concreto, la inversión en infancia, son líneas de trabajo altamente valoradas, 

especialmente en lo que a la inversión en infraestructura se refiere. No se perciben 

obstáculos de carácter político que puedan poner en riesgo la ejecución del proyecto. 

El Ministerio de Salud suscribirá una nota de entendimiento con la AECID para la 

ejecución del proyecto, asumiendo los correspondientes compromisos de apoyo y 

mantenimiento del programa en el que se inserta. Se firmarán también las 

correspondientes notas de entendimiento con los gobiernos municipales y asociaciones 

de desarrollo. El proyecto será presentado públicamente en borrador para recoger los 

aportes de todas las organizaciones involucradas.  

 

El proyecto se inserta en la planificación y operación del Ministerio de Salud de Costa 

Rica. Este Ministerio forma parte de la institucionalidad del Estado y consta de una 

plantilla de personal estable y altamente capacitado y motivado. Al ser el proyecto un 

aporte a la política de salud de Costa Rica, la gestión de los productos generados por 

el mismo es asumida desde su misma concepción y se garantiza la suficiente 

capacidad administrativa y de gestión para su mantenimiento. 

  

El proyecto ha considerado acciones específicas de fortalecimiento institucional, con 

actividades formativas y de dotación de recursos materiales, tanto al personal del 

ministerio como al de las asociaciones de desarrollo como a las personas beneficiarias. 

De esta forma, se pretende mitigar estos riesgos. Sin embargo, la motivación y eficacia 

de las asociaciones de desarrollo sigue generando cierta incertidumbre sobre el mismo 

programa CEN CINAI por lo que figura como un factor externo que será necesario 

monitorear y un problema que el Ministerio de Salud sigue teniendo pendiente de 

resolver. 

 

El programa CEN CINAI es un programa eminentemente social y de combate a la 

pobreza por ello es que no genera recursos económicos propios para su mantenimiento 

sino que se nutre de los aportes de distintas fuentes, principalmente:  

 

los provenientes de los aportes del Ministerio de Salud en infraestructuras, personal y 

alimentos 
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los provenientes de las Asociaciones de Desarrollo pro CEN CINAI, que movilizan a la 

sociedad civil y a la ciudadanía para contribuir con los gastos corrientes y 

mantenimiento de los centros 

Los provenientes de donaciones y aportaciones voluntarias 

 

La sostenibilidad económica del programa está por tanto garantizada, al formar parte 

de los presupuestos del Estado y de las prioridades de la sociedad civil local y las 

mismas familias beneficiarias  del programa. El Ministerio de Salud cuenta con los 

recursos necesarios para aportar la contrapartida correspondiente y dar sostenibilidad 

en el tiempo. No se considera por tanto un riesgo la sostenibilidad económica en lo que 

al Estado concierne y tan solo se han tomado en cuenta como situaciones de posibles 

retrasos en el desembolso de los recursos. 

 

No cabe duda de que el proyecto cuenta con una excelente relación Costo/Beneficio. 

Las dificultades en la cuantificación de los beneficios del proyecto en términos sociales 

impiden su cálculo, sin embargo, es sencillo visualizar los grandes beneficios que el 

proyecto general en términos de calidad de vida (nutrición, salud, rendimiento escolar, 

entre otros). 

 

Por ser un proyecto de índole estrictamente social es extremadamente complicado el 

cálculo de la viabilidad financiera en términos de proyección de estados financieros, 

tasas de retorno de inversión, pronósticos  de flujos de efectivo o estimación de ventas 

potenciales, sin embargo como se menciono anteriormente, los resultados sociales 

previstos para el proyecto con respecto a su costo, respaldan la viabilidad financiera de 

este. 

 

El proyecto es altamente sensible a las condiciones sociales y características culturales 

de la población involucrada. En primer lugar, la zona de intervención concentra a la 

mayor cantidad de población en condiciones de pobreza y pobreza extrema. El 

proyecto además, se orienta a la niñez y grupos vulnerables de mujeres. Los factores 

culturales tienen su máxima expresión en la consideración de los aspectos indígenas y 

migrantes de la población como criterios de intervención. De hecho, el presente 

proyecto permitirá ampliar la cobertura de atención del programa CEN CINAI a los 

miles de nicaragüenses que acuden a suelo costarricense a recibir estos servicios, los 
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cuales se brindan a la población que lo requiere sin distinción de su nacionalidad. El 

proyecto desarrolla además acciones específicas para mujeres migrantes, en aspectos 

tan importantes como la salud sexual y reproductiva. 

 

En lo que se refiere a su inserción en la comunidad, el proyecto garantiza su 

sostenibilidad desde el momento en que provee de respuestas efectivas a las 

necesidades de la población. El gran interés del grupo beneficiario y de la población en 

general se manifiesta especialmente en el papel preponderante de la comunidad, como 

gestor de desarrollo por medio de la participación en las asociaciones de desarrollo 

especifico pro CEN CINAI, además del gran apoyo de los padres, y la coordinación con 

otras instituciones como lo es la Red de Organizaciones Sociales de la Zona Norte 

(ROZN)  que incluye a todas las instituciones del sector social ; IMAS, INA, PANI, 

Poder Judicial, Caja Costarricense del Seguro Social, Defensoría de los habitantes, 

MAG, IDA, Iglesia, Dirección de Migración Y Extranjería, Pastoral Social, Empresa 

Privada, etc. 

 

El proyecto se ha alimentado de diversos diagnósticos realizados de forma participativa 

y muy en particular el del realizado por el Viceministerio de Desarrollo Social en 2008. 

Además, se ha formulado teniendo en cuenta las prioridades locales, recogidas a 

través de entrevistas personales a los principales actores. La presentación del borrador 

del proyecto en cada uno de los cantones permitirá completar el carácter participativo y 

el espíritu de consenso y transparencia del que se reviste el proyecto y que facilita la 

apropiación local y su sostenibilidad en el tiempo.  

 

Las necesidades de tecnología y conocimiento que requiera el proyecto serán provistas 

localmente, lo cual facilita la sostenibilidad del mismo.  Es contraparte de la institución 

beneficiaria los estudios técnicos necesarios para las actividades relacionadas con 

infraestructura. Esta se construirá siguiendo las especificaciones y regulaciones 

técnicas que en materia de Ingeniería Civil están establecidas por el Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Se hará un seguimiento y supervisión de 

avance de obra por ingenieros/as calificados para tales efectos. Los equipos, mobiliario 

e insumos se adquirirán localmente y serán seleccionados por los responsables 

nacionales. Los procesos de adquisición y contratación se realizarán también en el 

marco de la normativa local. En cuanto al personal del proyecto, éste es local, y se 
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encuentra ya inmerso en la estructura del programa. Las comunicaciones y simbologías 

empleadas respetarán y considerarán la cultura local.  

 

Otro factor que le da viabilidad técnica al presente proyecto es la experiencia, más de 

50 años, con que cuenta el Ministerio de salud en este tipo de programa, además de la 

disponibilidad de profesionales calificados con que cuenta esta institución. 

 

También se asegura que el equipo, materiales, insumos, y demás adquisiciones están 

definidos con los más altos estándares de calidad y de acuerdo a las necesidades 

precisas para la población que se atenderá y los objetivos del proyecto 

 

El proyecto entra en la consideración de “proyecto verde”, por la pequeña magnitud y 

efectos adversos sobre el medio ambiente y por tanto, no requiere de la realización de 

una evaluación ambiental preliminar. El proyecto garantizará el uso y gestión de los 

recursos necesario de manera sostenible y mitigará los posibles efectos negativos que 

durante su ejecución pudieran suscitarse.  

 

Específicamente, el aspecto medioambiental se toma en cuenta en el marco de los 

contenidos educativos del programa CEN CINAI, en el cual se trabaja en talleres de 

reciclaje y se inculca a los niños y niñas valores de respeto y conservación del medio 

ambiente.  
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En general, las hipótesis contempladas son aquellos factores del contexto, externo 

a los actores implicados en la gestión, que generan cierto grado de incertidumbre 

sobre la consecución de los objetivos y realización de actividades y los cuales 

recaen fuera de las posibilidades de control por parte de la gestión del proyecto.  

 

En el análisis de contexto realizado no se ha identificado ningún elemento 

verdaderamente importante de cara a la consecución de los objetivos, de hecho, el 

nivel de incertidumbre es bajo o muy bajo ya que el enfoque programático del 

proyecto facilita su anclaje en las políticas de Estado y por tanto, asegura su 

ejecución. 

 

Podría decirse que los mayores niveles de incertidumbre se dan a nivel del 

cumplimiento de plazos y obligaciones por parte de instituciones conectadas con 

el proyecto, por ejemplo, contraloría, asignaciones familiares de salud, el 

fideicomiso administrador de los fondos, empresas adjudicatarias de la provisión 

de servicios e insumos, el BCIE o el Ministerio de Cultura. 

 

Finalmente, los fenómenos naturales podrían afectar también el cumplimiento de 

las actividades previstas.  

 

En general, no se considera que exista ningún factor que comprometa la 

realización del proyecto y en todo caso, podrían generarse retrasos, lo cual ha 

sido previsto en la programación de actividades. 

 

Por último, puntualizando las conclusiones, estas se redactarían de esta manera: 

 
a) Se evidencio que es necesario que el Ministerio de Salud, cuente con una 

guía para elaborar planes de proyectos constructivos (nuevos y 

remodelaciones), esto debido a que los departamentos responsables no 

disponen del personal técnico calificado para estas labores. 

 



106 
 

 

b) Con respecto a la Administración de Proyectos, el Ministerio de Salud no 

posee una adecuada metodología para definir temas técnicos que estén 

relacionados con el alcance de los nuevos proyectos a desarrollar.  Esto 

provoca controversias en las licitaciones y contratos mal redactados. 

 
c) Dentro del Plan del Proyecto no existe una adecuada planificación del 

tiempo, y no son los profesionales responsables de cada área técnica los 

que le ponen una duración a cada una de las actividades, lo que provoca 

lapsos muy difíciles de alcanzar para entrega de algunas actividades y otras 

con un tiempo de sobra. 

 
d) Al no existir una adecuada gestión del tiempo, se hace difícil controlar las 

entregas de cada una de las actividades por parte de las empresas 

contratadas, así como los hitos importantes dentro de la programación 

como reuniones, avances de efectivo, inspecciones y entregas finales. 

 
e) Esta conclusión está relacionada con parte de la conclusión d), debido a 

que por una falta de planificación en los tiempos, se dan problemas con las 

fechas de pago y los flujos de caja que son tan importantes para el avance 

real del proyecto. 

 
f) El equipo encargado de asignar los recursos financieros para cada una de 

las actividades, no es técnico en el área de la construcción, lo que provoca 

diferencias muy importantes en cuanto al costo real versus el costo 

presupuestado. 

 
g) Dentro del plan de Plan del Proyecto por parte del Ministerio de Salud se 

tiene bien definido cuales son los responsables de cada actividad pero se 

vuelve a caer en el mismo problema, ya que en varios de los casos, a pesar 

de estar muy implicados con el proyecto, estos responsables o encargados 

muchas veces no son expertos en la materia, o no están en su área técnica. 

Lo que puede provocar contratiempos y que se tarde más con la resolución 

de los imprevistos. 
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h) Con el desarrollo de la Matriz de Roles y Responsabilidades, el plan de 

proyecto cuenta con la lista de recursos humanos, sus respectivos roles y 

calificaciones, que deberán atender las tareas de cada actividad, además 

de ser una herramienta que va ayudar a planear y a lograr la integración de 

los recursos humanos, la cual nos permite confirmar donde requerimos que 

ciertos involucrados apliquen sus conocimientos y habilidades en el 

proyecto y además nos ayudara a definir adecuadamente cual sería el perfil 

de cada una de estos recursos. 

 
i) Con el uso de la Metodología de la Administración profesional de Proyectos 

en la elaboración de Planes de Comunicación, el Ministerio de Salud y la 

empresa constructora se benefician, ya que al recurrir a prácticas 

tradicionalmente comprobadas y muy utilizadas a nivel mundial por otras 

empresas, se aumenta la probabilidad de éxito en el proyecto. 

 
j) Dentro del Plan de Proyecto que el Ministerio de Salud tiene como 

propuesta, no se tiene bien claro cuál va a ser la estrategia de 

Comunicación a utilizar, por lo que no está claro cuáles serán los flujos y 

tipos de información y como esta llegara a cada uno de los involucrados. 

 
k) El Ministerio de Salud conoce cuales son los involucrados reales lo que 

facilita una adecuada gestión de los involucrados, y se toman en cuenta a 

todos los posibles participantes en el proyecto, pero hace falta que altos 

ejecutivos en el sector político se involucren mas con el proyecto. 

 
l) Muchos de los involucrados no están compenetrados con el proyecto lo que 

provoca posibles fallos en las áreas donde ellos se desenvuelvan y esto 

afecte directamente al proyecto. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

a) Considerando que actualmente las actividades de la Administración de 

Proyectos Constructivos del Ministerio de Salud las realiza personal no 

experto en el área, se recomienda la contratación de un Máster en 

Administración de Proyectos o que analicen la posibilidad de realizar un 

concurso externo para que este trabajo de planeación y ejecución sea 

subcontratado. 

 

b) Al carecer de recurso humano suficiente y capacitado para realizar labores 

de Administración de Proyectos, resulta conveniente subcontratar 

profesionales que acompañen al Administrador de Proyectos en el proceso 

de planificación del alcance, del tiempo y del costo, entre estos, un 

abogado, un Ingeniero o Arquitecto, un contador y un experto en 

presupuestos. 

 
c) Se le recomienda  a los coordinadores del proyecto brindar capacitación en 

Administración Profesional de Proyectos a los funcionarios que asuman los 

distintos roles dentro del proyecto, esto para que elaboren los planes 

respectivos y realicen adecuadamente los proceso de iniciación, 

planificación, ejecución, control, seguimiento y cierre en conjunto con el 

Administrador de Proyectos. 

 
d) Se recomienda que dentro del proceso de planificación se genere un flujo 

de caja definitivo en conjunto con la empresa constructora, este debe ir en 

armonía con la programación, con el presupuesto y con el cuadro de 

recursos. 

 
e) Se recomienda a los coordinadores de los diferentes procesos, desarrollar 

un plan de trabajo, el cual debe actualizarse constantemente según las 

condiciones del entorno, de manera que cada plan que se genere sirva de 
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guía para futuros proyectos y se empiece a generar un documento de 

¨Buenas Prácticas¨  personalizado para los proyectos de la institución. 

 
f) Se recomienda que la metodología se amplié en las áreas que no se 

incluyeron en el presente proyecto como lo son: Riesgos y Adquisiciones. 

Por lo tanto el Director de Proyecto debe realizar las inclusiones indicadas. 
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8 ANEXOS 
 
Anexo 1: ACTA DEL PROYECTO 
 

INFORMACIÓN PRINCIPAL Y AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO 
Fecha: Nombre del Proyecto: 
1 de Julio del 2011 Construcción del CEN SINAI y Consultorio de Santa Clara de 

Upala 
Áreas de Conocimiento: Área de Aplicación: 
Integración - Alcance - Tiempo - Costo - Recursos 
Humanos - Comunicación 

Sector:
Construcción. 
Actividad: 
Salud.

Fecha de Inicio del Proyecto: Fecha tentativa de finalización del proyecto: 
1 de agosto del 2011 1 de diciembre del 2011
Objetivos del Proyecto: 
General: 
Elaborar un plan de proyecto que contenga la información y acciones necesarias para la Planificación y ejecución de 
forma planificada y ordenada de la construcción de un edificio que funcione como recinto para las actividades del CEN 
CINAI y Consultorio EN LA ZONA, considerando las guías y mejores prácticas presentadas en el PMBOOK del Project 
Management Institute (PMI). 

Específicos: 
1- Elaborar un alcance de proyecto, principales entregables, limitaciones, definición de tareas, EDT que permita 

tener una clara visión de las labores a realizar en el proyecto y de esta forma controlar los objetivos. 

2- Definir las actividades con sus respectivos estimados de tiempo para cada tarea del desarrollo del proyecto que 
precisen los productos entregables en cada una de las fases del plan. 

3- Desarrollar un presupuesto que indique los costos de cada una de las actividades así como una programación 
que indique la duración de las mismas 

4- Desarrollar un plan de responsabilidades para delimitar el rol de cada recurso involucrado en el proyecto, 
eliminando la repetición indebida de actividades que generan gasto en tiempo y costo. 

5- Desarrollar una estrategia de comunicación que garantice el flujo adecuado y pertinente de la información para 
evaluar las oportunidades y deficiencias en un tiempo oportuno, definiendo las necesidades de información 
para cada recurso del proyecto 
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6- Realizar un análisis exhaustivo de los involucrados en el proyecto para mejorar aspectos de confiabilidad y 
compromiso con los entes que influyen e impactan con sus decisiones al proyecto 

Descripción del producto y entregables: 
Un edificio que cumpla con todos los requisitos para que se realicen las actividades para lo que fue diseñado.

Necesidad del proyecto: 
En la actualidad hay muchos niños en familias con pocos recursos que necesitan de mucha ayuda. A razón de esta 
necesidad se construirá este edificio para darles la ayuda necesaria a las familias de la zona que así lo requieran. 

Justificación de impacto: 
Brindar una opción a cada una de las familias de la zona que necesitan que se les cuide a sus niños y no tienen 
recursos para pagar en una institución privada o a una persona física. 

Restricciones: 
Los proveedores tienen que ser preferiblemente de la zona para evitar sobrecostos en transportes y gastos indirectos.

La comunicación con los involucrados tiene que ser de fuentes verídicas para evitar controversias y esto principalmente 
debido a la distancia entre los involucrados. 
La mano de obra debe ser de la zona. 
Factores críticos de éxito: 
La calidad en el recurso humano 
La calidad de los materiales de construcción 
Adecuados procesos de construcción 
El clima adecuado para no tener contratiempos en la construcción. 
Adecuada Gestión del Proyecto 
Identificación de grupos de interés (Satakeholders)
Ministerio de Salud 
Departamento de Ing. del Ministerio de Salud (inspectores) 
Junta directiva de la asociación pro cen cinai 
Gobiernos Municipales 
Proveedores 
Operarios 
Peones 
Maestro de Obras 
Subcontratistas 
Clientes Directos: 
Los Usuarios que utilizarán las instalaciones. 
Presentado por: Firma: 
Aprobado por: Firma: 
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Anexo 2: EDT 
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Anexo 3: CRONOGRAMA DE PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN 
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Anexo 4: planos 
 

 
LABORATORIO 

CEN CINAI 
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Anexo 5: Presupuesto Detallado de la Construcción 
 
PRESUPUESTO CIVIL CEN SINAI           
Santa Clara, Upala.             
Arq. Juan Paulo Sancho L. A-
18085           

              
DESCRIPCION DE PARTIDAS CAN

T. 
U
N. 

TOTAL POR CATEGORIA TOTAL 
M. O. MAT. S.C. 

              

Sub estructura             

Fundaciones             

FUNDACIONES  1.0 glb 538,670 
3,901,9

48 696,422 5,137,040 
PLACA TIPO CEM 133.0 ml       
EXCAVACIÓN DE SANJAS 65.00 M3 97,500 0 97,500 195,000 

REATERRO 26.50 M3 39,750 0 39,750 79,500 

BOTADO 0.00 M3 0 0 0 0 

Alambre de Amarre 69.13 kg 0 58,970 0 58,970 

Varilla # 3 GRADO 40 
163.0

0 un 0 350,450 0 350,450 

Varilla # 4 GRADO 40 
140.0

0 un 0 525,000 0 525,000 

Varilla # 5 GRADO 60 0.00 un 0 0 0 0 

Mano de Obra de Varillas 
1382.

64 kg 0 0 345,660 345,660 

LASTRE COMPACTADO 4.65 m3 23,250 30,997 11,625 65,872 

SELLO CONCRETO 3.50 M3 35,000 0 0 35,000 

CONCRETO 210 16.00 M3 160,000 0 0 160,000 

PIEDRA CUARTILLA 19.40 m3 0 345,716 0 345,716 

ARENA RIO 7.05 m3 0 72,473 0 72,473 

POLVO DE PIEDRA 5.33 m3 0 66,600 0 66,600 

CEMENTO ROJO 
194.2

8 UN 0 
1,240,4

78 0 1,240,478 

HELADOS 
160.0

0 UN 8,000 16,000 0 24,000 

              
PLACA TIPO CONSULTORIO 54.5 ml   
EXCAVACIÓN DE SANJAS 27.00 M3 40,500 0 40,500 81,000 

REATERRO 14.00 M3 21,000 0 21,000 42,000 

BOTADO 0.00 M3 0 0 0 0 

Alambre de Amarre 27.08 kg 0 23,097 0 23,097 

Varilla # 3 GRADO 40 60.00 un 0 129,000 0 129,000 

Varilla # 4 GRADO 40 57.00 un 0 213,750 0 213,750 

Varilla # 5 GRADO 60 0.00 un 0 0 0 0 

Mano de Obra de Varillas 
541.5

5 kg 0 0 135,387 135,387 

LASTRE COMPACTADO 2.00 m3 10,000 13,332 5,000 28,332 

SELLO CONCRETO 3.50 M3 35,000 0 0 35,000 
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CONCRETO 210 6.54 M3 65,400 0 0 65,400 

PIEDRA CUARTILLA 9.94 m3 0 177,091 0 177,091 

ARENA RIO 3.89 m3 0 40,050 0 40,050 

POLVO DE PIEDRA 2.18 m3 0 27,223 0 27,223 

CEMENTO ROJO 88.52 UN 0 565,182 0 565,182 

HELADOS 65.40 UN 3,270 6,540 0 9,810 

              

Contrapisos 172.5 m2 292,125 
2,249,5

00 21,563 3,804,894 
CONTRAPISO CEN 172.5       
MALLA ELECTROSOLDAD #2 14.38 UN 43,125 397,871 0 440,996 

LASTRE COMPACTADO 8.63 M3 43,125 57,494 21,563 122,182 

 CONCRETO 175 18.00 M3 180,000 0 0 180,000 

PIEDRA CUARTILLA 18.00 m3 0 320,850 0 320,850 

ARENA RIO 6.00 m3 0 61,692 0 61,692 

POLVO DE PIEDRA 5.99 m3 0 74,925 0 74,925 

CEMENTO ROJO 
201.2

4 UN 0 
1,284,9

17 0 1,284,917 

HELADOS 
517.5

0 UN 25,875 51,750 0 77,625 

              
CONTRAPISO CONSULTORIO 138.5       
MALLA ELECTROSOLDAD #2 11.54 UN 34,625 319,450 0 354,075 

LASTRE COMPACTADO 6.93 M3 34,625 46,162 17,313 98,100 

 CONCRETO 175 9.70 M3 96,950 0 0 96,950 

PIEDRA CUARTILLA 9.70 m3 0 8,270 0 8,270 

ARENA RIO 3.23 m3 0 6,947 0 6,947 

POLVO DE PIEDRA 3.23 m3 0 40,355 0 40,355 

CEMENTO ROJO 
108.3

9 UN 0 574,684 0 574,684 

HELADOS 
415.5

0 UN 20,775 41,550 0 62,325 

              

Estructura             

Estructura Concreto y 
Mamposteria             

1ER NIVEL 234.0 m2 
5,415,4

50 
17,906,

070 1,808,105 
25,129,62

5 
COLUMNA TIPO MOCHETA 1 CEN 49.0 UN 

Alambre de Amarre 6.22 kg 0 5,302 0 5,302 

Varilla # 2 0.00 un 0 0 0 0 

Varilla # 3 GRADO 40 37.00 un 0 79,550 0 79,550 

Varilla # 4 GRADO 40 0.00 un 0 0 0 0 

Varilla # 5 GRADO 60 0.00 un 0 0 0 0 

Mano de Obra de Varillas 
124.3

2 kg 0 0 31,080 31,080 

FORMALETA  0.00 M2 0 0 0 0 

SELLO CONCRETO 0.00 M3 0 0 0 0 

CONCRETO 210 1.90 M3 19,000 0 0 19,000 

PIEDRA CUARTILLA 1.90 m3 0 33,868 0 33,868 
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ARENA RIO 0.63 m3 0 6,512 0 6,512 

POLVO DE PIEDRA 0.63 m3 0 6,643 0 6,643 

CEMENTO ROJO 21.24 UN 0 135,630 0 135,630 

HELADOS 19.00 UN 950 1,900 0 2,850 

              
COLUMNA TIPO MOCHETA 2 CEN 31.0 UN       
Alambre de Amarre 10.64 kg 0 9,077 0 9,077 

Varilla # 2 39.00 un 0 31,200 0 31,200 

Varilla # 3 GRADO 40 46.00 un 0 98,900 0 98,900 

Varilla # 4 GRADO 40 0.00 un 0 0 0 0 

Varilla # 5 GRADO 60 0.00 un 0 0 0 0 

Mano de Obra de Varillas 
212.8

3 kg 0 0 53,207 53,207 

FORMALETA  0.00 M2 0 0 0 0 

SELLO CONCRETO 0.00 M3 0 0 0 0 

CONCRETO 210 2.40 M3 24,000 0 0 24,000 

PIEDRA CUARTILLA 2.40 m3 0 42,780 0 42,780 

ARENA RIO 0.80 m3 0 8,226 0 8,226 

POLVO DE PIEDRA 0.80 m3 0 8,392 0 8,392 

CEMENTO ROJO 26.83 UN 0 171,322 0 171,322 

HELADOS 24.00 UN 1,200 2,400 0 3,600 

              
COLUMNA TIPO MOCHETA 3 CEN 14.0 UN       
Alambre de Amarre 6.18 kg 0 5,271 0 5,271 

Varilla # 2 31.00 un 0 24,800 0 24,800 

Varilla # 3 GRADO 40 23.00 un 0 49,450 0 49,450 

Varilla # 4 GRADO 40 0.00 un 0 0 0 0 

Varilla # 5 GRADO 60 0.00 un 0 0 0 0 

Mano de Obra de Varillas 
123.5

9 kg 0 0 30,899 30,899 

FORMALETA  0.00 M2 0 0 0 0 

SELLO CONCRETO 0.00 M3 0 0 0 0 

CONCRETO 210 1.60 M3 16,000 0 0 16,000 

PIEDRA CUARTILLA 1.60 m3 0 28,520 0 28,520 

ARENA RIO 0.53 m3 0 5,484 0 5,484 

POLVO DE PIEDRA 0.53 m3 0 5,594 0 5,594 

CEMENTO ROJO 17.89 UN 0 114,215 0 114,215 

HELADOS 16.00 UN 800 1,600 0 2,400 

              
COLUMNA TIPO MOCHETA  4 CEN 8.0 UN       
Alambre de Amarre 6.05 kg 0 5,160 0 5,160 

Varilla # 2 27.00 un 0 21,600 0 21,600 

Varilla # 3 GRADO 40 24.00 un 0 51,600 0 51,600 

Varilla # 4 GRADO 40 0.00 un 0 0 0 0 

Varilla # 5 GRADO 60 0.00 un 0 0 0 0 

Mano de Obra de Varillas 
120.9

8 kg 0 0 30,245 30,245 

FORMALETA  0.00 M2 0 0 0 0 
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SELLO CONCRETO 0.00 M3 0 0 0 0 

CONCRETO 210 1.30 M3 13,000 0 0 13,000 

PIEDRA CUARTILLA 1.30 m3 0 23,173 0 23,173 

ARENA RIO 0.43 m3 0 4,456 0 4,456 

POLVO DE PIEDRA 0.43 m3 0 4,545 0 4,545 

CEMENTO ROJO 14.53 UN 0 92,800 0 92,800 

HELADOS 13.00 UN 650 1,300 0 1,950 

              
COLUMNA TIPO MOCHETA 5 CEN 9.0 UN       
Alambre de Amarre 5.07 kg 0 4,326 0 4,326 

Varilla # 2 12.00 un 0 9,600 0 9,600 

Varilla # 3 GRADO 40 0.00 un 0 0 0 0 

Varilla # 4 GRADO 40 14.00 un 0 52,500 0 52,500 

Varilla # 5 GRADO 60 0.00 un 0 0 0 0 

Mano de Obra de Varillas 
101.4

2 kg 0 0 25,356 25,356 

FORMALETA  0.00 M2 0 0 0 0 

SELLO CONCRETO 0.00 M3 0 0 0 0 

CONCRETO 210 0.70 M3 7,000 0 0 7,000 

PIEDRA CUARTILLA 0.70 m3 0 12,478 0 12,478 

ARENA RIO 0.23 m3 0 2,399 0 2,399 

POLVO DE PIEDRA 0.23 m3 0 2,448 0 2,448 

CEMENTO ROJO 7.83 UN 0 49,969 0 49,969 

HELADOS 7.00 UN 350 700 0 1,050 

              
COLUMNA TIPO 6 CEN 1.0 UN       
Alambre de Amarre 2.91 kg 0 2,481 0 2,481 

Varilla # 2 11.00 un 0 8,800 0 8,800 

Varilla # 3 GRADO 40 0.00 un 0 0 0 0 

Varilla # 4 GRADO 40 7.00 un 0 26,250 0 26,250 

Varilla # 5 GRADO 60 0.00 un 0 0 0 0 

Mano de Obra de Varillas 58.18 kg 0 0 14,546 14,546 

FORMALETA  11.12 M2 55,600 55,600 0 111,200 

SELLO CONCRETO 0.00 M3 0 0 0 0 

CONCRETO 210 1.90 M3 19,000 0 0 19,000 

PIEDRA CUARTILLA 1.90 m3 0 33,868 0 33,868 

ARENA RIO 0.63 m3 0 6,512 0 6,512 

POLVO DE PIEDRA 0.63 m3 0 6,643 0 6,643 

CEMENTO ROJO 21.24 UN 0 135,630 0 135,630 

HELADOS 19.00 UN 950 1,900 0 2,850 

              
COLUMNA TIPO 7 CEN 1.0 UN       
Alambre de Amarre 2.54 kg 0 2,163 0 2,163 

Varilla # 2 10.00 un 0 8,000 0 8,000 

Varilla # 3 GRADO 40 0.00 un 0 0 0 0 

Varilla # 4 GRADO 40 6.00 un 0 22,500 0 22,500 

Varilla # 5 GRADO 60 0.00 un 0 0 0 0 
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Mano de Obra de Varillas 50.72 kg 0 0 12,681 12,681 

FORMALETA  7.24 M2 36,200 36,200 0 72,400 

SELLO CONCRETO 0.00 M3 0 0 0 0 

CONCRETO 210 0.92 M3 9,200 0 0 9,200 

PIEDRA CUARTILLA 0.92 m3 0 16,399 0 16,399 

ARENA RIO 0.31 m3 0 3,153 0 3,153 

POLVO DE PIEDRA 0.31 m3 0 3,217 0 3,217 

CEMENTO ROJO 10.29 UN 0 65,674 0 65,674 

HELADOS 9.20 UN 460 920 0 1,380 

              
COLUMNA TIPO 1 CONSULTORIO 7.0 UN       
Alambre de Amarre 4.35 kg 0 3,711 0 3,711 

Varilla # 2 20.00 un 0 16,000 0 16,000 

Varilla # 3 GRADO 40 17.00 un 0 36,550 0 36,550 

Varilla # 4 GRADO 40 0.00 un 0 0 0 0 

Varilla # 5 GRADO 60 0.00 un 0 0 0 0 

Mano de Obra de Varillas 87.00 kg 0 0 21,750 21,750 

FORMALETA  7.35 M2 36,750 36,750 0 73,500 

SELLO CONCRETO 0.00 M3 0 0 0 0 

CONCRETO 210 1.15 M3 11,500 0 0 11,500 

PIEDRA CUARTILLA 1.15 m3 0 20,499 0 20,499 

ARENA RIO 0.38 m3 0 3,941 0 3,941 

POLVO DE PIEDRA 0.38 m3 0 4,021 0 4,021 

CEMENTO ROJO 12.86 UN 0 82,092 0 82,092 

HELADOS 11.50 UN 575 1,150 0 1,725 

              
COLUMNA TIPO 2 CONSULTORIO 3.0 UN   
Alambre de Amarre 3.38 kg 0 2,882 0 2,882 

Varilla # 2 16.00 un 0 12,800 0 12,800 

Varilla # 3 GRADO 40 13.00 un 0 27,950 0 27,950 

Varilla # 4 GRADO 40 0.00 un 0 0 0 0 

Varilla # 5 GRADO 60 0.00 un 0 0 0 0 

Mano de Obra de Varillas 67.58 kg 0 0 16,896 16,896 

FORMALETA  3.00 M2 15,000 15,000 0 30,000 

SELLO CONCRETO 0.00 M3 0 0 0 0 

CONCRETO 210 0.70 M3 7,000 0 0 7,000 

PIEDRA CUARTILLA 0.70 m3 0 12,478 0 12,478 

ARENA RIO 0.23 m3 0 2,399 0 2,399 

POLVO DE PIEDRA 0.23 m3 0 2,448 0 2,448 

CEMENTO ROJO 7.83 UN 0 49,969 0 49,969 

HELADOS 7.00 UN 350 700 0 1,050 

              
COLUMNA TIPO 3 CONSULTORIO 1.0 UN       
Alambre de Amarre 2.00 kg 0 1,702 0 1,702 

Varilla # 2 0.00 un 0 0 0 0 

Varilla # 3 GRADO 40 3.00 un 0 6,450 0 6,450 
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Varilla # 4 GRADO 40 5.00 un 0 18,750 0 18,750 

Varilla # 5 GRADO 60 0.00 un 0 0 0 0 

Mano de Obra de Varillas 39.90 kg 0 0 9,975 9,975 

FORMALETA  1.00 M2 5,000 5,000 0 10,000 

SELLO CONCRETO 0.00 M3 0 0 0 0 

CONCRETO 210 0.10 M3 1,000 0 0 1,000 

PIEDRA CUARTILLA 0.10 m3 0 1,783 0 1,783 

ARENA RIO 0.03 m3 0 343 0 343 

POLVO DE PIEDRA 0.03 m3 0 350 0 350 

CEMENTO ROJO 1.12 UN 0 7,138 0 7,138 

HELADOS 1.00 UN 50 100 0 150 

              
COLUMNA TIPO 4 CONSULTORIO + PLACA 2.0 UN       
Alambre de Amarre 6.51 kg 0 5,553 0 5,553 

Varilla # 2 0.00 un 0 0 0 0 

Varilla # 3 GRADO 40 21.00 un 0 45,150 0 45,150 

Varilla # 4 GRADO 40 10.00 un 0 37,500 0 37,500 

Varilla # 5 GRADO 60 0.00 un 0 0 0 0 

Mano de Obra de Varillas 
130.2

0 kg 0 0 32,550 32,550 

FORMALETA  10.00 M2 50,000 50,000 0 100,000 

SELLO CONCRETO 0.00 M3 0 0 0 0 

CONCRETO 210 1.00 M3 10,000 0 0 10,000 

PIEDRA CUARTILLA 1.00 m3 0 17,825 0 17,825 

ARENA RIO 0.33 m3 0 3,427 0 3,427 

POLVO DE PIEDRA 0.33 m3 0 3,497 0 3,497 

CEMENTO ROJO 11.18 UN 0 71,384 0 71,384 

HELADOS 10.00 UN 500 1,000 0 1,500 

              
COLUMNA TIPO 5 CONSULTORIO 1.0 UN       
Alambre de Amarre 6.19 kg 0 5,281 0 5,281 

Varilla # 2 0.00 un 0 0 0 0 

Varilla # 3 GRADO 40 12.00 un 0 25,800 0 25,800 

Varilla # 4 GRADO 40 14.00 un 0 52,500 0 52,500 

Varilla # 5 GRADO 60 0.00 un 0 0 0 0 

Mano de Obra de Varillas 
123.8

2 kg 0 0 30,954 30,954 

FORMALETA  2.00 M2 10,000 10,000 0 20,000 

SELLO CONCRETO 0.00 M3 0 0 0 0 

CONCRETO 210 0.60 M3 6,000 0 0 6,000 

PIEDRA CUARTILLA 0.60 m3 0 10,695 0 10,695 

ARENA RIO 0.20 m3 0 2,056 0 2,056 

POLVO DE PIEDRA 0.20 m3 0 2,098 0 2,098 

CEMENTO ROJO 6.71 UN 0 42,831 0 42,831 

HELADOS 6.00 UN 300 600 0 900 

              
VIGA CORONA CEN 67.0 ML       
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Alambre de Amarre 12.83 kg 0 10,941 0 10,941 

Varilla # 2 66.00 un 0 52,800 0 52,800 

Varilla # 3 GRADO 40 47.00 un 0 101,050 0 101,050 

Varilla # 4 GRADO 40 0.00 un 0 0 0 0 

Varilla # 5 GRADO 60 0.00 un 0 0 0 0 

Mano de Obra de Varillas 
256.5

2 kg 0 0 64,131 64,131 

FORMALETA  23.00 M2 115,000 115,000 0 230,000 

SELLO CONCRETO 0.00 M3 0 0 0 0 

CONCRETO 210 2.55 M3 25,500 0 0 25,500 

PIEDRA CUARTILLA 2.55 m3 0 45,454 0 45,454 

ARENA RIO 0.85 m3 0 8,740 0 8,740 

POLVO DE PIEDRA 0.85 m3 0 8,916 0 8,916 

CEMENTO ROJO 28.51 UN 0 182,030 0 182,030 

HELADOS 25.50 UN 1,275 2,550 0 3,825 

              
VIGA 2 CEN 58.0 ML       
Alambre de Amarre 11.15 kg 0 9,507 0 9,507 

Varilla # 2 57.00 un 0 45,600 0 45,600 

Varilla # 3 GRADO 40 41.00 un 0 88,150 0 88,150 

Varilla # 4 GRADO 40 0.00 un 0 0 0 0 

Varilla # 5 GRADO 60 0.00 un 0 0 0 0 

Mano de Obra de Varillas 
222.9

2 kg 0 0 55,730 55,730 

FORMALETA  21.00 M2 105,000 105,000 0 210,000 

SELLO CONCRETO 0.00 M3 0 0 0 0 

CONCRETO 210 2.20 M3 22,000 0 0 22,000 

PIEDRA CUARTILLA 2.20 m3 0 39,215 0 39,215 

ARENA RIO 0.73 m3 0 7,540 0 7,540 

POLVO DE PIEDRA 0.73 m3 0 7,692 0 7,692 

CEMENTO ROJO 24.60 UN 0 157,045 0 157,045 

HELADOS 22.00 UN 1,100 2,200 0 3,300 

              

PAREDES DE BLOCK DE 12 CM (CEN) 
306.0 

m
2       

BLOCK DE 12X20X40 
3815.

00 UN 953,750 
1,526,0

00 0 2,479,750 

Alambre de Amarre 19.49 kg 0 16,623 0 16,623 

Varilla # 3 
116.0

0 un 0 249,400 0 249,400 

Varilla # 4 0.00 un 0 0 0 0 

Mano de Obra de Varillas 
389.7

6 kg 0 0 97,440 97,440 

CONCRETO RELLENO 5.00 M3 50,000 0 0 50,000 

MORTERO PEGA DE BLOQUES 7.00 M3 70,000 0 0 70,000 

MORTERO DE REPELLOS FINO 3.00 M3 300,000 0 0 300,000 

PIEDRA CUARTILLA 5.00 m3 0 89,125 0 89,125 

ARENA FINA 11.67 m3 0 119,967 0 119,967 

POLVO DE PIEDRA 1.67 m3 0 20,813 0 20,813 

CEMENTO ROJO 55.90 UN 0 356,922 0 356,922 
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CEMENTO VERDE 
111.8

0 UN 0 637,260 0 637,260 

              
VIGA CORONA CONSULTORIO 54.5 ML       
Alambre de Amarre 14.95 kg 0 12,754 0 12,754 

Varilla # 2 0.00 un 0 0 0 0 

Varilla # 3 GRADO 40 89.00 un 0 191,350 0 191,350 

Varilla # 4 GRADO 40 0.00 un 0 0 0 0 

Varilla # 5 GRADO 60 0.00 un 0 0 0 0 

Mano de Obra de Varillas 
299.0

4 kg 0 0 74,760 74,760 

FORMALETA  20.00 M2 100,000 100,000 0 200,000 

SELLO CONCRETO 0.00 M3 0 0 0 0 

CONCRETO 210 3.50 M3 35,000 0 0 35,000 

PIEDRA CUARTILLA 3.50 m3 0 0 0 0 

ARENA RIO 1.17 m3 0 0 0 0 

POLVO DE PIEDRA 1.17 m3 0 12,238 0 12,238 

CEMENTO ROJO 39.13 UN 0 31,304 0 31,304 

HELADOS 35.00 UN 1,750 3,500 0 5,250 

              
VIGA 2 CONSULTORIO 45.5 ML       
Alambre de Amarre 10.08 kg 0 8,598 0 8,598 

Varilla # 2 0.00 un 0 0 0 0 

Varilla # 3 GRADO 40 60.00 un 0 129,000 0 129,000 

Varilla # 4 GRADO 40 0.00 un 0 0 0 0 

Varilla # 5 GRADO 60 0.00 un 0 0 0 0 

Mano de Obra de Varillas 
201.6

0 kg 0 0 50,400 50,400 

FORMALETA  14.00 M2 70,000 70,000 0 140,000 

SELLO CONCRETO 0.00 M3 0 0 0 0 

CONCRETO 210 1.42 M3 14,200 0 0 14,200 

PIEDRA CUARTILLA 1.42 m3 0 0 0 0 

ARENA RIO 0.47 m3 0 0 0 0 

POLVO DE PIEDRA 0.47 m3 0 4,965 0 4,965 

CEMENTO ROJO 15.88 UN 0 12,700 0 12,700 

HELADOS 14.20 UN 710 1,420 0 2,130 

              
PAREDES DE BLOCK DE 12 CM 
(CONSULTORIO) 109.0 

m
2       

BLOCK DE 12X20X40 
1364.

00 UN 341,000 545,600 0 886,600 

Alambre de Amarre 10.92 kg 0 9,315 0 9,315 

Varilla # 3 65.00 un 0 139,750 0 139,750 

Varilla # 4 0.00 un 0 0 0 0 

Mano de Obra de Varillas 
218.4

0 kg 0 0 54,600 54,600 

CONCRETO RELLENO 2.30 M3 23,000 0 0 23,000 

MORTERO PEGA DE BLOQUES 7.00 M3 70,000 0 0 70,000 

MORTERO DE REPELLOS FINO 1.50 M3 150,000 0 0 150,000 

PIEDRA CUARTILLA 2.30 m3 0 0 0 0 
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ARENA FINA 9.27 m3 0 0 0 0 

POLVO DE PIEDRA 0.77 m3 0 9,574 0 9,574 

CEMENTO ROJO 25.71 UN 0 20,571 0 20,571 

CEMENTO VERDE 95.03 UN 0 541,671 0 541,671 

              
Muro de Retencion (CAJON DE ARENA) 113.0 ML       

Lastre compactado 
445.0

0 m3 667,500 
2,002,5

00 890,000 3,560,000 

Alambre de Amarre 40.72 kg 0 34,733 0 34,733 

Varilla # 2 
210.0

0 un 0 168,000 0 168,000 

Varilla # 3 GRADO 40 
149.0

0 un 0 320,350 0 320,350 

Varilla # 4 GRADO 40 0.00 un 0 0 0 0 

Varilla # 5 GRADO 60 0.00 un 0 0 0 0 

Mano de Obra de Varillas 
814.3

8 kg 0 0 203,595 203,595 

Block 20x20x40 
1483.

00 un 370,750 995,093 0 1,365,843 

FORMALETA  20.00 M2 100,000 100,000 0 200,000 

SELLO CONCRETO 0.00 M3 0 0 0 0 

CONCRETO 210 33.20 M3 332,000 0 0 332,000 

PIEDRA CUARTILLA 42.24 m3 0 752,928 0 752,928 

ARENA RIO 11.07 m3 0 113,787 0 113,787 

POLVO DE PIEDRA 11.06 m3 0 116,084 0 116,084 

CEMENTO ROJO 
371.1

8 UN 0 
2,369,9

59 0 2,369,959 

HELADOS 
332.0

0 UN 16,600 33,200 0 49,800 

DRENASEP 
113.0

0 ML 89,270 226,000 0 315,270 

GEOTEXTIL 90.40 M2 67,800 271,200 0 339,000 

              
RAMPAS 58.5       
MALLA ELECTROSOLDAD #2 4.88 UN 9,750 134,930 0 144,680 

LASTRE COMPACTADO 2.93 M3 14,625 19,498 7,313 41,436 

 CONCRETO 175 7.00 M3 70,000 0 0 70,000 

PIEDRA CUARTILLA 7.00 m3 0 124,775 0 124,775 

ARENA RIO 2.33 m3 0 23,991 0 23,991 

POLVO DE PIEDRA 2.33 m3 0 29,138 0 29,138 

CEMENTO ROJO 78.26 UN 0 499,690 0 499,690 

HELADOS 
175.5

0 UN 8,775 17,550 0 26,325 

              

PINTURA EN GENERAL DE PAREDES 
860.7 

m
2       

EMPASTADO Y PINTADO 
860.7

1 m2 860,710 
1,291,0

65 0 2,151,775 

              

ESTRUCTURA DE TECHO CEN 1.0 glb 
1,157,6

61 
2,315,3

21 0 3,587,882 

TUBO DE 75X75X1.8mm PARA CERCHAS 68.00 un 690,200 
1,380,4

00 0 2,070,600 

VARILLAS LISAS #4 25.00 un 75,663 151,325 0 226,988 
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RT 70X50X15mm en 1.20mm 54.00 un 202,500 405,000 0 607,500 

ANGULAR DE 50X50X3,2mm 8.00 un 56,084 112,168 0 168,252 

LAMINA HIERRO NEGRO 3/32 2.00 un 38,300 76,600 0 114,900 

              

ESTRUCTURA DE TECHO CONSULTORIO 1.0 glb 934,361 
1,868,7

21 0 2,917,982 

TUBO DE 75X75X1.8mm PARA CERCHAS 46.00 un 466,900 933,800 0 1,400,700 

VARILLAS LISAS #4 25.00 un 75,663 151,325 0 226,988 

RT 70X50X15mm en 1.20mm 54.00 un 202,500 405,000 0 607,500 

ANGULAR DE 50X50X3,2mm 8.00 un 56,084 112,168 0 168,252 

LAMINA HIERRO NEGRO 3/32 2.00 un 38,300 76,600 0 114,900 

              

EXTERIORES             
              

VENTANERIA De Aluminio Segun cotizacion 87.0 m2 0 0 4,577,250 5,882,250 

VENTANERIA De Aluminio Segun cotizacion 1.00 glb 0 0 4,577,250 4,577,250 

JORDOMEX 87.00 m2 0 0 1,305,000 1,305,000 

            

PUERTAS 1.0 glb 0 0 475,005 1,900,005 

PUERTA  TIPO 1 (METAL 1 HOJA) 1.00 
UN
D 0 0 75,000 75,000 

PUERTA  TIPO 2 (MADERA 1 HOJA) 6.00 
UN
D 0 0 240,000 240,000 

PUERTA  TIPO 3 (METAL BANOS 1 HOJA) 3.00 
UN
D 0 0 225,000 225,000 

PUERTA  TIPO 4 (MADERA 1 HOJA) 11.00 
UN
D 0 0 660,000 660,000 

PUERTA  TIPO 5 (DOBLE HOJA/METAL) 3.00 
UN
D 0 0 300,000 300,000 

              

CUBIERTAS           
CUBIERTAS 158.0 m2 0 0 3,371,500 3,455,500 

Techo HG #26 0.83 X 3.66 450.0
0 M2 0 0 2,475,000 2,475,000 

Canoa en HG #24 TUBULAR 169.0
0 ml 0 0 591,500 591,500 

CUMBRERAS en HG #26 (4" X 4") 61.00 ml 0 0 305,000 305,000 
BOTAGUAS en HG #26 24.00 ml 0 0 84,000 84,000 

              

INTERIORES           
          
PUERTAS 1.0 glb 83,000 733,000 0 1,180,000 

LLAVIN YALE DOBLE PASO 11.00 
UN
D 55,000 253,000 0 308,000 

CERRADURA WEISER 12.00 
UN
D 24,000 180,000 0 204,000 

LLAVIN PICO DE LORA 0.00 
UN
D 0 0 0 0 

LLAVIN ANTIPANICO DE UN PUNTO 2.00 
UN
D 4,000 300,000 0 304,000 

TOPE ALTO TRANSITO MODELO 268 F HAGER ANSI 7.00 
UN
D 14,000 84,000 0 98,000 

TOPE DETENEDOR 307/626 STANLEY 19.00 
UN
D 38,000 228,000 0 266,000 
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ACABADOS INTERNOS           

ENCHAPES EN PAREDES 104.5 M2 156,750 507,198 0 663,948 
ENCHAPES 

CERAMICA DE HASTA 1,80 
104.5

0 M2 156,750 418,000 0 574,750 

BONDEX 29.86 UN 0 65,686 0 65,686 

FRAGUA 52.25 KG 0 23,513 0 23,513 
          

ACABADOS DE PISOS 305.0 m2 305,000 
1,480,3

39 0 1,785,339 
PISO DE CERAMICA             

PISO CERAMICO 40X40 
305.0

0 M2 305,000 
1,220,0

00 0 1,525,000 

BONDEX 87.14 UN 0 191,714 0 191,714 

FRAGUA 
152.5

0 KG 0 68,625 0 68,625 

              

ACABADOS LIVIANOS 469.0 m2 105,000 968,730 2,955,000 4,028,730 
CIELO LIVIANO             
CIELO DE FIBROCEMENTO 5 MM emplantillado 
madera curada con xiloboro 

434.0
0 M2 0 0 1,953,000 1,953,000 

PRECINTA  
191.5

0 ML 0 0 574,500 574,500 

              
PAREDES LIVIANAS             

PAREDES LIVIANAS 47.50 M2 0 0 427,500 427,500 

              
malla electrosoldada aleros             

malla electrosoldada aleros 35.00 un 105,000 968,730 0 1,073,730 
          

SITEMA MECANICO           

SISTEMA MECANICO           

LOSA Y GRIFERIA 1.0 glb 163,000 
1,650,0

00 0 2,006,000 
Inodoro Incesa Standard reinassence redondo 7.00 UN 35,000 490,000 0 525,000 
Lavatorio de empotrar embajador Incesa Standard 8.00 UN 40,000 280,000 0 320,000 
Grifería para lavatorio 8 ¨ .  American Standard,  
Acabado Cromo. 8.00 UN 16,000 160,000 0 176,000 
Grifería para Bañera,  American Standard.  Acabado 
Cromo. 1.00 UN 2,000 20,000 0 22,000 
Barras para discapacitados 3.00 UN 6,000 105,000 0 111,000 
Extintor 1.00 UN 2,000 80,000 0 82,000 

          
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 65.0 m2 0 0 1,625,000 2,375,000 

Sistema de agua potable (Fria) 65.00 m2 0 0 1,625,000 1,625,000 

TANQUE DE AGUA POTABLE + ESTRUCTURA 1.00 glb 300,000 450,000 0 750,000 

              

RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS 65.0 m2 0 0 1,300,000 1,300,000 

Sistema de Recoleccion de aguas negras 65.00 m2 0 0 1,300,000 1,300,000 
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RECOLECCION DE AGUAS PLUVIALES 80.0 m2 0 0 1,200,000 1,545,000 

Sistema de Recoleccion de aguas pluviales 80.00 m2 0 0 1,200,000 1,200,000 

Cajas de Reguistro 23.00 un 0 0 345,000 345,000 

              

SISTEMA ELECTRICO           

Tableros electricos 2.0 un 0 0 500,000 500,000 

Tableros electricos 2.00 un 0 0 500,000 500,000 
          

SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES 1.0 glb 0 0 3,060,000 3,060,000 

Sistema electrico para iluminacion 
306.0

0 gbl 0 0 1,530,000 1,530,000 

Sistema electrico para Tomacorrientes 
306.0

0 gbl 0 0 1,530,000 1,530,000 

              

EQUIPO           

MUEBLES           
MUEBLES 1.0 glb 0 0 100,000 100,000 
MUEBLE COCINA 1.00 UN 0 0 100,000 100,000 

              

DEMOLICION           
DEMOLICION 1.0 glb 300,000 150,000 500,000 950,000 
DEMOLICION 1.00 UN 300,000 150,000 500,000 950,000 

              

      
9,462,8

04 
34,649,

637 23,278,001 
70,359,19

5 

      27%       

              

COSTOS INDIRECTOS 4.00 
me
s 

5,900,0
00 500,000 3,165,000 9,565,000 

      0 0 0 0 

ALQUILER DE BATIDORA DE CONCRETO 1,5 SACO 4.00 
me
s 0 0 200,000 200,000 

ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO  3.00 
me
s 0 0 225,000 225,000 

HERRAMIENTAS  Y EQUIPOS  1.00 GL 0 0 550,000 550,000 

SALARIO DE INGENIERO RESIDENTE 4.00 
me
s 

2,000,0
00 0 0 2,000,000 

VIAJES DE INSPECCION 4.00 
me
s 0 0 400,000 400,000 

SERVICIOS PUBLICOS 4.00 
me
s 0 0 140,000 140,000 

MAESTRO DE OBRAS 4.00 
me
s 

2,000,0
00 0 0 2,000,000 

BODEGUERO Y PLANILLERO 4.00 
me
s 

1,600,0
00 0 0 1,600,000 

HOSPEDAJE, TRASLADO Y ALIMENTACION (5 
PERSONAS) 4.00 

me
s 0 0 400,000 400,000 

GUARDA 4.00 
me
s 300,000 0 0 300,000 

COMPUTADORA, FAX Y MICROONDAS 1.00 GL 0 0 0 0 

INSTALACIONES PROVISIONALES 50.00 m2 0 500,000 0 500,000 

SEGURIDAD OCUPACIONAL 4.00 
me
s 0 0 200,000 200,000 
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CONTROL DE CALIDAD 1.00 GL 0 0 100,000 100,000 

COSTOS FINANCIEROS 0.00 
me
s 0 0 0 0 

CAMIONES A DESDE SAN JOSE 2.00 UN 0 0 700,000 700,000 

TRANSPORTES POR MATERIALES PEQUEÑOS 10.00 UN 0 0 250,000 250,000 

              

      
5,900,0

00 500,000 3,165,000 9,565,000 

              

      M. O. MAT. S. C. TOTAL 

      
15,362,

804 
35,149,

637 26,443,001 
79,924,19

5 

      44%       

            
79,924,19

5 

              

      36%     5,530,609 

              

            
85,454,80

4 

              

      1.0%     799,242 

              

              

      5.0%     4,272,740 

              

          
TOTAL 

EN ¢  
90,526,

786

         
TOTAL  

EN $ 177,504

FACTOR 1.2866 

319.00 ¢/m2 283,783 

510.00 $/m2 556.44 
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Anexo 6: CRONOGRAMA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 
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