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iQUE ES EL PSC?

" iOue tal una publicaci6n para los tuncionanos de prog ram as del UNICEF (no solo para los

especiaiistas en comumcaciones) o una columna regular que explique que es el PSC y qu6 es lo

que deben pensar sobre ello los funcionanos de programas?".

CONCEPTO E HISTORIA DEL PSC
El PSC responde a Proyect Support Comunication que en espaflol podriamos liamar Comunica-

cibn de Apoyo a Proyectos y se ocupa de las tecnicas de comumcacion —ya sea interpersonales o

m a S jvas— que buscan mejorar las actividades del programa de ayuda del UNICEF. Las activtdades

Upo PSC vtenen realizandose desde hace algun liempo; las lecmcas ulllizadas van desde las iradi-

cionales a las ultramodernas.

El PSC debe ser considerado como un proceso global que comprende la planificacion de las

comumcaciones alrededor de estrategias seleccionadas, produccion de mensajes, propagacion,

recepcibn y correspondencia — no solo una activtdad directs del comunicador al receptsor pasi-

vo. Sobre todo, requiere unconocimtento de la audiencia.de sus necesidades y aspiraciones. Sin

esio, el proyecto no tendrla exito.

La primera unidad del PSC fue creada en Bangkok en el ano 1966. En un primer momento se

denomtno Unidad de Recursos Humanos y de Comunicacidn Masiva. tinanciada, micialmente y en

forma conjunia, por el UNICEF, PNUD y OPI, bajo la responsabilidad administrate de la Division de

Informaciones de UNICEF. La unidad fue luego denominada Servicio de Comumcaciones de Apoyo

para el Desarrollo (DSCS). La responsabilidad administrative fue Iransfenda al PNUD que hacia

fines de 1969 inicio la expansion de la unidad. Un aAo mas larde, el UNICEF nombrd a sus prime-

fos funcionarios de campo del PSC, y hacia mediados de la decada del setenta ya existian ofictales

de PSC en codas las oficinas regionales y una pequeria unidad PSC en Nueva York. En algunos pro-

gramas, tambiGn se nombraron funcionarios de PSC para trabajar en proyectos especificos.

Se reconocio desde un principio que el PSC debla estar bajo la responsabilidad de los funciona-

rios del programa. Los funcionarios PSC actuan como propulsores del uso de los datos sobre

comumcaciones para la planificacion e implementacion del proyecto. Tambien proporcionan en

gran medida, servicio de asesoria y servicios profesionales a los funcionarios del programa. Tratan

de incremental la capacidad nacional de PSC y de sus recursos locales en el sector pnvado. A tra-

ves de los anus, mucnos funcionanos del programa se nan sensiDHizado ante ei PSC y se espera
que en el futuro a lodos les ocurra lo mismo, permiliendo cpncenUarse en la identificacibn de

recursos PSC, proporcionando asi servicios de orientacion y propagacion de los nuevos exitos

logrados en las investigaciones que se efectuan en el campo de la comunicacidn.



FUNCIONES DE LOS SERVICIOS
DEL PSC EN LA OFICINA CENTRAL

DE NUEVA YORK
Increment* la comprension, por parte dei personal del
UNICEF, del papel que cumpia ei PSC en la participacibn
de la poolacion en la implementacibn de servicios
comunales basicos, incluyendo el cuidado pnmaho de
la salud.

la panicipacion de 47 mlembros enviados de paises de
habla inglesa del sur del Sahara. Los pairocinadores
lueron el UNICEF, la UNESCO, la Federacion Internacional
de Paiemldad Plamflcada y la Universiaad de Chicago.

En Chiapas, Mexico, se hacan las transmisiones radiates
a la comumdad en cuatro dialectos mayas y en castella-
no, como parte de los servicios t>asicos del programa.
Ademas de los proyectos sobre salud. education, agri-
culture y la mujer, se iransmitio una nueva acflvtdad de
apoyo a la produccibn local de alimemos: "radio escue-
la en la huerta".

Acluar como punio focal para el Intercambio de expe-
nencias y capacidades y coordinar la planificacion,
implementation y evaiuacion de las comunicaciones en

En la India se ha iniciado la prueba de un radio receptor
rustico, aciivado dlreciamente mediante energia solar.
Esie rue desarroJIado por funcionarios del UNICEF, la-
Central Electronics Ltd. y ei Laboraiono National de Rsi-
ca. Las pruebas se han venido haciendo desds julio de
1978 en las escueias de Kashnir Valley y Ladakh Pla-

Oar lineamientos a la Division de Programas y a las ofici-
nas de campo sabre la astsorfa y evaiuacion de los-
componentes PSC de los programas y proyectos que
retiben asistencia del UNICEF.

Identificar los recuraos del PSC y mantanerse al dia con
los ulSmos descubrimientos soOre comumcaciones rela-
cionados con el irabajo de campo del programa del UNI-
Off, En el sur de la India, la intrtativa de4 PSC para motlvar y

capacitar a los pobladores en ef uso de bombas manua-
les de aqua, ha hecho dlsminuir de 30% a 20% la tasa
anterior da malfuncionamiento en el dlstrtto de Tirunel-
vell, estado de Tamil Nadu.

Dar a conocer los logros alcanzados en las mvesiigacio-
nes sobre comunicationea a los funcionarios del PSC y
del programa en el campo por madlo de boletines perio-
dlcos. consul las regulares y programas de desarrollo y
capacilacion del personal. En el Peru, Bolivia y Paraguay, el UNICEF ha trabajado

con lideres comunales y, por medio de reunlones y
metodos masivos, con loda la comunidad. El objetivo ha
sido proporcionarles la capacidad basica necesana para
identificar y solucionar sus propios problemaa comuna-

En colaboracion con la Division de Suministros propor-
cionar a las oficmas de campo lineemientos lecnicos
para la produccibn y compra de suministros y equipos
para education y comunicatibn.
Identificar, entrevistar y ohentar a los tuncionanos del

En Tailandla, las actividades nan incfuido la"planlftca-
cion e implementacibn de una campa/ia de promotion
da la lactancia materna.

LOGROS DE LAS ACTIVIDADES DEL PSC
EN 1978

— En Nairobi se celebro un programa internacional, de
nueve semanas de duracidn. sobre capacilacibn intema-
cional an Comunicaciones para el Desarroilo Social con

En Bangladesh, se nan desarrollado materiales destina-
dos a aumentar la capacidad del personal del UNICEF y
de sus contrapartes gubernamentales con el fin de iden-
tificar, planificar e implements los componentes de
comuntcacidn dentro de los proyectos.



CAM PAN A DE LACTANCIA
MATERNA EN COLOMBIA Este juego contiene una serie de mensajes en rima que

nan sido previamente elaborados por personas de la propia

co muni dad. Los mensajes lienen connotaciones posilivas

(en cuyo caso se adeiante casiileros) y negatives (que oca-

sionan un retroceso). El sendero que debe ser recorrido por

los particiapntes adquiere fluidez gracias a la uhlizacibn de

fichas y dados que identifican a cada "jugador" y determi-

nan el numero de espacios que 6ste puede adelantar. Cuan-

do se llega a un casillero con mensaje el dueAo de la ficha

da una explicacion del verso que acaba de leer e interprets,

de acuerdo a su expenencia, el significado del mismo. Al

finalizar el juego, es decir cuando alguien alcanza la meta.

se produce un intercambio de opiniones y experiencias que

la promotora de salud ayuda a catalizar. Basado en este

diagnoslico el agente educative aclara conceptos, anade

mformacion relevante y consolida actitudes favorables con

respecto a la lactancia prolongada. En el proceso de valida-

cibn de este instrument varias madres han afirmado: "aho-

ra si veo las ventajas de la lactancia materna" o "dar el seno

al nifio es lo mejor".

Utilixacidn d * a f i ch« . En el mismo contexto de la sala de

espera y en las visitas a domlcilios que efeciuan las promo-

toras se uiihzan afiches para ser "descodificados". En un

grupc de siete a doce personas, el agente educative muestra

una lamina de 35 x 50 cm. en donde se observa una madre

alimentando del seno a su hijo y un nlno de ocho afios

observando con curiosidad. El agente educative comienza

preguntando &0u6 ven ustedes en esta folografia? Las parti-

cipantes describen detalladamente lo que observan visual-

mente. Luego pregunta iQue sentimientos les inspire este

afiche y que emociones puede provocar en otras personas?

Frente a esta pregunta generalmente se tocan sentimientos

de ternura, amor, union familiar. Final mente, el agente edu-

cative- interroga sobre los conceptos que el grupo tiene en

materia de lactancia materna, las dificultades y ventajas de

esta practice. Estas ires etapas de "descodificacion" del afi-

che estan orienfadas hacia la inter iorizaci6n de actitudes y

by: Palricio Sarnga Puenle
Edited by; Boris Blanco
Illustrations Attacned

El concepto tradicional de education en salud y nutria6n

ha sido totalmente innovado dentro del Plan Nacional de Ali-

mentacion y Nutrition (PAN) que se Neva a cabo en Colom-

bia. En la actualidad, este plan contiene una amplia campa-

fia de promocion de la alctancia materna centrada en las

zonas rurales de este pais sudamencano donde habitan sie-

te millones de colombianos. Las antiguas conferencias

sobre el tema han sido reemplazados por agiles y dinamicos

ejercicios grupales utilizando juegos, afiches simulaciones

de aprendizaje y otros recursos de tecnologla ligera en

comunicaciones (software media).

El agente educativo reel be capacitacion especial izada en

el manejo del contenido y desarrolla destrezas en el area de

educacion no formal. En realidad los juegos educativos

constituyen un verdadero puente entre el conocim lento leori-

co de los profesionales y las necesidades y expectativas

que surgen de la comunidad rural. De esta manera, se cum-

plen dos funciones simultaneas que se apoyan mutuamente:

el dlagnoslico sobre creencias, mitos, prejuictos y un proce-

so de adopcidn y afirmacibn de actitudes y comportamien-

U Escalara d« lactancia mattrna (Ladders and Slides)
es uno de los instruments que mas aceplacion ha recibido
por parte de las madras que acuden a los centres de salud
en pos de servicios medicos y dentales. Es utilizado prefe-
rentemente en la sala de espera donde, por lo general, los
pacientes permanecen sentados pasivamente. La promotora
de salud o la auxiliar de enlermeria miclan la interaction
invitando a las personas ahi presente "a jugar un juego". Al
calor de la competencia y el deso de alcanzar la meta las
participantes de van entusiasmando y poco a poco se esta-
blecen dial egos acerca de la lactancia materna. La motiva-
cion es tan alia que. much as veces, atrae la alencion de
personas ajenas al centre de ealud y, en algunos casos, se
logra la participation de los mismos profesionales.

x
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comportamientos. Las fases de descripci6n visual y proyec-
cibn afectiva permiten profundizar en el lema de manera que
el conocimiento no se queda en su superficie retbrica sino
que, mas bien, alcanza un nivel conductual.

Estos y oiros elementos conforman una meiodologia de
educacion no formal que pane de la experience y concluye
en la accion, que es el comportam lento final esperado.

Esia esirategia de educacion interpersonal es apoyada
por medios masivos, especialmente cunas radiates, micro-
novelas y musica popular con mensajes aluslvos al lema de
la lactancia maierna.

Aoicionalmente, el programs contiene actividades tales
como el diseno de fotonovelas, histoheias graficas, Simula-
ciones para enlrenamienlo de profesionales de salud y otros
proyeclos de lecnologia ligera (software) tales como la utllil-
zacion de grabadoras cassette a nivel local.

El PAN, con el apoyo del UNICEF y olros organismos mter-
nacionales, Dusca coord inar como un todo coherente los
programas educativos de formacidn unviefsitana, uso de
medios masivos y trabajo con la comunldad en beneficio de
los oOjetivos del programa. La Lactancia Malema, es uno de
los lemas que |uniamente con saneamienio ambiental, elimi-
nacion de Dasuras, alimentacidn del preescofar, y huertas
caseras, constltuye el coniemdo de su accibn pnoritana en
maiena educacional.

ESCALERA - LACTANCIA MATtMA

Dele a. sunino
pechoparaque

y mas fiuerte

Los ninos son la mayor riquexa de Colombia
PI jn tiJt HUUI Or .ilinKnUcionjrnulncian PK N



1. iQUE ES EL TEATRO POPULAR?
El teatro popular incluye funciones de dramas, tlteres, canlo y danza. Estas funciones son llama-

das "populares" porque estfin destinadas a toda la comunidad, y no sblo a aquellos que han reci-
bido educaci6n. Eslan at alcance de lodos. Se realizan con un lenguaje local y tratan de problemas
locales, de modo que pueden ser entendidas per lodos, quienes las senn ran uiiles.

El Teatro Popular
— utiliza un lenguaje local (que lodos pueden comprender).
— trata de problemas y siluaciones locales (que lodos pueden identificar)
— se realizan funciones graiuitas en lugares publicos (de modo que lodos puedan concurrir)
— utiliza geme del lugar como adores.

Esta nueva clase de teatro en Botswana crea la capacidad local y el interes en los temas, el
canto, la poesfa y la danza.



2. CO-MO PUEDE LA GENTE APRENDER A TRAVES DEL
TEATRO POPULAR

El Teairo Popular puede ser utilizado como una ampliacidn del trabajo y la educacibn de adul-
los. Como enuetenimienio puede captar y manlener el interes de gran cantidad de personas. Como
forma dramatica de presenter problemas locales, hace ver a la gente estos problemas en forma
directs y clara. A [raves de la discusion qua sigue a cada funcion. la gente puede expresarse y
hablar con otros sobre dicfios problemas, buscando asi su solucion. Esto a menudo I leva a la
accidn.

8 Teatro Popular no puede hacerio loda. Ayuda la gente a interesarse en los problemas locales y
a que deseen hacer algo para solucionaiios. Pero si esto va a llevar a la accion, la gente necesita:

— hablar con otros sobre los problemas A

— acordar con otros io que puede hacerse
— ebisnvr mformtslin y n eipwttai l f ln n tgrnr ia p i n mdlvtrlOT (pof Bjempto, GOmo GOnstTUif

una letnna, como cultjvar vegetales).
Esto demuestra porque el teatro popular no puede ser utilizado aisladamente. Oebe ser combina-

do con otros metodos de extensibn del trabajo — eg. dlscusiones, demostraciones, actividades
practicas, etc



3. TRABAJADORES CAPACITADOS Y EL TEATRO POPULAR
Los trabajadores del campo han utilizado el teatro popular no solo en Laedza Baianani, en Boka-

laka. sino tambiSn en los programas de otros lugares de Botswana. El Equipo de Extensibn del Dis-
Irito de Kgatleng organizo una campana de teatro popular, que fue llamada Bowie Tshwaraga-
nang, en 1976 y 1978. Los servicios de Informacion Agricola utilizaron tlteres durante los shows
agricolas de 1977 y 1978. Los trabajadores capacitados en los distritos de Kweneng y distritos del
Sur • Este y en Gaborone realizaron dramas en kgotla para dar publicidad al programa BEC en
1977. En otros distritos, los trabajadores del campo montaron algunos sketches dramaticos como
pane de las conferencias dlstritales anuales y de los semi nan os sobre salud comunal.

Esta ulilizacion del teatro popular por los trabajadores capacitados es bastante nuevo en Botswa-
na. Parece que funciona bien. Los trabajadores del campo comprenden sus situaciones locales y
tienen talento para la actuacion. Son buenos reflejando estas situaciones en los dramas, cantos,
danzas y literes.

Para los trabajadores del campo, el teatro popular es algo mas que un nuevo metodo de ense-
nanza. Significa un nuevo ayance en su tratiajo.^AI utilizar el teatro popular, los trabajadores del
campo no estan simplemente dieiendole a los pobladores que deben hacer. Estan comprometien-
do a la genie en el estudio de sus propios problemas, buscando soluciones. decidiendo que es lo
que necesita hacerse, y tomando acciones.

El programa de Laedza Batanani se ha realizado como un programa colectivo que involucrd af
personal de agriculture, salud y desarrollo comunal. Ha ayudado a desarrollar el sentido de equipo
entre los trabajadores del campo en Bokalaka y les ha dado un ejemplo de como pueden coordi-
narse sus mensajes.



Dialogo con la Comunidad a Traves
del Teatro Popular

For Aina Borgvall

Estuve en el teatro en Ciudad de Mexico, y fue para ml la
expenencta mas grande que recuerdo de una actuacion
sobre las taDias. £1 moniaje estaba muy lejos de ser lujoso,
Ios adores eran lodos principiantes, no habia asientos (si
uno no habia llevado su propio banco) y el telon existla soio
en nueslra imagination. La iluminacion era proporcionada
por un Drill ante sol mexicano de mediodla, / solo hay una
palaora para resumir lodo eslo: EXITO.

Esta actividad tuvo lugar cuando una Brigade Educacional
para el Desarrollo de la Comunidad, I lego a la colonia Casas
Aleman, una de las mucnas zonas pobres de la capital mexi-
cana. La Brigada estaba compuesta por un grupo dm jove*
nes, enfermeras, doctores y trabajadoras sociales qua viajan
constantemente dentro de esta gran ciudad de aproximada-
menie catorce mi Hones de nabltantes, un numero que
aumenta cada dla con la inmigracion procedente de las
areas ruraies y, por lo lanto, con un numero iguaimente ere*
ciente de problemas sociales.

a OIF V , El Sistema National para el Desarrollo integral
ds la familia que colaboro en gran medida con el UNtCEF, es
la organization que ampara esta actividad prtxima al
"llama-puertas". La brigada anuncia su arrivo y activa a los
promotores locales del barrio a preparar un intenso periodo
da iracaia Y la actuacion (eatral es un verdadero despegue.

La gente se reune alrededor de las once de la maflana.
Una pane de la acera esta ubtcada a la sombre de aigunos
arboles, y es all! donde se colocan las primeras sillas de
madara. Las muieres llevan a sus hijes; los hombres que se
ancuentran por alii se acercan —y sa quedan— por curiosi-
dad. Pronto hay un grupo de unas cincuenta personas y el
espectaculo puede empezar.

No hay llbreto; solo aigunos esquemas para la actuactdn.
Una familia poors, madre, padre, hijo e hija, una "comadre"
fvecjna o amiga) y un •'compadre". Q matrimonio adolece
de los males clasicos: falta de dlnero, falta de trabajo, falta
de education, alcoholismo. En resumen, todas las clrcuns-
tancias que hacen diflcil, si no imposible, la vida familiar.

Los niflos Hegan a casa con hambre. No hay comida. Son
enviados a la calle a vender carametos. Regresan con las
manos vacias, la mercaderfa vendlda y el dlnero perdldo.
Con un prestamo de la comadre se hacen alguna tortillas
para el dla --que no satisfacen al marido borracho que vuel-
ve de quien sabe donde. El marido se va y la madre es aban-
donada con sus dos hijos, llorando por comida y, no en ulti-
mo casa, por afecto.

La audiencia sigue la historia con muchisima alencion.
Asienten con la cabeza, comentan algunas panes en voz
baja. Los adores utifizan paiaoras y expresiones locales que
aumentan el impacto. No hay duda alguna acerca de la fami-
liar idad de estas escenas, aun cuando esten dramatizadas y
slntRiizaaas.

Oespues de un corto intermedio, empieza la segunda
parte. Han pasado diez ahos. La madre. que se ve aun mas
cansada, sigue tal como antes, Iratando de alar cabos,
nabiando con la comadre sobre el mismo probiema —solo
que anora ya no tiene que mantener un esposo alcoholico.
Oe pronto, aparece la hija en un avanzado estado de emba-
razo. La conversation de las mujeres es mterrumpida cuan-
do llega un extrano. Luego de un momento de asombro, se
reconoce al viejo mando. Parece que espera ocupar nueva-
mente su antlguo lugar en la casa. Pero quiere saber quien
es la joven entinta —&ha sido su mujer capaz de lomar una
muchacha? No, es su hi}a que va a Eener un hijo ilegitimo
demasiado pronto en su vida. Esta noticia es apenas recibi-
da por & cuando llega, tambaieandose, un ioven. Es el hijo
de la familia, anora un drogadicto seriamente afectada y, por
supuesto, in capaz de trabajar— y que, ademas, lampoco t)A
sido capacilado para eJlo.

Mientras contemplabamos el esoectaculo, una familia ha
sido aestruida. Algunas siluaciones han sido muy graciosas,
invitando a la risa y al aplauso espontaneo. Otras han hecho
asomar lagrimas a los ojos.

Pero, la fuerza da la actuacion es la misma durante toda la
pieza: la genie se reconoce a si mtsma, yesoeslo importan-

Una vez conciuida la obra, los adores inician una discu-
si6n. Han vuelto a su normal apanencia de profesionales.
iHa reconocido usted estas siluaciones? iOue se hubiera
podido hacer? iActuo correctamente la madre (rente a sus
hijos? iPor que bebe tanto el hombre? iComo podrfan
haber sido ayudados los nirtos cuando eran pequefios?, etc.

La audiencia responds de inmediato, sin reserves le estan
hablando a la mna que hace un rato estaba encinta y era
infeliz, estan discutiendo con et hombre que perdio a su
familiar porque prerind el licor, estan al mismo nivel de la
mujer que ha lucnado tan duramente muchos ahos para
mantener a sus h i jos . . . Y tiene lugar un interesante inter-
cambio de information en el que se disculen muchos de los
problemas comunes a un tlpico barrio latinoamericano. Se
forma asi la base de las futuras aciividades de la Brigade
dentro de su programa de desarrollo social dirigido particu-
larmente a esa comunidad.

Gracias a esta iniciativa completamente informal que pre-
senia la prim era funcion tealral en el barrio, las cosas pare-
cen ir mejor entre el personal y la genie que deben ayudar.
Asi que la funcion debe continuar!



TRABAJO COMO PARTERA
EMPIRICA

Carmela Paco Huanaco

Por. Virna Tore Torrico

Trabajo hace 20 afios como partera emplnca en mi comu-
mdad de Ticona Cusillaca, (engo lercer ano de prim aria y
reci6n me capacity hace un arto y dos meses en la provincia
de Have, dice Carmina Paco Huanaco Chata de 50 afios de

Vida Familiar
Carmina continue diclendo:
Yo soy casada. tengo cuatro hijos pern luve cinco. De

ellos. tres son mujeres, la mayoria son casados. Tengo aho-
ra una hija que me esia acompanando, ella fue a la escuela
y sabe muy bien caslellano. Ella me ayuda en los quehace-
res de la casa y del trabajo diario que tenemos que llevar a

Todos los dias yo tengo que trabajar en la chacra o con
mis animalitos. Tengo tres chanchos, dos toros y una vaca.
Para ellos tenemos que conseguir el llacho y la lolora.

Mi esposo, sale a Have para hacer la venta de nuestros
animalitos, pero yo hago las compras en los domingos que
son las fenas, pero el trae coca y un poco de pan cuando
compra cosas.

Normal mente comemos papa, cebada, habas y muy
pocas veces came. Eslo en forma de caldo o cocido. para
nuestro fiembre que le llamamos cocko. Nuestra production
es muy pobre, debido a que en nuestra comunidad los lerre-
nos son pocos, tenemos poco terreno y las heladas son
nuestros primeros enemigos.

Todos los dlas tenemos que ocuparnos de cocinar, cuidar
los animalitos, sacar llacho y totora y lambien ir a la chacra.

rra mi maletln y tengo que correr y ella esta pujando fuerte-
mente, entonces ya no tengo tiempo para ponerme los guan-
tes, le doy masajes en el vientre muy despacio, le agarro la
frente y de pronto sale el nifta; pero eso si, en mi comunidad
no les gusta que les demos ningun medicamento sino en
forma natural. Cuando sale el mho le corto el cordon umbili-
cal con una lijera y le amarro con hilo que antes puse en
alcohol y saco con una pinza todo esto equipo que me ha
dado UNICEF. Antes lo hacfamos con un pedacito de alumi-
nio de cualquier chatarra vieja o podia ser una lapita de
cerveza. Luego al nifto lo embolsabamos en partales con un
chupdn y lloran, pero sino los dejamos dormir. Algunos llo-
ran pronto y algunos estan medio tontltos y tenemos que
ayudarles dando una palmadita para su primer grilo. Cuando
esta con sus panales le tomo su peso y su talla con el metro
que nos dieron. Apuntamos todo esto en su tarjeta de naci-
do, pero antes de esto le euro el ombiigo con un poco de
mercurio y le pongo con una gasita y esparadrapo al niflo,
todo esto para deslnfectar. En seguida el niflo duerme
mucno y cuando despierta yo aconsejo dar un poco de agua
tibia, luego el pecho.

En cuanio a la madre algunas duermen inmedlatamente
otras no porque lienen dolor de cabeza, pero el las tienen
que comer un caldo. Algunas ya aseguran una gallina, algu-
nas solo un caldo de papa, chufio y came, esto lo comen
cuando el las desean, algunas inmediatamente algunas
despues de dormir, pero lo toman para recuperar las fuerzas
que han perdido. - .

Trabajo
En cuanto a ml trabajo siempre visito en las casas a

madres gestantes para controlarlas o dlgo a veces que el las
me vlsiten; pero no lo hacen. Solo en la ultima hora o emer-
gence oomo para dar a luz y lo hago de le algulenie forma:
cuando estan con do I ores, uno de sus fami Hares viene a lla-
marme, diciendo que la Juanlta ya esta llorando con los
dolores, y tengo que apurarme. Entonces muchas veces aga-
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Luego ies doy algunas indicactones del cuidado que ten-

dran que tomar para los pr6ximos dias y me retire, a veces
vuelvo a veces no, porque ella misma lendra que cuidarse.
S6io si tiene compiicaciones me hacen llamar.

Ellas se quedan lamdien en cama ires o cuatro dlas. Ames
esto era como una semana y no puede agarrar agua ni hacer
esfuerzo, porque sino Ies viene el sobreparto. Una vez termr-
nado mi irabajo ellas me dan 50 soles, 20 o 15 que me
alcanza para nada, o me dan un poquilo de viveres, pero
con (odo siempre lo hago voluntariamenle, porque yo se que
mi comunidad es muy pobre y lenemos muy poco lerreno
para lener grandes cnacras.

Muchas veces salgo en la noche. We cuesta caminar y
levantarme pero tengo que hacerio, porque muchas veces
son partos diffciles. SI no puedo yo hacerio tengo que trasla-
darta a fa pasta donde esta el Sanitario o al Centra de Salud.
Eso es hacer una trasferencla con la tarjeta que le correspon-
de. porque tenemos larjetas para cada caso. Asi nos ayuda-
mos con los colores las parteras que no sabemos leer muy
bien o las que no sabemos que somos la mayoria_Para
nosoiros no es un beneflclo puesto que no recibimos pago
ni de la Region de Salud ni de nuestros comuneros, y segui-
mos haciendo el trabajo faana comunal.

En Pilcuyo hay otra partera que se llama Had I a con ella
siempre hablamos sobre los partos u otros problemas.

T?"? •"• ' f f '^^^-f --

Equipos
En cuanio aJ equipo, que nos da UNICEF, sf nos sirve pero
necesitamos mas yodo, agua oxigenada, gasa. Lo demas
esta bien. Pero muchas veces no usamos los guantes, por-
que no estamos acostumbradas y es diflcil ponerse y nos
equivocamos el derecho por el izquierdo. Yo cuando estoy
apurada ya no me pongo el gorro de lela que nos han dado
las enfermeras para la cabeza, solo me amarro el pelo, una
irenza con la otra.

Entrenamiento
Los cursos me parecen que esta bten pero queremos que

nos aumenten los viaticos, por lo menos para el pasaje o
comprar algo para nuestra casa. Del curso mlsmo yo aprendl
algunas cosas nuevas. Per ejemplo que no pongamos a las
madres en el suelo de cuclillas porque el niflo puede
golpearse la cabeza, de lavarse siempre las manos por las
mfecciones y otras cosas. Pero hace lanto liempo que siem-
pre alendemos partos y tenemos nuestros propios mates o
masajes para acomodar al nirto sf esta en mala posicion. As(
es nuestro trabajo.

>-:-/h€?-
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PUNTO DE VISTA
Los actuales trabajadores involucrados son capacitados

para "brintfar servicios" relacionados con las deficien-

cies existentes y no lanto para motivar a la genie y traba-

jar con ella al mismo nivel. Las poKticas de capacitacidn

deben ser revisadas.

1. Servicios Basicosa travesde la
Participacion Popular

— Los avances de los servicios basicos representan un

esfuerzo para estimular la auto-ayuda y organizar los

recursos humanos orientandolos hacia el desarroilo

social y economico. Es una estrategia de desarroilo

humano.
Es esencial un avance integrado hacia los servicios basi-

cos, pero eilo presents muchos problemas en los paises

en los que el sistema de gobiemo es departmental en

todos sus niveles y en los que el sistema para la loma de

decisiones se encuenlran central izado.

La implementation de los servicios ba"sicos requiere un

medio efectivo de comuntcacion con la consecuente

infraestructura a trav6s de la cual el personal del gobier-

no y las comunidades organizadas puedan intercambiar

ideas y capacidades y aprender mas sobre las nuevas

[ecnologias.

La coordlnacion de la ayuda financiera interna y externa
prestada a numerosos y diversos proyectos comunales,
puede involucrar profundos cambios en las cuentas
gubernamenlales y en los procedimientos para la
cobranza de las rentas.

— Los servicios basicos comprenden servicios de salud
materno-infantil, suministro de agua potable y desague,
eficiente produccibn local de alimenios, almacenamien-
to y consumo de mas alimenios de mejor call dad; y
medidas de educacion que ayuden a cubrir las necesi-
dades de educacion Dasica regular y no-escolarizada de
la co mum dad. Estan general mente dingidos a fortalecer
el desarroilo y bienestar de la familia y de la comunidad,
mejorar el cuidado infantil y apoyar el desarroilo de la

— Esta estrategia esta basada en un sistema de moviliza-

cion de los recursos de la comunidad para la oblencion

de servicios basicos a travels de la participacidn popular.

Involucra por igual al gobiemo y a la comunidad.

— Por lo tanto, estos avances de servicios basicos buscan

la integration, convergencia y divergencia de los servi-

cios a nivel de la comunidad en beneficio de sus miem-

bros y por medio de sus propios estuerzos, y eventual -

mente sostiene y apoya las pollticas y. planes nat ionals

de despegue.

— Los servicios basicos que seran apoyados por las comu-
nldades, junto con el gobierno, deben contribuir a solu-
cionar las necesidades mas inmediatas y tangibles del
pueblo, tales como alimenios, ropa, albergue, salud,
educacion, transports y comunicaciones.

Resultados y Problemas de la
Implementation

— Los avances en servicios basicos involycran la delega-
tion de grandes responsabllidades y au tori dad sobre
asunlos relacionados con el desarroilo en la comunidad.
Ello gira hacia necesidades mas descentralizadas, una
voluntad politics mas fuerle y cambios en la estructura
del gobierno,

— La implumuntaeiOn ws UypynUiyntu de una Uuena eva-

luation penodica para controiar la buena participaci6n y

direction abieria. Esia capacidad no se encuentra lacil-

mente disponible en muchos paises.

2. Participation Popular en el Desarroilo.

— El termino "participation popular" es relativamente nue-

vo dentro de la lermmologia referente al desarroilo.

— La participacion popular puede ser vista como:

a) contribution comunal al desarroilo;

b) participacion de la comunidad en la toma de decisio-

nes relacionada con el desarroilo;

c ) reparto de los beneficios del desarroilo en la comu-
nidad. *

— En relation con el desarrolo, la participation popular,
considerada como un proceso, puede ser definida como
la participacion activa y significative de las masas en los
diferentes niveles de:

los procesos de la lorn a de decisiones para la deter-

minacion de las metas social es y la distribution de los

reeursos (inirmseeos y svirmsscos) necesafios;

implementation voluntaria de los programas o pro-

yectos resultantes.
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— La participaciOn comunal es la clave para organizer y

mamener los servicias basicos esenciaies en las comu-
nidades rurales o en las vecindades urOanas empoDreci-
das. La genie de la comunidad es moiivada, educada y
alentada a participar desde un pnncipio en: a) la identifi-
cation y definicidn de las siluaciones que requieren una
decisidn; b) la selecci6n de las alternatives o prioridades
seieccionadas; c) la determinacibn de la major forma de
implemenar las decisiones lomadas y d) evaluar las
consecuencias de la action Itevada a cabo. La imple-
mentation puede comprender el seleccionar entre ellos
mismos a aquellos que reciblran entrenam lento como
trabaiadores comunaies. Estos procedlmientos ayudan a
tas comunidades a tomar en cuenta las tradiciones y
apremios locales y a esiabtecer sus propias responsabi-
lidades para apoyar sus propios servicios por medlo de
la autoorqamzacion,

— Conic quiera que el acto de participation popular es
tambien un proceso educativo, ello ayuda a crear miem-
Dfos de la sotiedad mas activos y responssbles;
venciendo asJ lo que frecuentemente se denomina como
barreras sicoiogicas y cuituraJea para et desarrollo. Ade-
mas, ayuda a garantizar una mayor equidad en la contri-
bution aJ desarrollo y en la distributive de sus berieti-

— Una mayor participaci6n popular en la torna de dedsio-

nea, fatilita la recopitacton da intom.acion con propost-

toa de planificacion y ayuda a reducir los errores m el
- disctio, impiementacion y evaluation de programas o

pravdctos.
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Resultadosy Problemas
El coslo principal de la participation popular son las cortas ineficacias resultantes de la necesi-
dad de crear una hfraestructura organizaliva, y la demora en la torna de decisiones debido a
que miciaimente es necesa/io consultar a la genie y, en una etapa posterior, a que es posibie
qua haya un cambio de 'direction".

La participation popular a nival national depende de dos factores relacionados entre si: ef
cleseo de los mandataries nacioneles de apoyar y alentar la participation en todos los ntveles y
la existencia de una infraeslructura apropiada para canalizar el flujo de participation efectiva
de los llderes comunaies locales a los Ifderes Rationales y viceversa.

El sistema de selection y asignacion de los funcionarios gubernamenlales. incluyendo su
forma de onentacion y capacitacibn, y las clases de llderes locales, tienen una iremenda
influencia en la promocion de una participation popular.

.R.R.N. Tuluhungwa
Nueva York Abril de 1979
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