
La actividad empresarial contem-
poránea está marcada por la
multiplicidad de proyectos si-
multáneos. Cada uno de ellos,

por su naturaleza, sigue un proceso lógico
que va desde la planificación, pasando por
la ejecución, hasta llegar a la evaluación.
Si la planificación es el momento propicio
para plantearse objetivos y cómo cumplir-
los, la evaluación lo es también para de-
terminar en distintos momentos del ciclo
de vida de un proyecto hasta qué punto
estos objetivos han sido cubiertos.

Una de las principales ventajas de la re-
visión constante de un proyecto es la opor-
tunidad para realizar ajustes donde y
cuando sea necesario, con el fin de asegu-
rar que las aspiraciones iniciales van que-
dando satisfechas. Este es el motivo por el
cual la gerencia de proyectos es una he-
rramienta crucial para las organizaciones
contemporáneas.

Ahora bien: cuáles son los medios más
adecuados para este monitoreo. Depende
del tipo de organización, del tipo de pro-
yecto, del tipo de actores involucrados,
entre muchos otros factores. Sin embargo,
hay algo que quizás puede ser un elemento
común aplicable a distintas realidades: la
evaluación a través de indicadores.

En las próximas páginas se hace una re-
visión parcial del caso concreto del Porta-
folio de Inversión Social de Petrobras
Energía Venezuela, específicamente en lo
que atañe a los estados Anzoátegui y
Monagas en el oriente venezolano. Asimis-
mo, se revisan las herramientas que de la
mano de SOCSAL Servicio de Apoyo
Local, ha utilizado la estatal petrolera de
Brasil para evaluar la evolución de sus pro-
yectos de responsabilidad social empresa-
rial en estas localidades.
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Evaluación 
y formulación 
de indicadores cualitativos para el Portafolio 
de Inversión Social de Petrobras en los estados
Anzoátegui y Monagas

El problema es la pobreza y no la gente
pobre. Los que más se preocupan de
reducir la pobreza son los propios
pobres. Por lo tanto, la reducción
efectiva de la pobreza debe tener en
cuenta resortes tales como la imagina-
ción, el conocimiento y los contactos 
y organizaciones de hombres, mujeres 
y niños pobres. Teniendo en cuenta
la escala del problema, cualquier
estrategia de reducción de la pobreza
deberá movilizar la energía de la gente
pobre para emprender una acción
efectiva y hacer que sean socios
esenciales en el desarrollo. 

Deepa Narayan / Patti Petesch

La evaluación de impacto de la
inversión social que la empresa
privada realiza como parte de sus
estrategias de Responsabilidad
Social Empresarial, requiere 
desarrollar criterios mucho más
completos que la contabilidad 
de insumo-producto. En este 
artículo, los autores evalúan el
diseño del portafolio de inversión
social de Petrobras en 
poblaciones agrícolas afectadas
por la explotación petrolera, para
recomendar la implementación
de nuevos indicadores
cualitativos que profundicen 
la valoración de esta inversión 
en el desarrollo sustentable 
de las localidades.
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Tomando dichas herramientas como
base, en esta investigación documental se
hace una evaluación de indicadores para
determinar qué elementos podrían to-
marse en cuenta para afianzar su aplica-
ción, así como la posibilidad de crear al-
gunos indicadores adicionales que com-
plementen la actividad ya iniciada por
Petrobras a través de SOCSAL en la com-
pleja tarea de control de sus proyectos en
los entornos sociales donde opera en
Venezuela.

Adicionalmente, y como parte de un
ejercicio de aplicación de Teoría Funda-
mentada o Anclada (grounded theory)
como elemento metodológico, se compa-
ran los nuevos indicadores propuestos
por el equipo de investigación con la teo-
ría social relevante. En este sentido, se
examina cómo luce el conjunto de nuevos
indicadores a la luz de conceptos como
desarrollo sustentable, desarrollo endó-
geno, capital social y empoderamiento,
entre otros.

I. El punto de partida

La determinación de la sostenibilidad de
la inversión social para el desarrollo ha
tropezado con enormes dificultades para
calcular y medir resultados más allá de lo
cuantificable. Por ello, se hace necesario
reflexionar sobre otros resultados más
útiles que muestren los cambios experi-
mentados por los beneficiarios de este
desarrollo. 

Los componentes social, económico y
ambiental que caracterizan al desarrollo
sustentable, sumados al resto de las ex-
periencias promotoras del desarrollo hu-
mano reportan a su vez que hay notables
dificultades para saber –más allá del es-
quema costo/beneficio– qué es lo que se
genera en una comunidad cuando ésta se
inserta en una dinámica de cambio a par-
tir de la inversión social empresarial que
se realiza en ella. 

Medir y evaluar estas dimensiones es
lo que se ha venido haciendo con regula-
ridad, mediante cálculos basados en una
matriz de insumo/producto. En ello, es
común la aplicación de metodologías di-
versas, como el diagnóstico de línea base
social, los monitoreos sistemáticos de en-
torno, la correlación de redes o tejidos so-
ciales y la planificación de la inversión
social (por objetivos estratégicos o por
marco lógico), por citar sólo algunas po-
sibles. Sin embargo, estas metodologías se
han visto limitadas ante la complejidad
de los procesos sociales, dejando de eva-

luar aspectos significativos del beneficio
social en las comunidades.

Partiendo del supuesto de que las tareas
a desarrollar dentro de los proyectos so-
ciales implican aprendizaje social, ges-
tión de información, constitución de gru-
pos de observación, cronogramas, dia-
gramas de flujo y análisis de complejida-
des, resultaría interesante ubicar indica-
dores que permitan explorar las zonas
que han quedado desatendidas, porque en
esta dimensión de problemas globales
aún no se trata el hecho cualitativo con
profundidad, en virtud quizás, de que
estas dinámicas se inscriben en la esfera
de lo intangible y que aún en las mejores
prácticas han podido abordarse con indi-
cadores cuantitativos clásicos.

A pesar de los esfuerzos que hacen dis-
tintas organizaciones y grupos de investi-
gación social, se pueden evaluar impacto,
procesos, objetivos o la formulación de
proyectos y no saber realmente hasta qué
grado esta inversión genera cambios en la
dinámica intersubjetiva de sus miembros
y en qué aspectos o en qué medida estos
cambios soportan la mayor o menor efec-
tividad de las tareas a realizar. Es difícil
determinar hasta qué punto, a partir de un
proyecto de inversión social empresarial,
la comunidad es capaz de aprender a ge-
nerar dinámicas propias de empodera-

miento. Igualmente, es difícil determinar
de qué manera los ciclos de inversión so-
cial y sus tareas aprovisionan de capital
social a dicha comunidad.

Aunque se pueden tener aproximacio-
nes válidas a partir de la formulación de
investigaciones de corte cualitativo, la
complejidad de las dinámicas sociales
está saturando la capacidad de diseño y al-
cance de las metodologías de medición y
evaluación cualitativa.

Por otro lado, al relacionar ambas si-
tuaciones –la inversión para el desarrollo
sustentable y la dinámica intersubjetiva
asociada a ella– se presenta la aparente
imposibilidad de medir una realidad
donde motivaciones, razones, emocio-
nes, actitudes, historia cultural y adapta-
ción a las condiciones del medio am-
biente tienen un peso en la definición de
las acciones, lo que requiere estimaciones
y ponderaciones más o menos adecuadas
a las evidencias empíricas de esta comu-
nidad para formalizar un posible registro.

Ante este contexto, esta investigación
parte con la necesidad de diseñar una pro-
puesta de registro de aspectos cualitativos
a través de indicadores que coadyuven a
la evaluación de la inversión social, a par-
tir del examen de las experiencias de
Petrobras Energía Venezuela en el Mu-
nicipio Freites del estado Anzoátegui y
Aguasay del estado Monagas.

Para el diseño de dicha propuesta de
registro es preciso, igualmente, analizar
los cambios cualitativos orientados al
desarrollo social de la población objetivo,
relacionados con el portafolio de inver-
sión social de Petrobras en los estados
Anzoátegui y Monagas y, a partir de los
cambios analizados, construir indicado-
res cualitativos que a su vez puedan ser
vinculados con la teoría social relevante.

II. Algunos conceptos clave

Trabajar bajo el esquema de la teoría fun-
damentada exige una revisión teórica ex-
haustiva capaz de crear un marco refe-
rencial operativo sobre el cual se articu-
len los análisis posteriores. En este sen-
tido, a efectos de esta investigación se re-
curre –entre otros– a los siguientes con-
ceptos con el ánimo de buscar puntos de
enlace entre las tres áreas involucradas: 

1. El ámbito corporativo
2. Los modelos de desarrollo
3. Las dinámicas sociales que intervienen

en dicho desarrollo 

Los componentes social, económico
y ambiental que caracterizan al

desarrollo sustentable, sumados al
resto de las experiencias promotoras

del desarrollo humano reportan a
su vez que hay notables dificultades
para saber –más allá del esquema
costo/beneficio– qué es lo que se 

genera en una comunidad cuando
ésta se inserta en una dinámica de

cambio a partir de la inversión social
empresarial que se realiza en ella

“

“
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Ciudadanía corporativa
Según el Foro Económico Mundial¹

“la ciudadanía corporativa es la contribu-
ción que hace una compañía a la sociedad
a través de sus principales actividades, in-
versiones sociales, programas benéficos,
y su compromiso con la política pública.
La manera en que una empresa gestiona
sus relaciones económicas, sociales y
medioambientales, y la forma en que se
compromete con sus grupos de interés
(accionistas, empleados, clientes, prove-
edores, gobiernos y comunidad), influye
en el éxito de la empresa a largo plazo.”
Este concepto de ciudadanía difiere del
que tradicionalmente se aplica a las per-
sonas, pues la ciudadanía personal –la
persona que es ciudadano– se explica en
una relación de pertenencia a una nación
determinada, mientras que a la ciudada-
nía corporativa la describen las prácticas
asociadas a ella.

Responsabilidad Social
Empresarial
La Responsabilidad Social Empresa-

rial (RSE), es una nueva manera de com-
prender la actividad empresarial –que en
realidad es la vieja manera– con ética y
compromiso con la comunidad. No se
trata de mera filantropía, de la decisión de
patrocinar o ser mecenas de algo para ob-
tener beneficios fiscales, sino de algo más
importante: la construcción de confianza
por parte de la empresa para con los em-
pleados, y además, para con la comuni-
dad. La Responsabilidad Social de la
Empresa es una combinación de aspectos
legales, éticos, morales y ambientales y
es, por otra parte, una decisión voluntaria
aunque exista cierta normativa frente al
tema. Petrobras Energía Venezuela deci-
dió generar un portafolio de inversión so-
cial para las áreas donde se desarrolla su
operación, obedeciendo por una parte a
políticas propias de la industria, y por la
otra, al cumplimiento de estándares na-
cionales e internacionales para la opera-
ción petrolera, tales como la Licencia
para Operar (LTO)²

Desarrollo sustentable
La noción de desarrollo, asociada tam-

bién con la de evolución, ha tenido cam-
bios sustanciales en el devenir histórico.
Desde quienes sólo consideraron al des-
arrollo como mero florecer económico-
tecnológico, hasta aquellos que se incli-
naron a pensar que no se podía hablar de
desarrollo si no se hablaba también del
hombre y su ambiente, el concepto ha te-
nido diversas formas e implicaciones.

Según el documento Nuestro futuro
común, conocido también como Informe
Brundtland, el desarrollo sustentable es
aquel desarrollo “que satisfaga las nece-
sidades presentes, sin comprometer la ca-
pacidad de las futuras generaciones para
satisfacer las propias” (1996:18) La ma-
yoría de las definiciones que se manejan
en la actualidad, incluyendo la de la FAO,
parten de la base del Informe Brundtland
y agregan que cuando se habla de des-
arrollo sustentable se aluden necesaria-
mente las dimensiones económica, social
y ambiental. Desde estas tres aristas se
explica claramente la aparición de un
portafolio de inversión social como el de
la estatal petrolera de Brasil. 

Desarrollo endógeno
Un proyecto como el emprendido por

Petrobras, fundamentalmente ligado al
desarrollo sustentable, al menos en
Venezuela también debe ser visto desde
la óptica del desarrollo endógeno, en
tanto modelo adoptado por la gestión de
Hugo Chávez. El desarrollo económico
local –o endógeno– se puede definir
como un proceso de crecimiento y cam-
bio estructural que mediante la utiliza-
ción del potencial de desarrollo existente
en el territorio conduce a la mejora del
bienestar de la población de una localidad

o una región. Cuando la comunidad local
es capaz de liderar el proceso de cambio
estructural, la forma de desarrollo se
puede denominar desarrollo local endógeno
(Vázquez Barquero, 1995). Para Vásquez
Barquero, “el desarrollo endógeno puede
entenderse como un proceso de creci-
miento económico y cambio estructural
por la comunidad local, utilizando el po-
tencial de desarrollo que conduce a la me-
jora del nivel de vida de la población”.

Desarrollo humano
En el Informe de Desarrollo Humano

del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo –PNUD– aparece la
más conocida definición de Desarrollo
Humano que se maneja actualmente: se
trata de “un proceso mediante el cual se
amplían las oportunidades de los indivi-
duos, las más importantes de las cuales
son una vida prolongada y saludable, ac-
ceso a la educación y el disfrute de un
nivel de vida decente. Otras oportunida-
des incluyen la libertad política, la garan-
tía de los derechos humanos y el respeto
a sí mismo” (PNUD, 1990:33) A efectos
de esta investigación el concepto de des-
arrollo humano cobra especial relevancia
dado su alejamiento del enfoque econo-
micista imperante durante décadas en el
debate mundial. En tal sentido, el des-
arrollo humano se orienta más hacia el es-
tado de salud, el desarrollo de destrezas y
la adquisición de conocimientos.

Capital social
Aun cuando sobre la definición y ca-

racterización del capital social no hay
consenso todavía, Fukuyama (2003)
ofrece un concepto bastante funcional
cuando dice que se trata de “las normas o
valores compartidos que promueven la
cooperación social” Este concepto se ins-
cribe dentro de la línea interpretativa de
Coleman y Putnam (1990) para quienes
se trata del “conjunto de normas, reglas y
valores éticos y sociales que permiten la
interrelación y colaboración entre indivi-
duos y grupos”. Una versión más acabada
del concepto, referida por Silva (2005) lo
señala como “la capacidad de la gente de
trabajar unida para el logro de propósitos
comunes en grupos y organizaciones”. La
experiencia de inversión social de Pe-
trobras demuestra que el capital social es
clave para el trabajo con las comunida-
des, en tanto se alude a un continuo de ge-
neración de confianza y capacidad de
asociación de modo que las personas tra-
bajen conjuntamente en la solución de
problemas comunes. 

La experiencia de inversión 
social de Petrobras demuestra 

que el capital social es clave para 
el trabajo con las comunidades, 
en tanto se alude a un continuo 

de generación de confianza 
y capacidad de asociación de 

modo que las personas trabajen 
conjuntamente en la solución 

de problemas comunes

“

“
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Empoderamiento
El Informe de Desarrollo Mundial de

2001 define empoderamiento como “un
proceso que incrementa los activos y la
capacidad de los pobres –tanto hombres
como mujeres– así como los de otros gru-
pos excluidos, para participar, negociar,
cambiar y sostener instituciones respon-
sables ante ellos que influyan en su bien-
estar.” Por otra parte, en el trabajo Em-
powerment in practice: from analysis to
implementation, Alsop y otros autores
plantean que el empoderamiento se de-
fine como la capacidad de un grupo o un
individuo para hacer elecciones efectivas,
para elegir y transformar aquellas elec-
ciones en acciones y resultados deseados.
Petrobras Energía Venezuela emplea
como definición operativa de empodera-
miento (en cuanto variable de investiga-
ción para el diagnóstico de línea base) la
siguiente: “capacidad de las comunida-
des, de percibirse como protagonistas de
la solución de sus propias problemáticas”
(2004: 21)

Externalidades
El diccionario Collins de Economía ³

(2000) define a las externalidades como
“factores que no están incluidos en el
Producto Interno Bruto pero que produ-
cen un efecto (positivo o negativo) en el
bienestar humano”. Pone como ejemplo
el de la polución. “Una firma incluye los
costos privados de los materiales, trabajo
o capital empleados en producir los
bienes, pero puede no contabilizar los
costos sociales donde está contenida la
polución. En este caso un impuesto me-
dioambiental puede ser usado para conta-
bilizar la externalidad de la polución,
para asegurarse que los consumidores pa-
guen precios por productos los cuales re-
flejan totalmente el costo ambiental in-
merso en su producción y su consumo” (es
decir, internalizar o incluir la externali-
dad, bien en la estructura de precios de los
bienes, en el pago del trabajo o en los im-
puestos) 

Para esta investigación el concepto de
externalidades es de suma importancia
dado que permite apuntar posibles alter-
nativas de interpretación económica para
los proyectos de desarrollo social, en fun-
ción de la obtención de elementos para el
cálculo de retorno de dicha inversión.
Dicho en otras palabras, que en algún mo-
mento, alguien pueda calcular en térmi-
nos económicos, el beneficio del conoci-
miento adquirido o de las relaciones fun-
dadas en el marco de una inversión social,
como ganancia para los inversionistas y

para la comunidad, tal como se apuntaba
en las páginas iniciales.

III. La evaluación de indicadores

El proceso de gerencia de los proyectos
que forman parte del portafolio de inver-
sión social de Petrobras Energía Vene-
zuela incluye un estricto protocolo de
evaluación. En el caso de los municipios
Freites y Aguasay de los estados Anzoá-

tegui y Monagas respectivamente, la es-
tatal petrolera de Brasil cuenta con un só-
lido diagnóstico de línea base que ofrece
información relevante para tener una vi-
sión panorámica de la situación antes de
que comenzara cualquier proyecto. 

El marco metodológico de la investi-
gación ha sido diseñado de modo tal que
permita comparar los indicadores emple-
ados en el diagnóstico de línea base
–punto de partida de la planificación del
portafolio– con los usados en los reportes
de sostenibilidad con los cuales la em-
presa monitorea los avances y resultados
de la inversión realizada. Esta compara-
ción requiere de un tratamiento metodo-
lógico contemplado en las modalidades
prescritas para la evaluación cualitativa
que, una vez realizado, permite –en el
contexto de esta investigación– construir
indicadores cualitativos que, al ser com-
parados con la teoría social relevante
(condensada en líneas anteriores), permi-
tan generar una opción de registro con
miras a ampliar los alcances en la efecti-
vidad del portafolio, ajustándolo cada vez
más a los objetivos en función de los que
fue diseñado.

La evaluación de los indicadores cuan-
titativos y cualitativos utilizados por
Petrobras constituye el paso previo a la
construcción de nuevos indicadores cua-
litativos. A tal efecto se recurre al proto-
colo de investigación diseñado por
Strauss & Corbin, el cual contempla entre
otros aspectos –aquí resumidos– el esta-
blecimiento de un conjunto de operacio-
nes analíticas, a partir del entramado ló-
gico de los siguientes conceptos:

Para esta investigación el concepto
de externalidades es de suma 

importancia dado que permite 
apuntar posibles alternativas de 
interpretación económica para 

los proyectos de desarrollo social, 
en función de la obtención de 

elementos para el cálculo de retorno
de dicha inversión

“

“
Fenómenos Ideas centrales en los datos representados como conceptos

Concepto Es un fenómeno etiquetado. Es una representación abstracta de 
un evento, objeto o acción/interacción que un investigador identifica 
como significativo dentro de los datos. El propósito de darles un 
nombre es el de agrupar eventos, acontecimientos y objetos similares
bajo un título o clasificación común.

Categorías Conceptos que dan cuenta del fenómeno

Subcategorías Conceptos que pertenecen a la categoría, dándole mayor clarificación
y especificación

Dimensiones Rango en el cual las propiedades de la categoría varían, dándole 
especificidad a la categoría y variación a la teoría.

Propiedades Características de una categoría, cuya delineación la define y le da su
significado

CUADRO 1. RESUMEN OPERATIVO DEL PROTOCOLO 
DE INVESTIGACIÓN DE STRAUSS & CORBIN

FUENTE: Strauss & Corbin (1998)
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Por otro lado, el cuadro número 2 re-
sume los atributos de un buen indicador.
La mayoría de estos constituyen el crite-
rio para evaluar la bondad de registro/me-
dición de cada uno de los indicadores es-
tudiados en esta investigación.

IV. Hallazgos

Tras evaluar los indicadores cuantitativos
y cualitativos utilizados por Petrobras, la
primera observación que surge es que los
cambios esperados en la comunidad no
siempre son producto de una particular
inversión, sino del concurso de varias in-
tervenciones, controladas o no. Lo que sí
es cierto es que la organización que rea-
liza la inversión debe estar preparada no
sólo para este resultado, sino para regis-
trar los cambios no proyectados y tradu-
cirlos, teórica y metodológicamente en el
proyecto original.

En tal sentido se propone que aparte
del registro (que ya se tiene), se identifi-
quen y transformen en indicadores aque-
llos cambios considerados como relevan-
tes para hacerles el respectivo segui-
miento. Estos cambios en el sistema de
medición no pueden surgir sólo de la opi-
nión académica. Por ello, hace falta un
proceso de interacción entre los actores
involucrados en la inversión social para

alinear criterios en pro de la estricta co-
herencia entre las necesidades de las co-
munidades y los proyectos de inversión
social. El criterio a utilizar para la cons-
trucción de los indicadores es en princi-
pio el mismo utilizado para evaluarlos
(ver cuadro 2) Si un indicador cumple
con dichas condiciones puede conside-
rarse bueno.

De este modo se proponen cinco indi-
cadores a ser incorporados dentro de la
actual estructura de registros que viene
desarrollando Petrobras. La identifica-
ción de lo no previsto debe dar origen a
un nuevo estudio de línea base de manera
que las sucesivas mediciones incorporen
los nuevos indicadores, sin desechar los
originales. De esta manera, se produce un
sistema de indicadores que demuestra
cuan dinámica puede ser una comunidad
cuando es estimulada desde el exterior
con inversiones directas, reconociendo
que otras influencias, posiblemente no
controladas, también repercuten en el en-
torno.

1. Dimensión: Capacidades 
personales
Categoría: Escuelas
Indicador: Cambios 
de comportamiento (Tipos)
Tipo de indicador: final (de efecto)
Los indicadores a incorporar dentro de

esta subcategoría describirán nuevas con-
ductas o cambios observables en conduc-
tas anteriores y en valores profesados por
los individuos. No sólo se trata de regis-
trar variaciones en las conductas de los
individuos, sino también identificar ten-
dencias en los cambios que se van dando,
en relación con la familia, la política, los
factores económicos, entre otros ámbitos
de la estructura social. Cambios en el
nivel de participación en actividades co-
munitarias, en la percepción de confianza
hacia las instituciones públicas y/o priva-
das, en el compromiso con los acuerdos
comunitarios, en la desindividualización
de las acciones. 

Vinculación con teoría social relevante:
Desarrollo sustentable, desarrollo hu-
mano, desarrollo endógeno, pobreza, ex-
ternalidades, valor agregado social.

2. Dimensión: Nivel de vida / 
Sub-Dimensión: 
Unidades productivas
Indicador : Capacidad para 
proteger el ambiente.
Tipo de indicador: intermedio 
(de producto)
Así como los individuos han apren-

dido a desarrollar actividades producti-
vas, que suponen uso de insumos natura-
les (transformación) se corre el riesgo de
deteriorar el ambiente. El uso de los re-
cursos del ambiente debe ir acompañado
de las acciones de conservación y preser-
vación del mismo. Los proyectos vivero
y alimentación del portafolio de inversión
social de Petrobras suponen uso de recur-
sos naturales cuya mínima escala no jus-
tifica la no conservación del ambiente.
Este indicador estaría estrechamente vin-
culado con el de cambios de comporta-
miento visto anteriormente.

Vinculación con teoría social relevante:
Desarrollo sostenible, desarrollo hu-
mano, desarrollo endógeno, pobreza, ex-
ternalidades, valor agregado social

3. Indicador: Capacidad de
asociatividad (organizaciones 
comunitarias)
Tipo de indicador: 
Intermedio (de producto)
La asociatividad se entiende no sólo

como la capacidad para constituir asocia-
ciones, sino también el desarrollo de ac-
tividades vinculadas con la creación y
mantenimiento de las organizaciones.

Fundamentado en teoría Relevante (sirve a propósitos prácticos)
Fundamentado o vinculado Comparable entre regiones
a la instrumentación de políticas
Comparable entre períodos de tiempo Medible (capaz de ser medido 

y disponibilidad de los datos)
Facilmente comprensible Sin ambiguedad/claro
Capaz de ser desagregado para Consistente con el propósito
subgrupos de la población
Actualizado Medible a través del tiempo
Universal Capaz de ser comparado (benchmarked)
Contextualizado (presentado con Revisable
información contextual adicional)
Metodológicamente defendible (válido) Fiable
Sensible a diferencias culturales Realista
Capturando la esencia del asunto Diseñado a través de consulta
Confiable

CUADRO 2. 
ATRIBUTOS DE UN BUEN INDICADOR

FUENTES: Belgian Government (2001), Brown and Corbett (1997), Chapman (200;1), Cobb and Rixford (1998), Duxbury
(2003,8-9), Fukuda-Parr (2002;2-3) Innes and Booher (2000), Lievesley (2001; 377) Mercer (2004), Morton (1966:120)
Pfenniger (2004;4), Pignataro (2003), Sawick (2002;25) Schuster (2001;15) Sharpe (1999;44), UNRISD and UNESCO (1997;8).
Citados por Lokpez (2006: 8)
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Entre estas actividades se encuentran el
desarrollo de reuniones, la estructuración
de agendas, la tramitación de documen-
tos públicos, el seguimiento de acuerdos,
la elaboración de planes sencillos.

Vinculación con teoría social relevante:
empoderamiento – capital social, inter-
subjetividad, participación, rentabilidad
social beneficio social.

4. Sub-dimensión: Agua
Indicador: Aprovechamiento 
del ciclo de agua
Tipo de indicador: Intermedio 
(producto)
Inicialmente, el ciclo de agua ha sido

utilizado por Petrobras sólo como un in-
dicador de corte cognoscitivo. La pro-
puesta se orienta hacia cómo ese conoci-
miento puede ser utilizado de manera

productiva, por ejemplo, en los propios
proyectos que viene desarrollando la co-
munidad: vivero y alimentación. Adicio-
nalmente, todo resultado cognoscitivo,
per se, tiene potencialidades intrínsecas
para promover nuevas iniciativas que,
adecuadamente canalizadas, producen
beneficios individuales y/o colectivos. 

Vinculación con teoría social relevante:
empoderamiento – capital social, parti-
cipación, desarrollo sustentable, des-
arrollo endógeno.

5. Indicador: 
Utilización del tiempo libre
Tipo de indicador: Intermedio (pro-
ducto)
Las actividades que se desplegaban para

la consecución del agua antes de recibirla
directamente suponían una rutina tanto en

secuencia de acciones como en disposición
de tiempo. Un cambio sustancial en la re-
cepción del agua establece un cambio tam-
bién en la secuencia de acciones y, por su-
puesto, en el tiempo que se dedicaba a las
mismas. La pregunta que habría que for-
mularse es qué hace la gente con ese
tiempo presumiblemente libre.

Vinculación con teoría social relevante:
intersubjetividad, capital social – parti-
cipación, desarrollo sustentable, calidad
de vida

■ Los autores son candidatos a
Magíster Scientarum en
Comunicación Social menciones
Comunicación para el Desarrollo
Social y Comunicación
Organizacional por la Universidad
Católica Andrés Bello. 

LAS ZONAS OBJETO DE LA INVERSIÓN SOCIAL

De acuerdo con información publicada por la Alcaldía del Municipio Freites, esta zona constituye el principal productor de
petróleo y gas del Estado Anzoátegui y es el segundo municipio petrolero de Venezuela. El subsuelo de Freites, en la Mesa de
Guanipa, es depositario de la mayor riqueza acuífera del estado Anzoátegui. Cuenta con una red de ríos de primer orden, entre
los que destacan el Guanipa, el Tigre, y el Aragua. Freites es uno de los municipios más extensos del país. Está conformado por
cuatro parroquias, 20 comunidades indígenas y más de 120 caseríos. 

Fuente: http://www.alcaldiadefreites.gov.ve/municipio/ 

Por su parte, el Municipio Aguasay se encuentra ubicado al suroeste del estado Monagas. Cuenta con importantes recursos
hídricos, entre los que destacan los ríos Tonoro, Maniral, Cari, Oritupano, Guanipa, Aribí, Ñato; y las quebradas El Latal y Las
Gaviotas. Su capital, Aguasay, junto con Altamira, Bocas de Tonoro, Periquito, El Piñar, La Pulvia, El Guamo, El Arenal, y Las
Gaviotas, constituyen sus principales centros poblados. En este municipio se encuentran grandes yacimientos de hidrocarburos
que han permitido el desarrollo y consolidación de la explotación de petróleo y gas.

Fuente: http://www.alcaldiadeaguasay.gov.ve/index-a.htm



CAPACIDADES Unidades Capacidad Capacidad para 
PERSONALES productivas reconocer los 

problemas relacionados 
con la unidad productiva 
y saber qué hacer * * * * * * * * * * * * * *

Capacidad para 
solucionar problemas 
relacionados con la 
unidad productiva * * * * * * * * * * * * * *

Capacidad para 
relacionarse con otros * * * * * * * * * * * *

Capacidad para asumir 
nuevos roles * * * * * * * * * * * * *

CAPACIDADES Unidades productivas Cambios Cambios de 
PERSONALES comportamiento * * * * * * * * * * * * *

Disposición 
a la innovación * * * * * * * * * * * * *

NIVEL DE VIDA Unidades productivas Adquisición Formas 
de conocimientos organizativas 
y destrezas para producción Cooperativismo * * * * * * * * * * * * * *

Administración * * * * * * * * * * * * * *

Formulación de proyectos * * * * * * * * * * * * * *

Cálculo y análisis de costos * * * * * * * * * * * * * *

NIVEL DE VIDA Unidades productivas Adquisición Unidades 
de conocimientos productivas
y destrezas Cooperativismo * * * * * * * * * * * * * *

Administración * * * * * * * * * * * * * *

Formulación de proyectos * * * * * * * * * * * * * *

Cálculo y análisis de costos * * * * * * * * * * * * * *

NIVEL DE VIDA Unidades productivas Adquisición de Unidades Vivero
conocimientos productivas
y destrezas Construcción de vivero * * * * * * * * * * * * * *

Mantenimiento
de un vivero * * * * * * * * * * * * * *

Siembra de plantas * * * * * * * * * * * * * *

Uso de humidícolas * * * * * * * * * * * * * *

Mantenimiento 
de plantas en vivero * * * * * * * * * * * * * *

Mantenimiento de 
plantas sembradas * * * * * * * * * * * * * *
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DEL PORTAFOLIO SOCIAL DE PETROBRAS



comunica ción38

NIVEL DE VIDA Unidades productivas Adquisición de Unidades Alimentario Procesamiento 
conocimientos productivas y conservación 
y destrezas de alimentos * * * * * * * * * * * * * *

Cultivo de yuca,
hortalizas y frutas * * * * * * * * * * * * * *

Procesamiento de yuca 
amarga * * * * * * * * * * * * * *

Elaboración de casabe * * * * * * * * * * * * * *

Elaboración de adobes * * * * * * * * * * * * * *

Construcción de hornos * * * * * * * * * * * * * *

NIVEL DE VIDA Unidades productivas Aplicación de Formas 
conocimientos organizativas 
y destrezas para producción Cooperativismo * * * * * * * * * * * * *

Administración * * * * * * * * * * * * *

Formulación de proyectos * * * * * * * * * * * * *

Cálculo y análisis de costos * * * * * * * * * * * * *

CAPACIDADES Agua Capacidad Capacidad para reconocer 
PERSONALES los problemas relacionados

con el agua y saber 
qué hacer * * * * * * * * * * * * *

Capacidad para solucionar 
problemas relacionadas 
con el agua * * * * * * * * * * * * *

Capacidad para 
relacionarse con otros * * * * * * * * * * * * *

Capacidad para asumir 
nuevos roles * * * * * * * * * * * * *

CAPACIDADES Agua Cambios Cambios de comportamiento * * * * * * * * * * * * *
PERSONALES

Disposición a la innovación * * * * * * * * * * * * *

NIVEL DE VIDA Agua Disponibilidad Cómo llega el agua 
a la vivienda * * * * * * * * * * * * * *

NIVEL DE VIDA Agua Calidad Calidad de servicio de agua * * * * * * * * * * * * * *

NIVEL DE VIDA Agua Adquisición Acceso a agua potable * * * * * * * * * * * * * *
y aplicación de 
conocimientos 
y destrezas

Cuidado del agua * * * * * * * * * * * * * *

Tratamiento del agua * * * * * * * * * * * * * *

Ciclos de agua * * * * * * * * * * * * * *
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NIVEL DE VIDA Agua Adquisición 
y aplicación de 
conocimientos 
y destrezas Plomería * * * * * * * * * * * * * *

Hidráulica * * * * * * * * * * * * * *

Organización comunitaria * * * * * * * * * * * * * *

Resolución de conflictos * * * * * * * * * * * * *

NIVEL DE VIDA Agua Relación agua-salud Porcentaje de beneficiarios 
con enfermedades 
relacionadas con el agua * * * * * * * * * * * * * *

CAPACIDADES Escuelas Capacidad Capacidad para 
PERSONALES reconocer los problemas 

relacionados con la 
escuela y saber qué hacer * * * * * * * * * * * * *

Capacidad para solucionar 
problemas relacionadas 
con la escuela * * * * * * * * * * * * *

Capacidad para 
relacionarse con otros * * * * * * * * * * * * *

Capacidad para asumir 
nuevos roles * * * * * * * * * * * * *

CAPACIDADES Escuelas Cambios
PERSONALES Cambios de comportamiento * * * * * * * * * * * * *

Disposición a la innovación * * * * * * * * * * * * *

NIVEL DE VIDA Escuelas Adquisición 
y aplicación de 
conocimientos 
y destrezas Elaboración de proyecto * * * * * * * * * * * * *

Proyecto educativo 
comunitario * * * * * * * * * * * * * *

Análisis de costos * * * * * * * * * * * * *
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