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I n t r o d u c c ió n

Un proyecto es una a lte rnat iva  de invers ión cuyo propósito  es generar una rentab i l idad  
económica. Sin embargo, de acuerdo con el ob je t ivo  que se persiga, dicha rentabi l idad requiere 
ser medida en térm inos sociales o desde un pun to  de vista privado. En el primer caso, la intenc ión  
sería de te rm ina r  si tal a lte rnat iva  genera benefic ios para la sociedad en su con junto, va lo rando  
los costos asociados de acuerdo con precios que reflejen la escasez relat iva de los recursos 
util izados, antes que sus valores de mercado. Una evaluación privada, en cambio, requiere f i ja r  
el interés en el pun to  de vista del invers ionista , su rentab i l idad y sus costos de oportun idad, por 
lo que las valoraciones se real izan u ti l izando  los precios con los que se transan los bienes y 
servicios en el mercado.

Todo ello no impide, no obstante, que un m ismo proyecto pueda ser evaluado desde ambos 
puntos de vista, y que muchas veces incluso sea imperat ivo  hacerlo. Así, por ejemplo, un proyecto 
minero en alguna zona del in terior del país puede perfectamente ser evaluado desde la perspectiva 
del invers ionista , con la f ina l idad  de d e te rm ina r si le redituará las ganancias mín im as que él 
espera recib ir ;  pero tam b ién  deberá ser eva luado desde el pun to  de vista de la región donde se 
desarrolle, con el ob je tivo  de de term inar el im pac to  que generará en ella en térm inos de empleo, 
producc ión  e incluso de im pac to  ambienta l,  d is t r ib u t ivo  y/o  polí t ico. Un proyecto netam en te  
social, com o  una posta de salud en una pequeña loca lidad en el in te r io r  del país, tam b ién  podría 
ser eva luado desde un pun to  de v ista privado, con el ob je t ivo  de d e te rm ina r cuál es su grado de 
autososten ib i l idad  y hasta qué pun to  tendrá que ser f inanc iado  con recursos públicos.

En general,  las decisiones de invers ión deben estar basadas en un proceso m u lt id isc ip l ina r io  
de selección de proyectos, independ ien tem ente  del á m b ito  de los mismos, sea este privado o 
social. No obs tan te ,  en el caso de p royectos  cuyos e fec tos  son n e ta m e n te  privados, el 
reque r im ien to  de una eva luac ión rigurosa estará s iempre presente, en especial si su fuen te  de 
f inanc iam ien to  es externa; además, de no realizarse esta, el riesgo del inversionista se incrementa
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de manera sustancial,  razón por la cual es de esperar que este se vea motivado  a ca lcu lar la 
rentab i l idad de su proyecto y las probabil idades asociadas con su éxito.

Por el contrar io, en el caso de proyectos cuyo ob je t ivo  es más bien social, existe una fuerte  
tendencia a dejarse llevar por las necesidades evidentes de las diversas poblaciones ob je tivo  o 
del país en su con jun to ,  así como por la d ispon ib i l idad de recursos para atenderlas, sin poner un 
cuidado especial en un indispensable análisis de la capacidad de las soluciones que se planteaban 
para satis facer dichas necesidades con un menor costo económico y social para el país. Estas 
def ic iencias han part ido  de problemas en la iden t i f icac ión  misma de la necesidad que se quiere 
a tender y de quiénes pueden verse más o menos benefic iados con dicha atención. De o tro  lado, 
la de term inac ión  de los costos asociados con la solución del problema se ha concentrado, 
p r inc ipa lmente , en la e laboración de presupuestos, de jando de lado toda una gama de costos de 
opo rtun idad  asociados con u t i l iza r  los recursos en una a lte rnat iva  de inversión en vez de otra, 
con hacer lo de una manera específ ica y /o  con el m om en to  en que se desembolsan tales recursos.

Todo ello lleva a que las decisiones de inversión no se tomen sobre la base de los rend im ientos  
sociales y económicos de cada a lte rnat iva  de solución, sino que muchas veces respondan a 
procesos de selección basados tan  solo en las tendencias históricas, en la in tu ic ión  de los que 
tom an las decisiones de polí t ica, o en las presiones que ellos puedan recibir de uno u o tro  sector.

Por estas razones, se ha querido o frecer una m etodo logía  de traba jo  cuyo principal ob je tivo  es 
con t r ib u i r  a una mejora en el proceso de tom a de decisiones de inversión social, brindando 
herram ien tas  re la t ivam en te  simples que hagan posible la iden t i f icac ión  de las principales 
necesidades que requieren ser atendidas y sus principales alternat ivas de solución, la formulac ión  
de tales a lte rnat ivas  en lo que se refiere a la forma específica de llevarlas a cabo y los costos que 
invo lucran, así como la evaluación de las mismas para de te rm ina r cuál es la más conveniente 
desde un pun to  de vista social.

La evaluación de un proyecto, sin embargo, es un proceso comple jo  en el que se requieren 
aprox imac iones sucesivas con el ob je t ivo  de garan t iza r  una buena elección de a lte rnat ivas  y la 
correcta operación del proyecto en marcha. Por lo mismo, d icho proceso cuenta con cinco 
etapas principales: el perf il , el estudio  de prefactib iI¡dad, el estudio de fac t ib i l idad ,  la ejecución 
del proyecto y la evaluación ex post.

El perf il  desarro lla solo un estudio  básico del proyecto, en el que se iden t i f ica  con clar idad el 
problema que se quiere resolver y sus a lte rnat ivas  de solución; además, se est iman, a grandes 
rasgos, ingresos y costos, y se analiza la fac t ib i l idad  técn ica de las mencionadas alternativas. No 
obstante, es una labor que se desarrolla p r inc ipa lmente  con in formac ión secundaria, aun cuando,
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muchas veces, ante la ausencia de este t ipo  de in fo rmac ión,  se hace indispensable ap l icar a lgún 
t ipo  de encuesta, entrevis ta  o cua lqu ier otra forma de recolección de in fo rm ac ión  primaria.

El estudio de prefact ib iI¡dad implica un análisis más profundo que el perfil. Incluye los estudios 
tecnológicos, de localización, de tamaño, de mercado y de f inanc iam ien to ,  así como aquellos 
re fer idos  a aspectos am b ien ta les ,  in s t i tu c io n a le s  y legales. En el caso de p royectos  de 
re la t ivam ente  poca complejidad, este nivel de estudio puede perm it i r  la elección de f in i t iva  de la 
a lternativa más conveniente. De lo contrario, será necesario desarrollar un estudio de fact ib i l idad.

El análisis de la fac t ib i l idad  de un proyecto implica el desarro llo de los mismos estudios que 
en el caso de la prefactib i l¡dad, pero con mayor profund idad y u t i l izando, en todos los casos, 
fuentes primarias de in fo rmac ión .  Este t ipo  de estudio  se jus t i f ica  cuando la comple j idad del 
proyecto que se evalúa lo amerita , lo que implica que el costo de obtener la in fo rm ac ión  y 
desarro l lar los estudios de manera exhaustiva es menor que la precisión que se gana en la tom a 
de decisión respecto del proyecto.

Por su parte, la e jecución del proyecto invo lucra dos etapas: la preoperativa, en la que se 
desarro l lan los estudios de f in i t ivos  y se concretan las operaciones de f inanc iam ien to ,  además 
de desarrollarse las obras requeridas para el adecuado fun c io n a m ie n to  del p royecto (es decir, la 
preinversión e inversión); y la etapa operativa, que es aquella en la que el p royecto empieza a 
operar de manera def in i t iva  ( incurr iéndose en los gastos v incu lados con la operación de las 
act iv idades y su m anten im iento) .

F inalmente, la evaluación ex p o s t se desarrolla tan to  a lo largo de la vida úti l  del p royecto 
como al f ina l de la misma; en el p r imer caso, se busca iden t i f ica r  y corregir posibles errores en 
el func ionam ien to  del proyecto a través de un proceso de seguimiento y m onitoreo; en el segundo, 
se pretende medir el im pacto  f ina l del m ismo y aprender de ello para la im p lem entac ión  de 
proyectos fu turos.

Cabe destacar que lo que se presenta en las siguientes páginas es la metodología de trabajo para 
el desarrollo, a lo sumo, de un estudio de prefactib i lidad, ya que un análisis más complejo  (la 
fact ib i l idad) requerirá del manejo de herramientas metodológicas que escapan a los alcances de 
este libro. Algo similar ocurre con la evaluación ex pos t y, en especial, con la evaluación de impacto, 
ya que en dicho caso se requiere u t i l izar procedimientos metodológicos específicos, razón por la 
cual nos concentraremos solamente en el análisis de la evaluación ex ante  de un proyecto.

Por ú l t im o ,  es im p or ta n te  destacar el considerable avance que ha s ign if icado  la puesta en 
marcha del Sistema Nacional de Inversión Pública peruano en los procesos de decisiones de
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inversión v inculados con el gob ierno central,  los gobiernos regionales y los gobiernos locales. 
Gracias a una mayor e fic iencia  del gasto, p roducto  de un sistema basado en la ver i f icac ión  de 
las reales necesidades de las pob lac iones  o b je t iv o  y en la fo rm u la c ió n  de a l te rn a t ivas  
costoefectivas, se han podido ahorrar recursos escasos y aprovechar oportun idades de inversión 
soc ia lmente rentables. Las autoras han ten ido  la suerte de apoyar el desarro llo m etodo lóg ico  de 
este sistema, y, gracias a la desinteresada autor izac ión  de la Dirección General de Programación 
MuIt ianual del Sector Público y del Banco Interamericano de Desarrollo, ha sido posible in troduc ir  
en este libro numerosos extrac tos  del materia l que ellas prepararon con d icho fin. Por tal razón, 
nuestro  especial agradec im ien to  y deferencia.

El libro se div ide en c inco capítu los. El primero de ellos presenta los principales l incam ien tos  
para iden t i f ica r  el prob lema que se quiere solucionar, sus causas, sus principales efectos, así 
como sus potenciales formas de solución, y un detallado p lan team iento  de alternat ivas. El segundo 
capítu lo  es el de fo rm u la c ión  de las a lte rnat ivas por evaluar, en el que se explica y d iscute la 
d e term inac ión  c u an t i ta t iva  de la población benefic iaría, el p lan team ie n to  de las principales 
act iv idades de cada a lte rnat iva,  sus c ronogramas de operación, sus presupuestos y sus f lu jos de 
caja efectivos. Los capítu los tercero, cuarto y quin to  analizan las diversas estrategias de evaluación 
de las a lte rnat ivas  planteadas, con el propósito  de establecer cuál de ellas será f ina lm en te  
escogida; para ello, se d iscute  la de term inac ión  de los precios sociales (tercer capítu lo), y de las 
metodologías cos to -bene f ic io  y cos to-e fect iv idad  (cuarto  capítu lo) ;  asimismo, se presentan los 
p rocedim ientos  relevantes para real izar un análisis de im pac to  am bienta l y una eva luación 
d is tr ibu t iva  del proyecto (qu in to  capítu lo). Por ú lt im o , tam b ién  como parte del capítu lo  quinto, 
se presenta la herram ie n ta  del marco lógico, un ins t rum e n to  co n t inu am e n te  u ti l izado en los 
procesos de seguim iento , m o n i to reo  y evaluación de proyectos sociales. Se recomienda a los 
usuarios de este libro la revisión de conceptos básicos de economía, indispensables para la 
adecuada comprensión de los tres ú lt im os capítulos. A d ic iona lm ente ,  la revisión de conceptos 
básicos de matemáticas f inancieras y evaluación privada fac i l i ta rán  en gran medida la aplicación 
de las metodologías de evaluación propuestas1.

Antes de te rm ina r  esta in troducc ión ,  queremos agradecer a todas y cada una de las personas 
que hic ieron posible la realización del presente libro. En pr imer lugar, a José Gallegos, Sebastián 
Rodrigo y Carlos Rueda, por su esforzada ayuda en la revisión detal lada de sus capítu los; sus 
com enta r ios  y valiosos aportes han enriquec ido de una u otra manera las diversas versiones de 
la redacción del mismo. Un agradec im ien to  especial a Joanna Kamiche por su dedicada y

1 Para una revisión de estos conceptos y, en especial, de aquellos v incu lados con la eva luac ión de proyectos, se 
sugiere revisar B eltrán y Cueva (2003).
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com prometida  revisión de la versión f inal de este t rabajo y sus im por tan tes  sugerencias, muchas 
de las cuales han perm it ido  mejorar los conten idos del d ocum en to  e incluso la forma en que son 
presentados y elaborados. Una vez más, nuestra inmensa g ra t i tud  a la Dirección General de 
Programación M u l t ia n u a l  del Sector Público y a cada uno de sus sectoristas: muchas de las 
páginas de este l ibro son el resultado de largas y muy f ru c t í fe ras  jo rnadas  de discusión 
metodo lóg ica  con ese destacado grupo humano y profesional. Por ú lt im o , no queremos dejar de 
agradecer al Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, por todo el apoyo logístico 
y adm in is tra t ivo  br indado para el buen desarro llo de este trabajo, así como a Ana Rosa Grippa, 
por su ayuda en la edic ión f ina l del documento .





1 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  s o c i a l e s

El ob je t ivo  de este p r im er cap í tu lo  es p resentar y ana l iza r  los princ ipa les p roced im ien tos  
que se deben seguir con la f ina l ida d  de id e n t i f ic a r  y carac te r iza r  el prob lema cen tra l  que se 
busca resolver con el proyecto, el cual será p la n teado  como consecuencia  de d icho  proceso, 
así com o sus posibles so luciones y las acciones que harían v iables estas ú lt imas.

Dichos p roced im ientos  se in ic ian  con la ide n t i f icac ión  y descripción del p ro b le m a  p r in c ip a l  
o n eces idad . Para ello, es ind ispensable  preparar un d iagnóst ico  de la s i tuac ión  actua l que 
p e rm i ta  s u s te n ta r  su e le cc ión  co m o  p r io r i t a r io ,  así com o  i d e n t i f i c a r  sus p r in c ip a le s  
caracterís t icas, tales com o la pob lac ión  y el área geográf ica  por él a fectadas, su gravedad, la 
exis tencia  de a lgún in te n to  de so luc ión  anter ior,  y las pos ib i l idades y l im i tac io ne s  sociales 
asociadas a este ú l t im o  y a o tros  que puedan ser p lan teados pos ter io rm ente .

En segundo lugar, y sobre la base del prob lema antes def in ido ,  será necesario e laborar el 
á rbo l  de c a u s a s -e fe c to s ,  que t iene  com o f ina l ida d  ana l iza r  las causas y las consecuencias 
del p rob lem a p lan teado. Con e llo se busca ob tene r  una especie de «mapa del problema» que 
perm ita  v isua l iza r  la s i tuac ión  negat iva  asociada al prob lema princ ipal.

En te rce r  lugar, se presenta el á rb o l  de o b je t i v o s  o á rbo l  de m e d io s - f in e s ,  que busca 
esbozar, a p a r t i r  del árbol de causas-e fectos, la s i tuac ión  posit iva asociada a la solución del 
problema, que se convierte  en el ob je t ivo  pr inc ipal del p royecto que se p lanteará más adelante . 
Cabe m e n c io n a r  que la ú l t im a  f i la  de este árbol es p a r t icu la rm e n te  im p o r ta n te ,  pues inc luye 
los medios fundam enta les ,  es decir, los resultados que se ob tendr ían  de solucionarse las 
causas d ire c ta m e n te  a tacab les del p rob lem a p r inc ipa l ya precisado.

En cua rto  lugar, será necesario buscar soluciones que serán t raducidas en el p la n te a m ie n to  
de a l t e r n a t i v a s  o p ro y e c to s  pos ib les,  sobre la base del árbol de m edios- f ines.  Con esta
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f ina l idad ,  se p ropond rán  acciones v incu ladas  con los medios funda m en ta le s  del árbol de 
ob jetivos. Las acc iones deben ser seleccionadas de acuerdo con su v iab i l idad, para luego ser 
agrupadas y /o  buscar nuevas posib i l idades a p a r t i r  de ellas. Antes  de p lan tear los posibles 
proyectos, es necesario  ca rac te r iza r  las a l te rn a t ivas  exis tentes, esto es, d e f in i r  las acciones 
impresc ind ib les  (necesariam ente  deben ser real izadas), así com o  las acciones m u tu am e n te  
exc luyentes  (se debe e leg ir  rea l izar solo una de ellas).

Por ú lt im o , se d iscute  la e laborac ión  de la m a t r iz  de m a rco  lóg ico ,  que tiene como f ina l idad 
desarro l lar una h e rram ie n ta  que con tr ibu ya  a entender,  de fo rm a  clara, la naturaleza del 
prob lema que se quiere resolver; reduc ir  ambigüedades respecto del p la n te am ie n to  de la 
so luc ión  del m ismo, así com o  la fo rm a  de m edir  su logro; y f a c i l i t a r  la fo rm u la c ión  y poster io r 
eva luac ión  de los posibles proyectos  planteados. La m a tr iz  con t iene  cua tro  diversos niveles 
de ob je t ivos  para d ichos proyectos: el f in ,  el propósito , los com ponentes  y las acciones, así 
com o sus ind icadores, los medios de ve r i f icac ión  de estos ú l t im o s  y los supuestos que deben 
cum p lirse  para poder a lcanzar los ob je t ivos  propuestos.

1.1 D iagnóst ico  de la s ituac ión  actual

El p u n to  de part ida  para id e n t i f ic a r  el p rob lem a que se resolverá con el p royecto  es realizar 
un d iagnóst ico  e xh aus t ivo  de la s i tuac ión  actua l re lac ionada con el sector, la poblac ión  o 
zona geográ f ica  que se qu iere  benefic iar.  Por lo mismo, en d icho  d iagnóst ico  se deben inclu ir, 
com o mín im o, los s igu ien tes  aspectos:

■ A n te ced en te s  de la s i tu a c ió n  o p rob lem a que m o t iva  el proyecto , p resentando  un 
panorama general del mismo, así como la evidencia estadística y cua l i ta t iva  que demuestra 
la necesidad de darle  so luc ión  den tro  de las pr ior idades de la com unidad , la loca lidad o 
su á m b i to  g e o grá f ico  de in f luenc ia .

n La gravedad del p rob lem a prio r izado, en lo que se re f iere a su tem pora l idad  (durante  
cuán to  t ie m p o  ha ex is t ido  la s i tuac ión  negativa, cóm o ha evo luc ionado  h is tó r icam ente  
y cóm o se espera que evo luc ione  si no se tom a  n inguna  medida para solucionarlo ),  su 
re levancia  ( ind icando  si la s i tuac ión  negativa  refleja una c i rcunstanc ia  tem pora l  o es, 
más bien, pe rm anen te  o estruc tu ra l) ,  así como su grado de avance, el m ismo que se debe 
expresar com o un porcen ta je  re fer ido  a la pob lac ión  que p o ten c ia lm e n te  podría estar 
a fec tada por la s i tu a c ió n  negativa  (por área geográ f ica  y grupos sociales, si es posible).
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m Zona y pob lac ión  afectadas. Se deberá descr ib ir  las carac ter ís t icas  de la zona a fec tada  y 
la es t im ac ión  de su pob lac ión , de acuerdo con a lgún  t ipo  de d iv is ión  geográ f ica  y/o  
adm in is t ra t iva .  De igual modo, es necesario d e te rm in a r  los d ife rentes  grupos sociales 
a fec tados por la s i tuac ión  negat iva  que se quie re resolver (según sexo, edad, ocupación, 
nivel de pobreza, nivel soc ioeconóm ico ,  entre  otros),  así com o las d is t in ta s  fo rm as  e 
in tens idades en que cada uno de ellos se ve a fe c ta do  por la misma.

■ In ten tos  anter io res  de solución. Es necesario revisar y descr ib ir  los anter io res  in ten tos  
de solucionar el problema que se quiere resolver, iden t i f icando  a la ins t i tuc ión  responsable, 
el g rado de éx ito  o fracaso alcanzado, así com o las causas a las que se a tr ibuyen  el 
mismo.

■ Intereses de los g rupos invo lucrados. Se debe e labora r  una m a tr iz  de invo lucrados con la 
f ina l ida d  de id e n t i f ic a r  quiénes son los agentes re lac ionados con el p rob lem a que se 
quiere resolver, la fo rm a  en que lo perciben y los intereses de cada grupo, asi com o las 
estra teg ias previs tas para con c i l ia r  aquel los que se encuen tren  en c o n f l ic to  (ver anexo 1 
para una breve descr ipc ión  de la es t ruc tu ra  de esta matr iz ) .

1.2 Id en t i f icac ió n  del prob lema pr inc ipa l

El pr imer paso para def in ir  la necesidad y las característ icas específicas de un posible proyecto 
es la d e te rm ina c ión  del prob lema p r inc ipa l que se desea so luc io na r con él, porque de ello 
depende la correcta  ide n t i f icac ió n  pos ter io r  de las a l te rn a t iva s  para so luc ionarlo .

Un p rob lem a puede ser d e f in id o  com o una s i tuac ión  negativa  que afecta  a un sector de la 
poblac ión. La ide n t i f ica c ió n  de d icha s i tuac ión  debe part ir ,  necesariamente , del d iagnóst ico  
realizado previamente. Sin embargo, es im por tan te  destacar que la part ic ipac ión de la población 
invo lucrada  - a  través de sus percepciones, op in iones y e xp e r ien c ia s -  es v i ta l  para ac larar y 
precisar aquel lo  que rea lm ente  les a fec ta  y p e rm i t i r  un adecuado p la n team ie n to  del prob lema 
en cuestión. As im ismo, es necesario que esta in fo rm a c ión  sea d ife renc iada por grupos sociales 
y por género, con el ob je t ivo  de ob tene r  los pun tos  de v ista  o in fo rm a c ión  específ ica de cada 
g ru p o 1.

' Nótese que esta in fo rm a c ió n  será un insum o ind ispensable  para la co n s tru cc ió n  de la m atriz  de invo lucrados 
p lanteada en el d iagnóstico .
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Cabe m enc ionar que el problem a no debe ser expresado com o la negación de una 
solución, ya que de lo c on tra r io  esta ú l t im a  resultaría ser la única manera de resolverlo; 
debe, más bien, dejarse abierta  la posib i l idad de e n con tra r  m ú l t ip le s  a l te rna t ivas  de solución. 
Por e jem p lo :

Problema incorrectamente Porque la solución del Entonces, es mejor
formulado problema así planteado nos formular lo  como:

llevaría a...

«No se cu e n ta  con un .. . id e n t if ic a r  com o  ún ica « L im ita d o  acceso a fu e n te s
g e n e ra d o r de energ ía  e lé c tr ic a s o lu c ió n  la com p ra  de un de energ ía  e lé c tr ic a  en la

en la com unidad». g e n e ra d o r de energ ía. com unidad».

Así, la ú l t im a  manera de fo rm u la r lo  sí perm it i r ía  id e n t i f ica r  var ias posibles soluciones, entre  
las cuales una que se debe eva luar es la adqu is ic ión  de un g enerador de energía e léctr ica.

Es recomendable que el problema sea lo sufic ien temente  concreto para fac i l i tar  la búsqueda de 
soluciones, pero que a la vez sea amplio, para que permita p lantear una var iedad de soluciones 
alternativas. Una medida que puede ser uti lizada para determ inar si el problema cumple con esta 
condic ión consiste en observar su posición en el árbol de causas que será elaborado posteriormente: 
un problema lo sufic ien temente  amplio  y concreto debe tener solo una fi la de causas directas, y 
estas deben poder ser atacadas d irectamente a través de acciones concretas.

1.2.1 Revis ión del p rob lem a  id e n t i f i c a d o  y s is te m a t iza c ió n  de su c o n te x to  genera l

Por ú l t im o ,  es im p o r ta n te  s is tem at iza r  la in fo rm a c ión  recogida acerca del c on tex to  general 
del p rob lem a ide n t i f ica d o ;  para ello, se puede o rgan iza r  la m isma en una tab la  com o la 
s igu ien te :

Tabla 1.1 Ident if icación del problema y su contexto general

Definición del problema:

Población y área afectada (por grupos sociales y de género):

Gravedad del problema (por grupos sociales y de género):

Posibilidades y limitaciones relacionadas con la solución del problema: 

Soluciones planteadas anteriormente:
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1.3 El árbol de causas-efectos

Después de id e n t i f i c a r  ei p rob lem a  p r in c ip a l ,  es necesar io  a n a l iza r  ias causas y las 
consecuencias del m ism o con el p ropós ito  de ir más allá de sus m anifes tac iones  visib les y 
p ro fu n d iza r  en e lem entos  más d if íc i les de perc ib ir  que podrían no ser tan  evidentes. Así pues, 
la in tenc ión  es a m p l ia r  la v isión de la s i tuac ión  negativa  y e labora r una especie de «mapa» del 
p rob lem a que, pos te r io rm en te ,  perm ita  ha l la r  posibles soluciones.

Con este objetivo, resulta úti l  e laborar un árbol de causas-efectos del problema. Se denomina 
así porque el p rob lem a pr inc ipa l se coloca en el cen tro  del árbol, com o el t ro nco  del m ismo, 
con el p ropósito  de id e n t i f ic a r  sus raíces, es decir, las causas que lo generan, así com o  los 
e fectos que se desprenden de él, que co n fo rm a n  las ramas del árbol.

1.3.1 Las causas del p rob lem a

En pr imer lugar, es necesario real izar una «lluvia de ideas» que perm ita  iden t i f icar  las posibles 
causas del problema, es decir, aquellas que perm itan  responder a la pregunta «¿por qué existe el 
problema?». Por el momento ,  bastará con hacer una lista de ¡deas, sin buscar todavía a lgún 
orden entre ellas.

A part i r  de la lluvia de ideas, es posible que se haya o b ten ido  una lista de causas demasiado 
extensa que será necesario limpiar, pues puede inc lu i r  a lgunas que no sean muy im por tan tes  y 
o tras que no se encuentren relacionadas con el problema p lan teado sino con o tro  (en cuyo caso 
son no modif icab les por el proyecto que se quiere realizar). Tanto para e l im inar causas de la lista 
como para mantenerlas, es im por tan te  ofrecer un sustento técn ico  basado en: (i) la l i te ra tura  y 
fuentes estadísticas revisadas, (ii) el d iagnóst ico  del prob lema realizado, y /o  (iii) la experiencia 
de los proyectistas.

Se puede dec id ir  e l im in a r  una causa de la lista por diversos m otivos;  entre  los principales, 
podemos m e nc iona r  los s igu ientes:

.  No a fec ta  al g rupo  social que se p retende b en e f ic ia r  con la solución  del prob lema, sino 
a o tros  sobre los cuales el p royecto  no busca ten e r m ayo r impacto.

■ Se encuen tra  fuera  de las pos ib i l idades de acc ión de la in s t i tu c ión  e jecutora  (porque es 
demasiado costosa o porque no fo rm a  parte de sus l ineam ien tos  o de los l inca m ie n tos  
de la in s t i tu c ió n  que f in a n c ia )2. No obstante ,  y aunque  estas causas no sean inc lu idas  en

2 En esta ú ltim a  s itu a c ió n , la causa id e n tif ica d a  debería ser trasladada a la en tidad  com peten te .
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el árbol de causas, es im p o r ta n te  cons iderar las como un p arám etro  que se debe tener en 
cuenta  cuando se p ropongan  las a l te rna t ivas  de solución  y se p lan teen los supuestos del 
marco lógico.

b Se encuentra  repet ida o está inc lu ida  den tro  de otra, de manera que sería incorrec to  
in c lu i r  a ambas.

□ Se conc luye que, en realidad, es un e fec to  del p rob lema antes que una causa del mismo.

□ No afecta  ve rdade ram en te  al prob lema p la n teado  o lo hace de manera muy ind irecta .

En seguida, sobre la base de la lista ya t raba jada, es n ecesa r io  a g ru p a r  las causas de 
a c u e rd o  con  su re la c ió n  con  el p ro b le m a  c e n t ra l .  Esto im p l ica  d iv id ir las  por niveles, pues 
es posible que a lgunas de estas a fec ten  d irec tam en te  al prob lema -causas  d i re c ta s -  y que 
o tras  lo a fec ten a través de las anter io res  -ca usas  ind ire c ta s - .  Un p ro ce d im ien to  que puede 
a yudar en el re c on oc im ie n to  de la «causalidad entre  las causas» consis te en preguntar,  para 
cada una de ellas: ¿por qué ocurre esto? Si la respuesta se encuentra  en el l is tado ya elaborado, 
se habrán encon trado  d ife rentes  niveles de causalidad.

Por ú l t im o ,  se construye el árbol de causas o rdenando  estas ú l t im as  de acuerdo con su 
re lac ión  con el p rob lem a p r inc ipa l (ver g rá f ico  1.1). Para ello, se sigue una causalidad «de 
aba jo  hacia arriba». Es decir, el p rob lem a pr inc ipa l existe por las causas d irec tas  (de p r imer 
nivel),  que se colocan una por recuadro y por debajo del p rob lema, unidas a este ú l t im o  por 
l íneas que ind ican la causalidad. En el caso de que exis t ieran causas de segundo nivel, estas 
deben ser colocadas debajo de las de p r im er nivel y re lacionadas con ellas u t i l izando , com o en 
el caso anter ior,  líneas que señalen la re lación.

Cabe m enc ionar que una causa de p r im e r  nivel puede re lacionarse con más de una causa 
de segundo nivel. As im ismo, una causa de segundo nivel puede c o n t r ib u i r  a generar más de 
una causa de p r im er nivel.

Es necesario reconocer que las re laciones que m uestran las causas entre  sí no s iempre son 
l ineales, sino que muchas veces se t ra ta  de re lac iones c irculares (de doble vía). Sin embargo, 
es necesario t raba ja r  de esta manera para s im p l i f ica r  el análisis.
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Gráfico 1.1 Árbol de causas

1 .3 .2  Los e fec tos  del p rob lem a

Los e fectos de un p rob lem a p erm iten  im a g in a r  cuál sería la s i tuac ión  si el p royecto  no se 
l levara  a cabo ; es decir, sería necesario  p re g u n ta rse :  si el p rob lem a  subs is t ie ra ,  ¿qué 
consecuencias tendría?  La respuesta a esta p regun ta  debe verse re f le jada en una «lluvia de 
¡deas» s im i la r  a la que se realizó para d e f in i r  las causas del problema.

Al desarro l la r  este paso, es im p o r ta n te  cons iderar dos t ipos  de efectos:
• los actuales, aquel los que existen en la a c tua l id ad  y pueden ser observados, y
■ los potencía les, aquellos que aún no se producen, pero que es muy posible que aparezcan.

Al igual que con las causas del p rob lem a, es necesario que los e fectos que se tendrá  en 
cuenta  tengan  un susten to  técn ico, m ed iante :  (i) la l i te ra tu ra  y fuentes  estadísticas revisadas, 
(ii) el d iag nó s t ico  del p rob lema realizado, y /o  (ii i) la exper ienc ia  de los proyect istas.

Por o tro  lado, tal  y como se hizo con las causas, es necesario agrupar los efectos seleccionados 
de acuerdo con su re lación con el p rob lem a p r inc ipa l.  De esta manera, se reconocen efectos 
d irectos de p r imer nivel (consecuencias inm ed ia tas  del prob lema principal)  y e fectos ind irectos 
de niveles superiores (consecuencias de o tros e fectos del problema). Asimismo, es indispensable
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id e n t i f ic a r  un e fec to  f ina l  re lac ionado  con la p rob lem át ica  nacional,  v incu lada, a su vez, al 
sector soc ioeconóm ico ,  área o tema den tro  del cual se desarrol la el proyecto.

Cabe ten e r  en cuenta  que las pr inc ipales razones para e l im ina r  un e fec to  son s imilares a las 
consideradas para las causas, com o se deta l la  a co n t in u ac ió n :

d Se encuentra  inc lu ido  d en tro  de o tro  efecto, de manera que sería re pe t i t ivo  considerar a 
ambos.

■ Se conc luye  que, en realidad, es una causa del p rob lem a antes que un e fec to  del mismo.

■ No es un e fec to  verdadero  del p rob lem a p lan teado  o lo es de manera muy ind irecta .

o No puede ser d i fe renc iado  del p rob lem a pr inc ipa l,  pues no es rea lm ente  un e fec to  del 
m ismo, sino parte  de él.

El árbol de e fec tos  se e labora s igu iendo  las mismas pautas u t i l izadas en el caso del árbol de 
causas, es decir, se coloca un e fec to  por casil lero, se organ iza  por niveles y se muestra la 
re lación con ec tan do  los casil leros m e d ian te  líneas (ver g rá f ico  1.2). Así, los e fectos d irec tos  
deben estar en una f ila sobre el problema principal,  y las s iguientes filas deben estar compuestas 
por los e fectos ind irectos. A d ic iona lm en te ,  es im p o r ta n te  cerrar el árbol consignando el e fecto  
f ina l  m e nc ionado  líneas arr iba.

Cabe resaltar que es posible que un efecto d irecto  contr ibuya a generar dos efectos indirectos, 
o que un e fec to  ind ire c to  sea generado por más de un e fec to  de los niveles más cercanos al 
t ronco.

Por ú l t im o ,  es im p o r ta n te  des taca r que, así com o  sucede con el á rbo l de causas, el 
o rd e n a m ie n to  rea l izado puede ser cuest ionado , dado que presenta el p rob lema y sus efectos 
con re laciones lineales, cuando  en realidad estas podrían ser c irculares. Sin embargo, como 
m enc ionam os a n te r io rm en te ,  es necesario t raba ja r  de esta manera para s im p l i f ica r  el análisis.
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Gráfico 1.2 Árbol de efectos

1 .3 .3  El árbol de causas-efectos y su relación con el problem a principal

El á rbo l de causas-e fec tos  es la un ión  de los árboles de causas y e fectos antes  elaborados, 
co locando  el prob lema p r inc ipa l en el núc leo  del m ismo, com o se puede ver en el g rá f ico  1.3.

Una vez te rm ina d o  este árbol, es im p o r ta n te  d e te rm in a r  sobre qué e fe c to  d irec to  del 
p rob lem a cen tra l  tendrá  un m ayor im p a c to  cada causa d irecta. Para ello, se debe ten e r  en 
cuenta  que si bien todas las causas d irectas afec tan  al problema principal,  no lo hacen siempre 
de la misma manera, por lo que der ivarán en d is t in ta s  consecuencias o efectos.

Ahora  bien, es necesario reconocer que, en muchas oportun idades,  e n c o n t ra r  la re lac ión 
entre  una causa de te rm inada  y un e fec to  p a r t ic u la r  puede tener c ie r ta  d i f ic u l ta d ,  más aun si 
lo que se desea es c u a n t i f ica r  e xa c ta m en te  esta re lación, y l legar a la conc lus ión  de que, por 
e jemplo, la causa A tendrá  un 5 0 %  más de im pac to  sobre el e fec to  X que la que t iene  la causa 
B. No obstan te ,  el esfuerzo debe hacerse con la f ina l idad  de d e te rm in a r  pos te r io rm en te ,  con 
mayo r c lar idad, la s i tuac ión  que se derivaría  de la rea lización del proyecto.
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Si es im pos ib le  eu a n t i f ie a r  el im p ac to  de la manera p lan teada, al menos se debe o to rg a r  
una v is ión c u a l i ta t iva  o rd ina l  del m ism o (se debe señala r qué e fec to  estaría más a fec tado  por 
una causa dete rm inada ).  Aunque  estas relaciones sean solo re ferencia les, pueden ser ú ti les 
en el caso de que pos te r io rm en te  se desee p r io r izar  la e l im in a c ió n  de a lguno  de los efectos 
por medio  de la solución  del prob lema principal,  a tacando  la causa específ ica más re lacionada 
con d icho  efecto.

Gráfico 1.3 Árbol de causas-efectos
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Para ¡lustrar lo d icho  a n te r io rm en te ,  podemos u t i l iz a r  el e jem p lo  1.1. A l l í  se observan dos 
causas d irectas y dos e fec tos  d irec tos  tam b ién , y es d i f íc i l  id e n t i f i c a r  qué causa t iene  m ayor 
inc idencia  sobre a lg uno  de los dos efectos. No obstante , podríamos a rgu m e n ta r  que las 
«barreras sociocu ltu ra les» t ien en  una m ayor in f luenc ia  re la t iva  sobre la «fa lta de chequeos 
preventivos», y que, más bien, «la insu f ic ien te  o fe r ta  de servicios de salud» podría exp l ica r  
m e jo r  que «no se a t iendan  a t ie m p o  diversos malestares y accidentes».

Ejemplo 1.1 Árbol de causas-efectos de un problema de salud en el d is t r i to  de Urbanópolis
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1 .4  El árbol de m edios-fines o árbol de objetivos

Es la representac ión  pos it iva  del árbol de causas y efectos, es decir, la s i tuac ión  que se 
observaría si el p rob lem a antes  id e n t i f ica d o  no existiese o se hubiese solucionado. Para ello, 
se conv ie rten  todos los e lementos  negativos del árbol de causas-efectos en e lementos posit ivos 
(ver g rá f ico  1.4).

Gráfico 1.4 Árbol de medios-fines
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Así pues, en p r im e r  luga r será necesario d e f in i r  el o b je t ivo  cen tra l ;  este es el p rob lem a 
centra l ,  que aparece com o  so luc ionado  y que, de manera s im i la r  al árbol de causas-e fectos, 
debe ser co locado  en el cen tro  del árbol de ob je tivos. Segu idam ente ,  se t ra ns fo rm an  las 
causas y los e fe c to s  del p ro b le m a  en m ed ios  y f ines  para lo g ra r  el o b je t iv o  c e n t ra l ,  
respect ivam ente .  Los f ines  del ob je t ivo  cen tra l  son las consecuenc ias  posit ivas que se espera 
lograr con la reso lución  del p rob lem a; por ello, pueden ser expresados como «el lado posit ivo» 
de los efectos. A lgo  s im i la r  ocurre  con las causas del p rob lem a, pues a tacar dichas causas son 
medios para so luc io na r el p rob lema y a lcanzar el o b je t ivo  centra l .  Así pues, los medios pueden 
ser tam b ién  expresados com o «el lado posit ivo» de d ichas causas, reem plazando cada uno de 
los hechos que ocas ionan el prob lema por un hecho opuesto  que con tr ibuya  a so luc ionarlo .

Así, se construye el árbol de medios, en el que, de manera s im i la r  al árbol de causas-e fectos, 
exist irán diversos niveles, los cuales se relacionarán con el problema de manera d irecta  (medios/ 
fines e laborados a p a r t i r  de las causas/efectos d irectas/os) o indirecta , a través de otros medios/ 
f ines (e laborados a p a rt i r  de las causas indirectas).

Cabe destacar que, com o se ind icó  a n te r io rm en te ,  la ú l t im a  línea del árbol de causas está 
con s t i tu id a  por aquel las que pueden ser a tacadas d ire c tam e n te  para so luc ionar el p rob lem a. 
Estas causas, al t raduc irse  en medios, reciben el nom bre  de m edios fu n d am en ta les , pues a 
p a r t i r  de ellos será posib le  d e f in i r  las acciones y a l te rn a t ivas  para so luc ionar el p rob lema.

1.5 P lan team ien to  de a lte rna t ivas  o proyectos posibles

Hasta el m o m en to ,  se ha ide n t i f ica d o  el p rob lem a que el p royecto  e n fren ta rá  y se ha 
e laborado un mapa del m ismo. Luego, se ha estab lec ido  el o b je t ivo  que el p royecto  perseguirá 
y se ha d iseñado la s i tua c ió n  ópt im a, aquella  que se busca alcanzar.  Sin embargo, aún no se 
ha d e f in id o  el p ro ce d im ie n to  que se u ti l izará  para in te n ta r  a lcanzar esta s i tuac ión  ó p t im a  
esbozada en el árbol de objetivos.

Con el o b je t ivo  de d iseñar d icho  p roced im ien to ,  es necesario to m a r  como pun to  de part ida  
los medios fun da m e n ta les ,  que representan la base del á rbo l de objetivos. Recuérdese que 
ellos surgen de causas que, como ya se menc ionó, son d ire c tam e n te  atacables a p a r t i r  de 
acciones concretas.

De esta fo rm a, en p r im e r  lugar, es necesario c las i f ica r  los medios fundam enta les  de acuerdo 
con su im p o r ta n c ia  y la re lación entre  ellos. Así, podemos agrupar los  en tres:
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Ejemplo 1.2 Árbol de medios-fines de un problema de salud en el distrito de Urbanópolis
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■ Medios fun da m e n ta le s  im presc ind ib les
Un medio  fu n d a m e n ta l  es cons iderado  im p resc ind ib le  cuando  cons t i tu ye  el eje del 
proyecto que se realizará y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada 
a a lc a n z a r lo .  En un p roye c to ,  pueden  e x is t i r  u no  o más m edios  f u n d a m e n ta le s  
imprescindib les, que se pueden relacionar, a su vez, de dos maneras: (i) ser independientes 
(en este caso, todos los medios fu n da m e n ta le s  im presc ind ib les  deberían ser llevados a 
cabo) o (ii) ser m u tu a m e n te  exc luyentes  (en este caso, se escogerá solo uno de los 
medios fun d a m e n ta le s  impresc ind ib les).

■ Medios fun d a m e n ta le s  com p lem en ta r io s
Son aquel los que resulta más conven ien te  l levar a cabo de manera con jun ta ,  ya sea 
porque se logran mejores resultados o porque se ahorran costos. Por esta razón, los 
medios fu n d a m e n ta le s  com p le m e n ta r io s  deberán ser agrupados en un ún ico  medio 
fu n d a m e n ta l ,  que tendrá  diversos ob je t ivos  (cada uno v incu la do  con los respectivos 
medios fu n d a m e n ta le s  que fue ron  agrupados).

■ M edios  fun d a m e n ta le s  independ ien tes
Son aquel los que no t ienen re laciones de co m p lem en ta r ie dad  ni de exclusión m utua.  Es 
im p o r ta n te  re co rd a r  que los m ed ios  fu n d a m e n ta le s  in d e pe n d ie n te s  que no sean 
im presc ind ib les  no necesariam ente  fo rm a rá n  parte  del proyecto.

Una vez c las i f icados  los medios fu n d a m en ta le s ,  se deberá buscar la(s) acción(es) que 
perm ita (n )  conc re ta r  cada uno de ellos. Para ello, es ind ispensable  de te rm ina r  la v iab i l idad  de 
las mismas, para c o n t in u a r  solo con aquel las que rea lm en te  puedan ser llevadas a cabo por la 
in s t i tu c ió n  e jecuto ra ,  y descarta r el resto.

Una acc ión  será v iab le  si cum p le  con las tres carac ter ís t icas  s igu ientes:

• exis ten  las capacidades físicas y técn icas  para que sea llevada a cabo,
• muestra  re lac ión con el o b je t ivo  cen tra l  antes ide n t i f icad o ,  y
• está enmarcada den tro  de los ob je t ivos  básicos que guían el desempeño de la in s t i tu c ió n  

que la tendrá  a su cargo.

En la práct ica, es m uy  dif íc í l  d e f in i r  si las acciones p lan teadas  son viables, porque a lgunas 
de las carac ter ís t icas  anter io res  pueden encon tra rse  presentes, pero en d ife rentes  grados: 
a lgunas acciones se encuen tran  más o menos re lac ionadas con el ob je t ivo  cen tra l  y o tras 
requieren una m ayo r o m enor capacidad física y técn ica . Por esta razón, es necesario revisar 
los l ím ites  ex is ten tes  en cua n to  a f in a n c ia m ie n to  y capacidad de ejecución, y recurr i r  a la
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experiencia del proyectista. Asim ismo, vale la pena recordar aquellas causas del problema que 
fueron identi f icadas pero no consideradas porque no era posible modif icar las, ya que pueden 
ser úti les para descartar a lgunas de las acciones que se planteen en este m om en to  del análisis.

Cabe agregar que si se desea p r io r iza r  la so lución  de alguno(s) de los efectos d irec tos  a 
través de la solución  del p rob lem a centra l ,  se deberá cons iderar la asoc iac ión entre medios de 
pr imer nivel y fines directos establecida anter iormente, tom ando  en consideración, sin embargo, 
que d ichas re laciones pueden no ser l ineales, com o ya fue  m enc ionado.

Una vez establecidas las acc iones concre tas  que son viables, es conven ien te  c las if icarlas de 
acuerdo con la re lación que exis te  en tre  ellas. Así, las acciones pueden ser:

■ M u tu a m e n te  exc luyentes, por lo que solo se podrá desarro l lar una de entre  ellas.

» Independientes, cuando existe más de una acción propuesta para lograr un mismo medio 
fundamental,  pero no existe n inguna relación entre ellas. Es decir, la realización de una de 
ellas no afectará la decisión de desarrollar ninguna de las otras, ni dependerá de otras acciones.

a Complementarias, cuando el e fec to  de la realización de una de ellas se for ta lece mediante  
la realización de la otra, o cuando desarro llándolas de manera con jun ta  se logran los 
mismos resultados, pero a un costo menor. Es posible que la relación de complementariedad 
exista entre acciones cuyo f in  es a lcanzar d is t in tos  medios fundamenta les.

Con las acciones así p lanteadas, será necesario d e f in i r  los p royectos a l te rna t ivos  que se 
fo rm u la rá n  y evaluarán más ade lante . Para ello, se agrupará las acciones antes propuestas y 
re lac ionadas tom a n d o  en cons ide rac ión  lo s igu ien te :

■ Que cada p royecto  a l te rn a t iv o  debe co n ten e r  por lo menos una acción v incu lada  con 
cada uno de los m edios  fu n d a m e n ta le s  im p re sc ind ib le s  que no sean m u tu a m e n te  
excluyentes.

« Que deberán proponerse, por lo menos, tan tos  p royectos  a l te rn a t ivos  com o medios 
fu n d a m en ta le s  im presc ind ib les  m u tu a m e n te  exc luyentes  hayan.

a Que si exis ten acc iones m u tu a m e n te  exc luyentes  v incu la das  con un m ism o m edio  
fundam enta l  imprescind ib le , cada una debe inclu irse en proyectos a lte rnat ivos  diferentes.

Por ú l t im o ,  debe describ irse b revem en te  cada uno de estos p royectos  a l te rn a t ivo s  así 
p lanteados.



2 .  F o r m u l a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  s o c i a l e s

El ob je t ivo  de la fo rm u la c ión  de proyectos es recoger, o rgan iza r y s is temat izar la in fo rm ac ión  
de cada una de las a l te rn a t ivas  de solución p lan teadas en la id e n t i f icac ión  del p rob lema 
cen tra l  que se busca resolver, con el p ropósito  de estab lecer los costos que ellas invo lucran. 
Esto nos dará el insum o básico que será u ti l izado  en el s igu ien te  cap í tu lo  para eva luar y 
selecc ionar la m e jo r  a l te rna t iva  p lanteada.

Para cu m p l i r  con este ob je t ivo ,  se deberá, en p r im er lugar, d e f in i r  y o rgan iza r las etapas de 
cada a lte rna t iva ,  para lo cual será preciso e legir el ho r izo n te  de eva luac ión  del p royecto  y las 
unidades de t ie m p o  en que este será d iv id ido.

En segundo lugar, se est im arán  y proyectarán los bienes y /o  servicios o frec idos por cada 
una de las a l te rn a t iva s  o los proyectos posibles. Ello supondrá  d e te rm in a r  la demanda que se 
d ir ig irá  al proyecto , así com o la o fe r ta  actual,  en la s i tuac ión  sin proyecto, bajo condic iones 
de uso ó p t im o  de los recursos p roduct ivos .  Por ú l t im o ,  y a p a r t i r  de estas est imaciones, será 
posible estab lecer la brecha entre  la o fe rta  y la demanda, y la p ropo rc ión  de la misma que 
será cub ier ta  por el proyecto , con lo que se podrá estab lecer el ta m a ñ o  f ina l que tendrá  el 
mismo.

En tercer lugar, es im p o r ta n te  que la e laboración del estud io  tenga en cuenta la loca lización 
del proyecto, así com o las cond ic iones  topog rá f icas  en las que se p lan tea desarro l lar lo .  De 
igual fo rm a, hay que to m a r  en cons iderac ión  la tecno logía  de la que se dispone para l levarlo  
a cabo, así com o rea l izar un anális is  del ta m a ñ o  del proyecto , es decir, de las d im ensiones de 
su escala de operación.

Posteriormente, se e laborarán los cronogramas y presupuestos de cada a lte rnat iva  o proyecto 
posible ide n t i f icado .  En el caso del cronogram a, será necesario, en p r im er lugar, d e f in i r  las
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act iv idades invo lucradas en cada una de las etapas establecidas a n te r io rm en te ,  y, luego, 
d e te rm in a r  si ex is ten  fechas l im ites  para el in ic io  o f in  de alguna(s) de ellas. Por su parte, en 
el caso del presupuesto, será necesario e labora r una lista de reque r im ien tos  para cada una de 
las act iv idades y etapas, para luego in tegrar las  en una sola lista agregada; en seguida, se 
precisarán los costos u n i ta r ios  y por período de cada re qu e r im ie n to  con y sin impuestos, se 
ca lcu la rán  los costos to ta les  y se ob tendrá  el m o n to  to ta l  presupuestado.

En q u in to  y ú l t im o  lugar, es necesario e labora r el f lu jo  caja privado del p royecto  y la 
eva luación privada del mismo. Esta tarea es de part icu la r  im por tanc ia  por dos razones. Primero, 
porque a p a r t i r  del f lu jo  de caja privado se constru irá  el f lu jo  de costos netos sociales, insumo 
indispensable para real izar la evaluación social. Segundo, porque perm it irá  ver if icar la v iab il idad 
privada de los proyectos  planteados, así com o su autososten ib i I¡dad.

2.1 Las etapas, la v ida ú t i l  y el ho r izon te  de ejecución

Los p royectos  usua lm ente  a trav iesan por diversas fases desde que se decide l levarlos a 
cabo; en té rm ino s  generales, se suele dec ir  que un proyecto  pasa por un c ic lo  que se in ic ia  
con la preinversión, c on t inúa  con la invers ión y f ina l iza  con la operación. Cada una de estas 
fases puede ser considerada una etapa que podría, a su vez, subd¡vidirse en varias más, de 
acuerdo con el t ip o  de proyecto.

2.1.1 Fases del p ro ye c to

2.1.1.1 La preinversión

Form a lm ente ,  la pre invers ión  de un proyecto  se in ic ia  con la e laborac ión del perf i l .  Ello, 
com o se v iene d iscut iendo, supone la id e n t i f ica c ió n  del prob lema que se desea enfrentar,  así 
com o de las acciones que se requieren para darle una solución. A con t inuac ión ,  se evalúan las 
d i fe ren tes  a l te rn a t ivas  iden t i f icadas  y se selecciona aquella  que resulta ser la más rentab le  
desde el p u n to  de v is ta  social.

Después del perf i l ,  sin embargo, y antes de in ic ia r  la fase de invers ión, es necesario realizar 
una ser ie de tareas que pueden inc lu i r  los s igu ien tes  e lem entos:

o La e laborac ión  de los estudios de ingeniería  y o tros  estudios especia lizados que sean 
necesarios (en especial en el caso de proyectos  de gran envergadura).
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¡a La negoc iac ión  de créd itos  y de recursos dest inados al proyecto, que serán evaluados 
pos te r io rm en te ,  en el cua rto  cap í tu lo  de este libro.

■ La revis ión, e laborac ión  d e f in i t iv a  y apro b ac ión  del p royecto ,  que deben in c lu i r  la 
p a r t ic ipac ión  de las personas e ins t i tuc ione s  invo luc radas  (ejecutores, pob lac ión  que 
será benefic iada, representantes  de las ent idades f inanc ie ras  invo lucradas, entre  otros).

□ La a c tua l izac ión  y a justes requeridos en los c ronogram as y presupuestos ya elaborados, 
a p a r t i r  de toda la in fo rm a c ión  recopilada en los pun tos  previos.

La du ra c ión  de esta etapa es va r iab le  y depende  de la c om p le j id a d  del p royecto .  Así, un 
p r o y e c to  de in f r a e s t r u c t u r a  m e n o r  de r ie g o  r e q u e r i r á  d iv e rs o s  t ip o s  de e s tu d io s  
e s p e c ia l iz a d o s ,  p o r  lo que  la p re in v e r s ió n  en este  caso p uede  te n e r  una d u ra c ió n  
re la t iv a m e n te  larga; m ien tra s  que un p roye c to  o r ie n ta d o ,  por e jem p lo ,  a la p ro m o c ión  de 
p rác t icas  sa ludables en la fam i l ia ,  puede inc luso  no c o n ta r  con una etapa de esta natura leza  
y em peza r d i re c ta m e n te  con la co r re sp o n d ie n te  a la invers ión .  Así, la d e f in ic ió n  de los 
plazos es una tarea que debe d e f in i r  el fo rm u la d o r  del p royecto  de acuerdo con su experiencia 
y las ca rac te r ís t icas  del p royecto .

2.1.1.2 La inversión

La etapa de invers ión puede ser l lam ada ta m b ié n  de « insta lación» o «¡mplementación», 
pues hace re ferencia al período necesario para generar la capacidad de ofrecer el bien y/o 
servic io  asociado con los ob je t ivos  específ icos del proyecto . En esta etapa se e fec túan  todos 
los desembolsos necesarios para in ic ia r  la operac ión  del proyecto, y f ina l iza, ju s ta m e n te ,  con 
la «puesta en marcha» del mismo.

Dichos desembolsos suelen inc lu i r  invers iones en act ivos f i jos  (tales como terrenos, edif icios, 
equipos, entre  o tros);  act ivos  in tang ib les  ( licencias, permisos y gastos preopera t ivos);  y el 
cap ita l  de t raba jo. Cada uno de estos rubros será exp l icado  en m ayor detal le  poster io rm ente .

La durac ión  de esta etapa, así com o la co r respond ien te  a la preinversión, es var iab le  y 
depende del t ipo  del proyecto; así, un proyecto de capacitac ión  requerirá un período de inversión 
re la t ivam en te  corto , pues no será necesario realizar construcc iones,  a dq u ir i r  grandes equipos 
o c o n t ra ta r  un gran núm ero  de personas; por el con tra r io ,  un proyecto  de in f rae s truc tu ra  
requerirá  un período bastan te  más largo de inversión, que inc luya el t iem p o  necesario para 
rea l izar las cons trucc iones  y adquis ic iones programadas.



3 6  | E v a l u a c i ó n  s o c i a l  d e  p r o y e c t o s  p a r a  p a í s e s  en  d e s a r r o l l o

Más aún, dependiendo de la m a gn i tu d  del proyecto, puede ser inc luso necesario d iv id i r  esta 
etapa en var ias; por e jemplo , una pr imera etapa de cons trucc ión  y adqu is ic ión  de act ivos 
físicos, una segunda de selección y capac i tac ión  del personal, así com o de e s ta b lec im ie n to  de 
procesos y, una tercera de p rom oc ión  del p royecto , inscr ipc ión  y selección de benefic iados, 
antes de in ic ia r  la operación p rop iam en te  dicha.

2.1.1.3 La operación del proyecto  y su conso l idac ión

' Después de la im p lementación  del proyecto, este inicia su func ionamiento ,  «puesta en marcha» 
u operación; es decir, se empiezan a generar regu larmente  los bienes y/o servicios que el proyecto 
pretende ofrecer. Por ello, los desembolsos en esta etapa están asociados p r inc ipa lm ente  a 
todos aquellos recursos necesarios para entregar,  de manera efectiva, el bien y /o  servicio 
establecido: personal, insumos, alquileres, y servicios (luz, agua, te lé fono), entre  los principales.

Ahora  bien, es im p o r ta n te  destacar que, en la mayoría  de proyectos, la operación  cont iene, 
en realidad, dos etapas consecut ivas: la p r imera, de conso l idac ión  del p royecto ;  y la segunda, 
de operac ión  del p royecto  ya consolidado.

La etapa de conso l idac ión  existe  cuando, por razones de presupuesto, o rgan izac ión  o 
carac ter ís t icas  de la pob lac ión  benefic iada, no se p retende l legar al 100%  de la capacidad del 
p royecto  en el p r im e r  año, sino que se espera a lcanzar esta de fo rm a  pau la t ina  (am p l ian do  su 
a lcance p rogres ivam ente ;  por e jem p lo :  2 0 %  de la pob lac ión  o b je t ivo  el p r im ero  año, 3 0 %  el 
segundo, y así sucesivamente).  Esta etapa puede d iv id irse  en var ias tam b ién ,  depend iendo  de 
la durac ión  del período de conso l idac ión  del p royecto  d e f in id o ;  even tua lm ente ,  los diversos 
niveles de conso l idac ión  progresiva que se espera a lcanzar podrán ser a justados después de 
e s t im a r  y p royecta r  la pob lac ión  ob je tivo .

En a lgunos casos, se considera im por ta n te  realizar una prueba p i lo to  del proyecto antes de 
l levarlo a una escala mayor; de ser así, esta labor debería corresponderá  una etapa previa a la de 
consolidación. Cabe menc ionar que cuando existe una etapa de prueba p i lo to  y varias etapas 
asociadas con la consolidación, es usual que la d iv is ión entre la invers ión y la operación no sea 
clara, pues cada una de las etapas contiene ambos elementos; en este caso, bastaría con considerar 
com o e tapas únicas aquellas v incu ladas  con la prueba p i lo to  y los d ife rentes  grados de 
consolidación, hasta llegar al f ina l de la misma, en que se inicia ya la etapa de la operación del 
p royecto consolidado.

Por ú l t im o ,  la durac ión  de esta etapa es var iab le  y será de f in ida  por la in s t i tu c ió n  que se 
e ncuen tra  eva luando  la real ización del p royecto ;  sin embargo, este pun to  será re tom a do  a 
con t in u a c ió n ,  al t r a ta r  la v ida ú t i l  y el ho r izon te  de e jecuc ión  del proyecto.
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2 .1 .2  La v ida  ú t i l  y el h o r iz o n te  de ope rac ió n  del p roye c to

La vida ú til  de un proyecto puede ser def in ida como el número de años duran te  los cuales 
exist irán benefic ios asociados con el proyecto ejecutado. Por esta razón, ella se encuentra 
ín t im am en te  re lacionada con el t ipo  de proyecto por realizar y, específ icamente, con el con jun to  
de act ivos que d icho proyecto involucra . Así pues, el p r im er problema que aparece para de f in i r  
la vida úti l  del proyecto es que los activos suelen tener diversas vidas úti les; ello podría resolverse 
tom ando  la correspondiente  al act ivo  con mayor costo de invers ión1. No obstante, de o tro  lado, 
no todos los proyectos suponen la adquis ic ión de activos físicos de m ontos  considerables, lo que 
sería un obstáculo  aún mayor para de f in i r  con exact i tud  la vida úti l  del proyecto.

Por todo  ello, es recom endab le  d i fe renc ia r  entre  la vida ú t i l  del p royecto  y su ho r izon te  de 
operación, el cual puede ser mayor, igual o m enor que su vida úti l .  Sanín (1992) propone que 
la operac ión  del p royecto  debe estar asociada con el período en el que subsista la necesidad 
que se p retende a tender ;  no obstante, este podría ser m uy largo, inc luso in f in i to .  En este 
caso, podría tomarse la convención,  genera lm ente  usada en proyectos privados, de u t i l iz a r  un 
período de diez años, que recom iendan  Sapag y Sapag (1998), o d e f in i r  un h o r izon te  menor, 
si los recursos d ispon ib les  lo hacen necesario. No obstante ,  no debe descartarse la pos ib i l idad 
de estab lecer un h o r izon te  de operación  igual a la v ida ú t i l  del proyecto, si esta ha pod ido  ser 
de f in ida  y los recursos d ispon ib les  p erm it i r ían  la operac ión  d u ra n te  d icho período.

Ahora bien, es im p o r ta n te  a n o ta r  que una vez d e f in id o  el ho r izo n te  de operación, debe 
tom arse  este ú l t im o  en cuenta  para cons iderar los valores residuales de los act ivos  con una 
m ayor vida ú ti l ,  y, más im p o r ta n te  aun, para cons iderar las re inversiones necesarias, es decir, 
el costo de reposic ión de las inversiones en act ivos  con una vida ú t i l  menor que el ho r izon te  
de operac ión  def in ido .

Al ho r izo n te  de operac ión  antes estab lecido  hay que a ñad ir  las durac iones de las etapas 
previas a la operación  (pre invers ión e inversión, bás icamente) .  Esta agregación dará lugar al 
h o r iz o n te  de e v a lu a c ió n  de! proyecto.

Por ú l t im o ,  es necesario d e te rm in a r  la un idad  de t ie m p o  con la que se t raba jará  cada una 
de las etapas, bien sean años, semestres, meses, etcétera. Esto es im p o r ta n te  porque la unidad 
de t ie m p o  re levante  en cada una de las etapas suele ser d ife rente .  Por e jemplo, para t ra ba ja r  
los períodos de p re invers ión  y de invers ión  es recom e nd ab le  u t i l i z a r  d a tos  mensuales, 
b im ensua les  o tr im es tra les ,  ya que es una etapa más corta  en la que por lo general se cuenta

1 Este p la n te a m ie n to  generaliza  lo  propuesto  para p royectos de e le c tr if ica c ió n  rura l en B rugm an (1995).
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con in fo rm a c ión  de m ayor prec is ión; por el con trar io ,  para t ra ba ja r  los períodos de operación, 
en los que las proyecc iones suelen ser más gruesas, sería más senc il lo  u t i l iza r  unidades de 
t iem p o  mayores, com o semestres o años.

2.2 Estimación y proyección de ios bienes y /o  servicios que serán ofrecidos  
por el proyecto

Los bienes y /o  servicios que serán ofrec idos por el p royecto  se est iman sobre la base de la 
pob lac ión  a fec tada por el prob lema cuyas necesidades no son atendidas. Para ello, se requiere 
es t im ar y proyecta r:

* la pob lac ión  de re ferencia , asociada con el área o las áreas donde se l levará a cabo el 
proyecto;

■ la población dem andante  en la s i tuación sin proyecto (es decir, la que habría si el proyecto
no se lleva a cabo), así com o los bienes y /o  servic ios asociados a d icha pob lac ión ;

■ los bienes y /o  servicios dem andados en la s i tuac ión  con proyecto, im por ta n tes  cuando
se espera que la presencia del p royecto  m o d i f iqu e  la can t idad  dem andada;

* los bienes y /o  servicios que se espera que sean o frec idos en la s i tuac ión  sin proyecto, 
bajo un uso ó p t im o  de los recursos p roduct ivos  d ispon ib les  (o fer ta  op t im izada) ;

«¡ los bienes y /o  servic ios que serán e fe c t ivam en te  dem andados al p royecto ; y,

■ los bienes y /o  servicios que el p royecto  e fe c t iva m en te  ofrecerá.

En todos los casos anteriores, las estimaciones deben realizarse para el m om en to  cero o 
m om ento  de inversión del proyecto, y ser proyectadas a lo largo de todo el horizonte de evaluación 
del mismo.

Es im p o r ta n te  destacar que, en el proceso de es t im ac ión  y proyecc ión, deben iden t i f ica rse  
cu idadosamente  las fuentes  de in fo rm ac ión  estadísticas relevantes, dando prioridad a aquellas 
que provienen de fuentes  ofic iales. Al recopilar las diversas fuentes  de in fo rm ac ión  disponibles, 
se debe seleccionar aquellas que contengan datos re lacionados con el problema ya iden t i f icado  
o que se cons ideren  re levantes  para el p royecto .  Al respecto, es necesario  d es tacar la 
im p or ta nc ia  de una adecuada selección de las fuen te s  de in fo rm a c ió n  relevantes. Tener 
in fo rm a c ión  en exceso es inmanejable . Por el contrar io ,  la exis tencia  de muy poca in fo rm ac ión
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l im i ta  la pos ib i l idad de d e f in i r  las carac ter ís t icas  de la pob lac ión  con re lat iva exac t i tud .  En 
este sentido, se debe establecer un balance entre el costo y el benef ic io  de u t i l iza r  in fo rm ac ión  
de d iferente grado de profundidad, de acuerdo con el t ipo de proyecto que se quiera caracterizar:  
qué tan to  aporta  la fuen te  de in fo rm a c ión  que se u ti l iza  a la e xac t i tud  del proceso de decisión 
que se en fren ta ,  f ren te  a! costo de acceder a d icha fuente .

Por ú l t im o ,  es im p o r ta n te  señalar que, en a lgunos casos, la in fo rm ac ión  d ispon ib le  es 
insu f ic ie n te  y podría ser necesario e fe c tu a r  una invest igac ión  de campo. Esta puede def in irse 
c om o  un e s tu d io  que se rea l iza  con las p ob lac ion es  a fe c ta d a s  para c on oce r  a lg u na s  
carac ter ís t icas  específ icas de las mismas, y que incluye, entre  o tras cosas, la e laborac ión  de 
encuestas, en trev is tas  a p ro fund idad  y grupos focales.

2,2.1 La pob lac ió n  de re ferenc ia

Como se m enc ion ó  an te r io rm en te ,  la pob lac ión  de re ferencia es la pob lac ión  to ta l  del área 
o las áreas geográf icas  donde se l levará a cabo el proyecto. Su est im ación  t iene  que ser 
actual,  es decir,  debe re f le ja r  la realidad del m o m e n to  en que se e fec túa  ia fo rm u la c ión ,  ya 
que la p royecc ión  de esta pob lac ión  se realizará sobre la base de d icha est imación.  As im ismo, 
es im p o r ta n te  que, en la medida de lo posible, la pob lac ión  de re ferencia sea desagregada de 
acuerdo con su ub icac ión geográf ica, así com o sus caracterís t icas más importantes, u t i l izando  
para e llo los diversos grupos sociales ide n t i f icad os  en la sección anter ior.

En té rm ino s  generales, existen dos m étodos a lte rn a t ivos  para es t im ar esta pob lac ión :

i. A p a r t i r  de in fo rm ac ión  estadística a c tu a l  d isponible , cuando  dicha in fo rm a c ión  existe 
y es o f ic ia l .  Entre las posibles fuentes  se e ncuen tran  las s igu ien tes : censos de pob lac ión  
(si fue ron  realizados en el año en cuestión  o p róx im os  a él), proyecciones o f ic ia les  de 
ent idades conf iab les, entre  otras.

¡i. A p a r t i r  de una tasa de crec im iento ,  cuando  existe in fo rm a c ión  estadística que no es 
a c tu a l .  En este caso, es necesario d e f in i r  p r im ero  una tasa de c re c im ien to  anual de la 
pob lac ión  de re ferencia; por lo general, se u ti l iza  la ú l t im a  tasa intercensaI2. Luego, se 
aplica d icha tasa de c re c im ie n to  para a c tu a l iza r  la in fo rm a c ión  estadística d isponible .

2 La tasa in te rcensa l es una tasa de c rec im ien to  h is tó rica  cuya es tim ac ión  requiere, además del da to  estad ístico  
ya d ispon ib le  (año m), o tro  re fe rido  a la m isma pob lación , a n te r io r al ya d ispon ib le  (año m -j). Luego, se aplica la 
s igu ien te  ecuación  para h a lla r la tasa de c rec im ien to  anual:
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Población = Población x (Tasa de c re c im ie n to  + 1)t_m (2 -1 )t m v

Ahora bien, en a lgunos casos, como se menc ionó  ante r io rm en te ,  puede ser necesario real izar 
una invest igac ión  de campo; específ icamente, esto suele o cu rr i r  en las s ituaciones sigu ientes:

b Cuando la ú l t im a  in fo rm a c ión  censal es m uy  an t igu a  y hay ind ic ios sobre cambios
im p o r ta n te s  en la tendenc ia  de c re c im ie n to  de la población.

□ Cuando exis ten  serias dudas acerca de la verac idad de los datos disponibles.

a Cuando es necesario  m edir  la pob lac ión  de un área pequeña (un grupo de barr ios, por
ejemplo),  s iempre que la in fo rm a c ió n  d ispon ib le  no l legue a ese nivel de deta l le  y no se 
cuente  con n inguna  in fo rm a c ión  anter ior.

Por ú lt im o , es im p o r ta n te  recordar que la poblac ión de referencia estimada debe proyectarse 
cons id erando  el ho r izon te  de eva luac ió n  del p royecto  antes d e f in ido ;  para ello, suele ser de 
mucha u t i l id a d  c o n ta r  con una tasa de c re c im ie n to  p royectada o intercensal,  la cual, en la 
medida de lo posible, debe estar d ispon ible  o ser est imada para cada uno de los grupos sociales 
antes iden t i f icados . En este ú l t im o  caso, debe tenerse cu idado  de p royectar cada uno de los 
grupos sociales y, f ina lm en te ,  es t im a r  la pob lac ión  de re ferencia com o la suma de los mismos, 
com o se puede aprec iar  a con t inu ac ión .

Población^ t =  Población^0 x ( l  +  Tasacrec im iento ¡j) donde t = 1,2...n (2 -2)

Población. =  ^  Pob lac ión ;jt (2 -3)
¡.j

donde el subínd ice  «i» hace re ferencia  al g rupo social, el subíndice «j» al área geográf ica, y 
los subíndices «0» o «t» hacen referencia al período de es t im ac ión  que corresponde.

2 .2 .2  La p ob la c ió n  d e m a n d a n te  sin p ro ye c to  ( Pob.Dem.SP )

Es la pob lac ión  to ta l  a fec tada por el prob lema, que, además, demanda bienes y /o  servic ios 
similares a los que serán ofrecidos por el proyecto. El té rm ino  «sin proyecto» (SP) hace referencia 
a que su e s t im ac ión  y proyecc ión  debe realizarse cons id erando  que el proyecto  no se l levará 
a cabo, en oposic ión  a la s i tuac ión  que exist ir ía  si este sí se desarro lla (la s i tuac ión  «con 
proyecto», CP).
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Esto ú l t im o  es im p o r ta n te  porque, com o se verá pos te r io rm en te ,  la exis tencia  del p royecto  
podría m o d i f ica r  la pob lac ión  d em andan te  si, por e jemplo , inc luyera  entre  sus act iv idades la 
sensib i l izac ión de la pob lac ión  con respecto a la im p or ta nc ia  de rec ib ir  bienes y /o  servic ios 
s im ilares a los del proyecto.

Por lo general, la es t im ac ión  de la pob lac ión  dem a nd an te  sin proyecto  se real iza sobre la 
base de la pob lac ión  de re ferencia (ya est imada), cons id erando  para ello el porcenta je  de esta 
ú l t im a  que se encuentra  afectada por el prob lema y que demanda el bien o servicio {%  Pob.con 
prob .que  dem anda SP). Sin embargo, es m uy im p o r ta n te  cons iderar  que d icho  porcenta je  
puede var iar de manera s ign if ica t iva  de acuerdo con la ub icac ión  geográf ica de esta población, 
así como entre ¡os d ife rentes  grupos sociales antes iden t i f icados  en cada una de d ichas áreas;
en especial,  entre  hombres y mujeres. Además, cada uno de estos grupos sociales podría
requerir  fo rm as  d ife ren tes  de a tacar el p rob lem a, presentar d iversos grados de avance del 
m ism o o tener niveles de acceso desiguales a los bienes y /o  servic ios s im i lares a los dei 
proyecto  que se ofrecen en la ac tua l idad .

Por ello, en este caso, es de v i ta l  im por tanc ia  de te rm ina r  los porcenta jes  antes m enc ionados 
para cada uno de estos grupos y est im ar así la pob lac ión  dem and an te  desagregada por grupos 
sociales, com o se muestra a con t inu a c ió n :

Pob.Dem. SPlj0 =  °/o(Pob. con prob. que demanda SP)¡j x  Pob lac ión ¡j0 (2 -4)

Pob.Dem. SP0 =  ^ P o b . D e m .  SP;i0 (2 -5 )

De manera adic ional,  al proyectar esta est imación, debe recordarse que la tasa de c rec im iento  
de la población de referencia no siempre es aplicab le  para cada uno de estos grupos. As imismo, 
si se con tara  con dicha tasa para cada uno de los grupos sociales antes  iden t i f icados ,  debe 
considerarse que ella no necesariam ente  co inc id irá  con la tasa de c re c im ie n to  de la poblac ión  
dem and an te  sin proyecto  ( TasaCrec.Pob.Dem.5P), pues el p rob lem a podría e vo luc ion a r  a un 
r i tm o  más o menos ace lerado que el de d icha tasa. Por ello, la proyecc ión  de la pob lac ión  
d e m a nd an te  debe real izarse, de ser posible, para cada uno de los d iversos g rupos sociales, y 
pos te r io rm en te  sumarlas, com o se puede aprec iar  a co n t inu ac ión .

Pob.Dem SP.¡jt =  Pob.Dem. SP¡j0 x  (1 +  TasaCrec.Pob.Dem. SP(j j (2 -6 )

Pob.Dem. SPt = Y ^ P o b . D e m .  SP.ft u.t
¡j

(2 -7 )
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Frente a estos requerim ientos ,  se con f i rm a  que existen diversas razones por ias que debe 
evaluarse ser iamente la posibil idad de real izar una investigación de campo. Estas se encuentran 
p r in c ipa lm e n te  asociadas con la es t im ac ión  y proyecc ión  de los d iversos grupos sociales que 
com ponen la pob lac ión  dem andan te ,  desagregación que es ind ispensable en m uchos casos.

2 .2 .3  Los bienes y /o  serv ic ios  dem a nd ados  sin p roye c to  (B /5  Dem.SP)

Los bienes y /o  servic ios (s im ilares a los que ofrecerá el proyecto) que serán dem andados en 
la s i tuac ión  sin proyecto  se ca lcu lan  a p a r t i r  de la pob lac ión  dem andan te  y cons iderando  la 
in tens idad de uso de cada uno (la can t idad  de «unidades» de bienes y /o  servicios que cada 
persona consumirá).  Para ello, en p r im er lugar, debe def in irse  cuáles son los d iversos t ipos  de 
«unidades» de bienes y /o  servic ios que están invo lucrados en el p royec to 3.

A c o n t in u a c ió n ,  deberá est imarse cuántas  un idades de cada t ip o  de bien y /o  servic io 
demanda, en prom ed io ,  cada persona de ios d iversos g rupos sociales que con fo rm a n  la 
pob lac ión  dem a ndan te  sin p royecto  (U nidades p o r persona B/5, SF), para cada un idad de 
t iem p o  correspondiente  a la operación, antes de te rm inada 4. Con esta in fo rm ac ión ,  será posible 
estimar, f ina lm en te ,  la cant idad de bienes y /o  servicios sim ilares a los o frec idos por el proyecto 
que será demandada en la s i tuac ión  sin proyecto, com o se muestra a co n t inu ac ión .

B/SDem.SP(k)¡jt =  Unidades por personaB/S(k) SP tjxPob .Dem . SP¡]t (2 -8)

B/SDem.SP(k)t =  ]T B /S D e m .S P (k ) ¡jt (2 -9)
¡j

donde «k» hace referencia al t ipo  de bien y/o servicio demandado en la s i tuación sin proyecto.

2 .2 .4  Los b ienes y /o  serv ic ios  dem a ndad os  con p ro ye c to  [B /S  Dern.CP)

En la s i tuac ión  con proyecto, la pob lac ión  dem andan te ,  así com o los bienes y servicios 
demandados, pueden ser d ife rentes  de los correspondientes a la s i tuac ión  sin proyecto. Ambas 
s i tuac iones  pueden d i fe r i r  si es que las a c t iv idades  del p royecto  logran in c re m e n ta r  la 
conc ienc ia  de la pob lac ión  a fec tada  con respecto a la im p or ta nc ia  de rec ib ir  los bienes y /o  
servicios del p royecto ; como consecuencia , a lguna porc ión  de la pob lac ión  afectada que antes

3 Para d icha tip if ic a c ió n  debe considerarse, en pa rticu la r, la necesidad de separar bienes y /o  servic ios cuya 
provis ión in vo lu cre  diversos n iveles de costos y /o  aquellos que tengan diversos tip o s  de im pacto  esperado.

4 Al p royec ta r los bienes y serv ic ios dem andados en la s itu a c ió n  sin p royecto  se suele suponer que este prom edio  
no cam bia en el t ie m p o ; sin em bargo, si existe  in fo rm a c ió n  sustentada de que d icho  p rom edio  variará, d ichos 
cam bios deberán ser incorporados en la proyección.
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no demandaba los bienes y /o  servicios o frec idos por el p royecto  empezará a hacerlo, con lo 
que la pob lac ión  dem a ndan te  en la s i tuac ión  con proyecto  (Pob.Dem.CP] sería m ayor que la 
cor respond iente  a la s i tuac ión  sin proyecto. Así:

Pob.Dem. CPjj0 =  °/o(Pob. con prob. que demanda CP)(J x  P o b la c ió n 0 (2-10)

Pob.Dem. CP0 =  ^ P o b . D e m .  CPii0 (2-11)

Pob.Dem.CPiit =  Pob.Dem. CPij0 x ( i  +  TasaCrec.Pob.Dem.CP ! (2 -12)

Pob.Dem.CP. =  ^ P o b . D e m . C P  ijt (2 -13)
¡.j

De igual manera, el p rom ed io  de unidades de bienes y /o  servicios que cada persona de los 
diversos grupos sociales dem andará  (U n idades p o r persona  8/5, CP¡ puede crecer gracias a la 
existencia del proyecto, con lo que la cant idad de bienes y/o servicios demandados con proyecto 
sería super io r  a la co r respond ien te  en la s i tuac ión  sin proyecto.

De esta manera, pues, si se espera que a lguno  de estos cambios, o ambos, ocurra, estos 
deberán incorporarse al p royectar los bienes y /o  servicios que serán demandados en la situación 
con proyecto. En té rm ino s  generales, la p royecc ión se realizaría de la s igu ien te  manera:

B /SDem.CP(k)ijt =  Unidades por p e rs o n a B /S ,C P (k )x  Pob.Dem.CP|:( (2 -14)

B /SDem.CP(k)t =  J ]B /S D e m .C P ( k ) ijt (2 -15)
y

Por ú l t im o ,  es im p o r ta n te  destacar que, si no se esperan cam b ios  en n inguna de las dos 
var iab les antes señaladas, los bienes y /o  servic ios dem andados con proyecto  serán ¡guales a 
ios correspond ientes  a ¡a s i tuac ión  sin proyecto.

2 .2 .5  Los bienes y /o  serv ic ios  o fre c id o s  sin p ro ye c to  ( 8 /5  OL 5P): la o fe r ta  o p t im iz a d a  
sin p roye c to

Después de est imar y p royectar la población demandante, y ¡a cant idad de bienes y/o  servicios 
que dicha pob lac ión  demandará,  será necesario es t im ar y p royec ta r  qué porc ión  de estos 
requ e r im ie n tos  pueden ser cub ie r tos  por o tras ins t i tuc ione s  u o tros  proyectos, ya sean, en 
ambos casos, púb l icos  o privados.
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Para ello, es necesario id e n t i f ic a r  las in s t i tuc ion e s  y /o  proyectos que ofrecen los bienes y /o  
servicios que el proyecto in ten ta  proveer5, y est imar dicha cant idad considerando el uso ó p t im o  
y m áx im o  de los recursos físicos y humanos de los que se disponen (o ferta  op t im izada  a c tu a l6). 
As im ismo, es im p o r ta n te  desagregar d icha can t idad  de acuerdo con los grupos sociales antes 
def in idos ,  con el p ropós ito  de calcular, p os te r io rm en te ,  las necesidades de cada uno de estos 
grupos. Así:

donde «m» es la in s t i tu c ió n  que ofrecen el bien y /o  servic io t ipo  «k».

Al p royecta r  la can t idad  de bienes y /o  servic ios que serán o frec idos en la s i tuac ión  sin 
proyecto, se debe cons iderar la evo luc ión  de la o fe r ta  op t im izada  de las ins t i tuc ion e s  ya 
ex is ten tes  en la zona de in f luenc ia  del proyecto, por áreas geográf icas y grupos sociales antes 
def in idos , d e te rm in a nd o  una tasa de c re c im ie n to  para la misma (podría aplicarse una tasa de 
c re c im ie n to  h is tó r ica,  si d icha in fo rm a c ión  no estuviera  d isponible).  Sin embargo, es muy 
im p o r ta n te  cons iderar que podrían aparecer nuevos ofe rentes, para lo cual es im p o r ta n te  
tene r en cuen ta  potenc ia les  p royectos públicos, ta n to  en el ám b i to  nacional com o en el 
regiona l o el local, que puedan estar en proceso de d iscusión o de im p le m e n ta c ió n ;  si este 
fuera  el caso, deberá incorporarse  esta nueva can t idad  o frec ida  en la proyección.

2 .2 .6  Los bienes y /o  serv ic ios d em a nd ados  e fe c t iv a m e n te  al p royecto

La cant idad de bienes y/o servicios que serán e fec t ivamente  demandados al proyecto proviene 
de dos fuen tes :

□ El d é f ic i t  o exceso de demanda de bienes y /o  servicios exis ten te  en la s i tuac ión  sin 
proyecto, que se est ima deduc iendo  la can t idad  de bienes y /o  servicios o frec idos  en la 
s i tuac ión  sin proyecto  de aquella  dem andada  en la misma s i tuación.

E Inc luyendo a la in s titu c ió n  que llevaría  a cabo el p royec to  que se evalúa, pero sin considerar su puesta en 
m archa.

6 Es decir, no basta con saber cuál es el núm ero de a lum nos que tiene  una escuela ex is ten te  en la zona de 
in flu e n c ia  de un p royecto  educa tivo , por e jem plo , sino cuál es el núm ero m áxim o de a lum nos que se puede 
a tender en e lla  si es que se usan ó p tim a m e n te  sus recursos fís icos y humanos. Este tip o  de es tim ac ión  será más 
fá c il de consegu ir de m anera d irec ta  en lo que se re fie re  a in s titu c io n e s  re lac ionadas con el se c to r que se 
e ncuen tra  eva luando  el p royec to ; en el caso de aquellas fue ra  de ese á m b ito , seguram ente  se tendrá  solo 
es tim ac iones basadas en in fo rm a c ió n  h is tó rica  de la o fe rta  del b ien o servic io.

(2 - 1 6 )
m

(2 - 1 7 )
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Défic i t  B/S(Tk), =  B/S Dem . SP(Tk) t -B /S  Of. SP(Tk) t (2 -18)

a El inc rem ento  en los bienes y /o  servic ios demandados generado por el proyecto, que se 
est ima deduc iendo  la can t idad  de bienes y /o  servic ios dem andados en la s i tuac ión  con 
p royecto  de aquella  dem andada  en la s i tuac ión  sin proyecto.

AB/SDem .Proy.(Tk)t =  B/SDem.CP(Tk)t -B/SDem.SP(Tk)t (2 -19)

La can t idad  de bienes y /o  servic ios dem andados  e fe c t iva m en te  al p royecto  es la suma de 
las dos anter io res  y puede ser d i re c ta m e n te  est imada deduc iendo  la can t idad  ofrec ida  en ia 
s i tuac ión  sin proyecto  de aquella  dem andada  en la s i tuac ión  con proyecto, com o se puede 
aprec iar a con t inu ac ión .

B/SDem.Proy.(Tk)t =  Défic i t  B/S (Tk) t +  A  B/SDem.Proy.(Tk)t (2 -20)

B/SDem.Proy.(Tk)t =  B/SDem.CP(Tk)t - B/SOf.SP(Tk). (2 -21)

2 .2 .7  Los b ienes y /o  serv ic ios  o fe r ta d o s  por el p roye c to

De manera ideal, el p royecto  debería  tener com o meta cub r i r  su demanda e fec t iva ;  sin 
embargo, esto no necesariam ente  t iene  por qué ser c ierto , deb ido a una serie de razones 
d iversas: razones presupuésta les ,  l im i ta c io n e s  técn icas,  d e f in ic ió n  de g rupos  o b je t ivo s  
específ icos (que son un su b con ju n to  de la demanda iden t i f icada) ,  entre  otros. En estos casos, 
es usual que la in s t i tu c ión  haya es tab lec ido  com o meta a tender un c ie r to  porcenta je  de dicha 
demanda efectiva, meta que será a lcanzada cuando  el p royecto  l legue a su consol idac ión .

Dicha meta puede ser p lanteada com o un porcenta je  re fer ido a cada t ipo  de bien y /o  servicio 
dem andado  e fe c t ivam en te ,  el cual se aplicará  al vo lu m en  to ta l  que los mismos a lcanzarán en 
el año de consol idac ión .

Sin embargo, será necesario est imar tam b ién  los bienes y/o  servicios o frecidos por el proyecto 
en los períodos previos a su conso l idac ión .  Para realizar d icha labor, se deberá d e te rm ina r  el 
p o rcen ta je  de avance por período hasta a lcanza r la conso l idac ión ,  y ap l ica r lo  sobre las 
es t im ac iones  antes realizadas.
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2.3  Consideraciones de tam año, iocatización y tecnología

Para la e laborac ión  de un proyecto  es ind ispensable  tener en cuenta  el ta m a ñ o  del mismo, 
es decir, la capacidad de p roducc ión  del bien o servicio que será ofrecido. Dicha capacidad, sin 
embargo, se encon tra rá  a fec tada tam b ién  por su ubicac ión  den tro  del espacio geográ f ico  de 
in f lu e n c ia  y la te c n o lo g ía  que se u t i l i z a r á .  Si b ien  estos t res  aspec tos  d eb e rán  ser 
cu idadosam ente  considerados cuando se realicen estudios específicos, que escapan el a lcance 
de este d ocum e n to ,  en esta sección se o frecen  a lgunos e lementos  que se debe ten e r en 
cuenta.

2.3.1 El t a m a ñ o  del p roye c to

Como se m enc ionó  an te r io rm en te ,  el ta m a ñ o  de un proyecto  es la capacidad de p roducc ión  
del m ismo a lo largo de un período de re ferencia. En este sentido, la de te rm inac ión  del tam año  
es uno de los aspectos más im p o r ta n te s  y d if íc i les  de su fo rm u la c ión .

La op t im izac ión  de la escala de Inversión de cua lqu ier proyecto t iene como obje tivo  maxim izar 
su rentab i l idad (social), y responde a muchos factores; entre ellos, los principales son:

a La demanda, cons iderando, además de su pos ic ión con respecto a la o fe r ta  del proyecto, 
las c ircunstanc ias  que la a fec tarán a lo largo del hor izonte  de evaluación y su d is tr ibuc ión  
g eográ f ica  (puesto que un m ayo r n úm ero  de sedes de menor tam año  puede ser más 
rentab le  que con cen tra r  toda ¡a ac t iv idad  en una sola de mayor envergadura).

* La invers ión, p r inc ip a lm en te  cuando  se e n f ren ta  un mercado creciente, en cuyo caso las
economías de escala cobran im por ta nc ia ,  en especial por la d ife renc ia  ex is ten te  entre  
las tasas de crec im ien to  de la pob lac ión  ob je t ivo  y la capacidad de respuesta del proyecto 
ante  los cambios  que se presenten; así, se hace necesario d e te rm in a r  la conven ienc ia  de 
una es tra teg ia  que, por períodos, sa t is faga  la demanda de manera exceden ta r ia  o 
d e f ic i ta r ia .

o La o fe r ta  op t im izada , ten ien do  p a r t ic u la rm e n te  en cuenta  la d ispon ib i l idad  de recursos, 
ta n to  humanos como mater ia les y f inanc ie ros ;  al respecto, cabe m enc ionar que con form e 
a um e n ta  el costo de acceder a los recursos, un menor tam año  tenderá  a ser la m e jor  
opción.

t» La loca lización, la tecnología  seleccionada, el plan estra tég ico  de desarro l lo, la capacidad
f ina nc ie ra  de la in s t i tuc ión ,  en tre  otros.
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2.3 .2  La loca l izac ión  de! p ro ye c to

La loca l izac ión  ó p t im a  para p royectos sociales busca tam b ién  m a x im iza r  la ren tab i l idad  
social de los mismos, con el p ropós i to  de o frecer los bienes y /o  servicios antes determ inados  
a las poblac iones ob je t ivo  iden t i f icadas ,  al m enor costo posible.

Podemos mencionar, entre  los p r inc ipa les  fac to res  re lac ionados con la conven ienc ia  de la 
loca l izac ión  de un proyecto, los s igu ien tes :

D isp o n ib i l id a d  de in f r a e s t r u c tu r a  y recursos f ís icos 
« Medios y costos de com u n ica c ió n  y t ransporte .
« D ispon ib i l idad de mate r ias  primas, insumios y mano de obra.
> Cercanía de las fuen te s  de a bas tec im ien to .
» Costo y d ispon ib i l idad  de terrenos.
■ D ispon ib i l idad de agua, energía y o tros  sumin is tros.

C ond ic iones  m e d io a m b ie n ta le s
> Condic iones top og rá f ica s  y cal idad de suelos.
■ Condic iones c l im á t icas  y de sa lubr idad.
* Ubicac ión  de la(s) pob lac ión(es) ob je t ivo .
■ Posib il idad de evacuar desechos.

A spectos  in s t i tu c io n a le s
* Estructura  im pos it iva  y legal.
■ Con tro l  ecológico.
ib Desarrol lo  u rbano y regu lac ión  m un ic ipa l .

M a n e jo  de riesgos p o ten c ia le s  
» Vu lne rab i l idad  de las zonas a desastres naturales, 
a Estado de conservación de la in f rae s t ru c tu ra  económica y social.
■ Existencia  de redes de p ro tecc ión  social potenc ia les y /o  e fectivas.

2 .3 .3  La tecn o lo g ía  del p ro ye c to

La tecno logía  ó p t im a  es aquel la  fu n c ió n  de producc ión  que perm ite  una u t i l izac ió n  eficaz 
y e f ic ien te  de los recursos d isponibles, al comb inarse  can t idades  y calidades específ icas de 
d ichos recursos. De manera s im i la r  al ta m a ñ o  y loca l izac ión  ó p t im a  del proyecto, el p ropósito  
de d e te rm ina r  la mejor a l te rn a t iva  tecno ló g ica  es la m ax im izac ión  de la ren tab i l idad  social de 
los proyectos.
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Para ello, es ind ispensable  establecer cuáles son las opc iones tecno lóg icas  d isponib les para 
a lcanzar los ob je tivos específ icos del proyecto: o frecer los bienes y/o  servicios a las poblaciones 
que se quiere benefic iar.  Estas opciones deben ser eva luadas com o a lte rna t ivas  m u tu a m en te  
exc luyentes  con el p ropós ito  de establecer cuál de entre  ellas perm ite  ob tener el p roducto  
esperado, de una cal idad específ ica, al menor costo social posib le (es decir, no solo estamos 
hab lando  del cos to  m one ta r io ,  sino de cua lqu ie r  o tro  costo que desde el pun to  de vista social, 
a m b ie n ta l,  in s t i tu c ion a l ,  po lí t ico ,  etcétera, puede generar la tecno logía  que se evalúa).

2.4  D e f in ic ión  de activ idades y e laborac ión de presupuestos

2.4 .1  Las actividades

Una vez d e f in ida  la o fe r ta  de bienes y servic ios que el p royecto  pretende cub r i r  en el marco 
de las a l te rn a t ivas  de inversión iden t i f icadas,  se deberá establecer la secuencia de acciones 
de cada a lte rn a t iva ,  las act iv idades invo lucradas y su a juste  con respecto a la pob lac ión  
ob je t ivo ,  así com o las fechas l ím ite  que requieren para ser llevadas a cabo, si las hubiera.

En p r im er lugar, hay que establecer las condic iones inic ia les necesarias para cada una de las 
acciones, con el ob je t ivo  de establecer poster io rmente  la secuencia de las mismas. Esto significa 
de f in i r  los supuestos que deben cumplirse para que sea posible empezar con cada etapa, con el 
propósito  de v incu lar las  a la población ob je tivo  y al hor izonte  de eva luación del proyecto.

De esta manera, por e jemplo, se puede de f in i r  que para l legar a la etapa de operación, es 
necesario haber cu lm in a d o  con la de invers ión ; para o to rg a r  el c réd i to  a una m icroempresa, 
d icho p rés tam o debe haber sido aprobado; para supervisar el desarro l lo  de una act iv idad, es 
necesario haberla  l levado a cabo; y así sucesivamente.

Ahora  bien, es posible ide n t i f ic a r  dos t ipos  de cond ic iones  necesarias para el cu m p l im ie n to  
de cada etapa:

o Condic iones externas, que son aquellas que no dependen del proyecto  en sí. Por ejemplo, 
para l levar a cabo procesos de sensib i l izac ión  y /o  d ifus ió n ,  una cond ic ión  externa sería 
co n ta r  con a lgún  m edio  de com u n ica c ió n  en la com un id ad ,  com o una emisora  radial.

a Cond ic iones internas, que son, por lo general,  o tras  etapas de la misma a lte rnat iva .  
Teniendo estas en cuenta  será posible establecer cuáles e tapas son secuencia les y cuáles 
son independ ien tes  entre  sí (es decir, que se pueden desarro l la r  de manera s im ultánea).  
Cabe mencionar, además, que la condic ión in terna más im por tan te  de cualqu ier ins t i tuc ión
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para poder desarro l lar un proyecto, es tener asegurada su capacidad física y operativa, al 
menos por el t ie m p o  que dure el proyecto.

Sobre la base de lo anter ior ,  será posible e labora r  la secuencia de acciones a lte rna t ivas .  Un 
e jemp lo  se muestra  en el g rá f ico  2.1, en el que se presentan tres acciones. La pr imera  t iene 
dos e ta pa s  y es m u tu a m e n te  e x c lu y e n te  con la seg un da ;  la te rce ra ,  en c a m b io ,  es 
c o m p le m e n ta r ia  a las dos primeras. Así, es pos ib le  d e f in i r  las a l te rn a t ivas  m u tu a m e n te  
exc luyentes, que se muestran  a través de las l íneas punteadas.

Gráfico 2.1 Secuencia de alternativas

Después de d e f in i r  la secuencia de las acc iones de las a l te rn a t ivas  o los proyectos posibles, 
resulta ú t i l  hacer una lista  de las act iv idades necesarias para la rea lización de cada una de 
ellas. Con este ob je t ivo ,  deberán p lan tearse  las s igu ien tes  preguntas :

■ ¿Cuáles son las ac t iv idades  necesarias para c u m p l i r  cada una de estas acciones?
■ ¿Existe a lgún  orden recom endab le  entre  estas act iv idades?



5 0  | E v a l u a c i ó n  s o c i a l  de  p r o y e c t o s  p a r a  p a í s e s  en  d e s a r r o l l o

a ¿Cuáles de ellas deben ser desarro l ladas de manera secuencia l o s imultánea, y cuáles 
son independ ien tes  unas de otras?

Poster iormente, será necesario re lac ionar y o rdenar las ac t iv idades  antes p lanteadas, para 
cada a lte rnat iva  o proyecto posible, de acuerdo con la población objetivo. Esto implica fo rm u la r  
las s igu ien tes p reguntas :

□ ¿Existen condic iones in ic ia les re lac ionadas con carac ter ís t icas  de la poblac ión? ¿Con 
qué act iv idades, etapas o acciones se empezará, de acuerdo con la pob lac ión  ob je tivo?

■ ¿Existen cond ic iones  in ic ia les externas que hacen necesario descartar una porc ión de la 
pob lac ión  ob je tivo , pues no será posible a tender la?

Ahora bien, antes de e laborar el c ronogram a de act iv idades de cada a lte rnat iva  es necesario 
d e te rm in a r  si a lguna de las act iv idades presenta una fecha l ím ite , es decir, una fecha en la 
que, por a lgún motivo ,  esta ya debería haber sido f ina l izada. Las fechas l ím ite  de una act iv idad 
pueden deberse a diversos e lementos, por e jem p lo :  fac to res  c l im a to lóg icos ,  condic iones del 
f ina n c ia m íe n to ,  normas ins t i tuc iona les ,  en tre  otros.

Cuando se id e n t i f iq u e  que a lguna de las ac t iv idades  presenta una fecha l ím ite, la fo rm a  de 
p rog ram ar d icha act iv idad  en el c ronogram a será «de ade lan te  hacia atrás». Es decir, se deberá 
u b ic a r  la fech a  l ím i te  y p la n e a r  la f in a l i z a c ió n  de la a c t iv id a d  ya sea en el per íodo  
correspond iente  a d icha fecha o antes; a p a r t i r  de ello, se con ta rá  hacia atrás el núm ero  de 
períodos que requiere la ac t iv idad  para su desarro l lo  y se hallará así el período de in ic io  de la 
act iv idad.

De acuerdo con la in fo rm a c ió n  generada a n te r io rm en te ,  será posible l is tar las act iv idades 
de cada una de las acciones y es t im ar la durac ión  de las mismas, cons iderando las unidades 
de t ie m p o  antes asignadas. Por ú l t im o ,  sobre la base de lo anter ior ,  será posible preparar un 
c ronogram a para cada a l te rn a t iva  o proyecto  posible.

2 .4 .2  El p resupues to

El p resu pu es to  de cada a l t e rn a t i v a  o p ro y e c to  pos ib le  es de p a r t ic u la r  im p o r ta n c ia ,  
p ue s to  que d e te rm in a  sus costos, que serán p o s te r io rm e n te  d is t r ib u id o s  a lo la rgo  del 
h o r iz o n te  de e va lu a c ió n  del p ro y e c to  con la ayuda  del c ro n o g ra m a ,  para e la b o ra r  el f l u jo  
de cada p r ivado .
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La p r im era  tarea que debe real izarse para e la b o ra r  los p resupues tos  es p rec isar  los 
reque r im ien tos  necesarios para cada una de las act iv idades antes def in idas. En cada caso, 
además de la descripc ión del reque r im ien to ,  se deberá de f in i r :

■ el núm ero  de unidades necesarias, v incu ladas  con los bienes y /o  servic ios que serán
ofrec idos y la capacidad necesaria para cu m p l i r  con dicha o fe r ta ;  y,

■ el número de períodos duran te  los cuales se necesitan las unidades, cuando sea aplicable, 
como en el caso de pagos periódicos (sueldos y salarios, por ejemplo).

Hay que cons iderar los re que r im ien tos  de todas las etapas, y, bás icamente, la de invers ión 
y operación del proyecto. Una revisión más deta l lada de los rubros que se debe inc lu i r  en cada 
caso se presenta en la sección de f lu jo  de caja. Sobre la base de la lista anter ior,  se deben 
es t im ar los costos un i ta r ios  de los re que r im ien tos  mencionados, con y sin im p ue s to s7.

En la d e te rm ina c ión  de los costos es im p o r ta n te  tener en cuenta  que:

□ No hay que dup l ica r los  entre  las diversos act iv idades o com ponentes .  Por e jemplo, si
una de las aulas que serán cons tru idas  en un co leg io  púb l ico  servirá en las mañanas 
para el d ic tado  de clases y en las tardes para dar sesiones de e s t im u lac ión  tem prana  a 
los padres, ambas act iv idades com p ar t i rá n  el costo de d icha in f raes t ruc tu ra  de manera 
proporc iona l,  por lo que sería inco rrec to  con ta r la  dos veces.

» Hay que in c lu i r  solo los costos incrementa les ,  es decir, aquel los en que no se estaba 
incu rr iendo  antes y que, deb ido a la realización del proyecto, se empiezan a producir. Por 
e jemplo, si estamos eva luando la am p l iac ió n  de cober tu ra  de la educación in ic ia l en una 
región específ ica del país, el costo en docentes a tr ibu ib le  a este proyecto será el a um e n to  
en el pago de salarios a d icho personal, que se produce deb ido a la am p l ia c ió n  (el pago 
to ta l  en salarios con p royecto  menos el m ism o pago en la s i tuac ión  sin proyecto).

Resulta de p a r t icu la r  u t i l idad  c las i f ica r  esta lista de requer im ien tos  en tres grandes grupos: 
insumos nac ionales, insumos im p or tado s  y personal o mano de obra requerido ;  ello será de 
especial im por ta nc ia  cuando se realíce la va lo rac ión  social de los costos invo lucrados, com o 
se verá en el s igu ien te  capítu lo .

7 Véase el anexo 2 para un m ejor d e ta lle  de los tr ib u to s  re levantes en el caso peruano.
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Por ú lt imo, para te rm ina r  la e laborac ión de los presupuestos, se deberán considerar, además 
de los requerim ientos específicos, los gastos adm in is tra t ivos  y el rubro de imprevistos para cada 
una de las a lternat ivas. Por lo general (aunque no necesariamente),  estos rubros se estimarán 
como un porcentaje  del presupuesto elaborado. Una regla práctica consiste en est imar los gastos 
a dm in is tra t ivos  y el rubro de imprevistos como el 10% y 5%, respect ivamente , del presupuesto 
to ta l  con impuestos asignado para cada una de las a lternat ivas. Por lo general,  se asume que 
estos desembolsos corresponderán a insumos nacionales.

Sobre la base de toda la in fo rm a c ión  a n te r io r  será posib le e labora r  los presupuestos de 
cada a lte rnat iva  o proyecto  posible. Cabe destacar que toda la in fo rm ac ión  cuan t i ta t iva  deberá 
ser considerada en soles reales, es decir, en soles del año base en el que se realiza la evaluación 
del proyecto. Trabajar con este t ip o  de moneda t iene sus pros y sus contras. El p r inc ipa l 
b enef ic io  consis te  en no ten e r la necesidad de ca lcu la r  las tasas de in f la c ió n  asociadas con 
los d ife rentes  rubros de gastos que se inc lu i rán  en el análisis, lo que por lo general resulta ser 
una labor m uy inexacta  y tediosa. No obstan te , t ra ba ja r  con c i fras  reales im p l ica  el fue r te  
supuesto de que los precios re la t ivos  se m ant ienen  cons tantes  a lo largo del t iem po,  es decir, 
que las re laciones de precios de los d ife rentes  bienes y /o  servic ios requeridos no se m od if ican  
de año a año. Pese a ello, la p ráct ica com ún  en eva luación de proyectos es t raba jar  en té rm inos 
reales, bajo  el supuesto  de que de esta manera se m in im iza n  las posibles d is to rs iones en las 
c i fras  que se mane jan.

2.5  El f lu jo  de caja privado y la evaluac ión privada

El f lu jo  de caja es un estado que reporta  las entradas y salidas e fec t ivas  de d inero  de un 
p royecto, y t iene bás icam ente  dos obje tivos. El p r imero, y p r inc ipa l,  es c on s tru ir  el f lu jo  que 
servirá de base para la est imación de los costos sociales de las a lte rna t ivas  o proyectos posibles, 
insum o ind ispensable  para la eva luac ión  social de los mismos. En segundo lugar, este f lu jo  
p e rm i t i r á  re a l iz a r  la e v a lu a c ió n  p r ivad a  del p ro y e c to  y d e te r m in a r  su re n ta b i l id a d  y 
sosten i bi I idad a lo largo del ho r izon te  de evaluación.

2.5.1 El f l u j o  de b e n e f ic ios  p r ivados

Los benefic ios privados de una a lte rn a t iva  o proyecto  posible son los ingresos m oneta r ios  
que recibirá la in s t i tu c ió n  que lo desarrol le, como p rodu c to  de los pagos realizados por los 
usuarios a cam b io  de los bienes y /o  servic ios recibidos. Para cuan t i f ica r íos ,  es im p o r ta n te  
establecer las unidades f ísicas de los benef ic ios  producidos, cons id erando  las ta r i fas  a las que 
son adquir idos, así com o el m o m e n to  en que se recibe el pago por los mismos. Hay que incluir,
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ad ic iona lm ente ,  cua lq u ie r  o tro  ingreso m o ne ta r io  o trans fe renc ia  asociada con el bien y /o  
servic io que br inde  el proyecto, como podría ser el caso de los reembolsos de un seguro de 
salud, las apo rtac iones  de las asociaciones de padres de fam i l ia  o el pago por derechos de uso 
de un recurso natura l.

2 .5 .2  El f l u jo  de cos tos  de p re invers ión ,  inve rs ión  y va lores de rescate

El f lu jo  de costos de preinversión e inversión se e labora sobre la base de la in fo rm a c ión  
con ten ida  en el presupuesto. Este f lu jo  se debe d is t r ib u i r  a lo largo del ho r izonte  estab lecido  
para la e tapa de pre inversión  e invers ión, y su cons trucc ión  debe respetar las unidades de 
t iem p o  antes determ inadas.

Como se m enc ionó  ante r io rm en te ,  los costos de preinversión e invers ión pueden clasif icarse 
en tres grandes grupos:

q A c t iv o s  ta n g ib le s ,  ta le s  c o m o  c o n s t ru c c io n e s ,  m a q u in a r ia s  y e q u ip o s  s u je to s  a 
depreciación. Cabe resaltar que en este g rupo  se consideran tam b ién  las inversiones en 
terrenos, aunque  estos no se deprecien.

■ Ac t ivos  in tang ib les ,  com o licencias y marcas reg is tradas; y o tros  gastos preoperat ivos, 
como los ta l le res de capac itac ión,  las act iv idades de prom oc ión ,  entre  otros. Estos gastos 
de invers ión se e ncuen tran  sujetos a a m or t izac ión .

■ El cap ita l  de traba jo ,  que es un fo n d o  que perm ite  la adecuada operación del proyecto, 
cub r iendo  el desfase generado entre  el m o m e n to  en que se inic ia la p roducc ión  del bien 
o servic io y el m o m e n to  en que este es entregado  (y f in a lm e n te  pagado). Cabe resaltar 
que, en el f lu jo  de caja, solo se consignan los cam b ios  en el cap ita l  de t ra ba jo ;  así, 
cuando este fon do  se incrementa, se realizará una invers ión equiva lente a d icho aum ento ;  
si este fo n do  se reduce, se realizará una «desinversión», es decir, se recuperará d icho 
m onto .  Este rubro  de inversión no se encuentra  su je to  a depreciación  ni am or t izac ió n ,  
puesto que es un fondo, y al f in a l iza r  el ho r izonte  de e jecuc ión  del proyecto, se recupera 
en su to ta l id a d .  Existen diversos métodos para e s t im a r  los cambios  necesarios en el 
cap ita l  de t ra ba jo ;  los dos princ ipa les son el del p o rcen ta je  en la var iac ión  de ventas  y el 
del período de desfase.

i. El m é todo  del porcenta je  en la var iac ión  de ventas  supone que el cap i ta l  de t raba jo  
necesario es una porc ión  del vo lu m en  de las ven tas  m oneta r ias  del p royecto ;  por 
ello, el cam b io  en el cap i ta l  de t raba jo  se podrá es t im a r  com o una porc ión  de la
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v a r ia c ió n  en el nivel de ventas. Este m étodo, sin embargo, no es el más aprop iado 
para proyectos sociales, puesto que es usual que las «ventas» de los mismos, si 
exis t ieran, no cubran los costos asociados.

ii. El m é to do  del período de desfase, que est ima el cap ita l  de t raba jo  com o el coc ien te  
de los gastos opera t ivos  por período (sin cons iderar gastos a dm in is t ra t ivos  y por 
imprevis tos) y el coe f ic ien te  de ro tac ión  de d ichos gastos. El coe f ic ien te  de ro tac ión  
indica, en promedio, cuántas veces por período se realizan los desembolsos operativos 
(es decir, las compras respectivas); por tan to ,  el coc ien te  antes señalado es la 
es t im ac ión  de los m ontos  que será necesario desembolsar cada vez, a lo largo del 
per íodo3. De esta manera, se est imará  el cam b io  en el cap ita l  de t raba jo  com o el 
increm ento  (o caída) del [s to c k de) capital de traba jo  así calculado para cada período. 
Nótese que esto s ign if ica  que el cam b io  en el cap ita l  de t raba jo  será d is t in to  de 
cero bás icam ente  en dos m o m en tos  del f lu jo  de caja: en el período cero, ya que 
recién se pone en marcha la respectiva act iv idad, y cada vez que haya un incremento  
de los desembolsos opera t ivos  en el período de análisis.

A d ic io n a lm e n te ,  será necesario es t im a r  el f lu jo  de los valores de rescate de los act ivos 
adqu ir idos  en la etapa de invers ión : el va lo r  residual de dicha invers ión al f in a l iza r  su vida 
úti l.  Ahora  bien, para ca lcu la r  los valores de rescate se sugiere, por s impl ic idad, u t i l iza r  el 
m é todo  co n ta b le 9.

8 Por e jem plo , si las m edic inas de un e s ta b le c im ie n to  de salud se com pran una vez al mes, el co e fic ie n te  de 
ro ta c ió n  de las m ismas sería 12 (se adquieren doce veces en un año). Por lo ta n to , al in ic io  de la operación del 
esta b le c im ie n to , será necesario co n ta r con un sfocÁ-de m ed ic inas equ iva len te  a las que se requieren el p rim er mes 
de su fu n c io n a m ie n to  (en s ituac iones norm ales, el m on to  anual d iv id ido  entre doce).

9 A m anera de re ferencia , el va lo r de recuperac ión de la inversión puede ca lcu larse  a través de tres m étodos 
(véase B eltrán  y Cueva 2003):

i) M é to d o  con tab le .
Se f ija  com o va lo r residual el va lo r en lib ros de los activos al f in a l de su vida ú til, el m ismo que depende de 
la deprec iac ión  que estos en fren ten . En el Perú, el m étodo  p e rm itid o  de depreciac ión es el m étodo de linea 
recta  o de depreciac ión  linea l. Este será el m étodo  típ icam e n te  u tiliz a d o  en la práctica .

ii) V a lo r de m ercado.
Se f ija  com o va lo r residual el va lo r de m ercado de los activos al f in a l de su vida ú til, de acuerdo con el uso 
que han rec ib ido  y el co m p o rta m ie n to  del m ercado re lac ionado. El p rinc ipa l problem a de este m étodo 
reside en que es m uy d ifíc íl ca lcu la r el va lo r de m ercado de los ac tivos  en el fu tu ro , ya que sería necesario 
conoce r la evo luc ión  de los mercados respectivos.

¡ii) A c tu a liza c ió n  de los benefic ios fu tu ro s  del proyecto.
Se f ija  com o va lo r residual el va lo r ac tu a liza d o  del f lu jo  de los benefic ios netos que se espera que el nuevo 
dueño reciba por el a c tivo  luego de que este ha sido vendido. La d if ic u lta d  de este m étodo  reside en que se 
requ iere  tener una idea del costo de o p o rtu n id a d  de la persona que adquiere el activo .
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En el caso de los act ivos  tangib les, será necesario  es t im ar la depreciación  por un idad de 
t iem p o  del ho r izonte  de operación. Por lo general,  la deprec iac ión  por periodo se est ima como 
un porcenta je  de los costos de inversión (sin cons iderar los gastos a dm in is t ra t ivos  y por 
imprevistos). Sobre la base de la deprec iac ión  por período, se podrá est imar la depreciación  
acum ulada  al f ina l de la vida ú t i l  de la invers ión y es t im ar el f lu jo  de valores de rescate de los 
act ivos tang ib les  deduc iendo  la depreciación  acum ulada  del to ta l  depreciable.

Con respecto a los costos de pre inversión, es im p o r ta n te  destacar que no se suele considerar 
la ex is tenc ia  de va lo r  de rescate, puesto que estos se a m or t izan  de manera u n i fo rm e  a lo 
largo de la operación  del proyecto.

Por ú l t im o ,  en el caso del cam b io  en el cap ita l  de traba jo ,  el va lo r  de rescate será la 
recuperac ión  to ta l  del fondo, es decir, la suma a r i tm é t ica  de las invers iones por este concep to  
realizadas a lo largo del ho r izon te  de e jecuc ión  del proyecto.

2 .5 .3  El f l u jo  de cos tos  de ope rac ió n

De manera s im i la r  al caso anter ior,  los costos de operac ión  se est iman sobre la base del 
presupuesto antes elaborado. Los rubros opera t ivos  t íp icos  son dos:

a) Costos variables, que dependen del número de unidades entregadas del servicio, asociados
con:

los insumos necesarios para la operación, y
■ los pagos de personal,  s iempre que estos sean pagados por unidad entregada.

b) Costos f ijos, estables en el t iem po, asociados con:
■ los insumos necesarios para la operac ión  y el m a n te n im ie n to  de la in frae s t ruc tu ra  

y el equipo (mater ia les y servicios públicos, p r inc ipa lm ente ) ;  en a lgunos casos, estos 
se est iman com o un porcenta je  de la invers ión realizada, sin cons iderar gastos 
generales e imprev is tos ;  y

■ los pagos de personal (mano de obra ca l i f icada  y no cal i f icada), que inc luyen los 
m ontos  pagados a los t raba jadores  encargados de la operac ión  y el m a n te n im ie n to  
de la invers ión, así com o al personal a d m in is t ra t iv o  y de apoyo.

2 .5 .4  El f l u j o  de pago de im pues tos

En este f lu jo  se cons ignan los pagos por ob l igac iones  t r ib u ta r ia s  de la in s t i tu c ió n  e jecutora  
del p royecto  que se generen por e fec to  de él, p r inc ip a lm e n te  el IGV y el im puesto  a la renta
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(véase nuevamente  el anexo 2). Cabe resaltar que la est imación de este f lu jo  solo será necesaria 
si la un idad e jecutora  se e ncuen tra  ob l igada a realizar d ichos pagos, aunque ello no es usual 
en p royectos sociales, que suelen ser e jecutados por ins t i tuc ion e s  públicas o privadas sin 
f ines de lucro y que, por tan to ,  suelen estar exoneradas del pago de impuestos.

2 .5 .5  El f l u j o  de caja

Sobre la base de los f lu jos  m enc ionados  a n te r io rm e n te ,  podemos cons tru ir  el f lu jo  de caja. 
Para ello, debemos agregar:

■ el f lu jo  de benefic ios privados;
b el f lu jo  de costos de preinvers ión, invers ión  y valores de rescate; 
o el f lu jo  de costos de ope rac ión ;  y 
d el f lu jo  de pago de impuestos.

El f lu jo  de caja que así resulte  será u t i l iza d o  para es t im ar la ren tab i l idad  privada de los 
p royectos según las in s t i tuc ion e s  que los desarro l len.

2 .5 .6  La re n ta b i l id a d  p r ivada  de las a l te rn a t iv a s  de inve rs ión

La ren tab i l idad  privada de cada una de las a l te rn a t ivas  o proyectos posibles se est ima sobre 
la base de los f lu jos  de caja ya elaborados. Para ello, es posible recurr ir  al cálculo  de uno de los
ind icadores  de ren tab i l idad  más u ti l izados, el va lo r  actua l neto  (VAN)10. Para ello, se u t i l iza  la
s igu ien te  ecuac ión:

V A N = V - — FC< (2 -2 2 )
¿ Í 0  +  COK)'

Donde:
VAN: es el va lo r  actua l neto del f lu jo  de caja 
FC : es el f lu jo  de caja del período t 
n: es la v ida ú t i l  del p royecto
COK: es el costo de o po r tun ida d  del cap ita l ,  o el cos to  que t iene para la in s t i tuc ión  d isponer 
de los fondos necesarios para l levar a cabo el proyecto.

Al es t im ar el VAN es m uy im p o r ta n te  cons id erar que el COK debe ser expresado en la misma 
unidad de t ie m p o  de los f lu jo s  que se está ac tua l izando .  De esta fo rm a, para t ra ba ja r  con

10 Para mayores re ferencias sobre los ind icado res de re n ta b ilid a d  privados, véase Beltrán y Cueva (2003).
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f lu jos  anuales se debe u t i l iz a r  un COK anual;  para t ra ba ja r  con f lu jo s  mensuales, se debe 
u t i l iza r  un COK mensual, y así suces ivam en te11.

Este ind icador entrega el benef ic io  de una a lte rnat iva  de inversión, por encima de cualquiera 
o tra cuya ren tab i l idad  esté a decuadam en te  representada por el COK que se usa en su cálculo. 
Si el VAN es posit ivo, la ren ta b i l id ad  de la in s t i tu c ió n  e jecutora  será pos it iva ;  de lo con trar io ,  
será negativa. Sin embargo, debe destacarse que en el caso de proyectos sociales es de esperar 
que el VAN privado sea negativo, dado que estos no consideran en su cá lcu lo  los benefic ios 
sociales que el proyecto  genera; e llo  debería reverti rse al rea l izar la eva luac ión  social.

11 La conversión de un COK anual a un COK para un periodo más co rto  se realiza de acuerdo con la s igu ien te  
ecuac ión :

COKperíodo =  ^(1 +  COKanual)-1

donde «n» es el núm ero de «períodos» en un año. Así, por e jem plo , el COK b im estra l asociado a un COK anual de 
12°/o, seria:

1, 9°/o =  í ¡ / l  +  0, 12-1





3 .  E v a l u a c i ó n  s o c i a l  d e  p r o y e c t o s  I :  V a l o r  s o c i a l  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s

En este cap í tu lo  se real iza una revisión de los aspectos m e todo lóg icos  v incu lados  con la 
eva luac ión  social de proyectos.

Evaluar un proyecto  consis te en d e te rm ina r  la ren tab i l idad  o renta económica que el m ismo 
genera a quien piensa l levar lo  a cabo, por enc ima de la m e jo r  a l te rna t iva  de invers ión que se 
enfrenta. No obstante, hay que considerar que existen diversos t ipos de eva luación de proyectos, 
los que dependen del ob je t ivo  f ina l de la misma, así com o  de las personas, ins t i tuc iones  u 
organ ismos que desean poner en marcha el proyecto.

La eva luac ión  de un proyecto  puede ser privada o social. En el p r im er caso, el ob je t ivo  
pr imord ia l  de la misma es d e te rm ina r las ganancias extraord inar ias  que el invers ionista  privado 
puede ob tener de la rea lización del p royecto ;  es decir, se evalúa desde el pun to  de v ista del 
invers ion is ta , por lo que lo que interesa es la va lo rac ión  de las act iv idades del p royecto  a 
precios de mercado.

La eva luac ión  social de un p royecto  consiste, en cambio, en d e te rm ina r  la ren tab i l idad  del 
m ismo para la sociedad en su con jun to ,  siempre por enc ima de otras a lte rn a t ivas  de inversión 
que esta tenga. La de te rm in a c ió n  de la ren tab i l idad  social invo luc ra  la rea l ización  de una 
serie de correcc iones con el ob je t ivo  de inco rpora r  co r re c ta m en te  los costos y benefic ios 
sociales del proyecto  bajo análisis. En pr imer lugar, imp l ica  va lo ra r  las act iv idades del proyecto 
a precios sociales o precios sombra, los que miden el va lo r  que t ienen  para la sociedad los 
recursos que el p royecto  u t i l iza  y /o  produce, y que dependen de su escasez re la t iva ;  por lo 
mismo, no t ienen por qué co in c id i r  con los precios privados. As im ism o, en la eva luac ión  social 
aparece la necesidad de co rreg ir  o tras  d is tors iones, v in cu la da s  con la va lo rac ión  de las 
externa l idades, pos it ivas  o negativas, que el p royecto  genera, y con el costo de o p o r tun idad  
de los recursos que se u ti l izan ,  sean o no p r ivadam ente  remunerados. Por ú lt im o , la existencia
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de im puestos  o subsid ios genera la necesidad de una correcc ión, deb ido a que, soc ia lm ente ,  
se consideran t rans ferencias  de recursos den tro  de la misma sociedad y no una sal ida o 
entrada e fec tiva  de d inero  para el p royecto, aunque veremos que el resu ltado f ina l  depende 
de la co n t r ibu c ión  del p royecto  a la p roducc ión  nacional.

M uchas  veces se supone que la eva luac ión  social es so lam ente  re levante  en el caso de los 
proyectos denom inados  «sociales» (como los de educación, n u t r ic ión ,  v iv ienda, salud, jus t ic ia  
y previsión social), pero, com o se deduce de lo d icho prev iamente, es posible eva luar cua lqu ie r  
t ipo  de proyecto  de invers ión desde un pun to  de vista social, con el p ropósito  de de te rm in a r  
si la sociedad com o un todo  estará m e jo r  o peor en té rm ino s  de b ienestar al cana l izar  parte 
de sus recursos d ispon ib les  hacia un proyecto  específ ico; e llo  es aplicab le, entonces, para los 
p royectos sociales o para aquellos de in ic ia t iva  privada como podrían ser un cen tro  comerc ia l,  
una gasol inera  o un hotel de c inco  estrellas.

Un e le m e n to  fun da m e n ta l  en cua lqu ie r  eva luac ión  de proyectos, sea privada o social,  es el 
anális is  m arg ina l que ella im p l ica :  para m ed ir  los costos y benef ic ios  de la a l te rn a t iva  que se 
evalúa hay que cons iderar qué ocurr ir ía  si el p royecto  no exist iera, f re n te  a los resu ltados que 
el m ism o  produce. L levándolo  al caso de la eva luac ión  social, ello imp l icaría  cons iderar qué es 
lo que ocurr ir ía  con las personas o la loca l idad benefic iada de no llevarse a cabo el proyecto, 
es decir, la s i tuac ión  sin proyecto, y com parar la  con aquella  en la que el p royecto  se lleva a 
cabo (s i tuac ión  con proyecto).  El p r inc ipa l p ropósito  de tal com parac ión  es a t r ib u i r  al proyecto  
e xc lus ivam en te  los e fectos que re a lm en te  está generando  a la pob lac ión  benefic iaría . Por 
e jemplo, un nuevo puesto de salud en una zona d e te rm inada  puede estar a te nd ien do  a mil 
personas al año; no obstante ,  antes de cons iderar este n úm ero  com o el de benef ic ia r ios  del 
p royecto  sería necesario p reguntarse  si e llos habrían sido igu a lm e n te  a tend idos  en otra  
in s t i tu c ió n  de salud, o si s im p lem en te  habrían carec ido  de a tenc ión  o la habrían ten ido  a un 
cos to  (en t ie m p o  y d inero) de tal m a g n i tu d  que, para cua lqu ie r  efecto, sería com o si no 
con ta ran  con ella. Solo de ser este ú l t im o  el caso, se a tr ibu ir ía  al p royecto  un in c rem e n to  de 
a tenc ión  de mil  personas; de otra fo rm a, se consignaría  el ad ic iona l de personas a tendidas, 
sin o lv idar, sin embargo, la necesidad de inc lu i r  la posible mejora  en la a tenc ión  del resto de 
ellos, de ser el caso.

3.1 Postulados económ icos para la va lo r izac ión  social

Los aspectos m e to do ló g icos  que se presentan a c o n t in u a c ión  respecto de la va lo r izac ión  
social de los bienes y servicios re lacionados con el p royecto  se sustentan en los tres postu lados 
de la economía del b ienestar presentados por A rno ld  Harberger (1971):
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1. El precio de demanda co m p e t i t iv o  y no d is to rs ionado  de una unidad adic ional de un bien
o servic io  m ide su m áx im a d isposic ión  a pagar por d icha unidad, y, por lo tan to ,  el 
benef ic io  eco nóm ico  para el dem andante .  Por tan to ,  este benef ic io  se mide m ed ian te  el 
área bajo  la curva de demanda.

2. El precio de o fe r ta  c o m p e t i t iv o  y no d is to rs ionado  de una unidad adic ional de un bien o 
servic io mide el costo de p roduc ir  d icha unidad, y, por lo ta n to ,  el costo económ ico  para 
el productor.  Este se calcula , entonces, m ed ian te  el área bajo  la curva de oferta .

3. Los costos y benefic ios económicos se consideran sin im por ta r  quiénes son los benefic iados
o perjudicados. Para ello, es necesario separar los aspectos sociales de la va lo rac ión  del 
proyecto, de los aspectos de e fic ienc ia  económica.

De estos postulados se desprende que, en la mayoría de los casos, tan to  el benefic io económico 
del consum idor com o el costo económico del p roducto r  varían con cada unidad adic ional. Sin 
embargo, el precio del mercado (valor privado) es el m ismo para todas las unidades transadas. Es 
por ello que, aun en ausencia de distorsiones, el va lo r  privado de una unidad será d ife rente  del 
va lor económ ico  de la misma. Cabe m enc ionar que a la d iferencia  entre la valorización del 
benef ic io  económico del consum idor y el precio del mercado, para todas las unidades transadas, 
se le denomina «excedente del consumidor»: la d iferenc ia  entre lo m áxim o que está dispuesto a 
pagar la persona por consum ir esas unidades del bien (su valoración real) y el precio que 
e fec t ivam en te  paga en el mercado. Por su parte, a la d iferenc ia  entre la valo rización del costo 
económico del p roducto r  y el precio del mercado, para todas las unidades transadas, se le 
denomina  «excedente del productor»: la d iferenc ia  entre el costo de producir esas unidades y lo 
que la sociedad paga por ellas expresado por medio  del precio de mercado.

3.2 La v a lo r iz a c ió n  soc ia l de b ienes no t ra n sa b le s  en m ercados  no 
d is tors ionados

A con t in u a c ió n ,  ana l iza rem os el caso de la puesta en marcha de un proyecto que produce 
y u t i l i z a  b ienes o se rv ic io s  no t ra n sa b le s ,  es decir, que no se pueden  c o m e rc ia l i z a r  
in te rn a c io n a lm e n te  deb ido a los a ltos costos de t ra nspo r te  que e llo invo lucraría  (en re lación 
con su prop io  v a lo r )1. La p roducc ión  in te rna de estos bienes satis face la demanda del mercado

1 Tam bién es posible que c ie rtos bienes sean no transab les debido a que sus costos de p roducción son m ayores 
que el p recio  de expo rta c ió n , pero m enores que el de im p o rta c ió n .
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domést ico ,  por lo que sus precios no se a fec tan  por los in te rnac iona les . Este puede ser, por 
e jemplo , el caso del cemento . Por el m om en to ,  supondremos además que en este mercado no 
existen d is tors iones.

Así, en una economía de mercado con com petenc ia  perfecta y p leno empleo, el precio 
social del bien y /o  servicio que es producido y/o  uti l izado por el proyecto sería aprox imadam ente  
igual al precio del mercado o precio privado. Sin embargo, cabe destacar que ambos precios 
d ife r i r ían  en el caso de que el p royecto  fuera lo s u f ic ien te m e n te  grande como para generar 
un im pac to  en el precio del mercado.

El anális is se d iv id irá  en dos secciones: p r imero, se analizará la va lo r izac ión  de lo que el 
p royecto  produce, y luego, la de los insumos que u ti l iza  en su proceso product ivo.

3.2.1 La v a lo r iza c ió n  social de la p ro d u cc ió n

En esta sección ana l izaremos el va lo r  que t iene  para la sociedad la producc ión  de los bienes 
y /o  servicios que el p royecto  ofrece, en con trapos ic ión  con el va lo r  de mercado de los mismos.

3.2.1.1 El caso general

A na l icem os p r imero  el caso general. Para esto, partam os del supuesto  de que las curvas de 
dem anda y o fe rta  t ienen e las t ic idades «normales» (d is t in tas  de cero o in f in i to ) .  Así, ta n to  el 
precio como la cant idad producida del bien y /o  servicio dentro  del mercado están determ inados 
por el pu n to  donde se in te rcep tan  la curva de o fe r ta  y demanda (en el p un to  A el precio es PQ 
y la can t idad  p roducida es X0).

Ahora, si la puesta en marcha del p royecto  genera un a um en to  en la producc ión  del bien 
equ iva len te  a X, la curva de o ferta  se desplazará en forma paralela hasta S' (donde S' = S + X). 
Esta o fe r ta  ad ic iona l generada por el p royecto  haría que el precio de mercado se reduzca de 
PQ a P1 (p un to  B). Como resultado de esta caída en el precio, los consum idores  dem andarán  
más del bien, por lo que el consum o to ta l  en el mercado a um enta rá  de XQ a X?. De manera 
para lela, los p roducto res  que ya estaban operando  antes de la puesta en marcha del p royecto  
(p roducto res  ant iguos) reducirán  su p roducc ión  de X0 a X,, puesto que para a lgunos de ellos 
ya no será rentab le  p roduc ir  al nuevo precio del mercado (PJ, por lo que se liberarán recursos2.

2 Es d e c ir que los recursos que ya no se u tiliz a n  en la p roducc ión  de estos bienes estarán d ispon ib les para ser 
usados en fines a lte rn a tivo s , razón por la cual son considerados com o recursos «liberados».



E v a l u a c i ó n  s o c i a l  de  p r o y e c t o s  I: V a l o r  s o c i a l  d e  b i e n e s  y s e r v i c i o s  | 6 3

Así, la producción del proyecto (X) será igual a la suma de estas dos cantidades: X7-X o (aum ento  
de la d ispon ib i l idad  del bien) y XQ- X ] (desp lazam ien to  de an t igu os  productores).  En esta 
s i tuac ión ,  los ingresos privados del p royecto  son Xveces el precio P, (área X r X2.B.C).

En cua n to  a la va lo rac ión  socia l de la p roducc ión  del proyecto, es necesario ana l iza r tan to  
el lado del con sum id or com o el del p roductor.  Para el p r imero, el aum e n to  en el consum o 
to ta l  t iene  un va lo r  social que está dado por el área l im i tada  por los pun tos  XQ.X2.B.A bajo la 
curva de demanda. En lo que respecta al p roductor,  la l iberac ión  de recursos para o tros  usos 
t iene  un va lo r  a p ro x im ad am en te  igual al área l im i tada  por los pun tos  X r X0.A.C, debajo de la 
curva de o fe rta  o r ig ina l (S).

Gráfico 3.1 El caso general: no existen distorsiones

S +  X

VPP = X, ,X2 .B.C 

VSP = X, .X2 .B.A.C 

VSP = VPP + A.B.C

Sobre la base de este análisis, se puede d e te rm ina r  que el bene f ic io  que la sociedad recibe 
com o  p rod u c to  de la puesta en marcha  del p royecto  es igual al va lo r  de los recursos l iberados 
por los p roducto res  más el va lo r  que la sociedad le asigna al consum o adic iona l del bien X. 
Este benef ic io  se calcula  m e d ia n te  el área l im i ta d a  entre  los pun tos  X r X 2.B.A.C.
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Nótese que los ingresos privados obten idos por el proyecto (de te rm inados por X veces P ) 
subest im an el va lo r  que la sociedad le asigna a la p roducc ión  por un m o n to  s im i la r  al área 
determ inada  por el t r iá n g u lo  A.B.C. La m a gn i tud  de este t r iá n g u lo  depende de la par t ic ipac ión  
de la p roducc ión  del p royecto  en el consum o to ta l  del mercado (a  = X/ X ), del g rado de 
e last ic idad de la curva de o fe rta  (es) y del grado de e las t ic idad  de la curva de demanda (t'D)3. 
De esta fo rm a, si la pa r t ic ipac ión  del p royecto  d en tro  del mercado del bien es muy pequeña 
( a  cercano a cero), y las curvas de o fe rta  y dem anda son a lta m e n te  elásticas (t's y eD cercanas 
a cero), entonces el área del t r iá n g u lo  será cada vez m enor y, por lo tan to ,  el va lo r  privado de 
la p roducc ión  (VPP) del p royecto  se acercará a su va lo rac ión  social (VSP).

Tomando esto en considerac ión, podríamos p la n te a r  m a te m á t ic a m e n te  la VSP en fu n c ión  
de la VPP y de un fa c to r  de co r re cc ión 4:

V S P = V P P x 1 +
2 x ( e - z

( 3 - i ;

Cabe resaltar que esta fó rm u la  es general, es decir, puede aplicarse a los casos en los que 
las curvas de o fe r ta  y demanda son to ta lm e n te  e lást icas o inelásticas. Estas s i tuac iones se 
verán a c on t inu ac ión .

3.2.1.2 El caso p a r t icu la r :  o fe r ta  p e r fe c ta m en te  ine lást ica

Ahora  ana l icem os la s i tuac ión  en la que la curva de o fe r ta  es p e rfec tam en te  ine lást ica y la 
curva de dem anda presenta una e last ic idad «normal» (g rá f ico  3.2). Este puede ser el caso del 
mercado de energía e léctrica, en el que la cant idad o fe rtada  está determ inada por la capacidad 
insta lada de los productores.

El e q u i l ib r io  in ic ia l  en este mercado (sin proyecto) está dado por la in te rsecc ión  de las 
curvas de o fe r ta  y demanda (pun to  A), donde el precio es Po y la can t idad  producida es X 
Part iendo de este pun to ,  el p royecto  genera un a u m e n to  en la producc ión  de e lec tr ic idad  
equ iva len te  a X, por lo que la curva de o fe rta  se expand irá  en fo rm a  para lela hasta S' y, 
consecuen tem en te ,  el precio de mercado se reducirá  de Pü a P, (p un to  B).

3 Cabe señalar que d icho  tr iá n g u lo  no es o tra  cosa que la d ife re n c ia  entre  los cam bios en el excedente  del 
consum ido r y el del p ro d u c to r generados por la caída del precio : el aum en to  en el excedente del consum ido r 
equ iva le  al área P0.P1.B.A, m ien tras que la d ism in u c ión  en el excedente  del p ro d u cto r equivale al área P P..C.A.

4 Para una dem os trac ión  m atem ática  de esta fó rm u la , véase Fonta ine (1999 : 297).
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Debido a las caracter ís t icas part icu la res  de la o ferta ,  la caída en el precio  de! mercado no 
a fecta  la p roducc ión  de los demás productores. Sin embargo, esta misma caída incent iva  a los 
consum idores  a dem andar más del bien, por lo que el consum o to ta l  en el mercado  aum enta  
de XQ a X l (equ iva len te  a la p roducc ión  del p ro ye c to ,X ) .  De esta fo rm a, podemos m edir  los 
ingresos del p royecto  como veces el precio P1 (área X0.Xr B.C).

Gráfico 3.2 Oferta perfectamente inelástica

x

Tomando en cuenta  que los p roducto res  a n t igu os  no reducen su p roducc ión  y, por lo tan to ,  
no se l iberan recursos, la va lo rac ión  social de la p roducc ión  del p royecto  solo será medida por 
el a um e n to  en el consumo. Esta va lo rac ión  está de te rm inada  por el área debajo de la curva de 
dem anda (X0.Xr B.A). Sin embargo, com o ya se m enc ionó, el va lo r  privado de la p roducc ión  del 
p royecto  está de te rm ina do  por el área X0.X1.B.C, por lo que subest ima su va lo r  social en un 
m o n to  equ iva len te  al t r iá n g u lo  A.B.C5.

6 De manera s im ila r al caso general, este tr iá n g u lo  es igua l a la d ife renc ia  entre  el excedente del consum ido r 
(área P0.Pr B.A) y la d ism inuc ión  en el excedente del p ro d u c to r (área P0.Pr C.A) que se produce por la reducc ión en 
el p recio  del bien o serv ic io  que produce el proyecto.
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3.2.1.3 Otros casos part icu la res

A con t inuac ión  se presentan los casos en los que la realización del proyecto genera impactos 
d is t in to s  sobre la o fe rta  (si se expande o no), sobre el precio f ina l de e qu i l ib r io  (si cae o no) y 
sobre la can t idad  f ina l de e q u i l ib r io  (si aum enta  o no). Por lo tan to ,  la va lo rac ión  social de la 
p roducc ión  dependerá de si el p royecto  (i) logra l iberar recursos y /o  (ii) si genera un a um e n to  
en el consum o to ta l .

Como puede apreciarse en el cuadro  3.1, la va lo rac ión  social de la p roducc ión  será igual a 
la va lo rac ión  privada de la p roducc ión  en los casos en que el p royecto  no genere cambios  en 
el prec io  f ina l  de equ i l ib r io .  Se deja al lec to r  la co m p ro ba c ión  g rá f ica  de los casos no 
desarro l lados: o fe r ta  pe r fe c ta m en te  elástica, demanda p e r fec ta m en te  inelástica y demanda 
p e r fe c ta m e n te  e lás t ica6.

Cuadro 3.1 La valoración de la producción en mercados no distorsionados

Caso
general

Oferta
¡nelástica

Oferta
elástica

Demanda
¡nelástica

Demanda
elást ica

Efecto en o fe rta  (0) Se expande Se expande No se expande Se expande Se expande

Efecto en precio  (P) Cae Cae No cae Cae No cae

Efecto en ca n tida d  (Q) A um enta A um enta No aum enta No aum enta A um enta

B enefic ios socia les:

(i) Recursos liberados Si- No Sí Sí No

(ii) Consum o ad ic iona l Sí Sí No No Sí

VSP fre n te  a VPP VSP > VPP VSP > VPP VSP = VPP VSP > VPP VSP = VPP

Fuente: elaboración propia.

3 .2 .2  La va lo r iz a c ió n  social de los insum os

De manera s im i la r  al anális is  de la va lo rac ión  social de la p roducc ión  del proyecto, se 
p resentarán a con t inu a c ió n  los aspectos teó r icos  re lac ionados con la va lo rac ión  social de los 
bienes y servic ios u t i l izados  com o insumos por el p royecto  (es decir, la va lo rac ión  social de los 
costos en los que se incurre  para p rod u c ir  los bienes y servic ios que ofrece el proyecto). Para 
ello, se analiza el caso general, que supone curvas de oferta  y demanda con elastic idad «normal» 
y se presenta un cua dro -resum en  de los casos part icu la res  (cuadro 3.2).

6 Se sugiere revisar el lib ro  de Castro y M oka te  (2003), donde se ana lizan  a lgunos de estos casos particu la res.
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3.2.2.1 El caso general

Como se ve en el g rá f ico  3.3, antes de la e jecuc ión  del proyecto, el equ i l ib r io  del mercado 
del insumo u t i l izad o  por este estaba d e te rm in a do  por la curva de o fe rta  (S) y la curva de 
demanda (D), que representa un precio P() y una cant idad Y0 (punto A). Sin embargo, la ejecución 
del p royecto  reque r i r ía?  can t idad  de insumo de ese mercado, por lo que su curva de demanda 
se desplazaría hasta D' (donde D = D’ + Y). Esta dem anda ad ic ional generada por el p royecto  
haría que el precio de mercado a u m e n te  de P0 a P1 (pun to  B).

Como resultado de este a u m e n to  en el precio, los a n t igu os  consum idores  (aquellos que ya 
estaban consum iendo  el bien o servic io  antes de que se desarro l lara el proyecto) reduc irán  su 
can t idad  demandada del bien de Y0 a Y^ m ientras  que los productores aum enta rán  la cant idad 
producida de Yo a Y2. Así, la can t idad  de insum o u t i l izad o  por el p royecto  (Y )  será igual a la 
suma de estas dos cant idades:  Y0- Y ) e Y .-Y 0. En esta s i tuac ión ,  los egresos del p royecto  son Y 
veces el precio  P1 (área Y r Y2.B.C).

En cua n to  a la va lo rac ión  social de los insumos, es necesario ana l iza r  ta n to  el lado de la 
demanda com o el de la o ferta . Por el lado de la demanda, la reducción en el consum o t iene  un 
va lo r  social que está dado por el área l im i ta d a  por los pun tos  Y r Y .A.C, bajo la curva de 
demanda or ig ina l (D). En lo que respecta a la o ferta, el uso adic ional de recursos por el aum ento  
en la producción t iene un valor ap rox im adam en te  igual al área l im itada por los puntos YQ.Y2.B.A, 
que se encuentra  debajo de la curva de o fe rta .  De esta fo rm a, el costo social en insumos en el 
que se incurre  por la puesta en marcha del p royecto  es igual a: (i) el va lo r  de la reducción  en 
su consumo, más (¡i) el va lo r  de los recursos ad ic ionales  requeridos para inc re m e n ta r  su 
p roducc ión .  Este costo equiva le  al área l im i ta d a  entre  los pun tos  Y 1.Y;.B.A.C.

De esta manera, el va lo r  p r ivado de los insum os u ti l izados  por el p royecto  (de te rm inados  
p o rY  veces P;) sobreest iman el va lo r  que la sociedad les asigna, por un m o n to  s im i la r  al área 
de te rm ina da  por el t r iá n g u lo  A.B.C.

Al igual que para el caso de la va lo rac ión  social de la producc ión , este t r iá n g u lo  depende de 
la p a r t ic ipac ión  de los insumos consum idos  por el p royecto  en el consum o to ta l  del mercado 
(P = Y / Y,), del grado de e las t ic idad de la curva de o fe rta  (es) y del g rado de e las t ic idad  de la 
curva de demanda (eD)7. De manera s imilar, podríam os p la n tear la va lo r izac ión  social de los

7 Como en el caso de la p roducción, este tr iá n g u lo  se puede ca lcu la r tam b ién  com o el d ife re n c ia l de los cam bios 
en el excedente  del consum idor y el del p ro d u c to r que se deben al inc rem en to  del precio : el aum en to  en el 
excedente del p ro d u c to r equivale al área P ,Pr A.B, m ie n tra s  que la d ism inución  en el excedente del consum ido r 
equ iva le  al área P P .C.A.
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Gráfico 3.3 El caso general: no existen distorsiones

Y

¡nsumos (V5I) en fu n c ió n  de la va lo r izac ión  privada de los m ismos (VPI) y de un fa c to r  de 
co rrecc ión8:

VSI = VPIx 1 + (3
2 x ( £ - £ D)

(3 -2)

3.2.2.2 Casos part icu la res

Existen o tros  casos part icu la res  en los que la rea l ización  del p royecto  genera im pactos  
d is t in to s  sobre la dem anda (si se expande o no), sobre el precio f ina l  de equ i l ib r io  (si aum enta
o no) y sobre la can t idad  f ina l  de e q u i l ib r io  (si se inc rem e nta  o no). Por lo tan to ,  la va lo rac ión  
social de los insumos dependerá de si el p royecto : (i) genera el uso de recursos ad ic ionales por 
el a um e n to  en la p roducc ión  y /o  (¡i) provoca una reducc ión  en el consum o de los otros 
demandantes.

s Para revisar el d e ta lle  m a te m á tico  de esta fó rm u la , véase Fonta ine (1999 : 299).
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Como puede apreciarse en el cuadro  3.2, la va lo rac ión  social de los insumos será igual a su 
va lo rac ión  privada en los casos en que el p royecto  no genere camb ios  en el precio f ina l  de 
equ i l ib r io .  Se deja al lec to r  la com probac ión  grá f ica  de todos los casos part icu la res.

Cuadro 3.2 La valoración social de los insumos en mercados no distorsionados

Caso
general

Oferta
inelástica

Oferta
elástica

Demanda
inelástica

Demanda
elástica

Efecto en o fe rta  (0) Se expande Se expande Se expande Se expande No se expande

Efecto en precio  (P) A um en ta A um enta No aum enta A um enta No aum enta

Efecto en ca n tida d  (Q) A um en ta No aum enta A um en ta A um enta No aum enta

Costos socia les:

(i) Uso de recursos 
ad ic iona les Sí No Si- Si- No

(¡i) Reducción de consum o Sí Sí No No Sí

VSI fre n te  a VPI VSI < VPI VSI < VPI VSI = VPI VSI < VPI VSI = VPI

3.3 La valorización social de bienes no transables en mercados distorsionados

La exis tencia  de d is tors iones, ta les com o impuestos, subsidios, restr icc iones cu a n t i ta t iv a s  
(l icencias y cuotas),  poder m onopó l ico ,  ex te rna l idades  ambienta les ,  entre  otras, así com o la 
s i tuac ión  de equ i l ib r io  de la economía por debajo  o por enc ima del p leno empleo, im p l ican  un 
a le ja m ie n to  de la s i tuac ión  h ip o té t ica  de perfecta  economía de mercado. En este sent ido, es 
ind ispensable  rea l izar a justes para inco rp o ra r  las va r iac iones  ta n to  en el excedente  del 
p rod u c to r  com o en el del consumidor, por lo que se e ncon tra rán  d ife renc ias  ad ic ionales  entre  
el va lo r  social de la p roducc ión  y los insumos, y sus correspond ientes  valores privados.

3.3.1 A jus tes  a la v a lo r iza c ió n  socia l de la p ro d u cc ió n

3.3.1.1 Im puesto  a las ven tas9

La existencia de un impuesto a las ventas sobre un determ inado p roducto  crea una divergencia 
entre  el va lo r marg ina l que este t iene para el consum idor y el costo marg ina l de producir lo. Por 
tan to,  se hace necesario analizar la va lorizac ión social en el caso de presencia de impuestos.

9 La in co rp o ra c ión  de subsid ios en el m ercado del p ro d u cto  genera e fectos inversos a los de los im puestos, por
lo que se deja al le c to r el aná lis is de d icha s ituac ión .
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□ El caso general
El caso general reproduce una s i tuac ión  en la que, al poner en marcha el proyecto, se 

incrementa el consumo del bien en el mercado de XQ a X2, pero, a su vez, otras f i rmas d isminuyen 
su p roducc ión  de Xo a X 1 y, por lo tan to ,  se l iberan recursos. El g rá f ico  s igu ien te  muestra  esta 
s i tuación.

Gráfico 3.4 Impuesto a las ventas: el caso general

V P P  =  X , . X 2 .C '.E

V S P  =  X , . X 2 .A '.A .C .E

A R E C  =  H '.C '.A '.H

V S P  =  V P P  +  A R E C  +  E C H ' +  A H A '

X

En la s i tuac ión  in ic ia l  (donde la can t idad  producida  es igual a XQ), el precio pagado por los 
consum idores  es PC0, m ien tras  que los p roducto res  reciben PP0; esta d ife renc ia  equiva le  al 
im puesto  a las ventas  PCQ-PP0. El p royecto  produce X ^ X ^  por lo que la expansión de la o ferta  
hasta S' ocasiona que el precio que paga el con su m id o r  d ism inuya  hasta PCl( m ien tras  que el 
pago que recibe el p ro d u c to r  por cada unidad se reduce a PP1; además, la can t idad  producida 
por el resto de f i rm as  se reduce hasta X r

Para de te rm ina r el benef ic io  social de la puesta en marcha del proyecto, es necesario analizar 
ta n to  a los consumidores  com o a los p roductores , así com o a un nuevo agente, el Estado, en 
su papel de recaudador de impuestos. El bene f ic io  social de los pr imeros es X0.X2.A‘.A, m o n to  
que indica la cant idad de d inero que los consum idores  estarían dispuestos a pagar por disponer 
de las X2-X Q unidades ad ic ionales  generadas por el proyecto. Por el lado de la producc ión , los
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benefic ios vienen dados por la liberación de recursos que genera el proyecto, m onto  equivalente 
al área l im i tada  por X,.Xn.C.E. En consecuencia, el benef ic io  social to ta l  del p royecto  es igual 
al área X,.X2.A’.A.C.E.

Por su parte, el m o n to  recaudado por el Estado por concep to  del im puesto  es la d ife renc ia  
entre  el ingreso b ru to  del p rod u c to r  (X,-X, veces PC,), y su ingreso neto  (X2- X l veces PP,).

Cabe m e nc ion a r  que el benef ic io  social puede ser ca lcu lado  tam b ién  sumando el va lo r  del 
aum e n to  en el consum o sobre la base del precio que pagan los consum idores  (PC,), y el de la 
d ism in uc ió n  de la p roducc ión  de los o tros  producto res  al precio que excluye el im puesto  o 
p rec io  de o fe r ta  (PP,), s iem pre  y cuando  las áreas de los t r iá n g u lo s  ECH' y A H A ’ sean 
a p ro x im ad am en te  cero. Sobre la base de este p la n te a m ie n to  surge la in te r rogan te  acerca del 
precio social del bien.

El precio que recibe el p royecto  por concep to  de la venta  del bien (PP,) es el precio privado. 
En consecuencia , el va lo r  privado de la p roducc ión  (VPP) es X - X 1 veces PP,. En cambio, el 
va lo r  social de la p roducc ión  estaría dado por:

VSP = (X0-X,) PP, + (X2-X 0) (PP, + T) (3 -3 )

donde T es el m o n to  del im puesto  por cada un idad del bien. Factorizando se obt iene:

VSP = (X2-X,) PP, + (X2-X 0) T (3-4)

de ta l  fo rm a  que:

VSP = VPP + T (DX) = VPP + AREC (3-5)

El p ro ye c to  genera  un in c re m e n to  en la re cauda c ió n  f isca l e q u iva le n te  a AREC. En 
consecuencia, el precio social del p rodu c to  entregado  por el p royecto  será igual al precio 
privado más el inc rem ento  de la recaudación fiscal, s iempre y cuando las áreas de los t r iángu los  
ECH1 y A H A ‘ sean a p ro x im ad am en te  cero. En caso con tra r io ,  la d ife renc ia  entre  el precio
social y el p r ivado dependerá de la tasa im pos i t iva  (T), así com o de las e last ic idades de o ferta
(es) y de demanda (eD). Esta re lación se puede representar a través de un fac to r  de co r re cc ió n 10:

10 Véase la derivac ión  m atem ática  de esta fó rm u la  en Fonta ine (1999 : 309).
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VSP =  V P P x 14-
T x e  

- ( 1  +  T ) X £ :
( 3 - 6 )

Cabe destacar que esta fó rm u la  es general, es decir, puede aplicarse a los casos en los que 
las curvas de o fe rta  y demanda son to ta lm e n te  elásticas o inelásticas.

■ Caso pa r t icu la r  1: o fe rta  p e r fe c ta m en te  elástica
Supongamos que la producción generada por la puesta en marcha del proyecto no incrementa 

el consum o to ta l  del bien en el mercado, sino que sus t i tuye  la p roducc ión  de otras f i rm as 
exis tentes. Este es el caso de una o fe r ta  com p le ta m e n te  elástica, tal com o se muestra en el 
g rá f ico  s igu iente.

Gráfico 3.5 Existen distorsiones, no cambia la disponibi l idad global

En el g rá f ico  anter ior,  se puede aprec ia r  que, ante  la ausencia del proyecto, la can t idad  
d ispon ib le  en el mercado del bien es igual a X . En d icha s i tuac ión, la d is to rs ión  en el mercado 
es generada por la in t ro d ucc ió n  de un im puesto  que ocasiona que el precio  que recibe el 
p ro d u c to r  sea igual a PPQ, m ien tras  que el precio  que paga el co n sum ido r  sea PCQ. La puesta 
en marcha del proyecto, dado que la o fe rta  es com p le ta m e n te  elástica, generaría que los 
o tros  p roducto res  d ism inuyan  su p roducc ión  de XQ a X 1 (equ iva len te  a la can t idad  producida 
por el proyecto), por lo que ta n to  el nivel de consum o del bien en el mercado com o el precio 
que pagan los consum idores  perm anecen ina lterados.
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Así, el benef ic io  para la co m un id ad  v iene exc lus ivam en te  por el lado de los p roducto res  
ex is ten tes antes de que se desarro lle  el proyecto, los cuales liberan recursos al d is m in u i r  su 
p roducc ión .  Por el lado de los consum idores  no existe n ingún  benef ic io ,  dado que el nivel de 
consum o to ta l  del bien d en tro  del mercado no varía. A d ic io n a lm e n te  a ello, no se produce 
n ing ún  a u m e n to  en la recaudac ión  del Estado, ya que la nueva p rod ucc ión  reemplaza 
exac tam en te  a la que se deja de producir ,  sin m o d i f ic a r  la c a n t idad  to ta l  gravada por el 
Estado. En consecuencia, bajo el supuesto  de que los costos pr ivados de los o tros  p roducto res  
coinciden con sus costos sociales, el benef ic io  social del proyecto desarro llado está determ inado  
por el va lo r  de los recursos l iberados por los o tros  p roducto res  (el re c tá ngu lo  X^X^C.F). A su 
vez, este va lo r  es igual a los ingresos netos perc ib idos por el p royecto .

a Caso p a r t icu la r  2: dem anda p e r fe c ta m en te  elástica
Ahora analicemos el caso en el que la puesta en marcha del p royecto  increm enta  el consumo 

to ta l  del bien en el mercado an te  la presencia de distors iones. Esta s i tuac ión  se presenta 
cuando la demanda por el p roducto  es per fec tam ente  elástica, por lo que la cant idad producida 
por el nuevo proyecto  será absorbida en su to ta l id a d  por el mercado. As im ism o, supongamos 
nuevam ente  que la d is to rs ión  v iene dada por un im puesto  que genera que el consum id o r  
pague un precio igual a PC0, m ien tras  que el p ro d u c to r  solo recibe PPQ.

Gráfico 3.6 Impuesto a las ventas: cambia la disponibilidad global

S +  Py

VPP =  X 0 .X j.E .F  

A R E C  =  A.E.F.C 

VSP = X 0 .X 2 A .C  

VSP =  VPP +  A R E C

X 0 X 2 X
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En estas c ircunstanc ias,  un in c re m e n to  en la d ispon ib i l idad  del b ien den tro  del mercado, 
e qu iva len te  a X2-X 0, es absorb ido  por el mercado al m ism o nivel de precios, dado que la 
demanda es p e r fe c tam en te  e lást ica (la d isposic ión  a pagar de los consum idores  con t inúa  
s iendo PC0). As im ism o, los p roducto res  seguirán rec ib iendo PP0 por cada un idad  vendida. En 
este caso, el va lo r  social de la p roducc ión  v iene dado por dos fac to res :  el inc rem e n to  en el 
consum o to ta l  del bien y el a u m e n to  en el m o n to  recaudado por el Estado. Los ingresos netos 
por concep to  de la ven ta  de la nueva producc ión  son equ iva len tes  a X veces PPQ. Sin embargo, 
el va lo r  social de la p roducc ión  es X veces PC0, dado que la dem anda  ine lást ica ref le ja que la 
d isposic ión  de los consum idores  a pagar sigue s iendo PCQ. La d ife renc ia  entre  el va lo r  social 
de la p roducc ión  y su va lo r  p r ivado  es el cam b io  en la recaudación.

» Otros casos part icu la res
A c o n t inu ac ión ,  se presenta en el cuadro  3.3 un resumen de los casos part iculares, que 

inc luyen aquellos en los que la o fe r ta  y la demanda son to ta lm e n te  inelásticas. Cabe destacar 
que, en casi todos, el va lo r  social de la p roducc ión  (VSP) es m ayo r que el va lo r  privado de la 
p roducc ión  (VPP), excep to  cuando  la o fe r ta  es to ta lm e n te  e lást ica. Como ya se mencionó, 
esto se debe a que, para este caso en part icu lar,  la incurs ión  del p royecto  no afecta  ni el 
precio  ni la can t idad  del mercado. Se deja al lec to r  la co r respond ien te  com probac ión  gráf ica  
de los casos no desarro l lados en esta sección.

Cuadro 3.3 La valoración de la producción en mercados distorsionados

Caso
general

Oferta
¡nelástica

Oferta
elástica

Demanda
¡nelástica

Demanda
elástica

Efecto en o fe rta  (0) Se expande Se expande No se expande Se expande Se expande

Efecto en precio (P) Cae Cae No cae Cae No cae

Efecto en can tidad  (Q) 

B enefic ios sociales:

A um en ta A um en ta No aum enta No aum enta A um enta

(i) Recursos liberados Si No Si- Sí No

(ii) Consumo ad ic iona l Sí Si- No No Sí

(iii) M ayo r recaudación Sí Sí No No Si

VSP fre n te  a VPP VSP > VPP VSP > VPP VSP =  VPP VSP > VPP VSP > VPP

3.3.1.2 Externa l idades en el m ercado  del p roducto

Puede darse el caso de que la e jecuc ión  de un p royecto  cause daño  a personas u otros 
a g en tes  e co n ó m icos  no d i r e c ta m e n te  v in c u la d o s  con él. D icho  daño  se conoce  com o
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«externalidades negativas». Un e jemplo de ello son las construcc iones de te rm ina les  portuar ios  
para em barcar y desembarcar minerales. En la actua l idad ,  en la práct ica, es el Estado el que 
debe in ve r t i r  en la cons trucc ión  del te rm ina l  y, después de haber generado la demanda 
suf ic ien te ,  dar lo  en concesión al sector pr ivado. Sin embargo, el t ranspo rte  de m inera les es 
a l tam en te  c o n ta m in a n te  para los traba jadores, la pob lac ión  a ledaña y el mar. Esto genera 
costos ad ic ionales  para la salud de las personas y el de te r io ro  del m edio  ambiente .

Debido a la exis tencia  de estos costos ad ic ionales  (ex te rna l idades negativas),  el costo to ta l  
para la sociedad de p roduc ir  una unidad ad ic iona l del bien (costo m arg ina l social,  CMgS) es 
d is t in to  y m ayor que el privado (CMgP). Por ello, a lgunos proyectos in te n ta n  inco rp o ra r  en su 
curva de CMgP (o de o ferta , S) las ex te rna l idades  negativas, aunque  casi s iempre subest im an 
el verdadero  costo social o no logran inco rpora r lo  del todo. De esta forma, en general, el 
CMgS es m ayor que el CMgP.

Veamos las consecuencias de esta s i tuac ión  en el g rá f ico  3.7. El p royecto  expande la curva 
de o fe rta  de S a S' (donde S' = S + Py), p roduciéndose una reducc ión  del precio de mercado de 
P0 a Pr  Ello t rae consigo dos efectos. En p r im er lugar, a um en ta  la can t idad  dem andada de XQ 
a X2 y, por tan to ,  el consum o to ta l ;  en segundo lugar, se reduce la p roducc ión  de o tros 
productores, de X0 a X r  De esta forma, la can t idad  sum in is trada  por el p royecto  (X) es la suma 
de ambas cant idades, o la d ife renc ia  entre  X2 y X r

Gráfico 3.7 Externalidades negativas en la producción

CMgS

X



7 6  | E v a l u a c i ó n  s o c i a l  d e  p r o y e c t o s  p a r a  p a í s e s  en  d e s a r r o l l o

El va lo r  p r ivado de la p roducc ión  es P. x X, m ien tras  que su va lo r  social v iene dado por:

■ el consum o  a d ic io n a l :  o b ene f ic io  e co nó m ico  de co n s u m ir  cada un idad  ad ic iona l ,  
representado por el área debajo de la curva de dem anda (X(|.X,.C.B); y

o los recursos  l ibe ra dos :  o cos tos  e co n ó m ic o s  de p ro d u c i r  cada u n id ad  a d ic io n a l ,  
representados por el área debajo de la curva de o fe r ta  (X].Xü.B'.A'). Cabe destacar que, 
deb ido a la d ife renc ia  entre  el costo m arg ina l pr ivado y el social, esta área se d iv ide en 
dos partes: el va lo r  de los recursos liberados por los a n t igu os  producto res  (X..Xf,B.A) y 
los costos por e fec to  de la exte rna l idad  negativa  (A.B.B'.A'). Nótese que el costo social 
to ta l  de cada unidad producida  se m ide sobre la curva CmgS, que es la que incorpora  los 
costos de con tam inar .

3 .3 .2  A jus tes  a la va lo r izac ió n  soc ia l de los insum os

Al igual que en el caso de la producc ión ,  el va lo r  social de los insumos u t i l izados  por el 
p royecto  no necesariam ente  es igual a su va lo r  privado. Existen e lementos  ta les com o los 
im puestos  o subsidios, que in t roducen  d is to rs iones y crean una brecha entre d ichos valores. 
En consecuencia , es necesario inco rp o ra r  ta les d is tors iones, si es que las hubiera, para poder 
realizar una correcta  va lo rac ión  social de los insumos.

3.3.2.1 Im puesto  a la venta

a El caso general
Una vez más se p lan tea el caso en el que la puesta en marcha del p royecto  t iene dos 

e fec tos ,  pues el in c re m e n to  en la d em a nd a  por el in su m o  es s a t is fe ch o  m e d ia n te  el 
d esp lazam ien to  de o tros  consum idores  del m ism o (Y -Y  en el g rá f ico  3.8) y a u m e n ta nd o  su 
p roducc ión  to ta l  (Y2-Y  , en el m ism o gráf ico).

El desp lazam ien to  de la curva de dem anda por insumos - f r u t o  de la puesta en marcha del 
p ro ye c to -  ocasiona que el precio pagado por las empresas que u ti l izan el insumo se incremente  
hasta PC]( m ien tras  que el precio rec ib ido  por las f i rm as  que lo fab r ican  aum e n ta  a PPr  Por lo 
tan to ,  el cos to  social del insum o empleado  por el p royecto  v iene dado por la suma de dos 
áreas: la pr imera  corresponde a la desv iac ión de recursos para e laborar el vo lu m en  adic iona l 
requer ido  del insum o (Y0.Y2.F.C), y la segunda, a la reducc ión  de su consum o por parte  de 
o tros consumidores (Y1.Y0.A.B). Así, el costo social to ta l  estaría determ inado  por el área l im itada 
por los pun tos  Y r Y2.F.C.A.B.
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Ahora bien, si el área de los t r iá n g u lo s  A.B.C' y F.C.F' es a p ro x im ad am en te  nula, el costo 
social puede aprox imarse m ed ian te  la suma del área Yo.Y,.F.F' con el área Y ).Y0.C'.B. La primera 
corresponde al aum ento  de la p roducc ión  to ta l  del insumo, va lor izado al nuevo precio recibido 
por las f i rm as  que lo fab r ican  (PP,); m ien tras  que la segunda corresponde al va lo r social de la 
reducción en el consumo, ca lcu lado  sobre la base del nuevo precio e fe c t ivam en te  pagado por 
los consum idores  del insumo (PCl ).

Y

De manera s im i la r  al a juste del va lo r  social de la producc ión ,  para el caso de los insumos, el 
precio social del bien u t i l izado  por el p royecto  será igual al precio privado m u l t ip l ica d o  por un 
fa c to r  de corrección. Este fac to r  de correcc ión dependerá de la tasa im posit iva  al bien u t i l izado  
(t), así com o de las e last ic idades de o fe r ta  (es) y de dem anda (eD), de la s igu ien te  m a n e ra 11:

VSI =  VPI X 1 + t  X  £ '  

(1-t) X  £ C
(3 -7 )

11 Véase Fonta ine (1999 : 331) para una derivac ión  m a te m á tica  de esta fó rm u la .
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b Caso p a r t icu la r  1: o fe r ta  p e r fe c ta m en te  inelástica
Este caso se presenta cuando  la puesta en marcha del p royecto  genera que la can t idad  de 

insumos ex is ten te  en el m ercado  sea to ta lm e n te  absorbida de o tras  act iv idades para a tender 
las necesidades del nuevo proyecto . Tal com o se muestra en el g rá f ico  3.9, la curva de o ferta  
p e r fe c ta m en te  ¡ne lástica  sug iere  que an te  un d e sp la zam ien to  de la curva de demanda 
ocasionado por el proyecto , no se increm enta rá  la can t idad  producida  del mismo.

Gráfico 3.9 Existen distorsiones, no cambia la d isponibil idad global

Part iendo de la s i tuac ión  in ic ia l,  en la que la producción  del insum o exis ten te  en el mercado 
es igual a Y , el precio que las empresas pagan por el insumo es PC0, m ientras  que las f i rm as 
que fab r ican  el insumo reciben PPQ. De esta forma, el Estado recauda PCQ-PP0 por cada unidad. 
Al inc rem enta rse  la dem anda com o consecuencia  de la puesta en marcha del proyecto, la 
curva de demanda se traslada de D a D' (donde D' = D + Y). Sin embargo, la perfecta inelast ic idad 
de la curva de o fe rta  provoca que la can t idad  producida del insum o no aum ente  y que, más 
bien, se reduzca de Y0 a Y 1 la can t idad  consumida por el resto de empresas. Asimismo, el 
precio pagado por las empresas se inc rem enta rá  hasta PC,, m ien tras  que el precio que las 
f i rm a s  p roducto ras  del insum o rec ib irán  por la venta  de cada un idad será PPr

El va lo r  privado de los insumos que requiere el p royecto  está d e te rm ina do  por el área 
Y1.Y0.C.B, m ien tras  que su va lo r  social equiva le  al área Yr Y0.A.B, bajo  la curva de demanda
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in ic ia l (D). En consecuencia, el cos to  social de los insumos empleados por el p royecto  estará 
de te rm ina do  por el prec io  e fe c t iva m e n te  pagado por ellos menos el va lo r  del t r iá n g u lo  A.B.C, 
es decir:

VSI =  PC, x Y - X ( A P C x Y) (3-8)

Donde Y es el n úm ero  de unidades de insumo empleadas por el proyecto, y PC1 es el precio 
pagado por la empresa. Si el cam b io  en el precio pagado (DPC) es muy pequeño, el costo 
social podría aproximarse por el que e fec tivamente  enfrenta  el proyecto, es decir, aquel valorado 
con PCr -

VSI = VPI = PC, x Y  =  PP, x (1 + 1) x  Y (3-9)

■ Caso p a r t icu la r  2: dem anda perfe c ta m en te  ine lást ica
Ahora  se p lan tea el caso en que el inc rem e n to  de la dem anda por el insumo se t rans fo rm a  

en un a u m e n to  del consum o to ta l  del bien den tro  del mercado, dado que se asume que la 
demanda por el insum o por parte  de las f i rm as  p roducto ras  del bien ajenas al p royecto  
permanece con s ta n te  (g rá f ico  3.10).

Yo Y , Y
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La puesta en marcha del p royecto  genera un desp lazam ien to  de la curva de demanda por el 
insum o equ iva len te  a Y (de D hasta D'). In ic ia lm en te ,  el precio pagado por los p roducto res  del 
bien por cada unidad de insumo era PC,. y el precio recib ido  por las f i rm as  p roducto ras  del 
insum o era PP(j (se ent iende  que, una vez más, la d is to rs ión  en el mercado está siendo 
in t rod uc ida  m ediante  un impuesto).  Sin embargo, como consecuencia  del desp lazam ien to  en 
la curva de demanda por el insumo, el prec io  pagado por los consum idores  aum enta  a PC,, 
m ien tras  que el precio rec ib ido  por los p roducto res  alcanza el nivel de PP,.

Así, el costo social de in c re m e n ta r  la p roducc ión  de insumos está dado por el área ubicada 
por debajo  de la curva de o fe rta  l im i tada  por los pun tos  Y( .Y..B.A, de tal fo rm a  que el costo 
social es igual al precio rec ib ido  por los p roducto res  del insum o menos el va lo r  del área del 
t r iá n g u lo  A.B.C. De nuevo, si la va r ia c ió n  en el prec io  rec ib ido  por los p rod u c to res  es 
despreciable, el costo social podrá ser ap ro x im ad o  por aquel en el que incurre e fec t iva m en te  
el proyecto , menos el m o n to  de im puestos  recaudado por el Estado (B.E.F.C).

■ Otros caso part icu la res
De manera s imilar, se presentan, para cada caso part icu la r,  los efectos en el precio y la 

can t idad  del insum o en cuestión, los c om p on en tes  de su costo social y la com parac ión  de 
este ú l t im o  con el va lo r  privado de los mismos.

Como se puede n o ta r  en el cuadro  3.4, el va lo r  social de los insumos (VSI) será siempre 
m enor que el va lo r  privado (VPI). Esto se debe a que la incurs ión  del p royecto  genera un 
aum e n to  en la recaudación, lo que reduce su costo social en com parac ión  con lo e fec t ivam ente  
pagado por el p royecto  (costo privado). Se deja al lec to r la cor respond iente  com probac ión  
gráf ica  de los casos no desarro l lados en esta sección.

C u a d r o  3 . 4  La v a lo r a c ió n  de  los in s u m o s  en m e r c a d o s  d is to rs io n a d o s

Caso
general

Oferta
¡nelástica

Oferta
elást ica

Demanda
¡nelástica

Demanda
elást ica

Efecto en dem anda (D) Se expande Se expande Se expande No se expande Se expande
Efecto en p recio  (P) A um en ta A um enta No aum enta No aum enta A um en ta
Efecto en can tidad  (Q) A um enta No aum enta A um en ta No aum enta A um enta

Costos socia les:
(i) Uso de recursos 

ad ic iona les Sí No Si- No Sí
(ii) Reducción de consum o Sí Si- No Si- No
(iíi) M ayo r recaudación Sí No Sí No Sí

VSI fre n te  a VPI VSI < VPI VSI < VPI VSI < VPI VSI < VPI VSI < VPI
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E jem p lo  3.1 El cá lcu lo  del va lo r  socia l de la p rod u cc ió n

Una ONG está pensando incursionar en el proceso de aseguramiento de salud de familias de 

ingreso medio, por lo que decide ofrecer un seguro alternativo a los ya existentes en el mercado 

nacional para este segmento.

Antes de la presencia de la ONG en el mercado de seguros, una póliza anual valía S/. 100 (PCo). 

No obstante, se debía pagar un impuesto de S/. 20 por cada póliza vendida, por lo que las empresas 

aseguradoras recibían solo S/. 80 (PP0). En este contexto, la ONG ofrece 20 mil nuevas pólizas (X), 

lo que genera una caída del precio de las pólizas hasta S/. 90 (PC,). Sin embargo, dada la existencia 

del impuesto, todas las aseguradoras recibirán tan solo S/. 70 (PP,) por cada póliza vendida.

Además, supondremos que la venta de las 20 mil pólizas (X2 - X 1 = X) por parte de la ONG sería 

posible gracias a: (i) la reducción en 7 mil pólizas (XQ - X,) en las ventas de las otras compañías 

de seguros y (¡i) la expansión de 13 mil nuevos clientes (X., - XQ) en el mercado de seguros de 

salud (estas cantidades dependen de las elasticidades de la oferta y la demanda de pólizas en el 

mercado de seguros que estamos analizando).

Utilizando estos datos, ¿cuál sería el valor social de la producción del proyecto de la ONG?

Como se puede deducir, se trata del caso analizado en el gráfico 3.4. Asumiendo que los 

triángulos ECH' y AHA1 del gráfico 3.4 sean significativos y, por lo tanto, sea necesario tomarlos 

en cuenta para el cálculo del valor social de la producción, este estaría dado por:

• el valor privado de la producción del proyecto al precio recibido por el productor (S/. 70 por 20 

mil pólizas),

• la recaudación adicional (S/. 20 por 13 mil pólizas) y

• las áreas de los dos triángulos mencionados.

Es decir:

VSP = VPP + AREC + ECH' + AHA'

Calculando:

VSP =(70 x 20.000) + (20 x 13.000) +

(10 x 7.000) ¡ 2 + (10 x 13 .000 )/2  

VSP = 1.400.000 + 260.000 + 35.000 + 

65.000 

VSP = 1.760.000

De esta forma, podemos observar cómo el VSP excede al VPP en S/. 360.000 (25% del VPP y 

20% del VSP).
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3.4  La va lorizac ión  social de bienes transables en mercados d is tors ionados

En esta sección ana l izaremos el va lo r  social de los bienes transables, es decir, aquel los que 
se pueden com erc ia l iza r  in te rn ac ion a lm en te .  C om ú nm en te  se los c las if ica en im por tab les  o 
exportables. Los importab les  son ta n to  los bienes im por tados como los producidos loca lmente, 
pero que podrían sus t i tu irse  por im por tac iones.  Los exportab les  son aquel los que se exportan ,  
así com o los consum idos loca lm ente ,  pero que podrían exportarse.

La va lo rac ión  privada de los bienes en este t ipo  de mercados tam b ién  puede d ife r i r  de la 
social debido a la presencia de d istors iones. Entre las principales, se encuen tran :  los aranceles 
a las importac iones,  los impuestos (o subsidios) a las exportac iones y a lgún t ip o  de restr icc ión  
cu a n t i ta t iv a  al com erc io  exterior.

Por lo general,  los precios de los productos  im por tab les  y exportab les se expresan en moneda 
e x tran je ra :  PCIF12, para el caso de las im por tac iones ,  y PF0B13, para el caso de los p roductos  
exportab les. Sin embargo, para realizar la eva luac ión  de cua lqu ie r  p royecto  se requiere que la 
in fo rm a c ión  de ingresos y costos se encuen tre  en moneda nacional y a precios del mercado 
in te rno . De esta fo rm a, en ausencia de im puestos  y subsid ios in te rnos  (como, por e jemplo, el 
im puesto  a las ventas),  los precios pr ivados de los bienes im por tab les  y exportab les  en el 
mercado nac ional serán:

Donde:
PM : prec io  del bien im p o r ta d o  
Pv : precio  del bien expor tado
PC1F : precio del bien im por tado  que inc luye los costos de f letes y seguros (el im p or ta do r  los 

asume)
PF0B : precio del bien expor tado  que no inc luye los costos de f le tes y seguros (el expo r ta d o r  no 

los asume), pero sí inc luye  el im p ue s to  a la expor tac ión  
TC : t ipo de cambio expresado en unidades de moneda nacional por unidades de moneda extranjera 
t  : tasa de arancel a las im por ta c ion es  
T : tasa de im puesto  a las expor tac iones

P m = P c i f x T C x  ( 1 + t ) 

Px = ProBx T C x ( l - T )

(3 -10)

(3-11)

12 Se re fie re  al costo de las m ercancías en el pue rto  de llegada. Incluye el costo  de la m ercancía, el pago por 
seguros y el f le te  (cost, insurance  a nd  fre ig h t, por sus s ig las en inglés).

13 Se re fie re  al costo de las m ercancías en el pue rto  de salida (free  on board, por sus s ig las en inglés).
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Como se puede observar en (3-10),  al precio de los bienes im p or ta do s  se le debe sum ar el 
arancel a la im p or ta c ión  si los bienes se dest inarán al mercado in te rno .  También, en (3-11) se 
muestra  que al precio de los p roductos  de expor tac ión  se le debe deduc ir  el im puesto  a la 
expor tac ión  si es que van a ser consum idos  en el mercado in terno. De esta fo rma, se t iene  que 
la t rans fo rm ac ió n  de los precios en el mercado in te rnac iona l  de los p roductos  im por tados  
(PC|F) y de los productos  de e xpor tac ión  (PF0B), en precios para el m ercado in te rn o  (PM y P„), 
dependerá de dos com ponentes :  del t ip o  de cam b io  (TC) y de los aranceles a la im p or ta c ión  (t)
o los impuestos a la expor tac ión  (T), según sea el caso.

Durante  las ú l t im as  décadas, la po lí t ica  comerc ia l  de la mayoría  de países ha p refer ido  
promover, más que restr ingir,  sus exportac iones.  Por ello, se ha e x tend ido  el o to rg a m ie n to  de 
subsid ios a las expor tac iones  en vez de la ap l icac ión  de impuestos  a las mismas. Ahora  bien, 
en caso las exportac iones reciban subsidios, el precio para el mercado  in te rn ac iona l  de los 
bienes exportab les  (PF0B) estaría subes t im ado si se desea venderlos en el mercado in te rno , ya 
que, al no enviar los al exterio r,  dejarían de perc ibirse los subsidios. Por lo tan to ,  cuando  se 
o to rguen  subsid ios a la exp o r ta c ión  (S), la ecuación (3-11) debería re form ula rse  c o m o 14:

Px = PF0Bx T C x  (1+S) (3 -12)

Por o tro  lado, cabe destacar que no todos los bienes son im p or tab le s  o exportab les. Por 
e jemplo, para que se im p o r te  un bien, el precio del m ism o (P ) debe ser m enor o igual al 
prec io  de equ i l ib r io  en el mercado  in te rno,  de lo con trar io ,  no sería ren tab le  im p or ta r lo .  De la 
misma form a, para que se expor te  un bien, su precio (PJ deberá ser m ayo r o igual al precio de 
e qu i l ib r io  en el mercado in te rn o  para que sea más rentab le  vender lo  en el exterior.  Por estos 
motivos, los precios en los mercados de bienes transables en economías pequeñas -q u e  afectan 
de manera im percep t ib le  la o fe r ta  y la demanda m u n d ia l -  se d e te rm ina n  por PM y Pv, y no por 
los precios in te rnos de equ i l ib r io .

En té rm ino s  práct icos, para d e te rm in a r  la va lo r izac ión  social de transables, los precios 
privados se deben correg ir  en dos etapas. En pr imer lugar, será necesario «remover» la d is tors ión 
generada por la ap l icac ión  a d icho  bien del arancel a la im por ta c ión  o del im puesto  (subsidio) 
a la exportación, según sea el caso. Y, en segundo lugar, con el propósito  de real izar la conversión 
a moneda nacional,  es necesario  conocer el va lo r  del t ip o  de cam b io  social (TCS), el cual es el 
«verdadero valor» de una unidad de moneda extran je ra  (o div isa) para el país15.

14 Las ecuaciones (3 -10), (3-11) y (3 -1 2 ) asumen que los aranceles a la im p o rta c ió n  y los im puestos y subsid ios 
a la expo rta c ió n  se ap lican com o una tasa f ija  sobre el precio del bien. Sin em bargo, puede darse el caso específico 
de subsid ios a la expo rtac ión  que no tie n e n  esta fo rm a. No obstante , de cu a lqu ie r m anera, es necesario «remover» 
el e fe c to  de estas d istorsiones.

' 5 Las d ife renc ias entre  el TC privado  y el soc ia l serán exploradas con m ayor d e te n im ie n to  en la sección 3.5.1. 
Por ahora, solo asum irem os que d ichas d ife renc ias  existen y que son a trib u ib le s  a d is to rs iones en el m ercado en 
que se transa la divisa.
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3.4.1 La v a lo r iz a c ió n  social de la p ro d u cc ió n  de im p o r ta b le s

Supóngase que el gobierno decide im p lem enta r  un proyecto para producir bienes importables, 
como, por e jemplo, re fr igeradoras. La cant idad im por tada  de re fr igeradoras antes del p royecto 
era de X - X r  Sin embargo, con el proyecto, la curva de o fe r ta  se desplazará hasta S+X y la 
nueva can t idad  im p or ta da  será de X2-X o (véase el g rá f ico  3.11). En consecuencia, se reducen 
las im p or ta c iones  de re fr igeradoras en X0- X lt que es la can t idad  producida por el p royecto  (X).

Gráfico 3.11 Producción de bienes importables

VPP =  X ,  .X 0 .B.A 

VSP =  X ,  ,X 0 .E.G 

VPP =  VSP +  G .E.B.A

Entonces, se tiene que el valor privado de la producción de importables por parte del proyecto es:

VPP = (X0-X,) x PM = (X0-X,) x PC|F x  TC x (1 + t )  (3 -13)

Como se puede aprec ia r  en el g rá f ico  anter ior,  los ingresos de este proyecto  por las ventas 
del p rod u c to  im p o r ta d o  están representados por el área X r X0. B A  Sin embargo, para m edir  el 
benef ic io  social generado por el p royecto  hay que d escon ta r  los aranceles que deja de rec ib ir  
el Estado deb ido  a la sus t i tu c ión  de im por tac iones.  Así, el bene f ic io  social será equ iva len te  al 
valor social de las divisas liberadas por la sust i tuc ión  de importac iones por p roducción nacional, 
representado por el área X r X0.E.G:

VSP= (X0- X , ) x P S „  =  (X0- X , ) x P „ x T C S (3 -14 )
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Por lo tan to ,  el VSP será igual al VPP m u l t ip l icad o  por un fa c to r  de correcc ión:

VSP = VPP ....
TC(1 +  t)

(3 -15)

Este fa c to r  de correcc ión  dependerá de la tasa de arancel a las im por tac iones  (t) y de la 
d ife renc ia  en tre  el t ip o  de cam b io  privado y el social. En fu nc ión  de ellos, podrá ser mayor, 
m enor o igual a 1.

3 .4 .2  La va lo r iz a c ió n  socia l de los insum os  expo r ta b les

Ahora  supóngase  que un g o b ie rn o  dec ide  rea l iza r  un p roye c to  que dem anda  bienes 
exportab les. Este podría ser el caso de cua lqu ie r  p royecto  de e le c t r i f ica c ión  que requiera de 
alambres de cobre, los cuales bien pud ieron ser expor tados a o tros  mercados.

Antes de la puesta en marcha del proyecto, la can t idad  exportada de a lambres de cobre era 
Y (-Yo. Sin embargo, con el proyecto, la curva de demanda nacional se desplaza hasta D + Y  y 
la nueva can t ida d  expor tada  es ahora Y^Y., (véase el g rá f ico  3.12). De esta fo rm a,  las 
exportac iones to ta les  caen en Y2-Y Q, que es la can t idad  de insumos que u ti l iza  el p royecto  (Y).

El costo privado de los bienes exportab les  u t i l izados  por el p royecto  es:

Como se puede aprec iar  en el g rá f ico  3.12, los costos de este p royecto  por las compras de 
los insumos expor tab les  están representados por el área YQ.Y2.E.G. Por su lado, el costo social 
deberá incorporar,  además, los impuestos  dejados de rec ib ir  por el Estado deb ido a que esos 
insumos ya no se exportan .  En consecuencia , el costo social será equ iva len te  al va lo r  de las 
divisas no perc ib idas más la m enor recaudación asociada. Este costo es representado por el 
área Yo.Y2.B.A:

Por lo tan to ,  el VSP será igual al VPP m u l t ip l ica d o  por el s igu ien te  fac to r  de correcc ión :

VPI = (Yr Y0) x Px = (Y2-Y 0) x PF0B x TC x (1-T) (3 -16)

(3 -17)

VSI = VPI - TCS 
TC (1-T)

(3 -18)
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Gráfico 3.12 Insumo de bienes exportables

VPI = Y n .Y , .E.G

VSI =  Y 0 .Y 2 .B.A

VSI =  VPI 4 G .E.B.A

3 .4 .3  O tros  casos

Como podrá percatarse el lector, aún resta desarro l lar  el análisis de dos casos: cuando el 
p royecto  u t i l iza  insumos im por tab les  y cuando  el p royecto  produce bienes exportab les. La 
e jecución de proyectos re lacionados con estos ú lt im os  dos casos tamb ién  afecta  las cantidades 
del com erc io  in te rn ac ion a l  ( im portac iones  o exportac iones),  puesto que logran expand ir  la 
demanda nacional y la o ferta  nacional,  respectivamente. A cont inuac ión ,  se presenta un cuadro 
que resume los im pac tos  generados por p royectos v incu lados  con bienes transables. Se deja 
al lector la correspondiente comprobac ión gráfica de los casos no desarrollados en esta sección.
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Cuadro 3.5 La valoración social de bienes transables en mercados distorsionados

Mercado de importables Mercado de expor tables
Finalidad del proyecto Producción Insumo Producción Insumo

Im pacto  en la o fe rta  o Expande la Expande la Expande la Expande la
demanda nacionales o fe rta  naciona l dem anda naciona l o fe rta  naciona l dem anda naciona l

Im pacto  en el com ercio Se reducen las A um en tan  las A um entan  ias Se reducen las
in te rn a c io n a l im portac iones im p o rta c io ne s exportac iones exportac iones

Im pacto  en la M enor egreso M ayor egreso M ayor ingreso M enor ingreso
d isp on ib ilid a d  de divisas de d iv isas de divisas de divisas de div isas

¿Beneficio o costo? B ene fic io Costo B enefic io Costo

Como se puede aprec iar a lo largo del análisis de todos los casos, la generación de benefic ios
o costos sociales por parte de un p royecto  específ ico  dependerá del im pac to  del m ism o  en la 
d ispon ib i l idad  de divisas. Tomando esto en cuenta , se aprecia que los proyectos dedicados a 
la p roducc ión  de transables generan benef ic io , puesto que, o reducen el egreso de divisas 
(producción de importables) o aum entan  el ingreso de las mismas (producción de exportables).  
Por el con tra r io ,  los proyectos que u t i l izan  insum os t ransables generan costos, ya que, o 
aum e n ta n  el egreso de divisas ( insumo de im por tab les) o d ism inuyen  el ingreso de las mismas 
(insumo de exportables).
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Ejem plo  3.2  El cá lcu lo  del va lo r  social de la p ro d u cc ión  de bienes im p o r ta b le s

Utilicemos un ejemplo vinculado con el mercado del petróleo. Para ello, imaginemos que un 

país ha decidido sustituir una porción de sus importaciones de crudo, por lo que piensa invertir 

en un proyecto de extracción y distribución de este bien. Gracias a él, se producirán 10 mil 

galones de petróleo por día.

Supongamos que el precio CIF del galón de petróleo importado es de USS 4. No obstante, 

adicionalmente se deben considerar los aranceles a la importación, los cuales representan el 

20°/o del valor CIF.

Si el tipo de cambio de mercado es de 3,5 soles por dólar y el tipo de cambio social es de 4,5, 

entonces, ¿cuál sería el valor social de la producción diaria del proyecto?

Tomando en cuenta que:

VPP = (AX) x PM = (AX) x Pc|f x TC x (1 + t)

y que:

VSP = VPP
TCS

TC(1 +  t)

entonces, con los datos ofrecidos, se puede procederá calcular el valorsocial de la producción:

VSP = (10.000 x 4 x 3,5 x 1,2 ) x
4 , 5 

3,5(1,2)

VSP = 168.000 x 1,07143 = 180.000

Como se puede observar, el VSP es mayor que el VPP. Esto se debe a que el tipo de cambio 

social se encuentra subestimado por el mercado. Es decir, al momento de corregir el VSP por el 

verdadero tipo de cambio social (4,5 soles por dólar), este último ha ocasionado que el VSP 

supere al VPP (véase también el gráfico 3.11).
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3.5 La va lo ra c ió n  social de la d iv isa, la m ano  de obra y el cos to  de 
o p o r tun id a d  del cap ita l

3.5 .1  El precio social de la divisa

El precio social de la divisa o t ipo  de cam b io  social re f le ja  el verdadero  costo (o benefic io) 
para el país de una un idad ad ic iona l de d icha divisa. Además, p e rm ite  expresar en una misma 
moneda ta n to  los b ienes u ti l izados  com o los producidos por el p royecto. Es decir, se pueden 
hom ogen iza r  los costos e ingresos de un m ism o proyecto . Ello hace posible, tam b ién ,  la 
com parac ión  de la ren tab i l idad  de proyectos que a fec tan  el m ercado  de bienes transab les con 
la de proyectos  que se dest inan  al m ercado de no transables.

Como se señaló  en la sección anter ior ,  al m o m e n to  de expresar en moneda nacional el va lo r 
social de los b ienes transables, fue  necesario s u s t i tu i r  el t ip o  de cam b io  de e q u i l ib r io  (TC) por 
el t ip o  de cam b io  social (TCS). Sin embargo, en ese m o m e n to  no se especif icó la d ife renc ia  
entre  estos. La m isma se puede exp l ica r  a través de las d is to rs iones exis ten tes en la o fe r ta  y 
la demanda del m ercado de divisas.

En p r im er lugar, der iva rem os la dem anda y o fe rta  de d iv isas a p a r t i r  de los mercados de 
bienes im p or ta b le s  y exportab les, para, de esta fo rm a, poder d e te rm in a r  el t ip o  de cam b io  de 
equilibrio. Luego, inc lu iremos el e fecto  de todas las distors iones sobre el mercado de exportables 
(o fer tan tes  de div isas) e im por tab les  (dem andantes  de divisas), con el p ropósito  de va lo ra r  los 
costos y benef ic ios  ad ic iona les  por causa de estas d is to rs iones ( tom an do  en cuen ta  el caso 
p a r t icu la r  en el que el p royecto  a u m e n ta  la demanda por insum os importab les).  Con estas 
va lo raciones agregadas, podremos ca lcu la r  el precio social de la d iv isa16.

El hecho de inco rp o ra r  los efectos de d istors iones, com o los aranceles a las im por ta c ion es  
y los im puestos  (o subsid ios) a las exportac iones, ta n to  para el cá lcu lo  del va lo r  de los bienes 
transables (paso 1) com o para el cá lcu lo  del precio  social de la divisa (paso 2), podría dar a 
e n tender que se está inc luyendo  dob lem e n te  el m ismo e fec to  sobre la va lo r izac ión  social de 
los transables. Sin em bargo, los dos grupos de d is to rs iones no son iguales. Así, para el cá lcu lo  
del paso 1 solo se tom a  en cuenta  las d is tors iones que se ap l ican  al mercado del bien que 
produce o insume el proyecto , m ien tras  que para el caso del cá lcu lo  del precio social de la

10 Cabe recordar que el subsiguiente análisis supone que: (i) para que sea posible el comercio exterior, el precio 
de los bienes importados es menor que el precio de equilibrio del mercado nacional, y el precio de los bienes 
exportados es mayor que ei correspondiente al de su mercado interno; (¡i) los mercados internos de bienes transables 
no afectan los precios internacionales; (iii) no existen restricciones cuantitativas al comercio internacional.
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divisa se tom a n  en cuenta  las d is to rs iones que se aplican en todos los mercados de transables 
del país, puesto que todas ellas a fec tan  al mercado de divisas. En conclus ión , ambos t ipos  de 
dis to rs iones a fec tan  la va lo r izac ión  social del bien transab le  por canales d is t in tos,  por tan to ,  
deben tom arse  en cuenta  por separado. Es por ello que el va lo r  que resulte del cá lcu lo  del 
precio social de la divisa se debe ap l ica r  a la va lo rac ión  social de todos los transables, 
in d e pe nd ien tem e n te  de las d is to rs iones part icu la res  exis ten tes en los mercados de cada uno 
de estos.

Vayamos al mercado de divisas. En lo que se ref iere a la demanda, esta depende d irec tam ente  
de la dem anda por im por tac iones ,  y esta ú l t im a ,  a su vez, depende inversam ente  del t ipo  de 
cambio. Por e jemplo , en caso se reduzca el t ipo  de cam b io  y, con este, el precio de los bienes 
im por tab les  (ver ecuación 3 -10),  los p roducto res  nacionales se verían incent ivados  a reduc ir  
su can t idad  o fertada, y los consum idores  locales, a a u m e n ta r  su can t idad  demandada. Por lo 
ta n to ,  los im p o r ta d o r e s  e m p e za r ía n  a s u p l i r  este exceso  de d em a n d a  con m a yo re s  
im por tac iones .  Como consecuencia de ello, serían necesarias más divisas para com p ra r  estas 
nuevas im por tac iones ,  por lo que a um enta r ía  la can t idad  demandada de divisas. En resumen, 
la curva de demanda por d ivisas (curva D en el g rá f ico  3.13) refleja la s igu ien te  re lac ión: 
con fo rm e  se reduce el t ip o  de cambio, aum e n ta  la can t idad  demandada por div isas deb ido al 
a um e n to  de las im por tac iones .

Gráfico 3.13 Oferta y demanda de divisas

T ip o  d e  c a m b io

Q0 Cantidad de divisas
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Un mecan ism o s im i la r  es el que se emplea para der ivar la curva de o ferta  de divisas. Solo 
que, en este caso, la o fe rta  de d ivisas depende d irec tam en te  de la o fe rta  de exportac iones, la 
cual tam b ién  depende de fo rm a  posit iva del t ipo  de cambio. C lar i f iquem os esta re lación con 
un e jemplo. Un a u m e n to  en el t ipo  de cam b io  provocaría  un a u m e n to  en el precio de los 
bienes exportab les  (ver ecuación 3-11),  por lo que los p roducto res  nacionales en ese mercado 
se verían incen t ivados  a a u m e n ta r  su p roducc ión  de exportab les, y los consumidores  locales, 
a reduc ir  su can t idad  demandada. Bajo estas c ircunstanc ias,  el exceso de p roducc ión  será 
des t inado  a la expor tac ión ,  con lo que se acrecentar ía  la can t idad  de divisas en la economía, 
es decir, aum enta r ía  la can t idad  o fe rtada  de las mismas. Así pues, la curva de o ferta  de divisas 
(curva S e n  el g rá f ico  3.13) muestra  que: con fo rm e  aum enta  el t ip o  de cambio, aum e n ta  la 
can t idad  o fe r tada  de div isas deb ido al c re c im ie n to  de las exportac iones.

Como se puede aprec iar en el g rá f ico  3.13, el t ipo  de cam b io  de equ i l ib r io  (o t ipo  de cam b io  
de mercado) se de te rm ina  por la in te rsecc ión  de la curva de o fe rta  de divisas (S) y la curva de 
demanda de div isas [D). En este pun to  (A), se t ransarían  Qrj can t idad  de divisas a un precio de

TC0-

3.5.5.1 El precio  social de la divisa en presencia de d is to rs iones

Después de p resentar el mercado de divisas, acercarem os el anális is un poco más a la 
realidad to m a n d o  en cuenta  la exis tencia  de aranceles a la im p o r ta c ió n  y de subsid ios a la 
expor tac ión ,  y el im pac to  de los m ismos sobre el mercado in te rn o  de divisas. En general,  
ambas m edidas son e x te nsam en te  u t i l izadas  por la mayoría  de países para p ro te ge r  la 
p roducc ión  nac ional y fo m e n ta r  las exportac iones,  re spe c t ivam en te 17.

Los aranceles a las im p or ta c iones  encarecen el precio  de las mismas, por lo que se reducirá 
la can t idad  de bienes que el país compra del exterior, lo que p roducirá  un con tracc ión  de la 
demanda por div isas de D hasta DARAN, com o  se muestra  en el g rá f ico  3.14. Por o tro  lado, el 
im p ac to  de la ap l icac ión  de subsid ios a la e xpor tac ión  haría que d ism inuya el costo para los 
exportadores de cada unidad vendida en el exterior, con lo cual aumenta rían  las exportac iones 
y la can t idad  de div isas o fe r tadas  en el país de 5  hasta SSUB. En resumidas cuentas, el t ipo  de 
cam b io  de e qu i l ib r io  cuando  existen d is to rs iones (TC ) es m enor que el t ipo  de cam b io  en 
ausencia  de las m ismas (TC ).

17 Los subsid ios a las e xpo rtac iones ya no suelen ser d irec to s  y, en la ac tu a lid a d , se dan m ed ian te  varias 
m odalidades: el sistem a de draw back, el d ife r im ie n to  de aranceles y las zonas lib res de im puestos (o zonas francas).
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Ahora tom arem os  en cuenta  la en trada  de un proyecto  que demanda ¡nsumos importab les. 
La puesta en práct ica  del p royecto  ocasionaría  que la demanda in terna por divisas se expanda 
de hasta D AOt„+Py, y, con ella, que aum e n te  el t ipo  de cambio, de TC, hasta TC,.ARAN ARAN 1' 7' ' ~ r  1 1 2

Gráfico 3.14 Determinación del precio social de la divisa cuando existen distorsiones

Tipo de cambio

Como se puede apreciar, la inserc ión del p royecto  ha ocasionado un a um e n to  de la cant idad 
de divisas to ta les  que se u t i l izan  en la economía, y que provendrán de dos fuen tes :  de un 
aum e n to  de su o fe rta  (por medio  de más exportac iones) y de la d is tracc ión  de divisas de usos 
a l te rn a t ivos  (sust i tuc ión  de o tros  im portadores).  Con respecto a la p r imera fuente ,  se t iene 
que el a u m e n to  de las divisas (por mayores exportac iones) será una can t idad  equ iva len te  a 
Qr Q0, cuyo va lo r  to ta l  está dado por el área Q,.Q2.E.H. Este m o n to  se d iv ide entre  el va lo r  de 
mercado de las divisas ad ic ionales  (área Q0.Qr C.B) y el va lo r  de los subsid ios ad ic ionales 
rec ib idos (área B.C.E.H). Para el caso del segundo efecto, se t iene que la d is tracc ión  de divisas 
de o tros  im por tado res  será por un to ta l  de Q0-Q., por el cual estarían d ispuestos a pagar el 
área Q (.Q(i.F.G. De igual manera, este m o n to  se d is tr ibuye  entre  el ahorro  en d ivisas (área 
Q r Qo.B.D) y el va lo r  de los aranceles ad ic iona les  recaudados (área D.B.F.G).
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Por ú l t im o ,  se tiene que para el cá lcu lo  del t ip o  de cambio  social (TCS) o precio social de la 
divisa es necesario tom a r  en cuenta la valorización de las dos áreas mencionadas anter iormente: 
el costo de las exportaciones adic ionales (Q0.Q .E.H) y la reducción de benefic ios por las menores 
im p or tac ion es  (Q^Q^F.G). De esta fo rm a,  se puede ca lcu la r  el prec io  social de cada divisa 
(TCS) de la s igu ien te  manera :

QnQ,EH +  Q,QnFG
TCS =  TC, +  — -̂------------L_°—  3 -1 9

q 2- q .(

3.5.1.2 Otros casos part icu la res

En el cuadro 3.6 se muestran las demás modalidades de incursión de un proyecto (producción
o insumo) en los mercados de bienes t ransab les ( im portab les  y exportab les),  y su respectivo 
im pac to  en el t ipo  de cam b io  a través de la a l te rac ión  de la dem anda u o fe r ta  de divisas. 
Como puede notarse, el im p a c to  en el t ip o  de cam b io  tendrá, a su vez, un e fec to  sobre el 
c o n s u m o  de im p o r ta c io n e s  y la p r o d u c c ió n  de e x p o r ta c io n e s .  Se de ja  al le c to r  la 
cor respond iente  com probac ión  g rá f ica  de los casos no desarro l lados en esta sección.

Cuadro 3 . 6  El precio social de la divisa en mercados distorsionados

Mercado de importables M ercado de exportables
Fina lidad del proyecto Producción Insumo Producción Insumo

Efecto en el mercado 
de d iv isas

C ontrae la
dem anda

Expande la 
demanda

Expande la 
o fe rta

C ontrae la 
o fe rta

Im pacto  sobre el tip o  de 
cam b io  de e q u ilib rio Cae A um enta Cae Aum enta

C ostos/benefic ios sociales: 
(i) e fe c to  en el consum o 
de (o tras) im portac iones

A um e n ta  
M ayor benefic io

Cae
M enor benefic io

A um e n ta  
M ayor benefic io

Cae
M enor benefic io

Por

(ii) e fe c to  en la producción 
de (o tras) exportaciones

Cae 
M en o r costo

A um enta  
M ayor costo

Cae 
M enor costo

A um en ta  
M ayor costo

¿Beneficio  o costo social? B ene fic io Costo B en e fic io Costo

Así, por e jemplo, los p royectos  que generen un a um en to  en la p roducc ión  de exportab les 
ocasionarían una caída del t ipo  de cambio  al aum e n ta r  la oferta de divisas. Este encarec im iento  
re la t ivo  de la economía generaría  incen t ivos  para que aum e n te n  las im por ta c ion es  (consumo 
ad ic iona l)  y se reduzca la p roducc ión  de expor tac iones  (recursos liberados).  Como se ha v isto  
a n te r io rm en te ,  para la eva luac ión  social ambos sucesos se con tab i l iza n  com o benefic ios.
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3 .5 .2  El p rec io  socia l de la m a no  de obra

La u t i l izac ión  del fa c to r  traba jo  (o mano de obra) es im presc ind ib le  en cua lqu ie r  p royecto  
de invers ión, sea púb l ico  o privado. Sin embargo, el sala rio pagado a los t raba jadores  (costo 
privado) no necesa r iam en te  re f le ja  el costo social de emplear los . La ex is tenc ia  de esta 
d iscrepancia puede deberse a muchas causas, por e jem p lo :  la presencia de aportes al seguro 
social, la d ife renc ia  en la va lo rac ión  del traba jo  por parte  del em p leador y del empleado, un 
desequ i l ib r io  tem pora l  en el mercado laboral,  entre  otras. A d ic io na lm en te ,  hay que tener en 
cuenta  que el t raba jo  es p robab lem en te  el fa c to r  de p roducc ión  más heterogéneo que existe 
en la economía, y, com o los sueldos y salarios de mercado  genera lm e n te  no re tr ibuyen  a los 
t raba jadores  según su p roduct iv idad,  por cons igu ien te ,  ello aum enta  la p robab i l idad  de que 
el costo privado d if ie ra  del costo social de em plear traba jadores. Todas estas carac ter ís t icas  
del mercado laboral hacen necesario que, con el p ropós ito  de eva luar p royectos sociales, se 
analice y d e te rm ine  el precio social de la m ano de obra.

En teoría, existen dos enfoques para m edir  el precio  socia l de la m ano de obra: el m étodo  
del p rod u c to  m arg ina l  y el m é todo  del precio de oferta .

El p r im er m é to do  parte de los conceptos  de o fe r ta  y dem anda del mercado laboral. Este 
método, no obstan te ,  real iza dos supuestos básicos sobre la mano de obra: p leno empleo y 
p roduct iv idad  m arg ina l decreciente. El supuesto  de p leno empleo es bastan te  re levante, pues 
im p l ica  que c u a lq u ie r  nuevo p royecto  que p re tenda  c o n t ra ta r  t ra ba jad o res  tendrá  que 
«distraerlos» del sec tor en el que están laborando, por lo que se reduce la m ano de obra y la 
p roducc ión  en d icho  sector. Por o tro  lado, el supuesto  de p rod u c t iv ida d  m arg ina l decrec iente  
imp l ica  que, con fo rm e  aum enta  el núm ero  de traba jadores  en una de te rm inada  ac t iv idad  
m ientras  se m ant ienen  constantes el resto de fac tores  de producción, el aporte a la producción  
de cada t ra b a ja d o r  ad ic iona l será m enor que el de su predecesor. Tomando en cuenta  ambos 
supuestos, se in f ie re  que el ú l t im o  t ra ba ja d o r  em pleado  en un d e te rm ina d o  sec tor  será 
rem unerado  en un m o n to  equ iva len te  al va lo r  de su p rod u c t iv ida d  marg ina l.  Por lo tan to ,  
todos los t raba jadores  empleados de d icho sector estarán apo r tan do  a la economía en su 
c o n jun to  un m o n to  igual o m ayor que el de sus salarios perc ib idos.

Así pues, para el m é todo  del p rod u c to  marg ina l de la m ano de obra, el costo social de 
c on t ra ta r  a un t ra b a ja d o r  v iene dado por el sac r i f ic io  hecho por la economía para t ras ladar lo  
de su actua l em pleo  hacia el nuevo proyecto, es decir, el p rod u c to  m arg ina l de la m ano de 
obra no perc ib ido. Pongamos un e jemp lo  para i lus t ra r  esta ¡dea. Im ag inem os que el Gob ierno 
Regional de Huancave l ica  pretende con s tru ir  una nueva posta médica, pero para ello necesita 
c o n t ra ta r  a un capataz  que d ir i ja  las obras invo lucradas. Con este propósito , los e jecutores
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del p roye c to  se c o n ta c ta n  con una persona que se e ncue n tra  d ir ig ie n d o  las obras de 
cons trucc ión  en una mina cercana, quien v iene perc ib iendo  un sueldo mensual de S/. 1.200. 
En caso se logre convencer al capataz de cambiarse de empleo, el costo social para la comunidad 
de desviar sus act iv idades vendría  dado por la a lte rn a t iva  que desechó, es decir, por el sueldo 
de S/. 1.200 que percibía en la mina.

Part iendo de este e jemplo, se podría ca lcu la r  el costo social to ta l  de la co n tra ta c ión  de toda 
la mano de obra requerida por el p royecto  com o la suma ponderada de todos los productos  
m arg ina les  no perc ib idos por los t raba jadores  con tra tados,  es decir, por todos sus sueldos 
a lte rnat ivos .

El segundo m étodo  para el cá lcu lo  del precio social de la mano de obra es el del precio de 
oferta . De acuerdo con este enfoque, d icho precio es aquel salario que es capaz de a trae r  a las 
personas con las cualidades necesarias y por el período de t iem p o  requerido  para t ra ba ja r  en 
el proyecto. Ev identemente , este salario está en fu n c ión  no so lam ente  de la p roduct iv idad  
marg ina l no percib ida, sino que además tom a  en cuenta  fac tores  com o las cond ic iones de 
t raba jo , los cam b ios  en la ca lidad de vida y la lejanía del cen tro  laboral,  entre  otros.

S igu iendo con el e jem p lo  anter ior,  si el capataz  hubiera aceptado  el empleo o frec ido  por el 
proyecto, p robab lem en te  el salario sería d is t in to  del rec ib ido  en la mina, puesto que las 
cond ic iones laborales y los costos de tras lado  son, ahora, d is t in tos.  El hecho de que el nuevo 
salario sea m ayo r o m enor que el a n te r io r  dependerá de si to m a r  el em pleo  en la cons trucc ión  
de la posta médica le genera mayores costos o benefic ios no salaria les.

En té rm ino s  prácticos, la ven ta ja  del uso de este ú l t im o  m é todo  sobre el p r im ero  radica en 
que no es necesario ca lcu la r  de manera separada el p rod uc to  m arg ina l no perc ib ido  y los 
costos no salaria les asociados a ese empleo específ ico, sino que en un solo m o n to  se t ienen 
ambos com ponentes .  Además, el cá lcu lo  de los salarios necesarios para la ap l icac ión  de este 
m é todo  es re la t ivam en te  más fác i l  y accesib le que el p r imero, ya que se t ra ta  de aquella  
rem unerac ión  con la que e fe c t ivam en te  se logra a trae r  a las personas con las capacidades 
requeridas para el puesto (si e ncon trá ram os  a d ichas personas, bastará  con p reguntar les  cuál 
es el sala rio  m ín im o  por el que aceptarían  el t raba jo  que se les ofrece).

3.5.2.1 El precio  social de la m ano de obra en presencia de d is to rs iones

En el mercado  laboral,  la demanda por t raba jadores  está de te rm ina da  por la p roduc t iv idad  
m arg ina l de cada t raba jador, m ien tras  que la o fe rta  está en fun c ió n  de las preferencias por 
consum o y ocio  de los ind iv iduos  (ambas curvas se m uestran en el g rá f ico  3.15 com o D y S,
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respect ivam ente).  Cuando no exis ten d is to rs iones en el mercado laboral, el precio social de la 
m ano de obra co inc ide  con el salario de equ i l ib r io  (pun to  A) y se con tra ta n  L  traba jadores.

Ahora bien, el análisis del precio social de la mano de obra cambia cuando tan to  el t raba jador 
como el em p leador deben apo r ta r  al servic io de seguridad social (el cual se considera com o 
un t r ib u to ) .  A sum irem os que esta carga es una tasa de s sobre el salario básico, la cual se 
d is tr ibuye  entre  el em p leador (e) y el t ra ba jado r  (f), de tal fo rm a  que e+t=s. Por e fectos de 
esta d is to rs ión , el costo para el em p leador es de W tE; m ien tas  que el salario base es de W B. 
Además, el sala rio  real perc ib ido  por el t ra ba jad o r  es W / ,  que es igual al salario perc ib ido  en 
e fec t ivo  W* y el va lo r  que el t ra ba ja d o r  le asigna a los servic ios o frec idos por la seguridad 
social (W T-  W*). Se pueden establecer las s igu ien tes re lac iones entre  los d is t in to s  salarios:

Para e fec tos  del cá lcu lo  del precio social de la mano de obra (PSMO), debe tom arse  en 
cuenta  lo s igu ien te :

a) El PSMO será si es que todos los t raba jadores  con tra ta dos  por el p royecto  provienen 
de o tras act iv idades labora les; e llo  es así porque al distraerse los recursos hum anos  de 
estas ú lt im as no se generan efectos adicionales sobre la recaudación dir igida a la seguridad 
social.

b) El PSMO será W* si es que la to ta l ida d  de los t raba jadores  con tra tados  por el p royecto  
estuv ie ron  desempleados, ya que en esta s i tuac ión  lo que se d ir ige  a la seguridad social 
es un bene f ic io  deducib le  del costo de la mano de obra.

c) Si es que los t raba jadores  con tra tado s  por el p royecto  provienen en parte  de otras 
activ idades, m ientras que el resto son desempleados, el PSMO será un promedio ponderado 
de W ,E y W*, usándose com o ponderadores la pa r t ic ipac ión  de cada t ipo  de t raba jado r  
sobre la m ano de obra to ta l  del p royecto  (L), es decir:

W B x (  1 + e )  = W , E (3 -2 0 .a)

W  E -  W*  = s x W B (3 -2 0 .b)

W ,E *(L°/L)+ W*(LN/L) (3 -21)

donde L° es el personal que se absorbe de o tras  act iv idades, LN es el que se co n tra ta  
entre  qu ienes están desempleados, m ien tras  que L=L°+LN.
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Gráfico 3.15 Determinación del precio social de la mano de obra cuando existen distorsiones

3 .5 .3  La tasa socia l de descuen to

Al igual que en el caso del resto de recursos, es necesario d e te rm in a r  el cos to  social del 
cap ita l ,  que no es o tra  cosa que la re n tab i l id ad  que podría obtenerse con él si es que se usara 
en una ac t iv ida d  a lte rnat iva .

Si cons ideram os los proyectos de invers ión  privada, la tasa de re nd im ie n to  exig ida  por el 
f ina nc is ta  (o tasa privada de descuento) se mide, por lo general, como la tasa de in terés  del 
m ercado f inanc ie ro .  Sin embargo, la a l te rn a t iva  de invers ión para el cap ita l  des t inado  a un 
proyecto  de inversión pública (por e jemplo, la construcc ión  de una escuela) no necesariamente  
sería un p royecto  privado.

Los fondos que se u t i l izan  para f in a n c ia r  un p royecto  social pueden p roven ir  de una bolsa 
c om ún  para p royectos  sociales. Este sería el caso de un presupuesto  des t inado  de manera 
especial para d icho  f in .  Sin embargo, una fu e n te  a l te rn a t iva  para su f in a n c ia m ie n to  sería la 
reducc ión  en el consum o presente o, lo que es lo m ismo, el a u m e n to  en el aho rro  nac ional.  En 
este caso, el cos to  de opo r tun idad  de los fondos  des t inados al p royecto  sería el a t r ib u ib le  a 
los agentes que con tr ibu ye ron  con este m ayo r ahorro. En p r im er lugar se encue n tran  los 
consum idores ,  quienes sus t i tuyen  consum o presente por fu tu ro ;  para ellos, el cos to  de esta
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decisión v iene dado por la p refe renc ia  crono lóg ica  por el consumo. Luego están las empresas, 
las que reducen su nivel de invers ión presente; para ellas, el costo de esta decisión v iene dado 
por el re n d im ie n to  de las eventua les  invers iones que dejan de real izar.

En consecuencia , se p lan tea  la tasa social de descuento  (TSD) com o una ponderac ión  de la 
tasa de preferencia  c ro no lóg ica  por el consum o (TPC) y la tasa privada de descuento  (TPD):

TSD =  o x  7PC +  (1 - a )  x  TPD (3 -22)

donde a  es la p a r t ic ipa c ión  de los fondos ob ten idos  a través de la sus t i tuc ión  de consumo 
actual,  y (1 -a )  es la p a r t ic ipa c ión  de los fondos obten idos  a expensas de la invers ión privada.

3.5.3.1 La tasa social de descuen to  en presencia de d is to rs iones

Primero ana l iza rem os la de te rm in a c ión  de la tasa de interés de mercado. En el mercado de 
fondos la demanda está con s t i tu id a  por los inversionistas. Estos demandarán una determ inada 
can t idad  de f in a n c ia m ie n to  en fu n c ió n  de la tasa de in terés y del re nd im ie n to  que puedan 
o b tener de sus inversiones. Así, por e jemplo, con fo rm e  a um e n ta  la tasa de interés, menor 
can t idad  de p royectos podrán ser aún rentables, por lo que los empresar ios s o l ic i ta rán  menos 
fondos. Por el lado de la o fe r ta ,  quienes proveen de fondos  son los ahorris tas. Estos o fe r ta rán  
una de te rm inada  can t idad  de los m ismos en fun c ión  de la tasa de interés y de su d isposic ión 
a posponer consumo presente y ahorrar. De esta manera, con fo rm e  aum enta  la tasa de interés, 
muchos de ellos estarán más dispuestos a sacrif icar su consumo actua l y, por lo tanto, ofrecerán 
mayores fondos  en el mercado. En el g rá f ico  3.16 se pueden observar ambas re laciones por 
m edio  de las curvas de dem anda  (D) y de o fe rta  (5).

Como ya se sabe, la in te rsecc ión  de ambas curvas (pun to  A) nos daría la tasa de in terés de 
equ i l ib r io  del mercado in te rno  de fondos de inversión. Entonces, cuando no existen distors iones 
en este mercado, la tasa de in terés es I', d ispon iéndose de cap ita les  por un to ta l  de Q'.

Sin embargo, al igual que en casi todos los mercados, en el m ercado  de fondos de inversión 
tam b ién  existen d is to rs iones. Para el presente análisis, asum irem os que las d is to rs iones 
prov ienen de la exis tencia  de cargas t r ib u ta r ias  ta n to  para los ahorr is tas  como para los 
invers ion istas, como, por e jemplo, el im puesto  a la renta de las personas (IRP) y el im puesto  a 
la renta de las empresas (IRE). Con esta medida, los ahorr is tas  le exig irán  al mercado una 
m ayo r tasa de in terés para log ra r  m a n ten e r  un nivel de re nd im ie n to  deseado después de la 
deducc ión  del IRP; es decir, se con traerá  la o fe rta  de fondos  hasta SIRp. El e fec to  es s im i la r  por 
el lado de la demanda de la im pos ic ión  del IRE. Ahora bien, los empresarios exig irán  una
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mayor tasa de rentab i l idad para que, de esta forma, después de la deducción del IRE, logren 
m antener el rend im ien to  deseado; es asi que se contraerá la demanda hasta DIRe Con ello, el 
nuevo equ i l ib r io  de mercado se encontrará  en el punto  B (como se muestra en el g ráf ico  3.16).

A con t inu ac ión ,  in t ro d u c i re m o s  el e fec to  de la in te rvenc ión  del gob ierno  en el mercado 
para consegu ir  los fondos  necesarios para un nuevo proyecto .  Este re q u e r im ien to  provocaría 
que la demanda se desplace de DIRP hasta D ' ( D '=  Dlfíp + Py). Esta expansión provocaría  que la 
tasa de interés a u m e n te  hasta l2 y los préstamos realizados en el mercado hasta Q2 (pun to  C). 
Como se puede apreciar, la demanda por fondos  por parte  del p royecto  (Q2-Q J  se sat is fará en 
parte  con un a u m e n to  en el aho rro  (Q2-Q 0), así como con una m eno r  inversión de los an t iguos  
p res tatar ios  (Q0-Q,)-

Gráfico 3.16 Determinación de la tasa social de descuento en presencia de distorsiones

Por ú l t im o ,  se puede ca lcu la r  el cos to  social de la e jecuc ión  del p royecto. Por un lado, el 
costo  social de posponer el consum o esta dado por el área Q0.G.H.Q2, la cual ap rox im a  el 
re nd im ien to  neto  de im puestos  que los ahorr is tas  perciben por los nuevos ahorros. Por o tro  
lado, la invers ión pospuesta tam b ién  t iene  un costo social, el cual está med ido  por el área 
Qr F.E.Q0. Sin embargo, esta ú l t im a  área mide ta n to  el re n d im ie n to  no perc ib ido  por los
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empresarios que pospusieron la inversión (Q t.D.B.Q ) como la pérd ida en recaudación de 
impuestos  a la renta de las empresas (D.F.E.B) que no e je cuta rán  sus prop ios proyectos. Así 
pues, el costo social to ta l  del uso de estos fondos  para la e jecuc ión  del p royecto  viene dado 
por la suma de las áreas CLG.H.Cl y Q^F.E.Q

3=6 El valor actual  de los costos netos sociales

3.6.1 Los fa c to re s  de c o r re cc ió n  que se der iva n  de la va lo r iz a c ió n  social de los p rod u c to s  
y los insum os :  p a rá m e tros  v ige n te s  en el Perú

La construcc ión  del f lu jo  de caja social se realiza sobre la base del f lu jo  privado. Sin embargo, 
como ya lo hemos d iscut ido, la va loración  de los bienes y servicios invo lucrados en un proyecto 
no t iene  por qué ser igual a la social, pues existen e le m entos  que la d is to rs ionan , tales como 
los im puestos  o los subsidios. Por ello, deben u ti l izarse  fac to res  de correcc ión  que perm itan  
es t im ar los valores sociales a pa r t i r  de los valo res privados.

Sobre la base de la discusión de las secciones previas, es posible de f in i r  el fac to r  de corrección 
com o la re lación entre  el va lo r  social y el p r ivado del bien o servic io, es decir:

_ .. Valor social , .
Fcorreccion = ----------------------- (3 -23  J

Valo r privado

de fo rm a  tal que para ob ten e r  el va lo r  social de los costos o los ingresos re fer idos a dichos 
bienes, se m u l t ip l ica rá  el fa c to r  de correcc ión  correspond ien te  al va lo r  privado.

A c on t inu ac ión ,  se m ostrará  cóm o ca lcu la r  los fac to res  de correcc ión  de los princ ipales 
t ipos de bienes a part i r  de sus valoraciones sociales, las cuales fueron analizadas en las secciones 
previas, y se presentará los princ ipa les parám etros  u t i l izados  en la ac tua l idad  por el Sistema 
Nac iona l de Invers ión Pública (SNIP) del Perú.

3.6.1.1 Factores de correcc ión  de los insumos

a Bienes nac ionales (no transables)
El fa c to r  de correcc ión  inc lu irá ,  además de los e fectos en la recaudac ión de impuestos, las 

diferencias en las valoraciones sociales y privadas, sin impuestos, de los insumos. Si no existieran 
estas d ife renc ias, hay todavía  que tener en cuenta  que los requ e r im ie n tos  del p royecto  en 
bienes nac ionales pueden im p l ica r  nueva p roducc ión  de d ichos bienes o d is tracc ión  de su uso 
de o tras  act iv idades p roduct ivas .  Así, es posible  que se presenten hasta tres casos:
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a) Si son d is tra ídos de otras act iv idades, el fa c to r  de correcc ión  será s im p lem en te  uno; ya 
que se reemplaza una recaudación por o tra :

Costos s o c ia le s B N =  Costos privadosBN (3 -24)

FC(BN) =  1 (3 -2 5 )

b) Si, por el con tra r io ,  los reque r im ien tos  en bienes nac ionales  im p l ica n  nueva p roducc ión ,  
el fa c to r  de correcc ión  será la inversa de uno más la tasa de im puestos  ind irectos, ya que 
la recaudac ión ad ic iona l que se genera no debe considerarse un costo:

Costos socialesBN =  Costos p r ivadosB N / (1 +  Imp. ind irectos) (3 -26)

FC(BN) =  1/lmp. ind irectos (3 -2 7 )

c) Por ú l t im o , si los requerim ientos de insumos son a tend idos en parte con nueva producc ión  
y el resto son d istraídos de otras activ idades, y de no ex is t i r  d iferenc ias entre la va loración  
privada sin im puestos  y la social,  el fa c to r  de correcc ión  será un p rom ed io  ponderado  de 
los anter iores, depend iendo  del porcenta je  a  que im p l iq u e  nueva p roducc ión :

FC(BN) =  ( \ ¡  ( 1 - f lm p .  ind irectos) +  (1-a) (3 -2 8 )

■ Bienes im p or ta do s  (transables)
En este caso, es im p o r ta n te  cons iderar que, por lo general,  el uso de insumos im p or tado s  

por parte  del p royecto  inc rem enta  la im p o r ta c ión  to ta l  de bienes en la economía y, por ta n to ,  
la recaudac ión por aranceles. Así pues, en ausencia de d is to rs iones adic ionales, el f a c to r  de 
correcc ión  debería e l im in a r  los efectos de los aranceles, ya que su recaudación im p l ica  un 
costo para la empresa y un benef ic io  para el Estado.

Sin embargo, a d ife renc ia  del costo en bienes nacionales, la va lo rac ión  privada sin impuestos 
de los bienes im p or ta do s  depende de la va lo rac ión  privada de la divisa. En consecuencia, se 
pueden e nco n t ra r  dos casos:

a) Si la va lo rac ión  social de la divisa es igual a su va lo rac ión  privada, el fa c to r  de correcc ión  
del costo de los bienes im portados solo e l im ina la d is to rs ión  exis tente como consecuencia 
de los aranceles y o tros  im puestos  ind irec tos :

Costos sociales Bl =  Costos privados Bl x  --— --------- — \-------------------- xFC(div isa) (3 -2 9 )
(1 -f- Aran.) x  (1 +  Imp.lnd.)
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1
FCorrección(BI) =. ------------------------ ------------------------------------- - x FCorrecc¡ón(div¡sa) (3 -30)

(1 +  Arance les) x (1 +  Imp. ind irec tos)

FCorrección(div isa) -  1 (3 -31)

b) Si el va lo r  privado de la divisa es d ife ren te  de su va lo r social, el fa c to r  de correcc ión  que 
se u t i l iza rá  para los bienes im por ta dos  será el coc ien te  que re lac iona el fa c to r  de 
correcc ión  de la divisa y la correcc ión  por aranceles y o tros impuestos  ind irectos, como 
se muestra  a con t inu ac ión .

1
Costos sociales Bl = Costos privados Bl x -------------------- x FC(divisa) (3 -32)

(1 +  Aran.) x (1 - f  Imp.ind.)

1
FCorrección(BI) =  ------------------------ -— ------------------------------- r  x FCorrección(div isa) (3 -33)

(1 +  Aranceles) x (1 +  Imp. indi rectos)

FCorrección(div isa) ^  1 (3 -34)

En el caso de la evaluac ión social de proyectos en el Perú, el M in is te r io  de Economía y 
Finanzas (MEF) ha propuesto que el fa c to r  de correcc ión  de la divisa sea de 1,08 (ver cuadro 
3.7). Cabe destacar que esta est imación incluye ya todas las distorsiones que afectan al mercado 
de divisas: el pago del IGV en el sector de no transables, la recepción del d raw back  por las 
exportac iones, el pago del arancel por las im portac iones, el pago del IGV por los insumos no 
transables u t i l izados para la p roducc ión  de transables, y el pago del IGV y del ISC por las 
im por tac iones  (CIUP 2000a).

Cuadro 3.7 Parámetros del MEF para la evaluación social de proyectos en el Perú

H orizonte  de eva luac ión del p royecto 10 años

Valor de recuperación de la inversión 0

Tasa social de descuento (real) 11%

FC del precio social de la divisa 1,08

FC de los com bustib les 0,66

□ M ano  de obra
De igual manera, la valo rac ión  social de los costos en que se incurre  por concep to  de la 

con tra tac ión  de mano de obra, no necesariamente  es igual a la privada. Incluso si no exis tieran
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impuestos, estas va lo rac iones no tendr ían  por qué ser iguales, y, en general, dependen del 
t ipo  de mano de obra del que se tra te .

En el caso de que no ex is t ie ran  d is to rs iones entre  la va lo rac ión  social y privada de los 
costos de con tra tac ió n  de la m ano de obra, el fa c to r  de correcc ión  dependería bás icamente  
de los impuestos d irec tos  que esta paga y del origen de la m isma:

a) Si el p royecto  que se va a e je cu ta r  imp l ica  la con tra ta c ió n  de mano de obra que no se 
encon traba  p rev iam en te  empleada, el costo social no debería cons iderar los impuestos 
d irectos, dado que estos a um e n ta n  la recaudación a favor del Estado.

b) En cambio, si el p royecto  emplea m ano de obra que es d is tra ída  de otras act iv idades, el 
costo social deberá cons iderar  los impuestos  d irec tos  ( im pues to  a la renta) que dicha 
m ano de obra paga. En consecuenc ia :

c) Por ú l t im o , si el p royecto  im p l ica  solo un porcenta je  de nueva c o n t ra ta c ió n  de mano de 
obra, el fa c to r  de correcc ión  sería un p rom edio  ponderado del empleado en los dos casos 
anter iores, donde a  es el porcenta je  de la mano de obra que corresponde a nueva 
con tra ta c ió n :

Sin embargo, en el caso del traba jo ,  sí suele haber una d ife renc ia  en tre  las va lorac iones 
pr ivadas sin impuestos  y las sociales. Por ello, usualmente , el fa c to r  de correcc ión  que se 
u ti l izará  para la mano de obra será la m u lt ip l ica c ió n  de la correcc ión por impuestos  y el fa c to r  
de correcc ión  del t ra ba jo ;  por e jemplo, en el caso de que se produzca la co n tra ta c ió n  de mano 
de obra no empleada p rev iam en te :

Costos sociales MO Costo privado IV
(1 +  Imp.d irectos) (3 -35)

FCorrecc ión(MO)
(1 +  Imp.d irectos) (3 -36)

Costos sociales MO =  Costo privado MO (3 -37)

FCorrecc ión(MO) =  1 (3 -38)

FCorrecc ión(MO)
/ (

¡ I i • . \  "f- ( 1— \  )+  Imp.d irectos) v ' (3 -39)



1 0 4  | E v a l u a c i ó n  s o c i a l  d e  p r o y e c t o s  p a r a  p a í s e s  en  d e s a r r o l l o

Costos sociales MO — Costos p r iv a d o s M O 'x ---------x Fcorrecc ión(trabajo) (3 -40)
1 +  IR

1
FCorrección(MO) — -------- x  Fcorrección (t rabajo) (3 -41)

1 +  IR

El MEF ha propuesto un fac to r  de corrección para los salarios de mano de obra no ca l i f ica d a 18 
que ya incorpora  ambos efectos: el im p os i t ivo  y las d is to rs iones en el mercado de t ra b a jo 19. 
En el cuadro 3.8 se muestran los factores de corrección correspondientes, por región geográfica.

Cuadro 3.8 Factores de corrección a la mano de obra no calificada20

Región geográfica Urbano Rural
Lima Metropolitana 0,86 -
Resto Costa 0,68 0,57
Sierra 0,60 0,41
Selva 0,63 0,49

En el caso de la m ano de obra ca l i f icada, en cambio, solo se considera la correcc ión  por el 
e fec to  im pos i t ivo ,  con fac to res  de correcc ión  iguales a (1 / tasa im pos it iva );  así, por e jemplo, 
en el caso de m ano de obra de cuarta  categoría  que se en f ren ta  a una tasa de 10°/o, el fa c to r  
de correcc ión  sería de 0,91.

■ Capita l
Para ca lcu la r  el va lo r  ac tua l de los costos netos sociales, es necesario emplear una tasa de 

descuento  que represente el costo en que incurre  la sociedad cuando  el sector púb l ico  extrae 
recursos de la economía  para f in a n c ia r  sus proyectos de invers ión.

Así, la tasa social de descuento  (TSD) traerá a va lo r  ac tua l los f lu jos  fu tu ro s  de benef ic ios  y 
costos sociales de un proyecto. En este sentido, el MEF ha d e f in id o  11% com o la TSD en 
té rm ino s  reales, es decir, ap l icab le  sobre f lu jos  a precios constantes. En lo que respecta a los

15 Según el MEF, se en tiende por «mano de obra no ca lificada» a aquellos traba jadores que desempeñan actividades
cuya e jecuc ión no requ iere  de estud ios ni experienc ia  previa, com o, por e jem plo , jo rna le ros, cargadores, personas
sin o fic io  d e fin id o , en tre  o tros. Para el caso de la m ano de obra ca lifica d a , el MEF no propone un fa c to r  de
corrección. Véase MEF (2004).

19 Esto podría deberse a que el m ercado de este tip o  de m ano de obra se e n fre n ta  a d is tors iones pa rticu la res que 
van más a llá  de la a p lica c ió n  de im puestos, com o, por e jem plo , el exceso de o fe rta  de la m isma o la tem pora lidad  
en la demanda.

20 Véase M in is te r io  de Economía y Finanzas (2004).
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f lu jos  e laborados a precios corr ientes, esta tasa asciende a 14%  (CIUP 2006). Cabe destacar 
que este cá lcu lo  asume que los fondos  púb l icos se extraen  del mercado f in a n c ie ro  en el que 
también in teractúan los prestamistas y prestatarios privados. Además, d icho mercado se supone 
ab ie r to  al mercado f in a n c ie ro  m und ia l .

■ Otros insumos
Además de los insumos de p roducc ión  nac ional,  im p or ta do s  y de la m ano de obra, pueden 

ex is t i r  o tros  v incu lados  al sec tor en el que se encuentre  el p royecto  que se está eva luando, y 
su va lo rac ión  social no necesariam ente  t iene  que co in c id i r  con su va lo r  privado.

En estas s ituaciones, es recom endab le  em plear el caso general de los bienes nacionales 
cons iderando  el fa c to r  de correcc ión  del bien en cuestión  FC(x), donde a  es el porcenta je  de 
nueva p roducc ión :

FCorrección(Bien X) =  F C ( x ) x
1 +  Imp.indirectos

(3 -42)

Un e jem p lo  de ello puede ser la d is to rs ión  que genera la ap l icac ión  del im pues to  select ivo 
al consum o a los combust ib les .  Este im puesto  debería esta r des t inado  a la conservación  de 
las redes viales, de ta l  manera que se compense el costo  de invers ión y m a n te n im ie n to  de las 
pistas. Sin embargo, el gasto en conservación  de redes v ia les es s ign i f ica t iva m en te  menor a la 
recaudac ión para este f in. Es por esta razón que el MEF ha p ropues to  un fa c to r  de correcc ión 
de 0,66, el cual se ap licará sobre el p rec io  de mercado, es decir,  que ya inc luye  la correcc ión  
por im puestos  ind irec tos  (MEF 2004).

■ El pago del im puesto  a la renta
Si el p royecto  está su je to  al pago del im puesto  a la renta , desde el p u n to  de v is ta  privado, 

este pago con s t i tu ye  s im p le m en te  un gasto para el p royecto . Sin embargo, desde el pun to  de 
v ista social, es s im p le m en te  una t rans ferenc ia ,  dado que el Estado red is tr ibuye  en la sociedad 
la recaudac ión por concep to  de d icho  im puesto . En consecuencia , el m o n to  gastado por el 
p royecto  en im puesto  a la renta no deberá ser inc lu ido  com o  parte  de los cos tos21.

3.6.1.2 Los p roductos  y /o  servicios o frec idos  por el p royecto

Como se ha señalado a lo largo de este cap í tu lo ,  ta m b ié n  pueden ex is t i r  d ife renc ias  entre  el 
va lo r  social del p rod u c to  o servic io  en tregado  por el p royecto  (VSP) con respecto a su va lo r

2' Excepto en el caso en que el proyecto sustituya a otro proveedor del mismo bien y/o servicio que también 
pagaba impuestos.
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privado, inc lu idos  los im puestos  (VPPE). El fa c to r  de correcc ión  debe inc lu i r  los e fectos de las 
d is to rs iones generadas por los impuestos  ind irec tos , los que dependerán de si la p roducc ión  
del p royecto  sus t i tuye  a proveedores ya ex is ten tes  en el mercado  o genera nueva producc ión , 
es decir, si cambia  o no la d ispon ib i l idad  g lobal del p rod u c to  o servicio. Así, es posible que se 
presenten tres casos:

a) Si el p royecto  sus t i tuye  to ta lm e n te  la p roducc ión  de o tros  productores. En este caso, el 
benef ic io  del Estado com o recaudador seria nulo, puesto que solo estaría reem plazando 
un con t r ib u yen te  por o tro. Por tan to ,  no se debería to m a r  en cuenta la recaudación por 
im puestos  ind irectos, por lo que el fa c to r  de correcc ión  sería:

V S P = V P P E x --------------- 1---------------  (3 -43)
(1 +  Imp. indi rectos)

FC = --------------- ------ ---------  (3 -44)
(1 H- Imp. ind irectos)

b) Si el p royecto  aum e n ta  la d ispon ib i l idad  f ina l  del bien o servic io en cuestión. En este 
caso, aum en ta  la recaudación fiscal por el in c rem en to  de las ventas en ese mercado 
com o f ru to  de la producc ión  del p royecto ;  es por e llo  que el VSP debe inc lu i r  el m o n to  
pagado por los impuestos  ind irec tos :

VSP = VPPE (3 -45)

FC = 1 (3 -46)

c) Por ú lt imo, si el proyecto susti tuye, en parte, la p roducción de otros productores y aumenta 
tam b ién  la d ispon ib i l idad  del bien o serv ic io  en cuestión,  el Estado vería a u m e n ta r  su 
recaudac ión solo por la nueva p roducc ión  que genera el p royecto  (la p roporc ión  que no 
sus t i tuye  a los proveedores ya exis tentes, que l lam arem os a ) .  Por tan to ,  el fa c to r  de 
co rrecc ión  debería  cons iderar com o un ben e f ic io  socia l solo el pago de im puestos  
ind irec tos  por d icha parte de la p roducc ión  ( 1-c/.):

V S P =  VPPEx
(1 +  Imp. indirectos)

+  (1-ct) (3 -47)

FC = ------------- -- ------------- - +  (V a )
(1 +  lmp. ind irectos)

(3 -48)
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3.6.2  El f lu jo  de los costos sociales to ta les  y su va lo r actua l (VAC5T)

El f lu jo  de costos sociales to ta les se cons truye  co rr ig ien do  el f lu jo  de costos a precios de 
mercado para que reflejen sus valores sociales, u t i l iza n do  para e llo los fac tores  de correcc ión  
antes def in idos .  Sobre la base de este f lu jo ,  se est ima el va lo r  actua l de los costos sociales 
tota les, que representa el valor, en soles de hoy, del co n ju n to  de costos sociales to ta les  en que 
se incurre  a lo largo del hor izonte  de e jecuc ión  del p royecto, cons iderando el va lo r  social del 
d inero  en el t ie m p o  o tasa social de descuento  (TSD). Para ca lcu la r  este va lo r  actua l,  se u t i l iza  
la s igu ien te  ecuac ión:  

n FCST
VACST — - ........- 4 . (3 - 4 9 )

t r d  +  TSD)'

Donde:
VACST : es el va lo r  actua l del f lu jo  de costos sociales to ta les
FCST( : es el f lu jo  de costos sociales to ta les  del período t  ( inc luyendo  la l iqu ida c ión )
n : es el hor izonte  de eva luac ión  del p royecto  ( inc luyendo  la l iqu idac ión)
TSD : es la tasa social de descuento

Para el caso de la eva luac ión  social de proyectos  en el Perú, el MEF ha d e f in id o  que, con 
a lgunas excepciones, el período de eva luac ión  del p royecto  no debe ser m ayor de diez años. 
Además, el va lo r  social de recuperac ión  de las invers iones que no se hayan te rm in a d o  de 
deprec ia r al f ina l  del período de e jecuc ión  del p royecto  será igual a cero (0) (MEF 2004).

3.6 .3  El f lu jo  de los costos sociales netos y su va lo r actua l (VACSN)

El f lu jo  de costos sociales netos se construye  deduciendo, del f lu jo  de costos sociales tota les, 
el va lo r  social de los ingresos rec ib idos por el pago de los bienes y servic ios que el p royecto  
produce. Sobre la base de este f lu jo ,  se est ima el va lo r  actua l de los costos sociales netos 
(VACSN), que representa el valor, en soles de hoy, del c o n ju n to  de costos sociales netos que 
invo lucra  el p royecto  a lo largo de su hor izo n te  de eva luac ión , cons iderando la tasa social de 
descuento  (TSD). Para ca lcu la r  este va lo r  actua l,  se u t i l iza  la s igu ien te  ecuac ión:

VACSN =  V '  — - SNt (3 -50)
t í  (1 + TSD)'

Donde:
VACSN : es el va lo r  actual del f lu jo  de costos sociales netos
FCSNt : es el f lu jo  de costos sociales netos del período t  ( inc luyendo  la l iqu ida c ión )
n : es el h o r izon te  de eva luac ión  del p royecto  ( inc luyendo  la l iqu idac ión)
TSD : es la tasa social de descuento.





4 .  Ev a l u a c ió n  so c ia l  de proyectos I I :  Es t im a c ió n  de los beneficios  del
PROYECTO

Uno de los aspectos  más co m p l ic a d o s  en la eva lua c ión  soc ia l  de un p roye c to  es la 
de te rm inac ión ,  y eventual cua n t i f ica c ió n ,  de sus benefic ios. M u ch as  veces, d ichos benefic ios 
se re lac ionan con resultados d if íc i les  de cuant i f ica r,  com o  la recuperac ión  de una vida, el 
a um e n to  de la p roduc t iv idad  de una persona, la mejora en la ca l idad de vida de una localidad, 
en tre  otras.

Es por eso que se propone, a con t in u a c ió n ,  el uso de dos m e todo log ías  a l te rna t ivas  para la 
determ inac ión  de dichos benefic ios: costo-efect iv idad y benef ic io-costo . La primera está basada 
en la id e n t i f icac ión  y c u a n t i f ica c ió n  de ind icadores de im pac to  y /o  resu ltado asociados con 
los d ife rentes  benef ic ios  que el p royecto  pueda generar;  la segunda propone, más bien, 
p roced im ien tos  de va lo r izac ión  de los benef ic ios  iden t i f icados ,  con el p ropós ito  de establecer 
una medida de rentab i l idad social expresada en unidades m onetar ias  que pueda ser comparada 
d ire c tam e n te  con los costos sociales del proyecto.

En las s igu ien tes páginas, se desarro l lan  ambas metodo logías.

4.1 La m e todo log ía  co s to -e fe c t iv id a d

La m e todo log ía  c o s to -e fe c t iv id a d  se basa en id e n t i f i c a r  los bene f ic ios  del p royecto  y 
expresarlos en unidades no m one ta r ias  por medio del uso ind icadores  de im p ac to  y /o  de 
resultado. Esta m e todo log ía  p erm ite  com p ara r  y p r io r iza r  las a l te rn a t ivas  de inversión en 
té rm ino s  de los costos que im p l ica  a lcanza r los resultados establecidos. La p regunta  básica 
es, entonces, «¿cuál de estas a l te rn a t iva s  es la manera más bara ta  o más eficaz de consegu ir  
ese resultado?».
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No obstante ,  hay que tener en cuenta  que, dada la manera com o se def ine  el im pac to  o los 
benefic ios del proyecto, esta metodo logía  solo hace posible la com parac ión  de a lte rn a t ivas  
de un m ism o proyecto  o de proyectos con resultados o metas m uy similares. Por e jemplo, 
sería m uy d if íc i l  t ra ta r  de com parar un programa de p rom oc ión  en práct icas de cu idado de la 
gestante  y el recién nacido, con uno de es t im u lac ión  tem prana  en la etapa preescolar, porque 
cada uno de ellos se t raduc irá  en resultados muy d ife ren tes :  el p r imero  hará posible una 
mejora en el estado de salud del respect ivo g rupo  benef ic ia r io ,  m ientras  que el segundo 
perm it i rá  un a u m e n to  en el f u tu ro  re n d im ie n to  escolar de los n iños est imulados.

4.1.1 M ed id as  de e fe c t iv id a d :  ind icadores  de im p a c to  y de resu l tado

El p r im er prob lema al que nos en f ren ta m os  al ap l ica r  la m etodo log ía  c o s to -e fec t iv idad  es 
la necesidad de estab lecer medidas de la e fec t iv idad  del proyecto. Estas, por lo general, se 
basan en los indicadores de impacto  y resultado que se incluyen en el marco lógico del proyecto. 
La necesidad de con ta r  con mecanismos que perm itan  con tro la r  el desempeño de los proyectos 
puestos en marcha impulsa la creación de diversos ind icadores sobre la base de la in fo rm ac ión  
inhe ren te  a ellos. A p a rt i r  de tales indicadores, se establecen las metas que se inc luyen en el 
marco lóg ico  y que con s t i tu ye n  la primera re ferencia  acerca del desempeño de un proyecto ;  
una descr ipc ión  de esta h e rram ien ta  de gest ión  de p royectos será presentada más adelante.

No obstan te , el segu im ien to  que se realiza a part i r  del marco lógico supone la d ispon ib i l idad  
de in fo rm a c ió n  cuando el p royecto  ya está en marcha, lo que fa c i l i ta  la con s trucc ión  y 
es t im ac ión  de estos ind icadores. En la etapa de eva luac ión  ex ante, en cambio, es necesario 
p royectar los  con la in fo rm a c ión  d ispon ible  en el m o m e n to  de l levar a cabo dicha etapa; por lo 
mismo, muchas veces es com p l icad o  poder establecer la e fec t iv idad  que el p royecto  tendrá 
en los p róx im os  diez años de su operación, por lo que te rm in a  siendo necesario recurr ir  a la 
e s t im ac ión  tan  solo de su eficacia . Vale la pena d ife re nc ia r  ambos térm inos.

La e fec t iv idad  se re f iere al im pac to  del proyecto, es decir, a las m od i f icac iones  que este 
genera en el b ienestar de las poblac iones ob je t ivo ,  m id iendo  d icho  b ienestar a través de 
cua lqu iera  de las d im ensiones que él abarca de acuerdo con la natura leza del p royecto  que se 
evalúa (mejoras en la educac ión  o la salud, m ayor d is p o n ib i l id a d  de servic ios públicos, 
generac ión  de ingresos, en tre  m uchos otros).  Es por e l lo  que debe medirse a través de 
ind icadores  de im pac to ,  que son aquellos re lac ionados con el o b je t ivo  centra l  del proyecto.

La eficacia , en cambio, está refer ida al logro de resu ltados concretos v incu lados  con los 
ob je t ivos  de un p rograma o act iv idad  específ ica, por lo que da cuenta  de la capacidad o 
ac ie r to  en la consecuc ión de los mismos. En este sent ido , se u t i l iza rá  com o ind icadores  de 
eficacia aquellos indicadores de resultado re lacionados con la consecución de los componentes.
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Como es de imaginar, son los indicadores de efectiv idad los que interesan de manera especial 
en el caso de la eva luac ión  de a lte rn a t ivas  de invers ión, pero muchas veces la ausencia de 
in fo rm a c ión  lleva a recurr ir  tan  solo a los ind icadores de eficacia  o resultado '.

En el anexo 3 se muestran  a lgunos e jemplos de ind icadores de im pac to  y resu ltado para 
diversos t ipos  de p royectos  de invers ión. En la p rác t ica ,  puede escogerse uno de estos 
ind icadores o u t i l iza r  un co n ju n to  de ellos con el ob je t ivo  de re f le ja r to ta lm e n te  los resultados 
esperados.

4 .1 .2  El ra t io  c o s to -e fe c t iv id a d

El ra t io  cos to -e fe c t iv ida d  (CE) de un proyecto  se de te rm ina  d iv id iendo  el va lo r actua l de sus 
costos sociales netos (VACSN) entre  el ind icador de e fec t iv idad  u t i l izado. Se u ti l iza  el va lo r  
ac tua l n e to  porque, dado que no será posible c u a n t i f ica r  los benefic ios, es necesario ten e r en 
cuenta  los posibles ingresos que el p royecto  genere a la un idad e jecutora, y restarlos del 
costo to ta l  que ella enfrenta .  Tal reducción  no será necesaria en el caso de la m etodo log ía  
benef ic io -costo ,  en la que si es posible tener un valor en unidades monetar ias de los benefic ios.

Ya que este ra t io  indica el costo social p rom edio, en valores actuales, de una un idad de 
benef ic io  no m one ta r io ,  se deberá se lecc ionar la a l te rn a t iva  que presente el m enor ra t io  
c o s to -e fe c t iv id a d 2.

4.2 La m etodo log ía  co s to -b e ne f ic io

La metodo logía  cos to -be ne f ic io  se basa en el cálculo  de la rentab i l idad  social de un proyecto  
en un d e te rm in a d o  m o m en to ,  a p a r t i r  de la com parac ión  del va lo r  actua l de los benef ic ios  
sociales a t r ibu ib les  a este y de sus respectivos costos sociales to ta les  (va lor izados ambos en 
té rm ino s  m onetar ios).  Sobre la base de los resu ltados anter io res, se comparará  los d i fe ren tes  
proyectos posibles y se seleccionará el mejor.

1 Por e jem plo , un in d ica d o r de e fe c tiv id a d  de un program a de vacunac ión  in fa n t il sería el cam b io  en la tasa de 
preva lenc ia  de la enferm edad que se quiere  co n tro la r en los grupos de edad re levan tes; en cam bio, un in d ica d o r 
de e ficac ia  para este m ism o e jem plo  sería el núm ero de n iños y niñas vacunados en un año.

2 Si se está haciendo el aná lis is de una sola a lte rn a tiv a  de inversión, d icho ra tio  cos to -e fe c tív íd a d  debiera ser 
más bien com parado con a lgún  parám etro  o estándar naciona l o in te rn a c io n a l a tr ib u ib le  a p royectos s im ilares 
que hayan m ostrado  un adecuado im p a cto  para los costos requeridos en su im p lem en tac íón.
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Esta m e todo log ía  presenta d i f icu l ta des  al va lo ra r  los benefic ios de proyectos sociales con 
ob je t ivos  de d if íc i l  c u a n t i f icac ión .  En estos casos, es más senc il lo  y más adecuado renuncia r 
a la m o ne t iza c ió n  de los benefic ios y em plear los ind icadores de e fec tiv idad,  aunque  cabe 
m enc ion a r  que en los ú l t im o s  años han aparec ido  diversas técn icas de va lo r izac ión  que 
perm iten  est im ar de manera aprox imada el valor m oneta r io  de estos beneficios. A con t inuac ión  
se presentará, a manera de e jemplo, la id e n t i f ica c ión  y est im ación  de los benef ic ios  sociales 
de diversos t ipos  de proyectos sociales en los que se han apl icado d ichas técnicas.

4.2 .1 P royec tos  de in f ra e s t ru c tu ra  m e no r  de r iego

Los proyectos de in fraestruc tura  de riego pretenden reducir  la brecha entre o ferta  y demanda 
de agua para la p roducc ión  agrícola, deb ido a que la tem porada  de lluvias, y sus diversas 
intens idades, por lo general no co incide  con la de m ayor reque r im ien to  de agua para los 
cu lt ivos. Por ta n to ,  este t ip o  de p royectos comprende, bás icamente, un c o n ju n to  de obras 
dest inadas a la cap tac ión ,  derivación, conducc ión  y regu lac ión  de aguas.

En el caso peruano, el M in is te r io  de A g r icu l tu ra  considera como proyectos de inversión 
p úb l ica  de r iego  m enores  a aque l lo s  que in v o lu c ra n  la con s t ru c c ió n  ( re h a b i l i ta c ió n  y 
m e jo ram ie n to )  de obras de cap tac ión  y der ivac ión, conducción ,  d is t r ibuc ión  y regu lac ión  de 
agua para riego, y que invo luc ran  un m á x im o  de qu in ien tas  hectáreas benef ic iadas por el 
nuevo s istema de r iego (M inag  2003).

Los benef ic ios  de los proyectos de riego son f ru to  del aum e n to  en la d ispon ib i l idad  de agua, 
y de las mejoras  en la regu lac ión  o e fic ienc ia  del sistema. Dichos benefic ios se re f le jan en la 
pos ib i l idad de inco rpora r  nuevas t ierras a la p roducc ión ,  y en el aum en to  en la seguridad de 
r iego de áreas que an tes  se regaban esporád ica m e n te .  En el caso de estas ú l t im as ,  la 
im p lem e n ta c ió n  del p royecto  perm ite  (M idep lan  1997):

(i) a u m e n ta r  los rend im ie n tos  de la producc ión ,  al contarse con una m ayor d o tac ión  y 
frecuenc ia  de agua; y

(¡i) re o r ien ta r  la p roducc ión  hacia cu l t ivos  más rentables, pero que pueden ser a la vez más 
in tens ivos  en el uso de agua, o requerir la  en períodos del año de mayor escasez re lat iva.

Para e s t im a r  los benef ic ios  sociales de este t ip o  de proyectos es posible u t i l iz a r  cua lqu iera  
de los dos m é todos  s igu ien tes: el v a lo r ¡nc rem en ta l de la t ie rra  o el a u m e n to  del v a lo r de 
la p ro d u cc ió n . La e lección de a lguno  de ellos dependerá bás icamente  de la d ispon ib i l idad  de 
in fo rm a c ió n  con la que se cuente.
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4 .2 .1.1 M é todo  del va lo r ¡ncrem enta l de la t ierra

La determ inac ión  del v a lo ra c tu a l  de los benefic ios to ta les del proyecto se hará considerando 
los cambios  de va lo r  que pueda e xp e r im e n ta r  la t ierra  luego de que se mejore su d o tac ión  de 
agua, u t i l izando , para ello, precios de mercado.

En este sent ido, será necesario d e te rm in a r  el va lo r  de la t ierra  en la s i tuac ión  con y sin 
proyecto, el cual estará, en parte, en fun c ió n  de la seguridad de riego invo lucrada  en cada 
s i tuac ión. Asimismo, se deberá cons iderar que el va lo r  de la t ierra se hubiera  pod ido m od i f ica r  
sin que el p royecto  se l levara a cabo, solo por razones especulativas.

Así, el va lo r  de la t ierra  se ca lcu la  m ed ian te :

VT =  H x  (Phc -Ph5) (4 -1 )

Donde:
VT : es la ganancia  neta de la t ie rra  benef ic iada  por el proyecto, y que se debe al a um en to

de su va lo r
Phc : es el precio de cada hectárea de t ie r ra  benefic iada en la s i tuac ión  con p royec to
Ph5 : es el precio de cada hectárea de t ie rra  en la s i tuac ión  sin p royecto
H : es el núm ero  de hectáreas to ta les  que se ven benefic iadas por el proyecto

Cabe destacar que este ind icad o r  está supon iendo  que el p royecto  se aplica a parcelas 
re la t ivam en te  homogéneas, las que se ven benef ic iadas por igual. De ser necesario, se deberá 
establecer las d ife renc ias  potenc ia les  de las t ierras  favorec idas por el proyecto.
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E jem plo  4.1 P royec to  de in f ra e s t ru c tu ra  de r iego (I)

Existen 187 hectáreas de t ierras dedicadas a la a g r icu l tu ra  en una prov incia  de la 
sierra, las cuales cuen ta n  con poca seguridad de riego, por lo que su precio en el 
mercado, sin impuestos, es de S/. 1.750 por ha. Por tan to ,  se pretende e je cu ta r  un 
proyecto  que hará posible  una m ayor d ispon ib i l idad  de agua en d ichas t ierras  para el 
cu l t ivo  de p roductos  más rentables. Entre las t ierras con poca seguridad de r iego hay 
dos t ipos de áreas benefic iadas: las de t ipo  A (90%  del to ta l )  y las de t ipo  B. El proyecto 
a fec tará  de manera d is t in ta  la seguridad de r iego de cada t ip o  de t ierra y, por lo tan to,  
tam b ién  su precio.

El im p ac to  del p royecto  sobre las 187 hectáreas se muestra  en el cuadro sigu iente. 
Como se puede observar, los benefic ios en las tierras de t ipo  A representan un porcentaje 
m ayor de los benef ic ios  to ta les ,  no solo porque son el 9 0 %  de las t ierras benefic iadas, 
sino tam b ién  porque el in c rem e n to  en la seguridad de riego en ellas es m ayor (40%  
f ren te  a 10% de las t ip o  B).

T ip o  de  
t ie r ra s  

b e n e f ic ia d a s

N ú m e r o  de  
h a  en  c a d a  
c a t e g o r ía  

(A )

V a lo r  p o r  h a  
s in  p r o y e c to

(B )

M e jo r a  d e  
s e g u r id a d  en  

r ie g o  

(C)

In c r e m e n to  en  
el v a lo r  p o r  la 

m e jo ra  de  
s e g u r id a d  en  

r ie g o  (D )

V a lo r  p o r  ha  
c o n  p r o y e c to  

(E )

In c re m e n to  
d e l v a lo r  

p o r  ha co n  
p ro y e c to  

(F)

In c re m e n to  
to t a l  d e l  
v a lo r  de  

t ie r ra s  
(G )

E = B x  ( 1 + D ) F =  E -  B G =  F x  A

T ip o  A 1 6 8 ,3 0 S/ .  1 .7 5 0 4 0 % 8 0 % SI. 3 .1 5 0 SI. 1 .4 0 0 SI. 2 3 5 .6 2 0

T ip o  B 1 8 ,7 0 SI. 1 .7 5 0 1 0 % 3 0 % SI. 2.21b SI. 5 2 5 SI. 9 .8 1 8

T o ta l 1 8 7 ,0 0 - - - - - SI. 2 4 5 .4 3 8

Como se ve, el bene f ic io  to ta l  del p royecto  asciende a 245 .4 38  soles, el m ism o que 
se hace e fec t ivo  a p a r t i r  del m o m e n to  en que se inc rem e n ta  la seguridad en riego. Si, 
por ejemplo, esta se incrementa  a f ines del año «n», y u ti l iza una tasa social de descuento 
de 11%, VABS será igual a 245 .438 /(1 ,11)"  en el año cero o de in ic io  del proyecto.

4 .2 .1.2 M éto do  del a u m e n to  del va lo r  de la p roducc ión

En este método, la de te rm in a c ió n  del va lo r  actua l de los benef ic ios  to ta les  del proyecto  se 
est ima a p a r t i r  de la d e f in ic ió n  de las s igu ien tes  var iab les:



E v a l u a c i ó n  s o c i a l  d e  p r o y e c t o s  I I :  E s t i m a c i ó n  d e  l o s  b e n e f i c i o s  d e l  p r o y e c t o  | 1 1 5

■ El valor de la producción de las tierras beneficiadas en la s ituación con proyecto, por 
periodo (BNC).

■ El núm ero  de períodos duran te  los cuales el p royecto  generará benefic ios.

■ El va lo r  de la p roducc ión  de las t ierras benef ic iadas en la s i tuac ión  sin p royecto, por 
período (BNS).

Así, los beneficios netos anuales se calculan m ediante:

b n . = b n ^ - b n ; (4 -2 )

Posteriormente, será necesario traer a va lor actual cada uno de estos beneficios anuales, a 
lo largo del núm ero de períodos durante  los cuales el proyecto genera la mejora en el va lor de 
la producción.

Como en el caso del m é todo  del va lo r  ¡ncrementa l de la t ie rra ,  en la medida de lo posible se 
deberán d e te rm ina r  los benefic ios con y sin proyecto, cons iderando las d ife renc ias potenc ia les 
de las t ierras  favorec idas  por el p royecto  (ver e jem p lo  4.2 en la página sigu iente).

4 .2 .2  Proyectos de infraestructura  vial

Los proyectos  de in f rae s t ruc tu ra  v ia l t ienen  com o o b je t iv o  la reducc ión  de los costos de 
transporte .  Entre los p r inc ipa les  t ipos  de proyectos se e ncue n tran :  la am p l ia c ió n  de redes, el 
me joram iento  del trazado, el m e joram iento  o reposición de la carpeta asfált ica y la construcc ión 
de nuevas vías.

Los benef ic ios  económ icos  en los proyectos de in f rae s t ru c tu ra  v ia l prov ienen del aho rro  de 
recursos asociados al d esp lazam ien to  de los vehículos. Para la ob ten c ión  de este ahorro  es 
necesario c om para r  el gasto en recursos de cada una de las a l te rn a t ivas  del p royecto  con la 
s i tuación  sin proyecto. Ahora bien, el benef ic io  to ta l  por período será la suma de los sigu ien tes 
t ipos  de benefic ios:

■ el aho rro  en el t ie m p o  de los usuarios (ATU) y
-  el ahorro  en los costos ope ra t ivos  veh icu lares  (ACOV).
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Ejem plo  4.2  P royec to  de in f ra e s t ru c tu ra  de r iego (II)

Siguiendo con el e jemplo anterior, supongamos que, de no llevarse a cabo el proyecto, 
los bene f ic ios  netos  anuales (BNA) para las t ie r ras  con poca seguridad de r iego 
ascenderían a S/. 630  por hectárea y crecerían en 5 %  por año, estab i l izándose a pa rt i r  
del déc imo año de operación, m o m e n to  a p a rt i r  del cual los benefic ios se suponen 
constantes. De o tro  lado, en caso se e jecute  el proyecto , los benefic ios en el p r im er 
año crecerían 35°/o para las t ierras de t ipo  A, y 2 5 %  para las t ierras de t ipo  B.

Tipo de  t ie rra s  
b e n e fic ia d a s

N ú m e ro  
de ha en 

c ad a  
c a te g o r ía

(A )

B N A  por  
ha sin  

p ro y ec to

C ree, d e  los 
B N A  p or ha 

s in p ro y ec to  
(C)

C ree, de  los  
B N A  p or ha  

co n  p ro y ec to  
(D)

En el a ñ o  1

B N A  p or h a  B N A  to t a l  sin 
co n  p ro y e c to  p ro y ec to  

(E) (G)

B N A  to ta l  con  
p ro y ec to  

(F)

(B ) E =B  > ( 1 + D ) G = A x  B x (1 + C ) G = A x  B /  ( 1 + D )

T ipo A 1 6 8 ,3 0 SI. 6 3 0 5 % 3 5 % SI. 8 5 0 ,5 0 1 1 1 .3 3 0 1 4 3 .1 3 9

T ipo  B 1 8 ,7 0 SI. 6 3 0 5 % 2 5 % SI. 7 8 7 ,5 0 1 2 .3 7 0 1 4 .7 2 6

T o ta l 1 8 7 ,0 0 - - - - 1 2 3 .7 0 1 1 5 7 .8 6 5

Por ejemplo, en el p r im er año de operación del proyecto, los benefic ios netos anuales 
de las t ierras  t ip o  A serán de S/. 850 ,5  = S/. 630  x 1 ,35; en el año 2 de operación, serán 
S/. 893 = S/. 850,5  x 1,05; y así sucesivamente hasta el año 10 , año a p a rt i r  del cual los 
benef ic ios  son constantes. De esta fo rma, to m a n d o  en cuenta  las tasas de c re c im ie n to  
de los benef ic ios  en cada s ituac ión ,  con y sin proyecto, se pueden d e te rm ina r  los 
benef ic ios  inc rem enta les  del p royecto  en cada año de operación.

BN A A ñ o  1 A ñ o  2 A ñ o  3 A ñ o  4 A n o  5 A ñ o  6 A ñ o  7 A ñ o  8 A ñ o  9

A ñ o  10 en 

A d e la n te

Con p ro ye c to 15 7 .86 5 1 6 5 .75 9 17 4 .04 7 18 2 .74 9 1 9 1 .8 8 6 20 1.48 1 2 1 1 .5 5 5 2 2 2 .1 3 2 2 3 3 .2 3 9 24 4 .90 1

Sin p ro y e c to 123.701 1 2 9 .8 8 6 1 3 6 .38 0 14 3 .19 9 15 0 .35 9 1 57 .8 77 165.771 17 4 .05 9 18 2 .76 2 1 9 1 .90 0

B e n e fic io s

in c re m e n ta le s
34 .1 6 5 3 5 8 7 3 3 7 .6 67 3 9 .5 5 0 4 1 .5 2 8 43 .6 0 4 4 5 .7 8 4 48 .0 7 3 5 0 .4 77 53.001

4.2 .2 .1 El ahorro  en los costos opera t ivos  veh icu lares  (ACOV)

El aho rro  en los costos de operación veh icu la r  por lo general es p roducto  de mejoras en las 
carac ter ís t icas  físicas de una vía (geometría, t ipo  de p av im en to ,  pasos a desnivel, e tcétera). 
Estas mejoras inc iden en el desempeño ope ra t ivo  de los veh ícu los  a través de var ios canales:

se reduce el consum o de com bus t ib le  por k i lóm e tro  de recorrido,
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■ aum enta  el re nd im ie n to  de los neumáticos ,
«. d ism inuyen  los gastos de reparación y m a n ten im ie n to ,  y
■ se inc rem enta  la vida ú t i l  de los vehículos.

De esta forma, el benefic io por período corresponde a la d iferencia del costo to ta l  de operación 
veh icu la r  de la s i tuac ión  sin p royecto  (C0VSP) y la s i tuac ión  con proyecto  (C0VCP):

ACOV = C 0V 5P -  C0Vcp (4-3)

Donde:
ACOV : benef ic io  por ahorro  de costos opera t ivos  veh icu la r
C0V5P : costo opera t ivo  veh icu la r  sin proyecto
C 0VCF : costo ope ra t ivo  veh icu la r  con proyecto

Cabe recordar que la es t im ac ión  de los costos de operación  veh icu la r  se hace sobre la base 
de precios sociales, por lo que prev iamente será necesario corregir todos los precios de mercado 
de los com p one n tes  que in te rv ienen  en el cálculo . En este caso, es im p o r ta n te  to m a r  en 
cuenta  el fa c to r  de corrección del com bus t ib le  para la est imación de los costos de este insumo 
(ver sección 3.6.1.1).

4 .2 .2.2 El ahorro  de t iem p o  en los usuarios (ATU)

El bene f ic io  por este rubro corresponde al ahorro  en el t iem p o  de v ia je  de los usuarios de la
vía (viajeros) y se ca lcu la  por la d ife renc ia  del t ie m p o  de via je de usuarios en la s i tuac ión  sin
proyecto  y la s i tuac ión  con p royecto :

ATU = TUSP -  TUCP (4 -4 )

Donde:
BTU : ahorro  en el t iem po  de los usuarios
TUSP : t ie m p o  inve rt ido  por los usuarios en la s i tuac ión  sin proyecto
TUCP : t ie m p o  inve rt ido  por los usuarios en la s i tuac ión  con proyecto

No obstante ,  para d e te rm ina r  los benef ic ios  por ahorro  de t iem p o  de usuarios (pasajeros) 
se necesita  dar una va lo rac ió n  al t ie m p o  de los m ismos. Para d icho  e fecto, el MEF ha 
d e te rm in a d o  los s igu ien tes  valores sociales del t ie m p o  según m odo de t ra n sp o r te 3:

Tom ado de: MEF-DGPMSP, «Parámetros de evaluación», anexo SNIP-09. D ispon ib le  en la página w eb < h ttp :/ /  
w w w .m e f.gob . pe/propuesta /D G P M SP /docs.php>.

http://%e2%80%a8www.mef.gob.%20pe/propuesta/DGPMSP/docs.php
http://%e2%80%a8www.mef.gob.%20pe/propuesta/DGPMSP/docs.php
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Cuadro 4.1 Valores sociales del t iempo (pasajeros)

Modo de t ransporte Valor  del t i empo  
(S/. por hora por pasajero)

Aéreo naciona l 4,25
In te ru rbano  au to  (privado) 3,21
In te ru rbano  tra n sp o rte  púb lico 1,67
Urbano au to  (privado) 2,80
Urbano tra n sp o rte  p úb lico 1,08

Estos valores ya consideran la com posic ión  
por cada m odo de tra n sp o rte .

por m otivos de v ia je  (labora l y no labora l)

4.2.3  Proyectos de e le c tr ifica c ió n  rura l

Los prob lemas que pretenden so luc ionar los proyectos de e lec tr i f icac ión  rural se encuentran 
re lacionados, p r inc ipa lm ente ,  con la ausencia del servicio  de energía, y, en m enor medida, 
con un uso menor al recomendab le, a ltos costos de ta r i fas  o def ic ienc ias  en el s is tema de 
t ransm is ión  y d is t r ib uc ió n  de energía.

Así, el con ta r  con una nueva fuen te  de energía perm ite  que se acrecienten las potencial idades 
de desarro l lo  en la loca l idad por m edio  de var ios canales: la m ayor in tegrac ión  de los sectores 
rurales con el desarrollo económico nacional,  el aumento  en la p roduct iv idad de los trabajadores 
al tener la pos ib i l idad de acceder a fac to res  de p roducc ión  más tecn i f icad o s  que requieran de 
energía e léctr ica, el ahorro  de t ie m p o  en las tareas del hogar y el a u m e n to  de la capacidad de 
aprendiza je  por la mejora en el a m b ie n te  de estud io  en el hogar y la escuela, entre  otros.

En ese sent ido, los proyectos de e le c t r i f ica c ión ,  al o frecer el servic io de energía e léctr ica 
donde este no estaba d ispon ible  prev iamente, or ig inan dos efectos. El pr imero  es la sus t i tuc ión  
de o tras  fuen tes  de energía, con una mejora s ign i f ica t iva  en el p rod uc to  f ina l  (su s t i tu i r  
i lum ina c ió n  con velas por bom b i l las  e léctr icas, por e jemplo). El segundo es p rop ic ia r  nuevos 
usos de energía e léctr ica, no d ispon ib les  p rev iam ente  en la com u n id ad  ( fu n c io n a m ie n to  de 
a lgunos a r te fac tos  o h erram ien tas  e léctr icas, por ejemplo).

De esta fo rm a, la demanda (potenc ia l)  de energía e léctr ica (s i tuac ión  con proyecto) se 
o b t iene  agregando  a la dem anda sin p royecto , la can t idad  de energía e léctr ica demandada 
por la sus t i tu c ión  de las fue n te s  de m enor calidad, o por el m ayor consum o de energía debido 
al uso de a r te fa c tos  que antes no era posible u ti l izar.
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Ejem plo  4 .3  P royec to  de in f ra e s t ru c tu ra  v ia l

La Empresa M u n ic ip a l  A dm in is t ra do ra  de Peaje de Lima (Emape) pretende asfa l ta r  
una vía c incuen ta  k i lóm e tro s  hacia un nuevo ase n ta m ien to  hum a no  al norte  de la 
c iudad. Para ello, necesita e s t im a r  los benefic ios que generaría este proyecto  vial, para 
comparar los  con los costos y d e f in i r  si es eco nó m icam e n te  rentable .

Después de a lgunos estud ios  para medir  la frecuenc ia  del t rá f ic o  de vehícu los de 
t ranspo rte  púb l ico  y pr ivado, y los costos opera tivos de cada t ipo  de vehículo, ta n to  en 
el estado actual de la vía com o en el caso de que se ejecutara el proyecto, se ob tuv ie ron  
los s igu ien tes resultados:

Tipo de
U n id a d e s  q u e  P ro m e d io  de  

tra n s ita n  al p e rso n a s  p or

H o ra s  p ro m e d io  de G as to  en c o m b u s t ib le  
re c o rr id o  p or km

G as to  en  
m a n te n im ie n to  p or km

tra n s p o rte a ñ o  u n id a d  
(A ) (B ) s in Py. co n  Py. sin Py. 

(C) (D ) (E)
c o n  Py. 

(F)
sin Py. co n  Py. 

(G ) (H )

P ú b lic o 4 0 0  12 1 ,5 0  1 ,0 0  0 ,1 7 0 ,1 4 0 ,1 0  0 ,0 8

P rivad o 5 0  2 1 ,0 0  0 ,7 5  0 ,1 9 0 ,1 5 0 ,0 7  0 ,0 6

Con ello, y tom a n d o  en cuen ta  que el fa c to r  de correcc ión  del gasto  en com bus t ib le  
(FCC) es de 0,66 y el f a c to r d e  correcc ión de bienes nacionales (FCBN) es 1 / (1 ,19)=0,84, 
podemos ha l la r los costos ope ra t ivos  por un idad en ambos escenarios (con y sin 
proyecto). De esta forma, se puede est imar el ahorro en costos que generaría la ejecución 
del proyecto  para todos los usuarios en un año d e te rm inado :

G asto  en  c o m b u stib le  por un id ad

Ti d o  de

G as to  en c o m b u stib le  por un idad
C ostos o p e ra tiv o s  

v e h ic u la re s  to ta le s  (COV)

tra n sp o rte sin Py. con Py. 

I= E x 5 0 x FCC J = F x5 0x F C C  I

sin Py. con Py. 

C = G x50xFC B N  L = H x 50 x F C B N

sin Py. 

M = ( l+ K )x A  N

con Py. s in  Py. 

l= (J + L )x A  0 = F x 5 0 x F C

P úblico 5 ,61  4 ,6 2 4 ,2 0  3 ,3 6 3 .9 2 4 ,7 3 .1 9 2 ,5  7 32 ,1

P rivado 6 ,2 7  4 ,9 5 2 ,9 4  2 ,5 2 4 6 0 ,6 3 7 3 ,6  8 7 ,0

T o ta l 4 .3 8 5 ,2 3 .5 6 6 ,1  8 19 ,1

De o tro  lado, ta m b ién  se est ima el ahorro  en t iem p o  de v ia je  a p a r t i r  del aho rro  en 
t ie m p o  por usuario  y del va lo r  social del t ie m p o  de los pasajeros en t ranspo rte  urbano 
púb l ico  (5/. 1,08 por hora) y p r ivado (S/. 2,8  por hora):
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T ip o  d e  
t r a n s p o r t e

A h o r r o  e n  
t i e m p o  p o r  

u s u a r io

P = C - D

A h o r r o  e n  
t i e m p o  p o r  

u n id a d

Q = P x B

A h o r r o  e n  

d in e r o  p o r  
u n id a d

R = Q x V S T

A T U  

S =  R x A

Público 0 , 5 0 6 , 0 0 6 ,4 8 2 . 5 9 2 , 0

P r iv a d o 0 , 2 5 0 , 5 0 1 ,4 0 7 0 , 0

To ta l ATU 2 . 6 6 2 , 0

Por ú l t im o ,  tenem os que el bene f ic io  to ta l  generado por el proyecto  es la suma del 
a h o r ro  en c o s to s  o p e r a t i v o s  (S/. 8 19 ,1 )  y el a h o r r o  en t i e m p o  de los u su a r io s  
(S/. 2 .662); lo que asciende a S/. 3.481,1 anuales.

En el g ráf ico  4.1 se presenta la curva de demanda de formas a lte rnat ivas de energía uti l izadas 
antes de la e jecuc ión  del p royecto  (Dsp) y la demanda por energía después de la e jecuc ión  del 
m ism o (DCP). Como se puede observar, la ta r i fa  equ iva len te  por k i lova t io /h o ra  (Kwh) en la 
s i tuac ión  sin proyecto  se encuentra  en T con un consum o de Q(J Kwh al año, m ientras  que 
después de la e jecuc ión  del p royecto  se encuentra  en Tl( con un consum o de Q, Kwh al añ o 4.

Gráfico 4.1 Reducción de la tarifa eléctrica

Tarifa  e q u iva len te  por 
Kwh con im p u esto

O q  q  C an tid a d  consum ida
(K w h-año)

4 En el caso presentado en el g rá fic o  4.1, se supone que no existe  n ingún  t ip o  de subsid io, por lo que el precio 
de las diversas fu e n te s  de energía equ iva ld ría  a su cos to  m arg in a l. De e x is tir  a lgún  tip o  de subsid io, el costo 
m arg ina l del su m in is tro  de las d is tin ta s  fuen tes de energía sería m ayor que el precio que en fren tan  los consum idores.
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Los benefic ios sociales están representados por el área bajo la curva de demanda de la 
energía e léctr ica. De esta fo rm a,  para el c o n ju n to  de la com un idad ,  se pueden d is t in g u ir  dos 
t ipos de efectos asociados al p royecto :

■ In c re m e n to  en los b e n e fic io s  d irectos. Si se mide el bene f ic io  como el área debajo de 
la curva de demanda, tenem os que el bene f ic io  de con sum ir  Q antes de in t ro d u c i r  la 
energía e léc tr ica  (s i tuac ión  sin proyecto) era O.TB.D.Q , que se calcula  como:

m ientras  que el bene f ic io  o b ten ido  luego de in t ro d u c i r  la energía e léctr ica (s i tuac ión  
con proyecto) sería el área O.T .F.Q^ que se calcu la  com o:

■ A h o rro  en costos. Refleja la reducción  en los costos re lac ionados con la u t i l izac ión  de 
energ ía  e léc t r ica ,  en co m p a rac ió n  con a q u e l lo s  v in c u la d o s  con las o tras  fu e n te s  
a l te rn a t ivas  de energía. Así, el costo equ iva len te  a Q K w h /año  de otras fuentes  de 
energía  a lte rn a t ivas  en la s i tuac ión  sin p royecto  es T0'Q () (0.T0.D.Q0), m ientras  que el 
costo de Q0 K w h/año  de energía e léctr ica es T . 'Q 0 (O.Tr E.Q ).

De esta fo rm a, el aho rro  en costos sería equ iva len te  a:

BSP =  O.L.D.Q, (4-5)

(4-6)

BCP = O .T a .F.Q (4 -7)

(4-8)

Así, el bene f ic io  inc rem e n ta l  sería:

Bl =  BCP- B SP = T B.TA.F.Qr Q0.D (4-9)

AC =  O.T0 .D.Q0-O.Tr E.Q0 (4 -10)

AC — T, .T0 .D.E =  (T0 -T, ) x  Q0 (4 -11)

El benef ic io  to ta l  (BT) estaría dado por la suma del benef ic io  incrementa l en los consumidores 
(Bl) y el a ho rro  en los costos (AC).
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Así, tenemos:

BT =  O.TA.F.Qr Area (S,)-Area (S J (4 -12)

BT =  BI +  AC (4 -13)

Ahora bien, es posible s im p l i f ica r  el cá lcu lo  del bene f ic io  to ta l  del p royecto  si se considera  
que el área TQ.TB.D es despreciable. En ese caso, la fó rm u la  a n te r io r  se s im pl i f ica ,  ta l como se 
observa a c o n t in u ac ió n :

Es im p o r ta n te  señalar que la m áx im a d isposic ión  a pagar por el ú l t im o  Kwh, ta n to  en la 
s i tuac ión  sin proyecto  (T ) como en la s i tuac ión  con p royecto  (T.), puede est imarse a p a r t i r  de 
encuestas realizadas a una pob lac ión  s im i la r  a la que se está traba jando . De esta fo rma, 
u t i l izando  la e last ic idad de la demanda de dicha com un id ad  y supon iendo  que la fu n c ió n  de 
demanda es l ineal, se pueden ob tener los valores de la m áx im a  d ispos ic ión a pagar5.

4 .2 .4  P royectos  de educac ión

Un proyecto de educación debe or ientarse a lograr que la persona benefic iada pueda mejorar 
sus cond ic iones de vida, a la par que se desempeña de manera más e fic ien te  en la sociedad. 
Es por ello que existe una gran d if icu l tad  para cu a n t i f ica r  sus benefic ios, ya que estos dependen 
del uso que la persona haga de la educación recibida. Si la educación no produce cam b io  
a lguno  en la vida de la persona, no habrá n ingún benefic io  (asumiendo que la persona tam poco  
alcanza un m ayo r nivel de sat is facc ión  personal por el solo hecho de saber más)6.

De acuerdo con el M idep lan  (2004),  existen tres t ipos  de benefic ios a través de los cuales la 
educac ión con tr ibu ye  a la mejora en el nivel de v ida de las personas7:

5 Para un aná lis is  más de ta llado  de la estim ac ión  de la d isp o n ib ilid a d  a pagar a p a rtir  de la e las tic idad  de la 
dem anda, véase B eltrán y Cueva (2000).

6 Véase M idep lan  (2004).
7 El Banco M un d ia l (Bell! et. al. 1998) propone la c la s ificac ió n  de los benefic ios de los proyectos educa tivos en 

tres: (i) los benefic ios «dentro de la escuela», com o los ahorros en costos en la prestación del se rv ic io  gracias a la 
reducc ión de la tasa de rep itencia , por e jem p lo ; (¡i) los benefic ios «fuera de la escuela», que son los increm en tos 
en la p ro d u ctiv id a d  m edidos, por lo general, por m edio de las m ejoras en el sa la rio ; ( iii)  y las ex te rna lidades 
generadas al resto de la sociedad, com o, por e jem plo , la reducc ión  de la m orta lid a d  m aterna e in fa n til,  así com o 
en la fe rt il id a d .

(4 -14)
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Ejem plo 4 .4  Proyecto de e le c tr ifica c ió n  rural

Supongamos que el M in is te r io  de Energía y M inas p lantea la am p l iac ión  de la red 
e léctr ica para a lgunas prov incias del d e p a r ta m e n to  de Amazonas que a n te r io rm e n te  
no con taban  con e lec tr ic idad.  Ello perm it i r ía  que un mayor núm ero  de fam i l ia s  y 
empresas puedan con ta r  con energía e léctr ica, además de reduc ir  la carga de costos 
que generaba la an te r io r  red e léctr ica  sobre los an t iguos  usuarios.

De esta fo rma, la ta r i fa  por Kwh en Am azonas se reduciría de S/. 0,15 a S/. 0,11, y, 
con ello, el consum o de e lec tr ic idad  se inc rem enta r ía  de 20.000 Kwh a 85.000 Kwh al
año. Hay que to m a r  en cuenta  que las ta r i fa s  m áx im as  que están d ispuestos a pagar
a lgunos consum idores  antes y después de la e jecuc ión del p royecto  son de S/. 0 ,18 y 
S/. 0 ,2 2 , respect ivam ente .

U t i l izando  estos datos, podemos ca lcu la r  el inc rem ento  en los benef ic ios  d irec tos  
(Bl) y el ahorro  en costos (AC) que cada año genera el proyecto, de la s igu ien te  manera :

Bcp= (0,11 x 85.000) + [(0,22-0,11) x 85.000]/2  = 14.025

BSP= (0,15 x 20.000) + [(0,18-0,15) x 20.000]/2  = 3.300

Bl = Bcp -  BSP= 14.025 - 3.300 = 10.725

AC = (0,15-0,11) x 20.000 = 800

De esta fo rm a, el benef ic io  to ta l  (BT) resu ltado del p royecto  en un año vendría  dado 
por la suma del inc rem ento  en los benef ic ios  d irec tos  y el ahorro  en costos:

BT = Bl +  AC = 10.725 + 800 = 11.525 nuevos soles.

a) la m ayo r educac ión agrega co n o c im ie n to s  y destrezas que hacen al in d iv id u o  más 
p ro d u c t ivo  en su traba jo, lo que es un bene f ic io  para el país (se produce más) y tam b ién  
para la persona que o b tuvo  la m ayor educac ión (recibe mayores ingresos por su t raba jo) ;

b) el in d iv idu o  que recibe la educac ión t ien e  la pos ib i l idad de ob tener aun más educación , 
es decir,  puede acceder a n ive les super io res  de educac ión ,  con lo cua l logra  una 
p rodu c t iv ida d  aun mayor;
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c) por lo general, a m ayor educación es más fáci l  conseguir  t rabajo, lo que imp l ica  mayores 
ingresos para las fam i l ia s  y una capacidad p roduct iva  más elevada para el país.

Un medio  ind ire c to  para la est im ación  de estos benef ic ios  es la tasa de r e to r n o  de la 
e d u ca c ió n ,  es decir,  el inc rem e n to  porcentua l esperado del f lu jo  de ingresos fu tu ro s  de los 
benef ic ia r ios  del p royecto  que se logra gracias a un año ad ic ional de estud ios8, el m ism o que 
se a tr ibu ye  a la mejora  en su p roduct iv idad ,  generada por la mayor y /o  mejor educación que 
reciben deb ido al m enc ionado  proyecto.

En el caso peruano, se han realizado var ios cá lcu los de la tasa de retorno. Entre ellos, cabe 
m enc ion a r  los de Abler, Robles y Rodríguez (1998),  Saavedra y M aruyam a (1999), Cortez 
(1999), y el BID (2003).

Abler, Robles y Rodríguez (1998) m uestran el re to rno  p rom ed io  de cada año ad ic iona l de 
educación, f i jo  para d iferentes niveles de educación, pero d iferenc iado entre hombres y mujeres, 
y entre zona urbana y rural. De los resultados, es notor ia la marcada rentabil idad de la educación 
de las mujeres en las zonas rura les (10%), en com parac ión  con la de los hombres (6 ,6 %). Sin 
e m ba rg o ,  no con s ide ra  la im p o r ta n c ia  del estado  de la salud de la persona sobre su 
p roduc t iv idad ,  por lo que es posible que el e fec to  de la educación sobre la capacidad de 
generar ingresos se encuentre  sobreestimado (ya que la var iable «educación» estaría recogiendo 
en parte  el e fec to  del estado de salud del ind iv iduo).

Saavedra y M a ru ya m a  (1999) d ife renc ian  los re tornos según nivel de educación (primaria , 
secundaria  y super io r  no un ivers i ta r ia  y un ive rs i ta r ia ) ;  las est imaciones de d icho  t raba jo  
muestran que la educación primaria  no es s ign if ica t iva  para explicar la existencia de aumentos  
en el ingreso esperado, pos ib lem ente  debido a la am plia  cober tu ra  que ha logrado a lcanzar la 
p r im ar ia  en el á m b i to  nac ional.  De o tro  lado, se puede observar c la ram ente  la tendenc ia  
crec iente  del «premio» a la educación super ior :  3 3 ,3 %  en el caso de la no un ivers i ta r ia  y 
7 6 ,5 %  para la un ivers i ta r ia .  Cabe destacar que estos au tores  tam b ién  est iman los re tornos a 
la educac ión  d ife renc iados  por t ip o  de exper iencia  y percent i les  de ingresos.

Los cá lcu los  de Cortez (1999) tom an  en cuenta  la in f lu enc ia  de la salud en la p roduct iv idad  
de la persona, co r r ig ié n d o se  el e fec to  f in a l  de la e ducac ión  sobre la m isma. De estas 
es t im ac iones  es destacab le  el m ayor re to rno  a un año de educación que t ienen  los hombres

8 La tasa de re to rn o  es ob ten ida  a p a rtir  de la estim ac ión  de una ecuación de sa larios (usua lm ente una «ecuación 
de M incer») en la que los años de educación co n s titu ye n  una variab le  exp lica tiva  del lo g a ritm o  de ingresos, y 
donde el co e fic ie n te  asociado a la prim era co n s titu ye  la tasa de re to rno .
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en la áreas urbanas (7 ,4%) en com parac ión  con el que poseen en las rurales (5,8°/o), m ientras  
que las mujeres ob t ienen  mayores re tornos  en las zonas rura les ( 10 ,6 %) en com parac ión  con 
los que ob t ienen  en las zonas urbanas (5,1%).

Por ú l t im o ,  el t raba jo  del BID (2003) u t i l iza  datos  de la pob lac ión  urbana que se encuentra  
entre  los 1 5 y 64  años de edad. Los resultados que se muestran  corresponden a los re tornos a 
la educación de cada año adic ional de educación secundaria  (6,9°/o) con respecto a la primaria , 
y de la educación super ior (17,2%) con respecto a la secundaria . No obstante , cabe m enc ionar 
que las est imaciones asumen que los niveles educa t ivos  correspondientes, es decir, secundaria  
y superior,  respect ivam ente ,  han sido conc lu idos. Estos resultados con f i rm a n  la p rogres ividad 
en los re tornos a la educación en el Perú con fo rm e  esta se vuelve más avanzada.

Cuadro 4.2 Estimaciones de las tasas de retorno a la educación

Abler,  Rodríguez y Robles ( 1998) Saavedra y Maruyama ( 1999)

Urbano Hombre 9 ,8 % P rim aría /s in  educación No s ig n ifica tiv a
M uje r 9 ,7% Secundaria in c o m p le ta /p rim a ria 14,8%

S ecundaría /secundaría  incom pleta 15,6%
Rural Hombre 6,6°/o S uperio r no un iv./secundaria 3 3 ,3%

M uje r 10,0% S uperio r un ivers ita ria /secundaria 7 6 ,5%
Por año de educación 10,4%

Cortez ( 1999) BID (2003)

Urbano Hombre 7 ,4% Por año de secundaria /prim aría 6 ,9%
M uje r 5 ,1% Por año de superior/secundaria 17,2%

Rural Hombre 5 ,8%
M uje r 10,4%

La metodo logía  de la tasa de re torno a la educación no deja de tener una serie de l im itaciones. 
En p r im er lugar, las tasas de re to rno  est im adas re f le jan  el im p ac to  de la educac ión  sobre 
generac iones anter iores, las cuales podrían no corresponder a las actuales tasas de re to rno ;  
de ahí la im p o r ta n c ia  de est im arla  per ió d icam en te  con la nueva in fo rm a c ión  d ispon ib le . Por 
o tro  lado, estas tasas perm iten  d e te rm in a r  el a u m e n to  porcentua l del ingreso deb ido  al 
inc rem e n to  de un año de estudios de una persona, pero no nos dicen nada acerca del im p ac to  
sobre los ingresos fu tu ro s  de mejoras en la ca lidad de la educac ión;  es decir, la m e todo log ía  
sería más ú t i l  en el caso de p royectos educa t ivos  de am p l iac ió n  de cobertu ra  que en aquel los 
que buscan inc re m e n ta r  la calidad.
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Bajo el supuesto  de que se cuen ta  con las tasas de re to rno  adecuadas, es necesario, 
seguidamente, tener in fo rm a c ió n  sobre los ingresos p rom edio  de los benef ic ia r ios  potencia les 
a lo largo de su c ic lo  de vida. Como esto por lo general no es sencil lo , se t raba ja  con un 
ingreso promedio, d is t in g u ie n do  bás icamente  por zonas geográf icas.

Teniendo las tasas de re torno  y el ingreso mensual esperado es posible est imar el incremento  
de este por a lum no, según área geográf ica, u t i l izan do  la s igu ien te  ecu ac ión 9:

B N A ,:  es el ingreso adic ional que recibirá un a lum no gracias a la mejora en su educación 
cuando se inserte en el mercado laboral del grado «k» y área geográf ica «j».

YA| : es el ingreso laboral anual esperado de un a lum no del área geográf ica «j» cuando se
inserte al mercado laboral.

T : es la tasa de retorno de un año adicional de educación de un a lumno del área geográfica «j».
NAA. : es el número adic ional de años de educación (o de educación mejorada) que recibe cada

a lum no benefic iado según el grado de educación «k» en el que empiece a recibir los 
servicios del proyecto.

Por ú l t im o ,  se d e te rm inan  los benef ic ios  m one ta r ios  to ta les  por período (B), to m a n d o  en 
cuenta  el número  de a lu m nos  benef ic iados a lo largo de la v ida ú t i l  del p royecto  (A), según 
región (j), y grado de educac ión  (k) en el que empiezan a rec ib ir  los servicios del proyecto.

s Hemos e lim inado  la d im ensión  «sexo» de nuestro  aná lis is porque las tasas de re to rno  suelen m ostra r una 
m enor «rentabilidad» de m e jo ra r el n ive l edu ca tivo  de las m ujeres, básicam ente  por las d is to rs iones en el mercado 
labora l, que no perm iten  una co rrecta  m ed ic ión  de su verdadera p ro d u ctiv id a d , y por la ausencia de una correcta  
va lo riza c ión  del tra b a jo  re p ro d u c tivo  que e llas desem peñan en el hogar.

BNA =  YA, x  (T xN A A ,  ) (4 -15)

Donde:

(4 -16)

(4 -17)
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Ejemplo 4 .5  Proyecto de educación

Supongamos que se quiere cuan t i f ica r  los efectos de extender la educación secundaria 
a cua r to  y q u in to  grados en una zona u rba n o -m a rg in a l  en la que so lam en te  se cuenta  
con te rce ro  de secundaria . Así, los a lum nos  que aprueben el te rce r  año de educac ión 
secundaria  recib irán dos años de educac ión adic ional.

De esta forma, sobre la base de los ingresos anuales en la costa urbana ( tom ados  de 
la Enaho 2004), la edad de in ic io  del cua r to  año de secundaria , la edad de inserc ión en 
el m ercado laboral y la edad de ju b i la c ió n ,  se procede a ca lcu la r  el va lo r  ac tua l  de los 
ingresos laborales fu tu ro s  (VAI), en el m o m e n to  en que se reciben los benef ic ios  del 
proyecto :

Ingresos
anuales

A

Edad de 
inicio de 

4*

B

Edad de 
ingreso al 
mercado 
laboral

c

Edad de 
jubilación

D

VAI entrando a 4° de sec. 

E

6.515 15 19 65
A

, - ( ( i + o . n f IO‘ CI)
=38.694

0,11

A/ Enaho 2004.

Con ello se puede est imar el benefic io que cada a lum no  recibirá por la imp lementac ión  
del p royecto. Sobre la base de la tasa de re torno, el n úm e ro  de años ad ic iona les  de 
educación generados por el p royecto  y el va lo r actual de sus ingresos fu turos, se obtiene 
el benef ic io  m one ta r io  por cada a lum n o  en el m om en to  en que se reciben los benefic ios 
del proyecto. Si se sabe que cada año un to ta l  de 10 mil a lum n os  cursarán el cua r to  de 
secundaria , u t i l iza n d o  las tasas de re to rno  de BID (2003), se pueden ca lcu la r  los 
benef ic ios  to ta les  del p royecto , que ascienden a 53,4 m i l lo ne s  de soles.

VAI 
en trando a 
4* de sec.

Tasa de 
re to rno  

a justada*

NAA 
e n trando 

a 4* de sec.
BNA A lum nos en 

4*
Beneficios

to ta les

F G H l=FxGxH J K=lxJ

38 .694 6,9% 2 5.340 10.000 53,4 m illones 
de soles

‘ Cálculos realizados por el BID (2003).
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4 .2 .5  P royectos  de salud

Las razones que ju s t i f ica n  la par t ic ipac ión  del Estado en el terna de la salud se e ncuen tran  
asoc iadas con los e fe c tos  pos i t ivo s  que p rodu ce n  sobre p o b lac ion es  no d i re c ta m e n te  
re lac ionadas con el p royecto  en sí, que es el t íp ico  caso de in te rvenc iones sobre la salud 
pública, com o los programas de vacunación,  la invest igac ión  médica, entre  otros.

Se suman a e llo o tras carac ter ís t icas  del mercado  de la salud que hacen más d if íc i l  para las 
fam i l ia s  to m a r  decisiones correctas, com o su l im i tad a  capacidad para mane jar in fo rm a c ió n  
sobre tem as médicos, sobre tod o  en el caso de personas de m enor nivel de educación, y el 
hecho de que las enfermedades sean episodios d if íc i les  de ant ic ipa r.  Esto ú l t im o  ju s t i f i c a  
también, desde el punto  de vista económico y social, la im p lem entac ión  de sistemas de seguros, 
sean púb l icos  o privados, pero subsid iados por el Estado.

Todo ello puede generar que la va lo rac ión  de una in te rvenc ión  de salud para una fa m i l ia  
sea d is t in ta  del va lo r  que t iene para su loca l idad o el país como un todo, razón por la cual es 
m uy probable  que su gasto se s i túe  por debajo de los niveles soc ia lm en te  deseables. Con ello, 
se jus t i f ica ,  entonces, la in te rvenc ión  del Estado para elevar d ichos niveles.

En el caso de los proyectos de salud, uno de los resultados en que se t raducen  sus benefic ios 
es el inc rem ento  de la p roduct iv idad de quienes gozan de las act iv idades que ofrece el proyecto, 
y aunque  d e f in i t iv a m e n te  no es el único, y a veces ta m poco  el más im por tan te ,  es el que, por 
lo general, puede medirse c u a n t i ta t iv a m e n te  con una menor d i f icu l ta d .  Por ello, se propone a 
con t inu a c ió n  u t i l iz a r  la m etodo log ía  de los Avisa (años de vida saludable) para es t im ar los 
benef ic ios  sociales de los proyectos de salud asociados al in c rem e n to  de dicha p roduct iv idad ,  
es decir, la va lo rac ión  de los años de vida saludables ganados por ev ita r d iscapacidad o muer te  
prem atura .

4 .2 .5 .1 La va lo rac ión  de los Avisa

Una m e todo log ía  in te resan te  para estab lecer los benefic ios que genera una in te rven c ión  
en salud es el cá lcu lo  del núm ero  de años de v ida saludable  que el proyecto  que se eva lúa 
logra generar, tam b ién  conoc ido  com o Avisa. Cabe resaltar que este ind icador fue  d iseñado 
por el Banco M und ia l ,  la Organizac ión  M u nd ia l  de la Salud y la Universidad Harvard  (Banco 
M u n d ia l  1993) y desarro l lado por M u rra y  y López (1994). La gran ven ta ja  de este m é to do  es 
que p ropo rc iona  una medida homogénea del e fec to  de un p royecto  de salud, hac iendo  más 
fác i l  su com parac ión  con o tras a l te rna t ivas  de invers ión  en d icho  sector.
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En pocas palabras, los Avisa sirven como un ind icador com pues to  que ofrece una medida 
in tegra l del e fec to  de un proyecto  sobre las poblac iones benefic ia rías, expresada a través de 
su im pac to  sobre las m uer tes  p rem aturas  y /o  las incapac idades físicas o menta les  (sean 
tem pora les  o perm anentes) que producen las enfermedades.

Para ca lcu la r  los Avisa, es necesario considerar, en p r im er lugar, los cambios que produce el 
p royecto  en la inc idencia  de los episodios de enferm edad y /o  m o r ta l id ad  invo lucrados con el 
m ismo, a p a r t i r  de tres e lem entos:

i) La inc idenc ia  base refer ida a las poblac iones benefic iadas, es decir, la tasa de m orb i l idad  
y /o  m o rta l id ad  que se ob tuvo  para cada t ipo  de en ferm edad (ib).

¡i) La reducción  esperada en d icha inc idencia  gracias a las act iv idades del p royecto  (ef).

ii i) El to ta l  de pob lac ión  benefic iada e fe c t ivam en te  por el p royecto :  las demandas e fec tivas  
d ir ig idas  a cada a lte rn a t iva  que se evalúa, por t ipo  de servic io (pob).

A p a r t i r  de estos tres e lementos, se obt iene  el to ta l  de casos para los que se evita  la 
e n ferm edad o m uer te  de acuerdo con la s igu ien te  f ó r m u la 10:

n =  { ib - [ ib  * (1 -e f) ]}   ̂pob (4 -18)

A c on t inu ac ión ,  es necesario  cons iderar los s igu ien tes  e lem entos:

a) La d u ra c ió n  de la d is c a p a c id a d  y /o  el t i e m p o  p e rd id o  p o r  la m o r ta l id a d  p re m a tu r a  
que el p ro y e c to  log ra  e v i ta r .  Con respecto a la p r imera, es necesario tener in fo rm a c ió n  
sobre la durac ión  media de la d iscapacidad que produce el t ip o  de enfermedad que el 
p royecto  pretende atacar. En lo que se ref iere a la m o r ta l id a d  p rem atura,  bastará  con 
u t i l iz a r  la esperanza de vida del b ene f ic ia r io  po tenc ia l  de acuerdo con su edad; la 
p royecc ión  de la misma para el caso peruano, du ra n te  el período 2 0 0 0 -2 0 0 5 ,  realizada 
por el Cen tro  La t in o a m e r ica no  y Car ibeño de D em ogra f ía  (Celade) de la Comis ión  
Económica para Am ér ica  Latina y el Caribe (Cepal), se observa en el s igu ien te  cuadro.

N ótese que este núm ero de casos de m orb ilidad  y  m orta lid a d  que se ev itan  en cada a lte rn a tiv a  podría ser 
u tiliz a d o  com o un in d ica d o r de e fec tiv idad , aun cuando no estandarizado, ya que puede tra ta rse  de personas de 
d ife re n te s  rangos de edad y sexo.
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Cuadro 4.3 Esperanza de vida

Edad Hombres Muj eres

0 65,91 70,85
1 68,38 72,76
5 65,94 70,21
10 61,37 65,56
15 56,62 60,73
20 51,96 55,94
25 47,43 51,21
30 4 2 ,9 4 46,53
35 38,47 41,89
40 34,07 37,34
45 29 ,78 32 ,87
50 25 ,65 28 ,50
55 21,71 24,27
60 18,06 20,26
65 14,69 16,54
70 11,74 13,26
75 9,19 10,41

80 7,02 7,83

b) La c o r re c c ió n  de un a ño  a d ic io n a l  de v id a  de a cu e rd o  con  la edad. Dicha correcc ión  
se ju s t i f i c a  por el supuesto de que el va lo r  social de un año ad ic ional de vida no es igual 
cua lqu iera  sea la edad de la persona: se t iende  a va lo ra r  más la vida de aquellas personas 
de las que dependen otras, lo que ocurre por lo general a la m itad  de la vida. Por lo tan to ,  
se p la n tea  una fu n c ión  exponenc ia l  para la va lo rac ión  de la edad que la inc rem ente  
rá p id a m e n te  desde el n a c im ie n to  hasta los v e in t ic in c o  años, para luego decrecer 
a s in tó t ica m e n te  hacia cero. Esta fu n c ió n  t iene  la fo rm a:

CXe'bX (4 -19)

Donde:
C : fa c to r  de correcc ión  est im ado  en 0 ,1 6 2 4 3 "
X : edad de la persona 
b : c on s ta n te  f i jada en 0,04

11 Este v a lo r estim ado hace posible que el uso de ponderac iones d ife re n te s  por edad no a lte re  el cá lcu lo  to ta l de 
los Avisa respecto  de la opción de u til iz a r  pesos s im ila res ; solo m od ifica  el e fecto  re la tivo  dependiendo de los 
rangos de edad de las pob laciones benefic ia rias .
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c) El f a c to r  de d escuen to  por el paso del t ie m p o ,  ya que se considera que t iene un valor 
m ayor salvar o recuperar un año de vida h o y  que en un m om en to  cualqu iera en el fu tu ro .  
Sin embargo, y como nos estamos re f ir iendo al valor de una vida, estas d iferencias no 
deberían ser tan pronunciadas, razón por la cual Torche (1997) propone u t i l iza r  una tasa 
de descuento de 3 %  anual. Se sugiere, además, una actua l izac ión  con t inua  de la fo rm a:

e - r ( x -a) ( 4 - 2 0 )

Donde:
r : tasa de descuento  de la va lo rac ión  de un año de vida establecida en 3 %  
a : edad a la que se empiezan a rec ib ir  los benefic ios del p royecto

d) La p o n d e ra c ió n  p o r  d is c a p a c id a d  (D). El t ip o  de d iscapacidad que la persona podría 
padecer, y que el p royecto  evita, t iene d is t i n t a s  intensidades, hasta la más fue rte ,  que 
sería la muerte . La Organizac ión  M u n d ia l  de la Salud (OMS) def ine  seis c las i f icac iones 
de d iscapacidad, así com o  la equ iva lenc ia  en años en que esta d iscapacidad persiste (L) 
(WHO 1980). De esta manera, se t ie n e 12:

Cuadro 4.4 Ponderación por tipos de discapacidad

Clase D escripción Peso de cada 
año de 

discapacidad

1 Capacidad lim ita d a  para rea liza r por lo m enos una a c tiv idad  en una de las
s igu ien tes áreas: recreo, educación, p rocreac ión  o traba jo . 0 ,0 96

2 Capacidad lim ita d a  para rea liza r la m ayor parte  de las activ idades en una
de las s igu ien tes áreas: recreo, educación, procreac ión o traba jo . 0,22

3 Capacidad lim ita d a  para rea liza r a ctiv idades en dos o más de las s igu ien tes áreas
recreo, educación, procreac ión  o traba jo . 0 ,4

4 Capacidad lim ita d a  para rea liza r la m ayor parte  de las activ idades en las
s igu ien tes áreas: recreo, educación, p rocreac ión  o traba jo . 0,6

5 Necesita ayuda para rea liza r las a ctiv idades básicas de la vida co tid ia n a , com o
preparar com idas, hacer com pras o quehaceres dom ésticos. 0,81

6 Necesita ayuda para rea liza r las a ctiv idades de la vida co tid ia n a , com o com er o
lavarse. 0,92

7 M uerte . 1

13 Esta tab la  nos d iría que un pacien te  con una d íscapacidad severa «pierde» 0,92 de año, m ien tras que si su 
d iscapacidad es leve, la pérdida es solo de 0 ,096  de año. La m uerte  prem atura , por ú ltim o , nos hace perder ta n tos  
años com o esperanza de vida tengam os al m om en to  en que se produce el episodio.
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Las ponderaciones por d iscapacidad para una larga lista de enfermedades aplicables al caso 
peruano f igu ran  en el anexo 4. Estos pesos han sido ca lcu lados  d ife renc iando  por regiones en 
el á m b i to  m u n d ia l13; el Perú se encuentra  inc lu ido  d en tro  de la Región 5 de América, ju n to  
con Boliv ia, Ecuador, Gua tem a la ,  Hait í  y Nicaragua.

Por ú lt im o , todos estos e lementos  se in tegran en la expresión que se muestra a con t inuac ión :

Resolv iendo la in tegra l,  se ob t iene  la s igu ien te  ecuac ión que perm ite  ca lcu la r  los Avisa 
para d ife rentes  edades e in tens idades de d iscapacidad:

VU T  I )

Donde resulta de u t i l id a d  recordar qué s ign if ica  cada var iab le :
C : es el fa c to r  de correcc ión  est im ado  en 0 ,1 6 2 4 3 14
B : es una con s ta n te  f i jada  en 0 ,04
R : es la tasa de descuento  de la va lo rac ión  de un año de vida, establecida en 3 %
A : es la edad en la que se empiezan a rec ib ir  los benef ic ios  del proyecto
L : es la durac ión  de la d iscapacidad en años
D : es la ponderac ión  por d iscapacidad

A manera de e jemplo, en la s igu ien te  tab la  se muestra  el núm ero  de años de buena salud 
que un proyecto  podría generar en una mujer, cons iderando  diversas edades e in tens idades 
de d íscapac idad15.

13 Véase el anexo 5a de WHO (2003).
14 Este va lo r estim ado hace posible que ei uso de ponderaciones d ife re n te s  por edad no a lte re  el cá lcu lo  to ta l de 

los Avisa respecto de la opción  de u t il iz a r  pesos s im ilares, solo m od ifica  el e fe c to  re la tivo  dependiendo de los 
rangos de edad de las pob laciones benefic ia rías.

' 5 Para ver en d e ta lle  un caso del cá lcu lo  de los Avisa, se recom ienda re ferirse  al e jem plo  expuesto en la «Guía 
de id e n tif ica c ió n , fo rm u la c ió n  y eva luac ión  social de proyectos de inversión  púb lica  del sector salud a n ivel de 
perfil» . En: M anuales, gu ias m etodo lóg icas y casos prácticos. D ispon ib le  en la página web < h ttp ://w w w .m e f.g o b .pe / 
p ropuesta /D G PM S P/docs.php>.

(4 -21)

DCe"b0
(4 -22)

http://www.mef.gob.pe/%e2%80%a8propuesta/DGPMSP/docs.php
http://www.mef.gob.pe/%e2%80%a8propuesta/DGPMSP/docs.php
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Cuadro 4.5 Avisa por discapacidad o muerte para mujeres16

Edad M u e r te D isca p a c id ad  severa D isca p a c id ad  leve Esperanza de v ida

0 31,76 29,22 3,05 70,85
1 32,87 30 ,24 3,16 72 ,76
5 35,39 32,56 3,40 70,21
10 36,35 33,45 3,49 65,56
15 35 ,66 32,81 3,42 60,73
20 33,87 31,16 3,25 55 ,94
25 31,39 28,88 3,01 51,21
30 28,51 26,23 2 ,74 4 6 ,53
35 25,42 23,39 2,44 41,89
40 22,29 20 ,50 2,14 3 7 ,34
45 19,20 17,66 1,84 32,87
50 16,22 14,93 1,56 28 ,50
55 13,41 12,34 1,29 24,27
60 10,82 9,95 1,04 20,26
65 8,48 7,80 0,81 16,54
70 6,45 5,94 0,62 13,26
75 4,76 4,38 0,46 10,41
80 3,33 3,07 0,32 7,83

En seguida, se m u l t ip l ic a n  los Avisa ca lcu lados por benef ic ia r io ,  por el to ta l  de los mismos 
en cada caso, d en om in ad o  com o «n».

Cabe m e nc ion a r  que este ind icador puede ser u t i l izado  d ire c ta m e n te  com o una medida de 
efectiv idad del proyecto, con el propósito  de real izar un análisis de cos to-efect iv idad. Asimismo, 
estos años se pueden va lo ra r  usando a lguna p ro x y  de la p ro du c t iv ida d  de la persona, corno el 
ingreso p rom ed io  anual que se obt iene  de las encuestas de hogares, de tal fo rm a  que puedan 
convert i rse  en una medida de los benef ic ios  m o ne ta r ios  del p royecto  y ser u t i l izados  en el 
análisis cos to -bene f ic io .

16 Con el objetivo de ¡lustrar la aplicación de la fórmula,  los Avisa de una niña de cinco años en la que logra 
evitarse una discapacidad severa, se calcularían a partir de la siguiente expresión:

0,92 x 0,16243 x e 
(0 ,04 +  0 ,03)2

-(0,04. 5)
f e - (o ,o4-o ,o3 l 70’2 , (1  + (0,04 + 0 ,0 3 )  x (7 0 ,2 1  + 5 )) _ ( !  + (0 ,04 + 0 ,0 3 ) x5 )l
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Ejem p lo  4 .6  P royecto  de salud

La M u n ic ipa l ida d  de Ate  V i ta r te  planea inve r t i r  parte de su presupuesto de salud en 
llevar a cabo un programa para con tra r re s ta r  la desnu tr ic ión  crónica en su d is tr i to .  Sin 
embargo, debido a que la puesta en marcha de este p royecto  invo lucra  in cu rr i r  en 
diversos gastos operativos, los fu n c ion a r io s  de la m u n ic ipa l ida d  necesitan ju s t i f i c a r  el 
proyecto  m ed ian te  la cu a n t i f ica c ió n  de los benefic ios que t raerá a los vec inos del 
d is t r i to .

El p rograma planea a tender a mil n iños de un año, en promedio. Los evaluadores 
cuen tan  con la s igu ien te  in fo rm a c ió n :

o 4 8 %  de los n iños son varones.
□ La desnu tr ic ión  puede considerarse una d iscapacidad leve.
□ El p rograma reducirá  la inc idencia  de esta d iscapacidad en un 3 5 %  al f ina l  de los 

c inco años que dura el mismo.
n El ingreso p rom ed io  mensual per cáp ita  en la zona urbana es de 5/. 1.765, según 

la Enaho 2005.

Total  de Avisa discapacidad °/o de efect ividad Total  de Avisa
Sexo del niño benef iciar ios leve (niños de 1 año)  del proyecto generados por el

proyecto
A B C  D=AxBxC

H om bres (48% ) 4 8 0  3 ,16 3 5 %  531

M ujeres (52% ) 520  3,12 3 5 %  568

Como se ve, el p royecto  logra e v i ta r  la pérd ida de 1.099 años de vida saludable. 
Supon iendo  que estos años se hacen e fec t ivos  solo al té rm in o  del proyecto, el va lo r 
ac tua l de los benef ic ios  estaría dado por:

1 .0 9 9 x 1 . 7 6 5 x 1 2  
(1,1 1)5

=  13.813.660
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4 .2 .6  Proyectos de s a n ea m ie n to

Los proyectos de san eam ien to  son aquellos que t ienen  que ver con la conex ión a la red de 
agua y /o  desagüe. Un sistema de saneam ien to  está c on s t i tu id o  por un sistema de reservorios, 
aducciones, sistemas de t ra ta m ie n to  y redes de d is tr ibuc ión .  En este sentido, un proyecto  de 
saneam ien to  puede cons is t i r  en la ins ta lac ión  de un sistema co m p le to  o de a lgunos de sus 
componentes, en la ampliación  de alguna red o servicio de agua o desagüe, o en el m e joram iento  
de a lgún  sistema actual.

Por lo general, se considera que los proyectos de saneamiento son muy costosos. Sin embargo, 
una est imación de la Organización  M und ia l  de la Salud demuestra  que este t ipo  de inversiones 
son soc ia lm ente  m uy rentab les : en la mayoría de países en desarrol lo, cada dólar inve rt ido  en 
proyectos de agua y san eam ien to  r inde diez dólares en benef ic ios  (H u tton ,  Hal le r y OMC 
2004). Los benefic ios de los proyectos  de saneam ien to  son diversos, puesto que el acceso a 
los servicios de agua y desagüe con tr ibu ye  a la salud, el aprendiza je  y el desempeño de las 
personas, ta n to  en sus hogares com o en sus centros  de traba jo.

La iden t i f ica c ió n  de los benef ic ios  en los proyectos de saneam ien to  es muy s im i la r  a la de 
los proyectos de e le c t r i f ica c ión .  Así, por e jemplo, para el caso de los proyectos de ins ta lac ión  
de redes de agua po tab le  se generan dos efectos. En p r im er lugar, se sus t i tuyen  otras fuentes  
de agua (como cam iones c iste rna) de m enor ca lidad y m ayo r precio ; en segundo lugar, se 
inc rem enta  el consum o de agua por una m ayor fac i l idad  de uso de los servic ios d en tro  de la 
v iv ienda y la reducción de las tar ifas. De esta forma, los benefic ios generados por los proyectos 
de saneam ien to  podrían p roven ir  ta n to  de la l iberac ión  de recursos com o del m ayor consum o 
de agua.

A c on t inu ac ión ,  se presentan los benefic ios generados de acuerdo con los diversos t ipos de 
proyectos de saneamiento. Para ello, tom arem os como supuesto que el esquema de ta r i f icac ión  
de las empresas sum in is tradoras  del servic io  es el de costo  m a rg in a l socia l de c o rto  plazo. 
Esta opc ión  de ta r i f ica c ió n  se d is t ingu e  de o tras porque no inc luye los costos de la invers ión, 
pero sí los costos m arg ina les  de p roducc ión  de co r to  plazo, p rivados y sociales.

a. Proyectos de ins ta lac ión

El ob je t ivo  de este t ip o  de proyectos  es d o ta r  de un sistema de a bas tec im ien to  de agua 
po tab le  y /o  desagüe a una loca l idad desprovis ta  de ellos. Sin embargo, debido a que ambos 
servicios son impresc ind ib les  -so b re  todo  el de agua p o tab le - ,  es com ún  e ncon tra r  una fuen te  
de abastec im iento  previa a la insta lac ión  del proyecto. Por tan to ,  los proyectos de saneamiento
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en realidad reemplazan a los s is temas de a ba s te c im ie n to  a lte rna t ivos ,  los cuales t ienden  a 
ser de m enor calidad y más caros. Un p royecto  de ins ta lac ión  com prende  obras de captac ión ,  
conducción ,  a lm acenam ien to ,  des in fecc ión  y d is t r ibuc ión ,  con sus respectivas conexiones 
d om ic i l ia r ias  y medidores.

Los proyectos de insta lación producen un doble efecto: por una parte, desplazan la fuente 
de abastecim iento u tilizada en la s ituac ión  sin proyecto, liberando recursos; y, por otra, 
pos ib ilitan  un mayor consumo al increm entar la d isponib ilidad de agua y d ism in u ir su costo 
para el usuario.

A modo de e jemplo, en el g rá f ico  4.2 se i lus tra  los benef ic ios  de un p royecto  de ins ta lac ión  
de una red de agua potable. Antes  de la e jecuc ión  del proyecto, la «tari fa» (es decir, el costo 
m arg ina l  social de a bas tec im ien to )  de las fuen tes  a l te rna t ivas  de serv ic io  se encon traba  en 
T0, por lo que el consum o de agua potab le  era de Q0 (pun to  A). Sin embargo, una vez que se 
ins ta la ra  la nueva red de agua potab le  para la poblac ión , la cual pe rm it i r ía  sum in is t ra r  agua 
potab le  a un m enor costo m arg ina l  social,  la ta r i fa  para la pob lac ión  se establecería  en un 
nivel menor,  com o el de Tr

Gráfico 4.2 Proyectos de saneamiento

Tarifa por m 3

Cantidad consumida 
(m3-año)

Ahora  podemos id e n t i f ic a r  ambos t ipos  de benefic ios  en el g rá f ico  anter ior .  En p r im e r lugar, 
se l iberan los recursos empleados en la p roducc ión  de la fuen te  de abas te c im ie n to  a l te rnat iva .  
Este aho rro  social se puede e s t im a r  por el área O.T0.A.Q0. En segundo lugar, se inc rem e n ta  el
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consumo por la reducción de la ta r i fa  en el acceso al servicio; este mayor benefic io  se aprox ima 
por el área Q( .A.B.Qr  Por tan to ,  se t iene  que el benef ic io  social to ta l  (BS) se da por el ahorro  
de recursos y el a um e n to  en el consum o; es decir:

BS = O.T0.A.Q0. +  Q 0.A.B.Q1 (4 -23)

b. Proyectos de a m p l iac ión

El o b je t ivo  de este t ip o  de p royectos es in c rem en ta r  la o fe r ta  m á x im a  del sistema de 
a bastec im ien to  de agua potab le  y desagüe con el p ropósito  de solucionar, por lo general, 
«cuellos de botella» generados por el c re c im ie n to  de la demanda. Un p royecto  de am p l iac ión  
comprende obras de construcc ión  de redes de d is tr ibución, conexiones domic ial¡ar ias e, incluso, 
nuevas captaciones.

Los proyectos de ampliación  inciden ta n to  en la población usuaria de los servicios alte rnat ivos 
com o en la usuaria de la red de agua y desagüe. Por ta n to ,  los e fec tos  serán d is t in to s  
depend iendo  del t ip o  de pob lac ión  a fectada. En el caso del p r im e r  grupo, los benefic ios se 
establecen del m ismo modo que cuando  se t ra ta  de los proyectos de ins ta lac ión ,  puesto que 
se da a la vez la l ibe rac ión  de recursos y el a um e n to  en el consumo.

Para el segundo grupo, en cambio,  los benefic ios serán l im i tados ,  puesto que, al ya con ta r  
con los servic ios de agua po tab le  y desagüe, no estarían su s t i tu y e n d o  n in gun a  fu e n te  
a lte rna t iva  de sum in is tro ;  sin embargo, sí podrán a m p l ia r  su consumo. A p a rt i r  del g rá f ico  4.2 
se pueden ¡lustrar los benefic ios de este segundo grupo. Gracias a las modif icac iones ejecutadas 
por el proyecto, el costo m arg ina l social de abas te c im ie n to  del serv ic io  se reduce y la o fe rta  
m áxim a se amplía. De esta forma, la ta r i fa  del servicio para las fam i l ia s  a n t ig u am e n te  usuarias 
caería de Ti hasta T.„ por lo que el consum o de las mismas aum en ta r ía  de Q 1 hasta Q,,.

En suma, en los casos de los p royectos de am pliac ión ,  es necesario d i fe re nc ia r  los grupos de 
a fec tados  para d e te rm in a r  sus benefic ios ; por tan to ,  será necesario  es t im ar la demanda para 
cada uno de estos grupos de tal fo rm a  que se cua n t i f iqu e n  los benef ic ios  por separado.

En el gráf ico, u t i l izan do  la dem anda de los nuevos usuarios del sistema, los benefic ios 
estarán dados por:

BSNU=O.T0.A.Q0. + q 0. a . c .q 2 (4 -24)
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Mientras que u t i l izando la demanda de los antiguos usuarios, los beneficios estarán dados por:

BSau = Q1.B.C.Q2 (4 -25)

Cabe m enc iona r  que existen otros t ipos  de p royectos  de saneam ien to ,  como: los proyectos 
de m e jo ra m ie n to  de la calidad de los servic ios de agua potab le  y desagüe, los dest inados a 
reducir  las pérdidas físicas y comerc ia les, y los de reposición de la in fraestruc tura. No obstante, 
todos ellos están o r ien tados  a am p l ia r  la capacidad de la o fe r ta  de los servicios y m e jorar  las 
tar i fas, por tan to ,  los benefic ios de los mismos pueden iden t i f ica rse  y medirse de la misma 
form a  en que se ha hecho para el caso de los proyectos de am pl iac ión .

E jem p lo  4 .7  P royec to  de agua po tab le

S upongam os que el Gobierno Regional de Piura p retende ins ta la r  una nueva red de 
agua potab le  en los barr ios marg ina les de la c iudad de Piura. Este proyecto  perm it i r ía  
que las fam i l ia s  y negocios que empleaban fuen tes  a l te rn a t ivas  de sum in is tro  de agua 
potable, como, por e jemplo, pozos o cam iones c isterna, puedan ahora fo rm a r  parte de 
la red de la ciudad.

Se sabe que la «ta rifa  equiva lente» por m 3 de agua potab le  que los pobladores de los 
barr ios a ledaños pagaban era de S/. 0,52, m ien tras  que, al fo rm a r  parte de la red de la 
c iudad, pagarían una ta r i fa  de S/. 0,38 por m 3 de agua potable, que sería cobrada por 
la empresa encargada del sum in is tro .  Con ello, el consum o de agua potable  de estas 
fam i l ia s  se inc rem enta r ía  de 500 m 3/año  a 8 00  m 3/año.

U t i l i z a n d o  estos datos ,  podem os c a lc u la r  los b e n e f ic io s  de este p roye c to  de 
ins ta lac ión ,  es decir, la l iberac ión  de recursos y el a u m e n to  en el consumo:

BS = O.Tü.A.Qo + Qo.A.B.Qi

BS = (0,52 x 500) + [(0,38) x (8 00 -500 )  + (0 ,52 -0 .38 ) x (8 0 0 -5 00 )  / 2 ]

BS =  2 60  + 114 + 21 =  395

De esta fo rm a, los benef ic ios  sociales anuales resu ltado  del p royecto  se est iman en 
S/. 395  por fam i l ia .
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4 .2 .7  El f l u j o  de caja social

A p a rt i r  de los benefic ios iden t i f icados  y cua n t i f ica d o s  en la sección anter ior,  es necesario 
e laborar el f lu jo  de benef ic ios  sociales netos. Dado que los benefic ios se producen a lo largo 
de los años de operac ión  del proyecto, la cons trucc ión  del f lu jo  de benefic ios sociales netos 
debe respetar el h o r izon te  de e jecuc ión  o pe ra t ivo  y la unidad de t iem po  de t ra ba jo  antes 
determ inados.

Por ú l t im o ,  se construye el f lu jo  de caja social com b inand o  el f lu jo  de benef ic ios  sociales 
netos con el f lu jo  de costos sociales to ta les  e laborado en la sección 3.6.2. Un e jemp lo  se ve en 
el cuadro  4.6, en el que se presentan los benefic ios y costos sociales para un proyecto  con una 
vida ú t i l  de diez años.

Cuadro 4.6 Flujo de caja social

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

F lu jo  d e  c o s to s  
s o c ia le s  to t a le s  9 5 .3 1 3 1 2 4 .4 0 8 1 2 3 .7 8 9 1 6 0 .1 1 9 1 3 4 .5 1 3 1 3 3 .8 8 7 1 3 6 .1 2 5 2 1 1 .7 4 5 1 6 9 .1 5 3 1 6 9 .7 9 4 1 6 9 .3 2 4

F lu jo  d e  b e n e f ic io s  
s o c ia le s  n e to s 1 3 6 .0 0 0 1 4 5 .5 2 0 1 5 5 .7 0 6 1 6 6 .6 0 6 1 7 8 .2 6 8 1 9 0 .7 4 7 2 0 4 . 0 9 9 2 1 8 .3 8 6 2 3 3 . 6 7 3 2 5 0 . 0 3 0

F lu jo  de
c a ja  s o c ia l - 9 5 .3 1 3 1 1 .5 9 2 2 1 .7 3 1 - 4 . 4 1 2 3 2 .0 9 3 4 4 .3 8 1 5 4 .6 2 2 - 7 . 6 4 6 4 9 .2 3 3 6 3 . 8 8 0 8 0 .7 0 7

4 .2 .8  La re n ta b i l id a d  soc ia l :  la e lección  del p ro ye c to  más re n ta b le

Para d e te rm ina r  la ren tab i l idad  social de cada uno de los proyectos posibles u t i l iza rem o s  el 
va lo r  ac tua l  neto, que se ca lcu lará  a p a r t i r  del f lu jo  de caja social de la s igu ien te  manera :

n FC ^
VANS =  Y --------- — -----

(1 +  COKS)'

Donde:
VANS : es el va lo r  ac tua l del f lu jo  de caja social
FCS( : es el f lu jo  de caja social del período «t»
n : es el h o r izon te  de eva luac ión  del p royecto  ( inc luyendo  la l iqu idac ión)
TSD : es la tasa social de descuento

Si el VANS es pos it ivo, el p royecto  que se eva lúa será soc ia lm en te  rentable. Entre dos 
a l te rn a t ivas  de inversión, se elegirá aquella  con m ayo r VANS. Así, en el e jemplo  del cuadro
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4.6, y usando la TSD de 11%, podemos d e te rm ina r  un VANS de 77.300, el cual, al ser posit ivo, 
ind ica que el p royecto  es soc ia lm en te  rentable.

4.3 Anál is is  de sensib ilidad

Dada la in ce r t id u m b re  que rodea a muchos proyectos de invers ión, se hace ind ispensable 
realizar un anális is de sensib i l idad de la ren tab i l idad  del proyecto. Este análisis  invo lucra  
ca lcu la r  el ra t io  co s to -e fe c t iv ida d  o el VANS para un rango probable  de valores de la var iab le  
que genera ince rt idu m bre .  Ello nos perm it i rá  l legar a estab lecer el grado de sensib il idad del 
rend im iento  del proyecto ante  variaciones en ese t ipo  de variables. De esta forma, será necesario 
concen tra r  esfuerzos para perfecc ionar las est imaciones de los resultados y /o  c o m p or tam ie n to  
de las var iab les  que más in f luyen  sobre el re n d im ie n to  de los proyectos. En el caso del resto 
de variables, que generan cambios menores en dicha rentabil idad, podrá hacerse una predicción 
menos rigurosa.

También puede ser in te resan te  sensib i l izar un c o n ju n to  de var iab les a la vez, estab lec iendo 
lo que se conoce com o «escenarios»: las var iables riesgosas del proyecto  se mueven de manera 
s im u ltánea  respond iendo a a lgún  c r i te r io  específ ico. Por e jemplo, se pueden t raba ja r  con los 
t íp icos  escenarios o p t im is ta ,  m edio  y pesim ista , en los que las var iab les por sens ib i l izar de 
m anera co n ju n ta  se s i tua rán  en valo res que puedan considerarse como m uy favorables, 
conservadores, y muy desfavorables para el proyecto , respect ivam ente .  Este análisis  perm ite  
real izar una eva luación global del proyecto si es que e fec tivamente  debe enfrentar una s i tuación 
ó p t im a  o más bien una cr í t ica ;  la p robab i l idad  esperada de que se dé uno u o tro  escenario, y 
el g rado en que se a fec ta  la re n tab i l idad  del p royecto  f ren te  a los mismos, nos darán luces 
sobre el riesgo de l levar lo  a cabo.

En general, la sensib i lidad de la ren tab i l idad  de un proyecto  de inversión pública suele estar 
v incu lada  con la in ce r t id u m b re  de var iab les tales como:

■ Costos p rom ed io  por un idad de servicio.
■ Unidades dem andadas por la pob lac ión  ob je t ivo .
■ Cambios en los m o n tos  de invers ión.
■ E fect iv idad de las in te rvenc iones  realizadas para log ra r  los ob je t ivos  que se propone el 

proyecto.

A con t inuac ión ,  se muestra un análisis de sensibil idad que, mediante  dos escenarios, compara 
la e lección entre  dos proyectos posibles. En el p r im e r  escenario (tabla izqu ierda) se m ant iene
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cons tan te  la e fec t iv idad  de la in te rvenc ión  cons iderada para la pr im era a lte rn a t iva  que se 
eva lúa (20%) y se sensib i l iza la de la segunda a lte rna t iva ,  entre  10% y 22%. En el segundo 
escenario, en cam b io  (tabla derecha),  se m a nt iene  cons tan te  en 10%  la e fec t iv idad  de la 
a l te rn a t iva  2 y se sensib i l iza aquel la  de la pr imera  a lte rna t iva .

Cuadro 4.7 Análisis de sensibilidad por alternativa

Efectividad 
in tervención 
a lte rna tiva  2

VANS 
Primer escenario

Efectividad 
in tervención 
a lternativa  1

VANS
Segundo escenario

A lternativa  1 A lte rna tiva  2 
(20%  efectividad)

A lte rna tiva  1 A lte rna tiva  2 
(10% efectividad)

10,00% 2.392.476 1.130.145 10,00% 924.810 1.130.145
11,00% 2.392.476 1.276.912 11,00% 1.071.576 1.130.145
12,00% 2.392.476 1.423.679 12,00% 1.218.343 1.130.145
13,00% 2.392.476 1.570.445 13,00% 1.365.110 1.130.145
14,00% 2.392.476 1.717.212 14,00% 1.511.876 1.130.145
15,00% 2.392.476 1.863.978 15,00% 1.658.643 1.130.145
16,00% 2.392.476 2.010.745 16,00% 1.805.410 1.130.145
17,00% 2.392.476 2.157.512 17,00% 1.952.176 1.130.145
18,00% 2.392.476 2.304.278 18,00% 2.098.943 1.130.145
19,00% 2.392.476 2.451.045 19,00% 2.245.709 1.130.145
20,00% 2.392.476 2.597.812 20,00% 2.392.476 1.130.145
21,00% 2.392.476 2.744.578 21,00% 2.539.243 1.130.145
22,00% 2.392.476 2.891.345 22,00% 2.686.009 1.130.145

Estas tab las  pueden, además, traduc irse  en los g rá f icos  que se observan a con t in u a c ión  y 
que fa c i l i ta n  el análisis de los resultados.

Gráfico 4.3 Sensibilidad del VAN de las alternativas 1 y 2 ante cambios en la tasa de retorno

E fe c tiv id a d  a l te rn a t iv a  1

1 VAN PP1 * *  * *  VAN PP2 (10%  efectiv idad) [

E fe c tiv id a d  a lte rn a t iv a  2

VAN PPl (20%  efectiv idad)
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Como se observa, en p r im er lugar, si se m ant iene  cons tan te  la e fec t iv idad  supuesta para la 
a lte rna t iva  1 en 2 0 %, esta resultará  más rentab le  que la 2 , s iempre y cuando la e fec tiv idad 
adic ional que o torgue esta ú l t im a  sea m enor que 19%. Por o tro  lado, si se m ant iene  constante  
la e fectiv idad supuesta para la a l te rna t iva  2 en 10%, la 1 cons t i tu irá  un proyecto más rentable, 
siempre y cuando el porcenta je  ad ic iona l  de e fec t iv idad  que se obtenga gracias a él no sea 
m enor a 12%.

De esta manera, es posible medir  la sensib i l idad de las decisiones tom adas  f ren te  a cambios 
en los supuestos realizados respecto de los benefic ios que se a tr ibu ye n  a cada proyecto.
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5.1 El im pac to  am b ien ta l

La eva luac ión  del im p a c to  a m b ie n ta l  es el proceso de recolecc ión  y análisis de in fo rm ac ión  
que busca id e n t i f ic a r  p rob lem as am b ien ta les  potenc ia les  que puedan ocu rr i r  a raíz de la 
im p le m e n ta c ió n  de las a l te rn a t ivas  de invers ión, de manera que todavía  sea posible hacer 
camb ios  que aseguren un desarro l lo  am b ien ta l  sano. Cabe mencionar, sin embargo, que la 
m etodo log ía  de anális is  que a c on t inu ac ión  se propone corresponde tam b ién  a aquella que se 
aplica a la eva luación de proyectos ambientales, es decir, a aquellos específ icamente or ientados 
a ob ten e r  una mejora en el m edio  ambiente .

Los costos y benef ic ios  asociados con el im pac to  a m b ie n ta l  son d if íc i les  de cuan t i f ica r ,  por 
lo que, usualmente , han sido descritos y evaluados solo en té rm ino s  cua l i ta t ivos .  Sin embargo, 
este t ip o  de análisis pe rm ite  to m a r  conciencia  del im p ac to  de las a l te rna t ivas  de invers ión, 
pero d i f íc i lm e n te  hace posible la selección entre d ife ren tes  a l te rn a t ivas  con d is t in tos  t ipos  de 
im p ac to  am b ienta l.

Por e llo  es que resulta de gran u t i l id ad  asignar valores m o ne ta r io s  al im pac to  am b ie n ta l  
que cada una de estas a l te rn a t ivas  genera, a través de dos pasos:

■ La ide n t i f icac ió n  y m edic ión  del impacto.
a La va lo rac ión  m one ta r ia  de d icho  impacto.

Solo cuando  no se puede es t im ar el va lo r  m o n e ta r io  asociado a un de te rm ina do  im p ac to  
am b ien ta l,  este deberá ser considerado c u a l i ta t iva m e n te  en el análisis.
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5.1.1 Id e n tifica c ió n  y m edic ión del im pacto

Las p reocupac iones am b ien ta les  pueden ser p lan teadas en diversos m om en tos  d en tro  del 
c ic lo  del proyecto, pero idea lm en te  deben ser consideradas desde la id en t i f icac ión ,  para 
incorporar las  en la eva luac ión.

En esta pr imera etapa (antes de va lorar)  se requiere:

h Id e n t i f ica r  los cam b ios  b io fís icos y soc ioeconóm icos  potencia les.
■ M e d ir  d ichos cambios.

Los cam b ios  b io fís icos y soc ioeconóm icos  son aquellos que aparecerían en com parac ión  
con lo que ocurr iría sin proyecto. Así, para l levar a cabo una adecuada iden t i f icac ión  y medic ión 
es im p o r ta n te  t ra ba ja r  con dos escenarios: con y sin proyecto.

5.1.1.1 Ide n t i f icac ión  del im pac to

La ide n t i f ica c ión  del im p a c to  im p l ica :

a) D e te rm in a r  có m o  se a fe c ta rá n  los c o m p o n e n te s  m e d io a m b ie n ta le s  (va r ia b le s  de 
inc idencia)
Los com ponentes  m ed io am b ien ta le s  son:
• El medio  f ís ico natura l,  re fer ido  a los e lementos  de la natura leza considerados como 

inorgánicos.
• El medio  b io lóg ico, que considera a los e lem entos  con vida (orgánicos),  excep tuando  

al ser h um ano  (que fo rm a n  ecosis temas natura les  con el anter ior).
• El medio  social,  c o n s t i tu id o  por el ser h um ano  y sus a t r ib u to s  culturales, sociales y 

económicos.

b) C arac ter iza r el im p a c to  sobre d ichos com ponentes  
Para ello, es necesario ten e r en cue n ta :
• Im p l icanc ias  tempora les, señalando si el im p ac to  será perm anente  (TP) o t ra ns i to r io ,  y 

en este caso, si será de cor ta  (TC), m ediana (TM) o larga durac ión  (TL).
• Im p l icanc ias  espaciales, que ind ican  si el im p ac to  es de t ip o  local (EL), reg iona l (ER) o 

nac ional (EN).
• Gravedad o m a gn i tud ,  que puede ser leve (ML), moderada (M M ) o fue r te  (MF).

c) Ide n t i f ica r  y descr ib ir  los e fectos p roducidos  en d ichos com ponentes  
Estos pueden ser:
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• Posit ivo (+), cuando  el im p a c to  favorece al m edio  en el que se m anif ies ta.
• N eu tro  (0 ), cuando no a fec ta  al medio, p e rm it ie nd o  solo la sos ten ib i l idad  del mismo.
• N ega t ivo  (-), cuando  el im p a c to  per jud ica  al medio , re duc iendo  o l im i ta n d o  las 

caracter ís t icas de los ecosistemas.

d) D e te rm ina r las var iab les c rí t icas  (que serán cuan t i f icadas)
De acuerdo con los resultados anter iores, se d e te rm inan  las var iab les crít icas, sobre la base 

de las cuales se con t inu a rá  la eva luac ión  del im p ac to  a m b ien ta l.

Así, se puede recurr i r  a una m a tr iz  com o la que se muestra  a c o n t inu ac ión ,  en la que se 
ca l i f ica  cada var iab le  iden t i f icada , por componentes, según el e fec to  del proyecto  en la misma 
(posit ivo, neu tro  y negat ivo) y su tem p ora l id ad ,  m a g n i tu d  y radío de acción.

Cuadro 5.1 Matr iz  para la identi f icac ión  del impacto ambiental

Variables de Temporal idad Espacial Mag n i tud Efecto
incidencia (TP, TC, TM,  TL) (EL, ER, EN) (ML,  M M ,  MF) (+.  o, -)

Físico natural

Biológico

Social

5 .1 .1.2 M edic ión  del im p ac to

Después de de te rm ina r las var iables crít icas, será necesario cuant if icarías, es decir, establecer 
los ind icadores b io fís icos y soc ioeconóm icos  de las var iab les c rí t icas  y es t im ar sus cambios 
esperados. As im ismo, se debe descr ib ir  el im p ac to  de los cam b ios  de las var iab les crí t icas 
(medidas por los ind icadores),  en p a r t ic u la r  los económicos. Aque l los  cambios  que no puedan 
ser medidos ni est imados deben conservarse c u a l i ta t iva m e n te  en el análisis (pos te r io rm en te  
podrían inc luso ser medidos).
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5.1 .2  V a lo ra c ió n  del im p a c to :  m arco  t e ó r ic o 1

Los m étodos  de va lo rac ión  del Impacto  a m b ie n ta l  p retenden es t im ar d icho im p ac to  en 
té rm inos  monetarios. De esta manera, los benefic ios y costos generados en el am biente  podrán 
ser incorporados en la eva luac ión  de proyectos y sus d ife rentes  a lte rnat ivas .

Sin embargo, antes de desarro l lar las técn icas  de va lo rac ión  existentes, es im presc ind ib le  
en tender los supuestos económicos básicos invo luc rados  (necesarios para en tende r cóm o se 
valorará), la loca l izac ión  del im p ac to  (necesarios para se lecc ionar aquel lo  que se valorará) y 
los en foques de va lo rac ión  exis tentes.

a) Supuestos económicos
El b ienestar ind iv idual puede ser medido, aun cuando este se genere por la provis ión g ra tu i ta  

(o a muy bajo costo) de bienes y servicios. As im ismo, se debe tener en cuenta que los Ind iv iduos 
m a x im iza n  su b ie nestar e l ig iendo  la me jor co m b ina c ión  de bienes, servic ios y ahorros, dadas 
las res tr icc iones de ingreso. En consecuencia, el b ie nes tar  social es la suma del b ienestar de 
los ind iv iduos.

Cabe destacar que el b ienestar generado por bienes y servic ios suele ser decrec ien te :  la 
primera unidad genera mayor bienestar que la segunda, la segunda más que la tercera, etcétera. 
De Igual manera, la m ax im izac ión  se produce en el m o m e n to  en que el b ienestar de una 
unidad adic ional es Igual a su precio (el b ienestar to ta l  ob ten ido  es mayor que el to ta l  pagado).

Es necesario tener en cuenta que la d iferenc ia  entre  el benef ic io  to ta l  obten ido  y la can t idad  
pagada es el excedente  del consumidor. A su vez, la suma del excedente  del con sum ido r  con 
los pagos e fec tuados  refleja el b ienestar to ta l .

b) Local izac ión  y va lo rac ión  del im pac to
Por lo general, los p royectos est iman solo los benef ic ios  y costos más fá c i lm e n te  medió les 

y se Ignoran las ex te rna l idades  económicas. Estas ú l t im a s  se producen en el s i t io  m ism o 
donde se desarro l la  el p royecto  y, muchas veces, tam b ié n  fuera de él. A lgunas de ellas pueden 
ser medidas u t i l iza n d o  precios de mercado, pero m uchas no, ya que están re lac ionadas con 
camb ios  en el excedente  del consumidor.

' Para p ro fu n d iza r sobre el tem a de va lo rac ión  am b ie n ta l, se sugiere revisar A zqueta  (1994) y Galarza y Gómez 
(2005).
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c) Enfoques de va lo rac ión  ex is ten tes
Se u t i l izan  dos enfoques para va lo ra r  los im pac tos :  el en foque  de va lo rac ión  ob je t iva  (EVO)

y el en foque  de va lo rac ión  sub jet iva  (EVS)

Enfoque de valo ración  ob je tiva
Los m é todos  de eva luac ión  em pleados  bajo este esquema se e ncu e n tra n  basados en 

re laciones físicas que describen fo rm a lm e n te  las in te racc iones  causa y efecto. Estos proveen 
medidas ob je t ivas  de los daños resu l tan tes  u t i l izan do  « func iones de daño» que re lac ionan:

■ nivel de la ac t iv idad  ofensiva (co n ta m ina c ió n  del aire, por e jemplo),  y
■ grado de daño fís ico a un ac t ivo  na tu ra l  o hecho por el hombre  (la p in tu ra  de un edif ic io ,

por ejemplo); o grado de impacto  sobre la salud (incidencia en enfermedades respiratorias, 
por e jemplo).

Las fun c ion es  de daño suelen ser e x t re m a da m en te  comple jas  e inciertas, y suelen estar 
re fer idas a s itios precisos y a procesos y cu l t ivos  específ icos, pero en a lg unos  casos son 
t rans fer ib les.  Sobre la base de estas func iones ,  se est iman medidas de los benef ic ios  b ru tos  o 
pérd idas evitadas de acciones prevent ivas  o curat ivas.

Cabe resa ltar que este enfoque  supone que el va lo r  neto  de ev ita r  el daño es, al menos, 
igual al costo en que se incurr ir ía  si ocurr iera , y que los ind iv iduos  estarán d ispuestos a pagar, 
com o m áx im o , d icha can t idad  con el p ropós i to  de evitarlo.

Enfoque de valo ración  subjetiva
Este enfoque  se basa en eva luac iones sub je t ivas  de posibles daños expresados en una 

c on d u c ta  de mercado real o h ip o té t ica  (pre ferencias reveladas). As im ism o, los m é todos  
em p le ad os  d e n tro  de este e n fo q u e  están d i re c ta m e n te  re lac ionados  con las fun c io n e s  
ind iv idua les  de u t i l idad ,  pero las res tr icc iones de in fo rm a c ió n  (daños potenc ia les  y riesgos) 
pueden in t ro d u c i r  sesgos en la d ispon ib i l idad  a pagar de cada ind iv iduo  por e v i ta r  y /o  reduc ir  
n iveles de daño.

Cabe resaltar que se u t i l izan  mercados reales supon iendo  que las personas establecen 
com p rom isos  o realizan t ransacc iones entre  el im pac to  a m b ie n ta l  (c o n tam ina c ió n  del agua y 
el aire) y o tros bienes o servicios (hervir agua, menor valor de propiedades); d ichas transacciones 
se u t i l iza n  com o mercados sus t i tu tos  para va lo ra r  el im p ac to  am b ien ta l.

Sin em bargo , cuand o  los im p ac to s  a m b ie n ta le s  no pueden ser va lo rados,  ni s iqu iera  
in d ire c ta m e n te ,  por m edio  de la conduc ta  de mercado, se construyen  mercados h ip o té t ico s
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u t i l i z a n d o  m é to do s  de va lo ra c ió n  c o n t in g e n te ,  es decir,  p re g u n ta n d o  d i re c ta m e n te  la 
d ispon ib i l idad  a pagar por d ife rentes  niveles de reducción  potenc ia l  de dichos daños.

5.1.2.1 Técnicas de va lo rac ión

Enfoque de valo rac ió n  ob je tiva

-  Técnicas que u t i l izan  los precios de mercado

a. Cambio  en la p rod u c t iv ida d
La sosten i bi I idad del uso de recursos am b ien ta les  y la propia calidad del a m b ien te  pueden 

ser t ra ta d os  com o fac to res  de producc ión . Por lo tan to ,  e jecu ta r  un proyecto  puede generar 
camb ios  en el nivel de p roducc ión  y, a través de estos, a fe c ta r  la p roduct iv idad  de los recursos 
naturales. Por e jemplo, si el p royecto  conduce a la pérd ida de bosques, se pierden ta m b ién  
una serie de p roductos  com o la madera en sí, leña, forra je, f ru tos ,  hierbas y hongos.

En estos casos, la va lo rac ión  del im p ac to  am b ien ta l  del p royecto  puede real izarse m id iendo  
el «cambio en la p roduct iv idad»  que este produce. Esta técn ica  se centra en va lo ra r  d ichos 
cam b ios  físicos en la p roducc ión  u t i l izan do  precios de mercado de insumos y bienes f inales. 
No obstan te ,  en caso de que el p royecto  d is to rs ione los precios de mercado, estos deben ser 
a jus tados (y o b tener los precios sociales). De manera a lte rna t iva ,  de no ex is t i r  un mercado 
para esos bienes o no ser posible  u t i l iza r  los precios sociales, se pueden u t i l iza r  los precios de 
mercado  de p roductos  semejantes.

Para u t i l iz a r  esta técn ica  es necesario, en p r im er lugar, id e n t i f ic a r  los diversos escenarios 
posibles: s i tuac ión  con p royecto  y sin p royecto ;  con el o b je t ivo  de id e n t i f ic a r  el cam b io  
a tr i  bu i ble al proyecto . Luego, se de te rm ina n  los t ipos  de cam b ios  que generaría el p royecto  
(en el s i t io  o fue ra  de este) y el período d u ra n te  el cual a fe c ta rá n  los «cambios en la 
p roduct iv idad». Por ú l t im o ,  se est ima el va lo r  actua l de cada uno de los escenarios.

Un e je m p lo  de la ap l icac ión  de esta técn ica  se puede aprec iar en el Ejemplo 5.1.

b. Costos de en ferm edad
A lgun os  proyectos pueden generar una d ism in uc ión  o mejora de la calidad de los act ivos  

a m bienta les ,  como, por e jemplo, el aire y el agua, lo que t iene  repercusiones sobre la salud 
hum ana  (negativas o posit ivas, respect ivam ente).  El en foque  de «costos de enfermedad» -d e  
m anera  s im i la r  al e n fo q u e  de «cambios  en la p ro d u c t iv id a d » -  c u a n t i f i c a ,  en té rm in o s  
m oneta r ios ,  la caída o la mejora en la p rod uc t iv idad  hum ana deb ido a la m o d i f ica c ió n  en la
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calidad de los act ivos  am b ien ta les  (como sería el caso de la con ta m in a c ió n  del aire, por 
ejemplo).

Como puede deducirse, para poder id e n t i f ic a r  los efectos am b ien ta les  que se generan por 
el p royecto  se requiere la in fo rm a c ión  de una «func ión  de daño» im p líc i ta .  Dicha « func ión  de 
daño» se basa en una re lación dos is-respuesta  entre  el e fec to  que el p royecto  genera sobre el 
medio  am b ien te  (el nivel de con tam in a c ión ,  s igu iendo  el e jemplo) y el Im pac to  que este t iene 
sobre la salud, por lo que es necesario que la re lación causa-efecto sea c laramente identl f icab le.

La presente técn ica  es usua lm ente  u t i l izada  para va lo rar el efecto, sobre el estado de la 
salud, que t iene la m odi f icac ión  que el p royecto genera en la calidad de los activos ambienta les  
(la m orb i l idad  re lac ionada con el nivel de c on tam in ac ión ,  en el e jemplo). En estos casos, el 
e va lu a d o r  podría  e s t im a r  los cos tos  o b en e f ic io s  que el p roye c to  genera en té rm in o s  
am b ien ta les  usando in fo rm a c ió n  de los costos en los que se incurr ir ía  por la en fe rm edad :  los 
gastos de a tenc ión  médica (v is itas al médico, m ed icam en tos  u hospitales),  la d ism inuc ió n  en 
los salarios por ausent ismo, o, incluso, la m uer te  p rem atura.

Cabe destacar que este m é to do  de anális is  no inc luye las preferencias de las personas 
a fectadas en cua n to  a salud f re n te  a enfermedad, ni su d ispon ib i l idad  para pagar; las acciones 
p revent ivas que las personas podrían rea l izar para reduc ir  riesgos en la salud; ni las pérd idas 
no com erc ia le s  (por e jemplo, m o les t ias  generadas). Sin embargo, resulta  ú t i l  cuando  la 
en ferm edad es re la t iva m e n te  corta  y sencil la , y no provoca efectos negativos  a largo plazo.

- Técnicas que u t i l izan  los gastos com o p ro x y

En el caso de que los e fec tos  a m b ie n ta le s  de un p royecto  no puedan ser es t im ados  
d irec tam ente ,  la in fo rm a c ión  de los costos puede ser m uy valiosa. En este sentido, la m a gn i tu d  
de los costos potenc ia les  para la sociedad de un cam b io  en los act ivos  am b ien ta les  puede ser 
ob ten ida  a través de los gastos incu rr idos  para reducir  o ev i ta r  el cambio, o el costo de 
reem plazar los servicios prov is tos  por el recurso am b ien ta l.  Estos enfoques asumen varios 
supuestos: (i) que la fo rm a  y m a gn i tu d  del cam b io  f ís ico esperado se puede predecir, es decir, 
que se conoce exac tam ente  la «función de daño»; y (¡i) que los costos de restaurar o reemplazar 
los act ivos am bienta les  dañados pueden ser est imados con un con f iab le  grado de cer t idum bre.

c. Gastos prevent ivos
Esta técn ica  de m edic ión  se basa en d e te rm ina r  el gasto en que incurr ir ían  los Ind iv iduos 

para m i t ig a r  o prevenir  los daños en los act ivos  am b ien ta les  de los que gozan, o los que
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consecuen tem en te  se generarían  sobre su salud deb ido al p roye c to2. Es decir, se asume que lo 
que el in d iv idu o  paga para e v i ta r  o a m ino ra r  el daño es, al menos, igua l a la percepción del 
m ism o sobre el costo im puesto  por el daño. Por e jemplo, el costo am b ie n ta l  de un proyecto  
que co n tam in e  el agua podría medirse por el gasto que las fam i l ia s  hacen en agua envasada 
para prevenir  a lguna  enfe rm edad  provocada por con sum ir  la que está con tam inada .

No obstante , al usar este m é to do  la est im ación  suele ser baja, porque el gasto está l im i tad o  
por los n iveles de ingreso o por la d ispon ib i l idad  a pagar para im ped ir  el daño. Asimismo, 
pueden darse ocasiones en las que los gastos prevent ivos  sean mayores a los benefic ios de 
m e jo ra r  la ca l idad del a c t ivo  am b ie n ta l,  por lo que dejaría de ser una buena aprox im ac ión  del 
va lo r  de d icho  act ivo.

d. Costos de reemplazo
Esta técn ica  se p lan tea  bajo  el supuesto  de que los costos incu rr idos  para reemplazar los 

a c t ivos  a m b ie n ta le s  dañados  pueden ser medidos. En general,  el en foque  de «costo de 
reemplazo» resulta ú ti l  cuando  el de te r io ro  de los act ivos  am b ien ta les  induce a que se destine 
d inero  a reem plazar un ac t ivo  físico. No obstante , puede que no representen todo  el benef ic io  
que se ob t iene  si se evitan  los daños, ya que los costos del d e te r io ro  podrían ser más a ltos  (o 
más bajos) que los de reposición. En o tros  casos, para com pensar el daño am b ien ta l  podrían 
tam b ién  ex is t i r  fo rm as  a l te rn a t ivas  más e fec t ivas  que el reem plazo del ac t ivo  or ig ina l o la 
res taurac ión  en su con d ic ión  o r ig ina l,  y podrían ser ignoradas con el uso de esta técn ica. En 
caso se e n cue n t re n  d ispon ib les  las a l te rn a t iv a s  m enc ionadas,  el m é to d o  de «costos de 
reemplazo» p rob ab le m en te  sobrest im ará  el va lo r  del ac t ivo  dañado  o destru ido. A pesar de 
ello, c on s t i tu ye  una técn ica  bas tan te  aprop iada y aplicab le.

Enfoque de va lo rac ión  subjetiva

-  Técnicas de preferenc ias reveladas

e. Uso de o tros  mercados
La « transferencia de benefic ios o costos», o el uso de los precios de o tros mercados similares 

para est imarlos, no es una metodo logía  en sí misma sino, más bien, una fue n te  de in fo rm ac ión  
sobre efectos am b ien ta les  parecidos que puede generar un proyecto  en un c on tex to  d iferente, 
los cuales pud ieron ser ca lcu lados a través de cua lqu ie r  m étodo. Por e jemplo, el va lo r de una 
var iedad de pescado que se e x t ingue  por e fec to  de la con ta m in a c ió n  que produce un proyecto

2 Para ello , tendría  que ser c ie rto  que los gastos preven tivos y de m itiga c ió n  puedan ser cuan tificados.
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puede ser estim ado sobre la base del precio de mercado de una especie s im ila r que se 
com ercialice en mercados comparables.

Es im portan te  m encionar que el presente enfoque acarrea algunos riesgos. Sobre todo 
porque, por lo general, las estim aciones realizadas en una determ inada s ituación pueden no 
ser transferib les a otras. No obstante, la lite ra tu ra  especializada en este tema parece haber 
encontrado un consenso para la aplicación de dicho m étodo: el «uso de otros mercados» se 
podría ap licar con cierta con fiab ilidad  si el producto  o servicio que es evaluado se sitúa en un 
espacio bastante s im ila r al o tro en el que la estim ación fue realizada, y si las características 
de la población ob je tivo  son tam bién sim ilares.

f. Precios hedónicos
La técnica de los precios hedónicos ha sido am pliam ente utilizada, sobre todo para exam inar 

la con tribuc ión  de diversas características de las viviendas y de la calidad del empleo. Muchos 
de los precios observados para los bienes son precios para un con jun to  de a tribu tos. Por 
ejemplo, el va lo r de un inm ueble depende de sus a tribu tos  físicos, como el número y tam año 
de las habitaciones; las instalaciones eléctricas y los acabados de gasfitería; las facilidades de 
acceso a lugares de empleo, consumo, educación y recreación; y de otros a tribu tos  como la 
calidad am b ien ta l. Esta técn ica perm ite , a través de los precios im p líc itos , va lo ra r las 
características específicas de los bienes.

Este enfoque se basa en el supuesto de que los com pradores de inm uebles revelarán su 
predisposición hacia los a tribu tos  a través de su d isponib ilidad a pagar un determ inado precio. 
Así, hace posible estim ar los efectos de un proyecto sobre la calidad del medio am biente, 
pues se presume que la calidad am bienta l afecta el precio que las personas están dispuestas 
a pagar por ciertos bienes o servicios. Por ejemplo, los hoteles fren te  al mar pueden cobrar un 
precio mayor que los demás, a pesar de ofrecer el m ismo servicio.

En térm inos prácticos, esta técnica compara el va lo r de una propiedad con otra para ver si 
existen ind ic ios de que la diferencia se deba a la calidad de los servicios am bientales ofrecidos 
por una de ellas. Luego, se estima la d ispon ib ilidad a pagar por dichos activos am bientales. 
Con el uso de métodos estadísticos apropiados, esta técnica de valoración pretende: iden tifica r 
el va lor de la propiedad a tribu ib le  a la d iferencia am bienta l entre las propiedades e in fe rir 
sobre la d ispon ib ilidad  a pagar por una mejora en la calidad am bienta l (el va lor social de 
dicha mejora o el costo de no tenerla o perderla).

Esta técnica tam bién se aplica para estim ar el va lor de un empleo som etido a condiciones 
am bienta les adversas. Se parte del supuesto de que los empleos con riesgos de m orbilidad y
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m o r ta l idad  pagan un d ife renc ia l  salaria l por el hecho de acepta r  la p robab i l idad  de tener 
im pac tos  en su salud. En otras palabras, el d ife renc ia l  salarial es una can t idad  de d inero  que 
causa que el t ra ba jad o r  sea Ind i fe ren te  entre  to m a r  el riesgo a la salud o la vida inheren te  al 
t raba jo ,  o tener una pérd ida igual a esa can t idad  de d inero  en o tro  traba jo  que no presente 
esos riesgos. De esta forma, si se desea a traer mano de obra a zonas contaminadas, es necesario 
o frecer salarios más altos. Es así que, para ap l ica r  esta técn ica , se deben l levar a cabo los 
s igu ientes pasos: Ident i f icar  empleos en los que existen riesgos a la salud o a la vida; iden t i f ica r  
los salarios y las cond ic iones de t ra ba jo  de los m ismos; y realizar un anális is de regresión en 
el que la va r iab le  in d e p e n d ie n te  sean los sa lar los  de los t ra ba jad ores ,  y las var iab les  
dependientes, las carac ter ís t icas  del empleo, inc luyendo  los riesgos.

g. Costos de viaje
La técn ica  del «costo de viaje» ha sido m uy u ti l izada para eva luar los benef ic ios que generan 

áreas recreativas (parques nacionales, lagos), así com o los costos de perderlas. En esta técn ica  
se valor iza, a p a r t i r  de encuestas, el t ie m p o  y el d ine ro  que las personas invert i r ían  para 
t rasladarse a d icha área recreat iva, así com o el costo de o po r tu n ida d  asociado con realizar el 
v ia je  y no trabajar.  En otras palabras, se pretende a p ro x im a r  la d ispon ib i l idad  a pagar de las 
personas por asis t i r  a un d e te rm ina d o  luga r recreaclonal o tu r ís t ico .

Este m é to do  se basa en la teoría de la demanda del consumidor, en la cual se pone especial 
a tenc ión  al va lo r  del t iem po. El costo econó m ico  de la v is i ta  consis te  en la suma de: el costo 
de en trada  al parque, las gastos incu rr idos  para l legar al m ism o más el costo de opo r tun idad  
del t ie m p o  (como horas no traba jadas).  Si se logra o b ten e r  in fo rm a c ión  de las var iab les 
m enc ionadas en una muestra de ind iv iduos  representat iva  y numerosa, con in fo rm a c ión  sobre 
el núm ero  de v is itas que cada uno realizaría en un periodo de t iem po, en tonces es posible 
c u a n t i f i c a r  la verdadera d ispon ib i l idad  a pagar por un núm ero  d e te rm ina do  de visitas.

Ahora bien, para saber de qué manera part icu la r  reaccionaría un determ inado  grupo fam i l ia r  
ante  camb ios  en el precio de la v is ita ,  sería necesario agrupar a diversas fa m i l ia s  según 
cua l id a d e s  com u ne s  que se deseen observar. Los p u n to s  que ju n ta n  a estas personas 
con s t i tu i rá n  la curva de demanda por fac i l idades  recreac ionales de d e te rm ina do  lugar. Esto 
s ign if ica que se deben agrupar las observaciones según, por e jemplo, el Ingreso, las preferencias 
por recreación o el acceso a o tros  lugares sus t i tu tos .  Una vez que se ob t iene  la curva de 
d em anda deseada, se puede a p ro x im a r  un cá lcu lo  del excedente  del consumidor. De esta 
fo rm a, si se suman los excedentes para las diversas categorías de grupos fam il ia res,  se pueden 
obtener, f ina lm en te ,  los benefic ios to ta les  del s i t io  en part icu la r.  Por e jemplo, si el mode lo  
desarro l lado  se u ti l izara  para eva luar los benef ic ios  de mejoras am bienta les , entonces no es 
s u f ic ien te  con separar a los grupos de acuerdo con los s i t ios recreacionales s us t i tu tos  a los
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que t ienen acceso. Se necesitaría , además, saber cóm o se inc rem enta  la d isposic ión a pagar 
de una d e te rm inada  categoría  de v is i tan tes  si las fac i l idades del s i t io  mejoran.

No obstante , el m étodo  del «costo de viaje» depende de numerosos supuestos. Dicha técn ica 
asume, por lo general,  que el «costo del viaje» es p roporc iona l a la d is tanc ia  del s i t io  y, por 
tan to ,  las fa m i l ia s  que v iven a igual d is tanc ia  del s i t io  poseen preferencias idénticas. Esta 
técn ica, además, asume que el v ia je  se realiza con un solo propósito ,  por lo que encuentra  
d i f icu l ta de s  cuando  el v iaje se realiza con más de un f in .  Sin embargo, esta m etodo log ía  ha 
demostrado un im por tan te  grado de confiabiIidad en su aplicación para valorar la d isponibi l idad 
de los tu r is tas  a pagar por parques nacionales, sobre todo  en países en desarro l lo.

-  Técnicas de preferencias declaradas

h. Va lo rac ión  con t in g en te
M e d ia n te  esta técn ica  se est ima la d ispon ib i l idad  a pagar por bienes públicos, com o aire 

puro, cuyo precio de mercado es usua lm ente  cero. Invo lucra  indagar cuál sería la reacción de 
los consum idores  ante  c ier tas s ituac iones h ip o té t ica s  de im p ac to  am b ie n ta l  deb ido  a la 
ejecución de un proyecto. Asim ismo, a d iferencia de otras técnicas, supone que la d isponibi l idad 
a pagar va a ser expresada «sinceramente» por las personas y que van a ser capaces de es t im ar 
su reacción real ante  el p la n te am ie n to  de s i tuac iones h ipo té t icas .

A d ife renc ia  de las técn icas que usan datos observados, la técn ica de va lorac ión  con t ingen te  
descansa en p reguntas  d irec tas  a los consum idores  (actuales o potenc ia les) para d e te rm in a r  
su d ispon ib i l idad  a pagar por o b tener un servic io am b ie n ta l  o e v i ta r  un daño en el m edio  
am biente .  La va lo rac ión  real puede ser obten ida  de diversas formas, com o p regun tándo les  si 
ellos pagarían una can t idad  específ ica de d inero  (en cuyo caso, a m enudo  se hacen nuevas 
preguntas a con t inuac ión ,  con cant idades más altas o más bajas). En otras palabras, el m étodo  
de va lo rac ión  co n t ing e n te  valora  los bienes y servic ios no com erc ia l izados  en un mercado 
def in ido ,  s im p lem en te  p regu n tando  a las personas cuá n to  es la m áx im a  can t idad  de d inero  
que estarían ellos d ispuestos a pagar para rec ib ir  un bene f ic io  o e v i ta r  un daño. Por e jemplo, 
podría uti lizarse para de te rm ina r  cuán to  estarían dispuestos a pagar para evita r la exp lo tac ión  
fores ta l  en c ier ta  área proteg ida.

5 .1 .2 .2  L im itac iones  de la m edic ión  económ ica  del im p ac to  am b ie n ta l

En pr imera  instanc ia, las va lo rac iones m oneta r ias  del im pac to  a m b ien ta l  muchas veces no 
pueden recoger adecuadam en te  los costos im puestos  o, s im p lem en te ,  d icha va lo rac ión  es 
d if íc i l  o im pos ib le  de l levar a cabo. Ejemplos de ello son la pérdida de la b iod ivers idad, la
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Ejem plo 5.1 Evaluación am bien ta l

Supongamos que el Gobierno Regional de Piura requiere evaluar el im pacto  ambienta l 
de la exp lo ta c ión  fores ta l  en una bahía tur ís t ica .  En este caso, se ide n t i f ica n  dos 
escenarios: en el caso sin proyecto, la exp lo tac ión  foresta l se det iene, y en el caso con 
proyecto, la e xp lo tac ión  fores ta l  con t inúa .

Asimismo, se debe ide n t i f ica r  el cambio  en la product iv idad.  En este caso, se analizan 
los camb ios  en tres act iv idades p roduct ivas :

• En el s i t io :  exp lo tac ió n  forestal.
. Fuera del s i t io  (ex ternal idades):  tu r ism o  y pesquería.

Por o tro  lado, es de co n oc im ie n to  de los evaluadores que el p royecto  no a fectaría  
los precios de mercado, ni se espera que los precios re la t ivos cambien. Además, se 
sabe que el p royecto  duraría  diez años, y se aplicaría  para la eva luac ión  una tasa de 
descuento  de 14%.

Por ú l t im o ,  se real iza la va lo rac ión  y evaluac ión , u t i l izan do  el va lo r  actua l de los 
ingresos b ru tos  (VAIB):

VAIB (1 4 %) Sin proy. Con proy. Cambio

Turism o 25.481 8 .178 -3 9 .2 3 7
Pesquería 28.070 12.844 -1 5 .2 2 6
Exp. fo resta l 0 12.885 12.885
Total 7 5 .485 33.907 -4 1 .5 7 8

De esta fo rm a, tenem os que el costo inc rem enta i  de c o n t in u a r  con la e xp lo tac ión  
foresta l  asciende a S/. -4 1 .5 7 8  (no es soc ia lm en te  rentable).

i rrevers ib i l idad, la exis tencia  de im pac tos  y riesgos que aún no son conocidos, así com o la 
ínequidad in te rgenerac iona l,  que podría im p l ica r  una m enor d ispon ib i l idad  de recursos para 
fu tu ra s  generaciones.

En tales casos, la decisión sobre el p royecto  se tom ará ,  de igual manera, sobre la base del 
VANS, pero deberá considerarse la d im ens ión  de estos aspectos no medió les com o parte  del 
proceso de decis ión f ina l sobre la conven ienc ia  de l levarlo  a cabo.
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5.2 La eva luac ión d is t r ib u t iva

Cuando un agente económ ico obtiene un beneficio o incurre en un costo, parte de dicho 
beneficio o costo se recibe de, o se transfie re  hacia, otros agentes (como el Estado, en el caso 
de los impuestos). La evaluación d is tribu tiva  intenta, justam ente, analizar estas transferencias, 
d is tribuyendo  los costos y bene fic ios  sociales entre  los d iversos agentes económ icos 
involucrados en un proyecto. En particu lar, el análisis se centra en establecer quiénes son los 
principales receptores de esta d is tribuc ión  de recursos. Así pues, lo deseable es que, ante dos 
proyectos con la misma rentab ilidad social, se favorezca la realización de aquel que distribuya 
más riqueza a quienes tienen un menor nivel socioeconóm ico (la mano de obra contratada 
por el proyecto y los consum idores de bajos ingresos atendidos por el mismo).

El punto de partida para realizar la evaluación d is tribu tiva  son los valores actuales de los 
flu jos de cada uno de los rubros consignados en el proyecto. En cada rubro, se u tiliza rá  como 
valoración privada aquella que incluye todos los impuestos. De manera adic ional, se deberá 
considerar, para cada rubro, los porcentajes que representan increm ento en la d isponib ilidad 
de mercado del bien o servicio en cuestión y el fa c to r de corrección de las distorsiones 
adicionales a las generadas por los im puestos existentes, si fuera d ife ren te  de 1.

5.2.1 Los agentes involucrados en el proceso d istributivo

Los agentes que se encuentran vinculados al proceso d is tribu tivo  son: la instituc ión  ejecutora 
del proyecto, el Estado, la mano de obra, los usuarios o beneficiarios del proyecto y la sociedad 
en su conjunto.

La instituc ión  ejecutora del proyecto asume los costos asociados con la inversión y operación 
del proyecto, y recibe los ingresos asociados con los valores de recuperación y con los pagos 
de los benefic iarios o usuarios, si estos fueran d is tin tos de cero. Cabe señalar que los costos 
en los que incurre la ins tituc ión  ejecutora incluyen los impuestos (pues es lo que desembolsa). 
Asim ismo, los ingresos que recibe dicha ins tituc ión  deben considerarse netos de impuestos 
(pues es lo que efectivam ente recibe).

Por su parte, el Estado recibe los beneficios o asume los costos asociados con la recaudación 
de impuestos pagados por el resto de agentes por los bienes o servicios transados. En este 
sentido, si el nivel de recaudación aum enta, existirá un beneficio. Por el contra rio , si este se 
reduce, existirá  un costo.
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En lo que se re f iere  a la m ano de obra, ellos se ven benef ic iados o perjudicados por el 
p royecto  depend iendo  de si el salario  neto de impuestos  que reciben por la labor realizada es 
mayor o m enor que su costo de o po rtun idad ,  este ú l t im o  ca lcu lado  a p a rt i r  del fac to r  de 
correcc ión  del t ra ba jo  u t i l iza d o  para la evaluac ión social. Cabe recordar que si no exist ieran 
d is to rs iones ad ic ionales  a las generadas por los impuestos  entre  la va lo rac ión  privada y social 
del t raba jo ,  el fa c to r  de correcc ión  del traba jo  será 1 , y no ex is t i r ían  benefic ios ni costos 
asociados a la m ano de obra.

En cuanto  a los usuarios o benefic ia rlos del proyecto, ellos se verán favorecidos o perjudicados 
depend iendo  de si su b ienes tar  a um en ta  o d ism inuye  deb ido  al p royecto ;  la est im ación  
m one ta r ia  de los benef ic ios  sociales se real iza en la eva luac ión  cos to -bene f ic io .  Cabe resaltar 
que d icha e s t im a c ión  m o n e ta r ia  no debe in c lu i r  los impuestos,  puesto que estos serán 
t rans fer idos  al Estado. As im ism o, debe recordarse que los pagos que realizan los usuarios (si 
exis t ieran) reducen sus benef ic ios  y deben inc lu i r  los im puestos  (que serán trans fer idos  al 
Estado).

Por ú l t im o ,  si en a lgún rubro  (con excepción de los asociados a la mano de obra) exist ieran 
d is to rs iones entre  las va lo rac iones  privadas y las sociales ad ic iona les  a las generadas por los 
impuestos, ex is t i rán  costos y benef ic ios  sociales v incu lados  con d ichas distors iones. Estos 
a fec tan  a la sociedad en general y su im pac to  no puede ser ad jud icado  específ icamente  a 
n in gun o  de los cu a tro  agentes  antes mencionados. Ello es p a r t icu la rm e n te  c ie r to  en el caso 
de la divisa.

5.2.2 La m atriz  d is tr ib u tiv a  de costos

Esta m a tr iz  pe rm ite  id e n t i f i c a r  la d is t r ibuc ió n  de los costos entre  los agentes invo lucrados 
en el proyecto.

5.2 .2 .1 El caso general de los costos en bienes y servicios (BBSS)

Los costos se d is t r ib u i rán  entre  los s igu ien tes agentes:

a) La in s t i tu c ió n  e jecuto ra  del p royecto

La in s t i tu c ió n  e jecuto ra  del p royecto  desembolsa el va lo r  ac tua l de los costos en BBSS a 
precios privados, inc luye nd o  im puestos  [VAvp(BBSS)]:

In s titu c ió n  = >  VAvp(BBSS)
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b) El Estado

Si el to ta l de los BBSS utilizados como insumos constituyen increm ento en la d isponib ilidad 
del mercado, el Estado recibirá (costos negativos) los impuestos que se hayan pagado por 
ellos, es decir:

Estado  =* -VAvp(BBSS) + VAvP(BB55)
(1+ Im p.)

donde el segundo té rm ino  es el va lor actual de los costos, neto de impuestos.

Sin em bargo, en el caso general, solo una porc ión a  c o n s titu irá  increm en to  en la 
d ispon ib ilidad del mercado; así:

Estado = > -VAvp(BBSS) + VAvp(BBSS) x  D 

donde D es:

D = + (l-a)
1 +  Im p

c) La sociedad

Si hubiera distorsiones adicionales a las generadas por los impuestos, la sociedad recibirá o 
asumirá los beneficios o costos asociados con dichas distorsiones:

Sociedad  => - VAvp(BBSS) xD+ VAvp(BBSS)xDxFC*

donde:

1 +  Imp.
+  (l-a)

Cabe m encionar que FC* es el fac to r de corrección que contem pla las diferencias existentes 
entre la va loración privada y social de los costos en BBSS d is tin tas  de las generadas por los 
impuestos.

Así, la suma de los costos vinculados con cada uno de estos tres agentes deberá ser igual a:

d) La va loración social de los costos en bienes y servicios:

Valo rac ión  soc ia l  = >  VAvp(BBSS) x  D x  FC*



Valo rac ión  soc ia l  = >  VAvp(BBSS) x  FC

Se debe tener en cuenta  que FC (FC* x D) es el fa c to r  de correcc ión  que con tem p la  todas las 
d ife renc ias  exis ten tes entre  la va lo rac ión  privada y social de los costos en BBSS ( inc luyendo  
las generadas por los Impuestos).

5.2.2.2 El caso de los costos en Insumos im por tados

Este caso se d is t ingue  del general, ana l izado  p rev iamente,  por dos razones:

■ El to ta l  de los insumos im por ta do s  corresponden a Inc rem ento  en la d ispon ib i l idad  del 
mercado.

■ En este caso, ex is t i rán  entre  la va lo rac ión  privada y social d ife renc ias  ad ic ionales  a las 
generadas por los aranceles y o tros impuestos. Estas d iferencias se encuentran v inculadas 
con el va lo r  social de la div isa, y se est imarán  u t i l iza n d o  el FC(divisa).

As im ism o, los costos del p royecto  en bienes im p or ta do s  (Bl) se d is t r ib u i rá n  en tre  los 
s igu ien tes  agentes:

a) La Ins t i tuc ión  e jecutora  del p royecto

La Ins t i tuc ión  e jecutora del proyecto  desembolsa el va lo r  actua l de los costos en Bl a precios 
privados, inc luyendo  aranceles y o tros  impuestos  [ VAvp(BI) ]:

In s titu c ió n  => VAvp(BI)

b) El Estado

Dado que el to ta l  de los Bl u t i l iz a d o s  com o  insu m os  c o n s t i tu y e n  in c re m e n to  en la 
d ispon ib i l id ad  del mercado, el Estado recibe (costos negativos) un m o n to  igual a la to ta l id a d  
de im puestos  generados por la com pra  de estos insumos:

Estado => -  VAvp(BI) +
(1 + Im p .)
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c) La sociedad

La sociedad rec ib irá  o asumirá  los benef ic ios  o costos p roducidos por las d is to rs iones 
asociadas a la d ivisa:

c . . , VAvp(BI) VAvp(BI) . .
S ociedad = > -------------------- 1------------------x  FC(divisa)

(1 +  Imp.) (1 +  Imp.)

En consecuencia, la suma de los costos v incu lados  con cada uno de estos tres agentes 
deberá ser igual a:

d) La va lo rac ión  social de los costos en bienes im por tados :

V aloración so c ia l => VAvp(BI) x  FC(BI)

V a loración  so c ia l => x  FC(divisa)
(1 +  Imp.)

donde FC(BI) es el fa c to r  de correcc ión  de los bienes im por tados  que inc luye las d is tors iones 
generadas por los im puestos  y la divisa.

5.2.2.3 El caso de los costos en m ano de obra

Al igual que para los bienes importados,  la d is t r ib uc ió n  de costos de la mano de obra se 
d is t ing u e  del caso general ana l izado  por dos part icu la r idades :

■ Si exis t ieran d ife renc ias  entre  la va lo rac ión  privada y social del t raba jo  ad ic ionales  a las 
generadas por los impuestos, estas serán est imadas u t i l iza n do  el fa c to r  de correcc ión  de 
la mano de obra.

■ En este caso, los costos o benef ic ios  generados por las d ife renc ias  señaladas en el p un to  
a n te r io r  no serán asum idos o recib idos por toda la sociedad, sino por la m ano de obra.

Los costos del p royecto  en m ano de obra (MO) se d is t r ib u irán  en tre  los s igu ien tes agentes:

a) La in s t i tu c ión  e jecuto ra  del p royecto

La ins t i tu c ión  e jecuto ra  del p royecto  desembolsa el va lo r  ac tua l de los costos en MO a 
precios privados, inc luyendo  impuestos  [ VAvp(MO) ]:

In s titu c ió n  =?■ VAvp(M O )
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b) El Estado

Por o tro  lado, si el to ta l  de m ano de obra empleada con s t i tu ye  nueva con tra ta c ió n ,  el 
Estado recibe los im puestos  inc rém enta les  que por ella se generan:

Estado  => -  VAvp(M O) +  VAvP(M ° )
(1 +  Imp.)

Sin embargo, en el caso general, solo una porc ión  a  co n s t i tu irá  nueva con t ra ta c ió n ;  así: 

Estado  =» -V A vp(M O ) +  VAvp(M O ) x  D

donde:

D = +  1-a
1 +  Imp.

c) La m ano de obra

La mano de obra recibirá o asumirá  los benef ic ios  o costos asociados a las d is tors iones de la 
va lo rac ión  del traba jo ,  ya que por los sueldos y salarios que recibe lleva a cabo un trabajo, 
razón por la cual el bene f ic io  o costo  neto  que asume es solo aquel asociado a d ichas 
distors iones, es decir:

M O  =4> -V A vp(M O ) x  D + VAvp(M O ) x  D x  FC (traba jo)

h(l-a

donde D es:
Oí

D
1 +  Imp.

La suma de los costos v incu lados  con cada uno de estos tres agentes deberá ser igual a:

d) La va lo rac ión  social de los costos en mano de obra:

V alo rac ión  so c ia l => VAvp(M O ) x  D x  FC (trabajo) 

donde D es:

D

Así:

+  (1-0.)

Valo rac ión  so c ia l => VAvp(M O ) x  FC(MO)
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donde FC(MO) es un fa c to r  de correcc ión  que inc luye las d is to rs iones por impuestos y por la 
va lo rac ión  de la m ano de obra.

5.2.2.4 Los costos asociados al pago del im puesto  a la renta (IR):

La ins t i tu c ión  desembolsa el pago del im puesto  a la renta, el cual,  a su vez, es recib ido por 
el Estado. En neto, el costo social resulta nulo. Así:

In s titu c ió n  => IR

Estado  => -IR

Valo rac ión  soc ia l => 0

5.2.2.5 El pago de los usuarios

La in s t i tu c ió n  que e jecuta  el p royecto  recibirá ingresos asociados con los pagos realizados 
por los usuarios o bene f ic ia r ios  del proyecto, si fuera el caso, los mismos que interesan en 
esta sección, ya que reducen los costos en que Incurre d icha ins t i tu c ió n .  A lgo s im ila r  ocurre 
con los valo res de recuperac ión  de la inversión que la in s t i tu c ió n  que lleva a cabo el proyecto  
puede rec ib ir  cuando  lo l iqu ida, al f ina l  de su vida úti l .

Estos ingresos se d is t r ib u i rá n  entre  los s igu ien tes agentes:

a) La in s t i tu c ió n  e jecuto ra  del p royecto

La in s t i tu c ió n  e jecutora  del p royecto  recibe el va lo r actua l de los ingresos a precios privados 
[ VAvp(l) ], sin inc lu i r  im puestos  :

, . VAvp(l)
Institución = > -------- -------

(1 +  Imp.)

b) El Estado

Si el to ta l  de los ingresos rec ib idos  se e n cu e n t ra n  v in c u la d o s  con in c re m e n to  en la 
d ispon ib i l idad  del mercado, el Estado recibe los impuestos  correspond ientes:

Estad0 /̂ P ÍL  +  VAvp(l)
(1 +  lm p.)

Sin embargo, en el caso general, solo una porc ión cons t i tu irá  inc rem ento  en la d isponibi l idad 
del mercado; así:
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Estado
VAvp(l) 

(1 4- Im p .)
VAvp(l) x  D

donde D es:

D = O i + (1-cy)

(1 +  Imp.) t

c) La sociedad

Si hubiera d is to rs iones ad ic ionales  a las generadas por los impuestos, la sociedad recib irá  o 
asum irá  los benef ic ios  o costos asociados con d ichas d is to rs iones:

S ociedad  =>■-V A vp (l) x  D + VAvp(l) x  D x  FC * 

donde D es:

D — - , V a )
(1 +  Imp.)

y FC* es el fa c to r  de correcc ión  que con tem p la  las d ife renc ias  exis ten tes entre  la va lo rac ión  
privada y social de los ingresos d is t in ta s  de las generadas por los impuestos.

Así, la suma de los tres rubros anter io res  deberá ser igual a:

d) La va lo rac ión  social de los ingresos:

Valo rac ión  soc ia l VAvp(l) x  D x  FC *

donde D es:

D = Oi +
(1 +  Imp.)

Es decir:

V alo rac ión  soc ia l => VAvp(l) x  FC

donde FC es el fa c to r  de correcc ión  que con tem p la  todas las d ife renc ias  ex is ten tes  entre  la 
va lo rac ión  privada y social de los ingresos ( inc luyendo  las generadas por los impuestos).



E v a l u a c i ó n  s o c i a l  d e  p r o y e c t o s  I I I :  O t r a s  h e r r a m i e n t a s  d e  a n á l i s i s 1 6 3

5.2.2.6 La m a tr iz  d is t r ib u t iva  de costos

Por ú l t im o ,  se e labora la m a tr iz  d is t r ib u t iva  de costos cons ignando, en cada uno de los 
rubros, las entradas y salidas de d inero  que asume o recibe cada agente.

Cuadro 5.2 La matriz distributiva de costos

VA INSTITUCIÓN ESTADO M ANO DE 
OBRA

USUARIOS SOCIEDAD Total

BIENES NACIONALES

BIENES IMPORTADOS

MANO DE OBRA

PAGOS DE USUARIOS Y

VALORES DE RECUPERACIÓN

VA Costos VACNS

5 .2 .3  La m a tr iz  d is t r ib u t iv a  de b en e f ic ios

En esta m a tr iz  se d is t r ib u ye n  los b en e f ic ios  soc ia les del p royec to  e n t re  los agentes  
invo lucrados, u t i l izan do  un p ro ced im ie n to  s im i la r  al empleado para la m a tr iz  d is t r ib u t iv a  de 
costos.

Los benef ic ios  se d is t r ib u irán  en tre  los s igu ien tes  agentes:

a) Los usuarios

Los usuarios reciben el va lo r  ac tua l de los ingresos asociados con el in c rem e n to  en la 
p roducc ión  a precios privados [ VAvp(IP) ], sin in c lu i r  impuestos:

Usuarios =4
VAvp(IP) 
(1 +  Imp.)

b) El Estado

Si el to ta l  de los ingresos rec ib idos  se e n cue n t ra n  v in cu la d o s  con in c re m e n to  en la 
d ispon ib i l idad  del mercado, el Estado recibe el to ta l  de los nuevos im puestos  generados:
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Estado  => -  VAvP(IPl  +  VAvp(IP)
(1 +  Imp.)

Sin em ba rg o ,  en el caso genera l ,  solo una p o rc ió n  a  c o n s t i t u i r á  in c re m e n to  en la 
d ispon ib i l idad  del mercado; así:

Estado => -  VAvP(,PL  +  VAvp(IP) x  D 
(1 +  Imp.)

donde D es:

(1-o)
D = ( X  +

(1 +  Imp.)

c) La sociedad

Si hubiera d is to rs iones ad ic ionales  a las generadas por los impuestos, la sociedad recib irá o 
asumirá  los benef ic ios  o costos asociados con d ichas d is to rs iones:

S ociedad  => -VA vp(IP ) x  D + VAvp(IP) x  D x  FC * 

donde D es:

(l-o)
D -

(1 +  Imp.)

y FC* es el fa c to r  de correcc ión  que con tem p la  las d ife renc ias  exis tentes entre  la va lo rac ión  
privada y social de los ingresos d is t in ta s  de las generadas por los impuestos.

La suma de los tres rubros anter io res  deberá ser igual a:

d) La va lo rac ión  social de los ingresos:

Valo rac ión  so c ia l => VAvp(IP) x  D x  F C *  

donde D es:

(1-a)
D =

Así:

ex 4“
(1 +  Imp.)
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Valoración  soc ia l =» VAvp(IP) x  FC

donde FC es el fa c to r  de correcc ión  que con tem p la  todas las d ife renc ias  ex is ten tes  entre  la 
va lo rac ión  privada y social de los ingresos ( inc luyendo  las generadas por los impuestos).

5.2.3.1 Los pagos realizados por los usuarios

Los pagos realizados por los usuarios reducen los benefic ios que ellos reciben, por lo que 
cons t i tuyen  un costo (benefic io  negativo).

Como se v io  p rev iamente,  para ia in s t i tu c ió n  e jecutora  este rubro  resulta ser un ingreso 
(costo negativo),  por lo que se anu lará  en la suma to ta l .  Sin embargo, sí generará un e fec to  
d is tr ibut ivo,  por lo que es necesario inc lu ir lo  en las matr ices d is tr ibut ivas  de costos y beneficios.

En este caso, los agentes invo luc rados  serán:

a) Los usuarios

Los usuarios desembolsan el va lo r  ac tua l de los pagos a precios privados [ VAvp(PU) ], 
inc luyendo  impuestos  :

Usuarios  =¡> VAvp(PU)

b) El Estado

Si el to ta l  de los ingresos rec ib idos  se encue n tran  v incu la do s  con un a u m e n to  en la 
d ispon ib i l idad  del bien o servic io  en el mercado, entonces el Estado recibe:

Sin embargo, en el caso general, solo una porción a  cons t i tu irá  aum ento  en la d ispon ib i l idad 
del mercado; así:

Estado  =>■ -  VAvp(PU) + VAvp(PU) x  D 

donde D:

Estado  => -  VAvp(PU) +
VAvp(PU) 

(1 +  Im p .)
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c) La sociedad

Si hubiera  d is to rs iones ad ic iona les  a las generadas por los impuestos, la sociedad recibirá o 
asumirá los benef ic ios  o costos asociados con dichas d is to rs iones:

Sociedad  => -V A vp (l) x  D + VAvp(PU) x D  x  F C *  

donde D es:

D
(1 +  Im p .)

y  FC* es el fa c to r  de correcc ión  que con tem p la  las d ife renc ias  exis ten tes entre  la va lo rac ión  
privada y social de los ingresos d is t in ta s  de las generadas por los impuestos.

Así, la suma de los tres rubros anter io res  deberá ser igual a:

d) La va lo rac ión  social de los ingresos:

V alo rac ión  so c ia l =>■ VAvp(PU) x  D x  F C *

donde D es:

D — , O-o)
CV +

(1 +  Imp.)

Es decir:

V alo rac ión  S oc ia l => VAvp(PU) x  FC

donde FC es el fa c to r  de correcc ión  que con tem p la  todas las d ife renc ias  exis ten tes entre  la 
va lo rac ión  privada y social de los ingresos ( inc luyendo  las generadas por los Impuestos).

5.2.3.2 La m a tr iz  d is t r ib u t iv a  de benefic ios

Por ú l t im o ,  se e labora la m a tr iz  d is t r ib u t iva  de benef ic ios  consignando, en cada uno de los 
rubros, las en tradas y salidas de d inero  que asume o recibe cada agente.
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Cuadro 5.3 La matriz distributiva de beneficios

VA INSTITUCIÓN ESTADO USUARIOS SOCIEDAD Total

AUMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN

PAGOS DE USUARIOS

VA Beneficios VABS

5 .2 .4  La m a tr iz  de im p a c to  d is t r ib u t i v o

La m a tr iz  de im p ac to  d is t r ib u t iv o  es la agregación de las m atr ices  anter io res, en la que 
aparecen asignados los costos y los benef ic ios  del p royecto  asociados con cada uno de los 
agentes invo lucrados en él.

Cuadro 5.4 La matriz de impacto distributivo

VA INSTITUCIÓN ESTADO MANO DE OBRA USUARIOS SOCIEDAD Total

VA Costos VACNS

VA Beneficios VABS

VA Neto VANS

5 .2 .5  El c o e f ic ie n te  de im p a c to  d is t r ib u t i v o  (CID)

Este coe f ic ien te  t iene  com o f ina l id a d  eva luar el im p ac to  del p royecto  sobre los agentes de 
menores recursos. De manera ideal, deberá in tentarse  e laborar la m a tr iz  d is t r ib u t iva  de costos 
separando la mano de obra ca l i f icada  (MOC) de la no ca l i f icada  (MONC). As im ismo, en la 
medida de lo posible, deberán desagregarse los benefic ios sociales rec ib idos por los usuarios 
de bajos ingresos (UBI) y el resto (UNBI).

Si se pudiera rea l izar esa d ife renc iac ión ,  el CID se calcu la ría  com o:

a D =  _____________________ UBI + M O NC____________________
UBI + UNBI + M O N C  + M O C + In s t itu c ió n  e jecu to ra .

En caso de que no se pudiera  desagregar la mano de obra ca l i f icada  de la no cal i f icada, pero 
sí los usuarios, el CID se calcu laría  com o:
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q |q  _ UBI + M O
UBI + UNBI + M O  + In s titu c ió n  e jecuto ra .

Por ú l t im o ,  si no se pudiera desagregar tam p oco  los usuarios, la est imación  se l im i ta r ía  al 
s igu ien te  ra t io :

QIQ _  ____________________ U suarios + M O___________________
Usuarios + M O + In s titu c ió n  e jecu to ra .

Sin embargo, en este ú l t im o  caso, el CID solo será úti l si la ins t i tu c ió n  e jecutora recibe, en 
té rm inos  netos, benef ic ios  privados por el proyecto. De lo con tra r io ,  el CID será bastante  
s im i la r  en tre  los p royectos posibles considerados.

Téngase en cuenta  que este análisis d is t r ib u t iv o  deberá ser c om p lem en ta r io  al del VANS. Es 
decir, un proyecto soc ia lm ente  rentable  debe, también,  tener un CID más elevado que cua lqu ier 
o tro ;  no obstante ,  no sería conven ien te  e leg ir  un p royecto  con ren tab i l idad  social negat iva  
so lam ente  porque este coe f ic ien te  sea elevado, ya que, seguramente , habrá otras a l te rna t ivas  
de inve rs ión  que, te n ie n d o  un im p a c to  d is t r ib u t iv o  adecuado, puedan además g enera r  
ren tab i l id ad  desde el p un to  de vis ta social.

5.3 El marco lóg ico  de la a lte rna t iva  seleccionada

El marco  lóg ico es una herram ien ta  que perm ite  y fac i l i ta  la concep tua l izac ión ,  el diseño, la 
e jecuc ión  y la eva luac ión  de proyectos, al s is tem a t iza r  y o rgan iza r  toda la in fo rm a c ió n  
p e r t in en te  (Banco M u nd ia l  s.f.). Su u t i l idad  reside en las s igu ien tes  razones:

□ Ayuda  a entender, de fo rm a  clara, la natura leza del p rob lem a que se quiere resolver.

■ Permite v isua l iza r  las soluciones al prob lema.

□ Reduce las am bigüedades  que podrían surg ir  al p la n te a r los ob je t ivos de un p royecto  y 
la fo rm a  de m ed ir  sus logros, fa c i l i ta n d o  la c om u n ica c ió n  entre  las partes interesadas en 
el proyecto.

s Facil i ta la fo rm u la c ió n  y poster io r eva luac ión  de los proyectos.
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■ Con tr ibuye  a e laborar ind icadores que serán ú ti les  pos te r io rm en te  para el d iseño del 
seg u im ie n to  y m o n i to reo  del p royec to 2, así com o para la evaluac ión de im p ac to  del 
m ism o 3.

La m a tr iz  de marco lóg ico t iene  dos entradas de in fo rm a c ió n :  la ver t ica l,  que consta  de 
cua tro  f ilas; y la hor izon ta l,  que consta de cua tro  co lumnas. Las f i las  que con t ien e  hacen 
referencia a los s igu ien tes  cua tro  niveles de ob je t ivos  del p royecto :

-  El f in ,  r e la c io n a d o  con  la p r o b le m á t ic a  n a c io n a l  que está v in c u la d a  al s e c to r  
soc ioeconómico, área o tema den tro  del cual se lleva a cabo el proyecto, y a cuya solución 
se espera c o n t r ib u i r  a través del m ismo. Este f in  se encuentra  re lac ionado con el ú l t im o  
nivel del árbol de obje tivos.

■ El propósito , que es el cam b io  que se debería observar al f in a l iza r  el p royecto  y que, en 
té rm ino s  práct icos, es el ob je t ivo  cen tra l  del proyecto.

■ Los com ponentes ,  denom inados  ta m b ién  «líneas de acción del proyecto», ya que se 
encuentran  re lacionados con los objet ivos específ icos o medios fundam enta les  del mismo.

■ Las acciones, que son aquel las que perm iten  el logro de los medios fundam enta les .  
Pueden referirse a más de un medio  fun da m e n ta l  o componente. Ad ic iona lm ente ,  pueden 
ser m u tu a m e n te  exc luyentes, c o m p lem en ta r ia s  o Independientes.

Como se puede apreciar, existe una relación de causa-e fec to  que guía el orden a n te r io rm en te  
estab lec ido :  l levar a cabo las acciones pe rm it i rá  a lcanzar los medios fundam enta les ,  dado 
que las pr imeras resuelven los p rob lem as que imp iden  a lcanzar tales medios; a su vez, los 
medios fun d a m e n ta le s  pe rm it i rán  log ra r  el p ropós i to  del proyecto, ya que al hacerlos v iab les 
se estará a tacando  las causas d irec tas  del p rob lem a cen tra l ;  por ú l t im o ,  al log ra r  el p ropós ito  
será posib le c o n t r ib u i r  con el f in  ú l t im o  del p royecto. Cabe destacar que el c u m p l im ie n to  de 
estas re lac iones no es perfecta, puesto que exis ten causas (y por ta n to  efectos) fue ra  del 
c on tro l  del proyect is ta .

2 Las acciones de segu im ien to  y m on ito re o  consisten en eva luac iones periód icas de las a ctiv idades rea lizadas 
por el proyecto. Estas eva luac iones m uestran cuáles han sido los resu ltados con respecto a la co n tin u id a d  de los 
log ros del p royecto  o con respecto a la In flu e n c ia  que se ha te n id o  sobre la pob lación  ob je tivo .

3 La eva luac ión  de im pacto , o ex post, t iene  com o p ro p ó s ito  an a liza r el apo rte  de un proyecto  al cu m p lim ie n to  
de los o b je tivo s  trazados por el m ism o; en este sen tido , in te n ta  m ed ir los cam bios en la s itu a c ió n  de la pob lación  
o b je tiv o  antes y después de su e jecución.
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Por su lado, las co lum nas  de esta m a tr iz  con t ienen  in fo rm ac ión  re ferente  a cada uno de los 
niveles con ten idos  en las f i las ;  de manera específ ica:

■ Los ob je t ivos  re lac ionados con cada f i la :  f in, p ropósito , com ponentes  y acciones.

■ Los ind icadores que serán u t i l izados  com o medida para ve r i f ica r  el cu m p l im ie n to  de los 
ob je t ivos  en cada uno de los niveles.

■ Los medios de ve r i f icac ión ,  que señalan dónde ob tener la in fo rm a c ió n  necesaria para 
e labora r los ind icadores  antes mencionados.

■ Los supuestos, re lac ionados con los riesgos que podrían aparecer duran te  la e jecuc ión 
del p royecto  y que no p e rm it i r ía n  que los ob je t ivos  de este se concreten. En part icular,  la 
e laborac ión  de supuestos debería realizarse de manera ascendente, es dec ir  que en cada 
nivel específ ico se deberían cons iderar aquel los riesgos que deben evitarse para log ra r el 
c u m p l im ie n to  de los ob je t ivos  del s igu ien te  nivel, en orden ascendente; de este modo se 
garan t iza  que las re lac iones de causal idad sean efectivas.

Dado que la in fo rm a c ió n  recogida en cada una de estas co lum nas  corresponde a d ife rentes  
niveles, se dice que el o rden h o r izo n ta l  de esta m a tr iz  está gu ia do  por un p r inc ip io  de 
correspondencia . Al o rgan iza r  la in fo rm a c ió n  a n te r io r  en una matr iz ,  se obt iene  un cuadro  
com o el s igu iente.

Cuadro 5.5 Matriz de marco lógico

Correspondencia

Resumen de 
objetivos

Indicadores Medios de 
verificación

Supuestos

Fin Resumen de 
objetivos del Fin

Indicadores 
del Fin

Medios de 
verificación del Fin

Supuestos 
del Fin

Causa /

Propósito Resumen de objetivos 
del Propósito

Indicadores 
del Propósito

Medios de verificación 
del Propósito

Supuestos 
del Propósito

efecto Componentes Resumen de objetivos 
de los Componentes

Indicadores de los 
Componentes

Medios de verificación 
de los Componentes

Supuestos de los 
Componentes

Acciones Resumen de objetivos 
de las Acciones

Indicadores de las 
Acciones

Medios de verificación 
de las Acciones

Supuestos de 
las Acciones
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La m ayor parte  de la in fo rm a c ión  necesaria para co m p le ta r  esta m a tr iz  ha sido ya recogida 
y organ izada an te r io rm en te .

5.3 .1  Los cuatro  niveles de objetivos

Como se m enc ionó  antes, esta p r im era  co lum na  del m arco  lóg ico  ide n t i f ica  los cua tro  
n iveles de ob je t ivos  del p royecto :  el f in ,  el p ropósito , los com p on e n tes  y las acciones.

En p r im e r  lugar,  se d e f ine  el f in  del p royecto ,  el cual, en té rm in o s  prác t icos ,  estará 
representado por el f in  ú l t im o  ide n t i f icad o  en el árbol de m edios- f ines. Es im p o r ta n te  recordar 
que el p royecto  debe c o n tr ib u ir  a a lcanza r el f in  del p royecto  en el largo plazo, pero  no se 
espera que un p royecto  ex itoso a lcance d icho  f in  por sí solo, ya que, por de f in ic ión ,  existen 
otras causas que deberían ser a tacadas para poder lograrlo . Así, un proyecto  será sa t is fa c to r io  
en la medida que co n tr ibu ya  de m odo s ig n i f ic a t iv o  al logro del f in .

En segundo  lugar, se de f ine  el p rop ó s i to  del p roye c to :  resolver el p rob lem a p r inc ipa l  
ide n t i f icado  o lograr el ob je t ivo  centra l  fo rm u la d o  en el t ro n co  del árbol de m ed ios-  f ines; por 
esta razón, debe ser preciso y único, pues no puede e x is t i r  más de un p rob lem a p r inc ipa l  u 
o b je t ivo  cen tra l  en un proyecto.

En te rce r  lugar,  se d e f in e n  los c o m p o n e n te s  del p ro ye c to ,  que, co m o  se m e n c io n ó  
a n te r io rm en te ,  se encuen tran  re lac ionados con los medios fu n d a m e n ta le s  que se in ten ta  
a lcanzar a t ravés del m ismo, señalados en el árbo l de m edios- f ines .

Por ú l t im o ,  las acc iones son aquel las  v incu ladas  con la a l te rna t iva  e legida, o r ien tadas  a 
a lcanzar los medios fun d a m e n ta le s  ya def in idos.

5 .3 .2  Los indicadores

Los ind icadores  miden, de manera general,  el im p a c to  del p royecto  con respecto al logro  de 
los objet ivos de cada uno de los cua tro  niveles def in idos  an te r io rm en te .  Por ello, los indicadores 
que se e laboren en el marco lógico, y en especial los co rrespond ientes  al p ropós i to  y los 
com ponentes ,  deberán ser re tom ados  en la eva luac ión  e x p o s tdel proyecto. Por lo mismo, es 
im p o r ta n te  que los ind icadores  propuestos  sean medidos cons iderando  los d iversos grupos 
sociales y de género  que el p royecto  invo luc ra ,  para que sea posible estab lecer el e fe c to  f ina l 
del p royecto  sobre cada uno de ellos.
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Un buen ind icad o r  debe ten e r  tres carac ter ís t icas :  (i) ser med¡ble, (ii) l im ita rse  a un espacio 
en el t ie m p o  y (¡ii) co n ta r  con un re feren te  u ó p t im o  deseable (ben chm ark ), el cual revelará si 
se logró, en a lguna medida, a lcanzar los ob je t ivos  p lanteados. Por e jemplo, en el caso de un 
p royecto  cuyo f in  sea reduc ir  la m o r ta l id ad  in fa n t i l ,  la d e te rm in a c ió n  de un buen ind icador 
requerirá , en p r im er lugar, estab lecer la var iab le  medió le  que será u t i l izada ;  en este caso, la 
tasa de m orta l idad  in fa n t i l  (TMI). Luego, es necesario d e f in i r  el á m b i to  espacial para el cual se 
medirá esta var iab le; por e jemplo, en el á m b i to  nac ional. Por ú l t im o ,  se debe señalar el ó p t im o  
deseable o meta, como, por e jemplo , reduc ir  la TMI del país de 33 a 25 n iños por 1.000 
nacidos vivos (INEI 2004), en cua tro  años.

Con respecto a los ind icadores  del f in, es im p o r ta n te  m e nc iona r  que, por lo general, el f in  
ú l t im o  de f in id o  para el p royecto  es m uy  amplio , por lo que es d i f íc i l  id e n t i f ic a r  ind icadores 
que perm itan  medir lo .  Este es el caso, por e jemplo , de: «el progreso soc ioeconóm ico  del país», 
«la reducción de la pobreza en zonas marginales» o «el inc rem e n to  de la seguridad a lim en ta r ia  
de las fam i l ia s  de los d is t r i to s  más pobres del d ep a r ta m e n to  de Lima». Por ello, se recomienda 
u t i l iza r  los ind icadores re lac ionados con f ines ind irec tos  (las f i las anter io res  a la del f in  ú l t im o  
en el árbol de ob je tivos) para medir lo ,  supon iendo  que por m edio  de ellos se alcanzará este 
fin.

En seguida, se establecen los Ind icadores del p ropósito , sobre la base de los cuales se podrá 
med ir  si este se está a lcanzando en el largo plazo (Indicadores de impacto) ,  por lo cual deberán 
ser re tom ados  cuando  se realice una eva luac ión  de im p ac to  para com parar los resultados 
actua les  con los resultados ex post.

Al establecer los ind icadores del f in  y, en especial, los del p ropósito , es indispensable recoger 
la in fo rm ac ión  necesaria para poder medir los antes de la e jecuc ión  del proyecto  ( in fo rm ac ión  
de base) y en una pos te r io r  eva luac ión  del m ismo. Es decir, es necesario ob tener in fo rm a c ión  
actual,  de modo que los ind icadores  correspond ien tes  puedan ser luego com parados con los 
resultados del proyecto, y ve r i f ic a r  si e fe c t iva m en te  el p royecto  ha benef ic iado  a cada uno de 
sus d ife ren tes  grupos obje t ivo .

En te rce r  lugar, se establecen los ind icadores de los com p on e n tes  en d ife rentes  plazos; 
estos ind icadores  perm iten  estab lecer en qué medida los ob je t ivos  de los com ponentes  han 
sido logrados a p a r t i r  de su e jecuc ión . En part icu la r,  estos ind icadores  p e rm it i rán  la m edic ión  
de dos t ipos  de ob je t ivos:  los inm ed ia tos  y los de m ediano  plazo. En el p r im er caso, los 
Ind icado res  nos m u e s t ra n  d esc r ipc io ne s  breves de los re su l ta d o s  de cada uno de los 
com ponentes ,  en c ua n to  a la calidad, la can t idad  y o tras carac ter ís t icas  de las act iv idades por 
concretarse ( indicadores de proceso). Por su parte, los ind icadores de mediano plazo mostrarán
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cuáles han sido los resultados respecto de la con t inu ida d  de los logros del p royecto  o respecto 
de la in f lu en c ia  que estos han ten ido  sobre la pob lac ión  o b je t ivo ;  por ello, están l igados a la 
e fec t iv idad  de las act iv idades ( ind icadores  de resultado).

Por ú l t im o ,  los ind icadores  de las acc iones con s t i tu ye n  los costos de su im p lem e n tac ió n ,  y 
se debe espec if icar el núm ero  de un idades de medida necesarias, así com o su costo  un ita r io .

5 .3 .3  Los medios de verificación

Los medios de ve r i f ica c ión  son las fue n tes  por med io  de las cuales será posible  o b ten e r  la 
in fo rm a c ión  necesaria para e laborar los ind icadores propuestos y m edir  el logro de los diversos 
niveles de o b je t ivos  antes def in idos .

Como se m e nc ionó  a n te r io rm e n te ,  uno de los aspectos más im p o r ta n te s  de co n s t ru i r  
ind icadores  para el f in  y para el p ropósito ,  es com parar sus ac tua les  niveles con aque l los  que 
se ve r i f ica rán  en los períodos fu tu ro s ,  una vez que se ponga en marcha el proyecto . La 
in fo rm ac ión  actual,  denom inada  « in form ac ión  de base», podría ser recogida a pa r t i r  de fuentes 
estadísticas; sin embargo, si estas no p ropo rc ionan  in fo rm a c ió n  su f ic ien te ,  y se ha l levado a 
cabo o se pretende realizar una invest igac ión  de campo, se debería cons iderar la necesidad de 
recoger esta in fo rm a c ión  de base. Ahora  bien, si la in fo rm a c ión  d ispon ib le  o la que se recogerá 
no va a tener el a lcance su f ic ien te ,  se debería rea l izar una encuesta  específ ica. Por o tro  lado, 
la im p o r ta nc ia  de real izar un seg u im ie n to  del p royecto  y una eva luac ión  de im p a c to  luego de 
que este haya f ina l izado , sugiere la necesidad de recoger el m ism o  t ip o  de in fo rm a c ió n  de 
base en los s igu ien tes  períodos, de manera  perm anente .  De esta fo rm a, será posible aver iguar 
si se han logrado los o b je t ivos  asociados con el f in  y el p ropós i to  de d icho  proyecto .

Ver i f ica r el cu m p l im ien to  de los ob je tivos de los componentes  imp l ica  recoger la in fo rm ac ión  
generada a p a r t i r  de su e jecuc ión  o im p le m e n ta c ió n  ( ind icadores  de proceso, com o el núm ero  
de m e tros  cuadrados con s tru id os  o los reg is tros de capac i tac ión  de personal,  por e jemplo). 
Respecto de los ind icadores  de m ediano  plazo o de resultado, así com o en el caso del f in  y del 
p ropósito , será necesario conocer el e fec to  de las medidas sobre la pob lac ión  benef ic ia r ía ;  en 
este caso, la in fo rm a c ió n  para ve r i f ic a r  este e fec to  podría encon tra rse  a p a r t i r  de dos fuentes: 
la in fo rm a c ió n  estadística y las acc iones de segu im ie n to  y m o n i to reo .  Estas ú l t im a s  deben 
in c lu i r  la real ización  de encuestas sobre la pob lac ión  benefic iaría , para así co m p ro b a r  qué 
p ropo rc ión  del ob je t ivo  ha sido log rado  a p a r t i r  del p royecto. Como se puede observar, en lo 
posible, se debe recoger la in fo rm a c ió n  ac tua l  necesaria para e la bora r  los ind icadores  con la 
f in a l idad  de realizar com parac iones,  lo que p erm it i rá  d i fe re nc ia r  entre  la s i tu a c ió n  de la 
p ob lac ión  benefic iaría  con p royecto  y  aquel la  sin proyecto.
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Los m ed ios  de v e r i f i c a c ió n  asoc iados  con los in d ica d o re s  de las acc iones  inc luyen ,  
t íp icam ente ,  bole tas y fac tu ras  de los gastos real izados.

5 .3 .4  Los r iesgos y supuestos

Los supuestos son aquellas s i tuac iones que, de cumplirse, p e rm it i r ía n  a lcanzar el nivel de 
ob je t ivos inm ed ia tam en te  superior;  así, si se cumplen los supuestos de las acciones, se debería 
a lcanzar los obje tivos del com ponente  con el que dichas acciones se encon traban  relacionadas. 
De manera similar, si se cum p len  los supuestos de los com ponentes ,  se debería a lcanzar el 
p ropósito  y, f ina lm en te ,  si se cum p len  los supuestos de este, el p royecto  debería c o n t r ib u i r  a 
log ra r su f in  ú l t im o .

Por esta razón, los supuestos se re lac ionan con los riesgos que podrían aparecer d uran te  la 
e jecuc ión  del proyecto  y que no p erm it i r ían  que los ob je t ivos  de este se concreten.  Ahora 
bien, considerando esto, la e laborac ión  de supuestos debería realizarse de manera ascendente 
(«de abajo  hacia arriba»), es decir, se de te rm ina rán ,  sucesivamente, los riesgos asociados a las 
acciones, los com ponentes ,  el p ropós ito  y el f in .

S igu iendo este orden, se procede a determ inar,  en p r im er lugar, los riesgos de las acciones. 
Para ello, se debe recurr ir  a la s igu ien te  p regun ta :  ¿por qué podría o cu rr i r  que, aunque  se 
e jecuten las acciones planteadas, no se cum p lan  a decuadam en te  (o en el extrem o, no se 
cum p lan) los com ponentes  establecidos? Para responder a esta p regunta, será de gran u t i l idad  
realizar una «lluvia de ideas» s im i la r  a la e laborada para id e n t i f ic a r  las causas del p rob lema 
p r inc ipa l.  A lgunas fuen tes  ú ti les  para esta l luv ia  de ideas son el d iag nós t ico  realizado en la 
iden t i f icac ión  del proyecto, el árbol de objetivos o de medios-f ines, y los medios fundam enta les  
y acciones propuestas p lanteados anter iormente. Adic iona lmente,  se deberían revisar las causas 
no m od if icab les  que fue ron  e l im inadas  d uran te  la cons trucc ión  del árbol de causas-efectos. 
Es recom endab le  que por cada acción propuesta se id e n t i f iq u e  por lo menos un riesgo de que 
no se logre el ob je t ivo  del c om p on en te  del cual se ha derivado.

Una vez que se haya co m p le ta d o  la l luv ia  de ideas, se deberá eva luar y s us ten ta r  la validez 
de los riesgos, s igu iendo  un p ro ce d im ien to  s im i la r  al p lan teado  para las causas y los efectos 
del prob lema, e l im ina nd o  aquel los repet idos y /o  in fundados.  Se considera que un riesgo es 
in fu nd ad o  cuando, a pesar de producirse, se puede d em o stra r  que no tendrá  una repercusión 
negat iva  sobre el logro de los ob je t ivos  de los com ponentes .

Hecha esta depurac ión  de riesgos, se debe to m a r  en cuenta  que hay dos t ipos  de riesgos 
fundados :  aquel los que el e je cu to r  del p royecto  puede c o n t ro la r  en a lguna medida y aquellos
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sobre los cuales no t iene  con tro l  a lguno. En este sent ido, es necesario exp l ica r  cuáles son las 
medidas que se están to m a n d o  con el ob je t ivo  de «endogenizar» los riesgos que sí es posible 
con tro la r,  es decir, aquel las que buscan que las acciones e jecutadas inc luyan  una ac t iv idad  
que reduzca de a lgún m odo el(los) riesgo(s) asociado(s) a ellas.

Este m ism o p roce d im ie n to  debe l levarse a cabo para d e te rm in a r  los riesgos de cada uno de 
los com ponentes ,  recurr iendo  ahora a la s igu ien te  p re g u n ta :  ¿por qué podría o cu rr i r  que, 
a un qu e  se log re  c o n c re ta r  los co m p o n e n tes  p lan teados ,  no se c um p la n  los p rop ó s i to s  
establecidos? De manera sim ilar,  se buscarán los riesgos del p ropósito ,  p reguntándose: ¿por 
qué podría ocu rr i r  que, aunque se logre cum p l i r  el p ropósito  p lanteado, no se llegue a concre ta r  
el f in  estab lecido?

Por ú lt imo , los riesgos asociados al f in, a d iferencia de los casos anteriores, están relacionados 
con aquel las cond ic iones  que, de no cumplirse, ev ita rían  que los logros asociados con el f in  
del p royecto  sean sosten ib les y c o n t inu os  en el t iem po. De manera que, para determ inarlos ,  
se debe re c u r r i rá  la s igu ien te  pregunta :  ¿por qué podría o cu rr i r  que, aunque se logre co n t r ibu i r  
con el logro  del f in  p lan teado, no llegue a ser posible sos tener lo  en el t iem p o?  La respuesta a 
esta p regun ta  deberá cons iderar el p roce d im ien to  antes descrito.

Después de haber id e n t i f ic a d o  los riesgos de los cua tro  n iveles de ob je t ivos  del proyecto, 
será necesario  co n v e r t i r lo s  a supuestos. E v iden tem en te ,  las respuestas a las p reg un tas  
p lan teadas para recoger los riesgos del proyecto  estarán expresadas de manera negativa. Sin 
embargo, dado que los supuestos cons t i tuyen  los requ is i tos  que, de cumplirse, p e rm it i rán  el 
logro de los ob je t ivos  de cada una de las f i las  del marco  lógico, deben estar expresados de 
manera pos it iva. Por e jemplo, si uno de los riesgos de la acc ión  de p rom over prác t icas  de 
buena a l im e n ta c ió n  entre  las fam i l ia s  de una com u n idad  es que no se concre te  la ins ta lac ión  
de una emisora radia l o frec ida  por el gob ierno  m un ic ipa l  respect ivo, el supuesto  re lac ionado  
sería que la emisora e fe c t iva m e n te  empiece a fu n c io n a r  y sea sosten ib le  en el t ie m p o ;  para 
ello, debe con tem p la rse  a lgún  t ip o  de acción que perm ita  g a ra n t iza r  el com p ro m iso  del 
m enc ionado  gob ie rno  para c u m p l i r  con tal o frec im ie n to .

Cabe m e nc io n a r  que este e je rc ic io  perm ite  d im en s io na r  los riesgos invo luc rados  en el 
p royecto :  si son demasiados, podría conclu irse, inc luso, que no es conven ien te  l levar lo  a 
cabo.





A nexo  1

Conten ido  de la m a tr iz  de invo lucrados

La m a tr iz  de invo lucrados debe inc lu ir  la s igu ien te  in fo rm a c ión ,  ordenada en tres co lumnas:

■ Columna 1: g rupo  de invo lucrados.-  hay que cons ignar a los s igu ientes actores (personas 
o ins t i tuc iones) :
- los que serán a fec tados  por los resultados del p royecto  (negativa o pos it ivam ente) ;  

por e jemplo, los benef ic ia r ios ;  y
-  los que p ueden  a fe c ta r  los re s u l ta d o s  del m is m o ;  por e je m p lo ,  in s t i t u c io n e s  

fo rm u lado ra s  y e jecutoras.

■ Columna 2: p rob lemas perc ib idos.-  son las s i tuaciones negativas observadas por el g rupo 
de invo lucrados respectivo; se deberá inc lu ir  solo aquellas que se encuentran relacionadas 
con el proyecto.

■ Co lum na 3: los intereses de cada g rupo  de invo luc rados .-  se encuentran  v incu lados con 
sus problemas perc ib idos y expresan aquellos resultados que consideran que es im por tan te  
o b tener del p royecto. Nótese que pueden e x is t i r  c o n f l ic to s  entre  los intereses de los 
d iversos grupos, s i tua c ió n  que deberá tenerse en cuen ta  a la hora de p la n te a r  las 
a l te rn a t ivas  de so luc ión  del prob lema, con el o b je t ivo  de d is m in u i r  al m ín im o  posible las 
tens iones que se pud ieran  observar entre  d ichos grupos.

Grupo de involucrados Problemas percibidos Intereses

« Grupo X • Problema X.1 perc ib ido  por ■ In terés X.1 del G rupo X
el G rupo X (v in cu la do  con el problem a X.1)
Problema X.2 percib ido  por .  In terés X.2 del G rupo X
el G rupo X (v incu lado  con el problem a X.2)

.  G rupo Y .  ... 0 ...

■ Grupo Z .  ... .  ...



1 7 8  | E v a l u a c i ó n  s o c i a l  d e  p r o y e c t o s  p a r a  p a í s e s  en  d e s a r r o l l o

A nexo  2  

Principales t r ib u to s  que a fec tan a las empresas e ins t i tuc iones  en el Perú1

Los t r ib u to s  más im p or ta n te s  d en tro  del marco t r ib u ta r io  peruano son (a d ic iem bre  dei 
2006):

« El im puesto  general a las ventas (IGV), de 19%, que grava la venta de bienes y servicios 
ubicados en el te r r i to r io  nacional, que se realicen en cualqu iera  de las etapas del c ic lo  de 
p roducc ión  y d is tr ibuc ión ,  sean nuevos o usados. Cabe resaltar que este im puesto  se 
recauda solo sobre el va lo r  agregado; por ello, el m o n to  que se paga por IGV al realizar 
desembolsos para la p roducc ión  se deduce del m o n to  recaudado a p a r t i r  de los ingresos 
generados por dicha p roducc ión  (esta deducc ión  se conoce com o «créd ito  f iscal por 
IGV»). Así, en neto, solo se paga el im puesto  sobre el va lo r  que se «agrega» a los bienes y 
servic ios producidos. Están ina fec tos  al pago de IGV las t rans ferencias  de bienes usados 
que e fec túen  las personas natura les  o ju r íd icas  que no realicen act iv idad  empresaria l.

□ Los im puestos  d irec tos  apl icab les sobre las rentas de cuarta  categoría, que son las 
obten idas  por el e je rc ic io  ind iv idua l  de cua lqu ie r  profesión, c iencia, arte  u o fic io . La 
re tenc ión  por este concep to  es de 10%, m ien tras  que el pago e fec t ivo  se de te rm ina  
sobre la to ta l idad  de la renta de cuarta, ap l icando la tasa en escala progresiva acumula t iva  
de 15%, 2 1%  y 30% , sobre la renta neta que se d e te rm ina  deduc iendo  7 UIT y el 2 0 %  de 
la renta bruta.

o Los t r ib u to s  ap licab les sobre las rentas de q u in ta  categoría  (que son las obten idas  por el 
t raba jo  personal prestado en re lac ión de dependencia) inc luyen, además de la re tenc ión  
del im puesto  a la renta (ca lcu lado com o el 15%, 2 1%  o 3 0 %  del m onto  mensual recibido 
por este concep to  menos un doceavo de 7 UIT), los pagos correspondientes  a los fondos 
de p e n s io n e s  y s eg u ro  de s a lu d ,  e n t re  los p r in c ip a le s .  Bajo  este  ré g im e n ,  las 
rem unerac iones con e fec to  legal generan, a d ic iona lm e n te ,  ob l igac iones a la ins t i tu c ión  
e m pleadora ,  ta les com o el pago de dos sueldos mensua les ad ic iona les  al año por 
g ra t i f icac iones  y un sueldo mensual ad ic iona l al año por CT5 (Compensación del T iempo 
de Servicios).

' Este anexo ha sido e laborado tom ando  com o base la in fo rm a c ió n  que aparece en la página w eb de la Sunat 
< h ttp ://w w w .s u n a t.g o b .p e /le g is la c io n /ig v /re g la /in d e x .h tm l>.

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/regla/index.html
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■ El im puesto  select ivo al consum o (ISC), que grava bienes y servic ios específ icos (como 
las bebidas a lcohólicas),  con tasas ta m b ién  específ icas. Este im puesto ,  al igua l que el 
IGV, se calcula  sobre la base de un porcenta je  del precio  de venta, pero, a d i fe renc ia  de 
este ú l t im o ,  el ISC usua lm ente  no genera c réd i to  fiscal.

■ Los aranceles, que gravan todos los productos im portados con la f ina l idad  de que ingresen 
al m ercado con un precio m a yo r  que el in ic ia l  (o to rgando  así ven ta jas  en el p rec io  a la 
industr ia  nacional) . La es t ru c tu ra  a rancelar ia  cuenta  con cua tro  n iveles de tasas básicas 
(4°/o, 7°/o, 12°/oy 20°/o). Además, se t iene  una sobretasa de 5°/o que grava la im p o r ta c ió n  
de a lgunos bienes com o el azúcar, el maíz y los insumos para la indust r ia  cervecera, 
a lcanzando  un porcenta je  de 1 7%  (1 2 %  + 5°/o), y de o tros  p roductos  agrícolas, l legando 
a una tasa de 25°/o (2 0%  + 5%).

■ Otros impuestos, ta les com o el de p a t r im o n io  veh icu la r  (que grava los tres pr imeros 
años de posesión de vehículos con una tasa de 1% sobre el valo r de adquis ic ión, inc luyendo 
en este todos los o tros impuestos  aplicables);  el im puesto  predial (que grava la propiedad 
de una v iv ienda de acuerdo con su va lo r ;  las tasas van en escala progresiva a cu m u la t iva :  
de 0 ,2%, cuando el va lo r  es m e no r  de 15 UIT; de 0 ,6%, cuando  el va lo r  se encuentra  
entre  15 y 60 UIT; y  de 1%, cuando  el va lo r  es mayor a 60 UIT); y el im p ue s to  de a lcabala  
(que grava la t ra ns fe ren c ia  de p rop iedad  de bienes inm ueb les  con el 3 %  sobre el 
a u toa va lú o  del m ism o; no está g ravado  el p r im er t ra m o  de 10 UIT).
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A n e x o  3

Indicadores de eficacia  y e fec tiv idad

Proyectos  de desarro l lo  rura l

Líneas de acción Indicadores
De corto plazo De largo plazo

Im plem en tacíón  y fu n c io n a m ie n to  
de innovaciones te cno lóg icas  para 
activ idades p roductivas

Número de capacitaciones 
Núm ero de capacitados 
Núm ero de activos en trega 
dos (créditos, máquinas, e tcé
tera)

Tasa de crec im ien to  del índ i
ce de vo lum en de productos 
agrícolas no industria les 
Núm ero de unidades ded ica
das a la activ idad  productiva  
que e fectivam ente  aplicaron 
la innovación tecno lóg ica 
Cambio en la productiv idad de 
dichas unidades 
Increm ento de o ferta  de pro
ductos agrícolas exportab les

Inversion en m ic ro rriego

Im pulso del c réd ito  rural

Hectáreas de tie rras agrícolas 
cu ltivadas con riego 
Hectáreas con nuevos s is te 
mas de riego

P orcentaje de la ca rte ra  de 
ins tituc iones financie ras que 
se destina al área rural

Tasa de crec im ien to  del ín d i
ce de hectáreas de tie rra  c u l
tivada con riego 
M ejora del m anejo de aguas 
de riego

Existencia de nuevos p roduc
tos financieros que respondan 
a las necesidades del sector 
rural

C ontro l de ep idem ias en el sec tor agra rio Núm ero de especialistas 
Núm ero de inspecciones 
Núm ero de hectáreas «con
troladas»

Increm ento en la producción 
D ism inución de la p ro b a b ili
dad de epidem ias
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P roy e c tos  de  sa lud

Tipos de proyectos y líneas de Indicadores
acción Eficacia Efectividad

1) Proyectos de prom oc ión  y prevención de la salud

a) Realización de a ctiv idades de ° 
IEC (in fo rm a c ió n , educación y ° 
com un icac ión ) para prom over 
p rácticas adecuadas de salud

b) Programas específicos de preven- « 
ción de la salud (vacunación, 
examen de Papanicolau, control de

Núm ero de actividades de IEC 
N úm ero de b e n e fic ia rio s  que 
han pa rtic ipado  en actividades 
de IEC

Núm ero de personas atendidas

° Porcentaje de la población que tiene 
prácticas saludables luego de su par
tic ipac ión  en las actividades de IEC 

® Aum ento de la demanda de consultas 
médicas preventivas que se deben a 
un m ayor acceso a in fo rm ación

° D ism inución de la tasa de m orta lidad  
y/o m orb ilidad  de grupos específicos 

0 D ism inución de la tasa de prevalencia
nutrición, etcétera) y/o  incidencia de las principales en

ferm edades contro ladas por los p ro 
gramas de prevención

2) Proyectos de creac ión o am p liac ión  de es tab lec im ien tos  de salud

° A um ento  de la población a te n  ° D ism inución de la tasa de m orb ilidad
dida por año •  D ism inución de la tasa de m orta lidad

° Núm ero ad ic iona l de servicios
de salud o frecidos

° A um ento  del núm ero de a ten 
ciones o frecidas

3) Proyectos de m ejora de la a tenc ión  de los servic ios de salud

a) C apacitac ión de p ro fesiona les * 
de la salud

b) R ehabilitación, mejoras, ade
cuación y/o reemplazo de la in 
fraestructura de salud

c) Reposición, renovación o incre
m ento del nivel de resolución de 
los equipos

d) Mejora de la gestión de las redes, 
m icrorredesy/o establecimientos 
de salud

Núm ero de profesionales de la ° 
salud capacitados

A um ento  de la población a ten- °
dida por año °
Número ad ic iona l de servicios 
de salud o frecidos 
A um ento  del núm ero de a te n 
ciones o frecidas

Núm ero de adm in is tra tivos  de °
la salud capacitados
Núm ero de unidades reorgan i- o
zadas
Núm ero de proced im ientos re- ° 
visados
Núm ero de estab lec im ientos de 
salud in terconectados

Porcentaje de profesionales de la sa
lud que aplica los conocim ien tos re
cib idos en las capacitaciones 
A um ento  de la calidad de la a tenc ión 
entre los profesionales de salud ca
pacitados.

D ism inución de la tasa de m orb ilidad  
D ism inución de la tasa de m orta lidad

D ism inución del t iem po  e fec tivo  de 
atenc ión de cada paciente 
D ism inución de co n flic tos adm in is tra 
tivos
D ism inución del tiem po  de derivación 
al centro  de referencia y co n tra rre fe - 
rencia
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Proyectos de educación

Tipos de proyectos y líneas de 
acción

Indicadores
De eficacia De efectividad

a) C a p a c ita c ió n  de d o c e n te s  
(m e tod o lo g ía s  de enseñanza, 
actua lizac ión de conocim ientos, 
etcétera)

0 Número de docentes que a lcan
zan las com petencias 

0 Número de docentes que a lcan
zan las com petenc iasy las a p li
can adecuadam ente en su de
sempeño pedagógico

a) De co rto  plazo

° Tasa de logro de com petencias (m a te 
m áticas, com prensión lectora, e tcé te 
ra) según prueba estandarizada para el 
grado o nivel

0 Tasa de asistencia a tiem po: núm ero 
de niños que asiste a tiem po a un g ra 
do (que tienen  la edad no rm ativa  o 
menos) / m atrícu la  to ta l del grado.

® Tasa de rep itenc ia : probabilidad de cu r
sar en el año siguiente el m ismo grado 
que en el presente, luego de conclu ido 
este ú ltim o

° Tasa de deserción: probabilidad de sa
lir  del sistema educa tivo  en un año, 
dado que se m atricu ló  al in ic io  del año 
a n te rio r

® Puntaje obten ido en pruebas específi
cas de m edición de logro

b) De m ediano plazo

° Años de escolarización de la población 
de 16 a 22 años

® Tasa de a lfabetización lectora de la po
blación de 16 a 22 años, según prueba 
estandarizada

b) Reforma cu rr icu la r ° N úm ero de escuelas (y a lu m 
nos) con currícu lo  re form ado 

•  N úm ero de escuelas (y a lu m 
nos) que aplican el nuevo cu
rrícu lo

c) D esa rro llo  de in fra e s tru c tu ra  
y /o  a m p lia c ió n , adecuación  y 
m a n te n im ien to

® N úm ero  de au las im p le m e n - 
tadas

° A um ento  del núm ero de a lu m 
nos a tendidos

d) Equipam iento  y am ueblado •  Núm ero de escuelas (y a lu m 
nos) equipadas y am uebladas 

® Núm ero de a lum nos por eq u i
po

® Núm ero de alum nos (y escue
las) que u tiliza n  e fectivam ente  
el equipo insta lado

e) D otación de m ateria l educa tivo •  Núm ero de escuelas (y a lu m 
nos) dotadas de m ateria l edu
ca tivo

° Núm ero de docentes, escuelas 
y alum nos que usan e fe c tiva 
m en te  el m a te ria l e d u ca tivo  
entregado

f) Reformas adm in is tra tiva s  y de 
gestión

® Número de directivos capacitados 
® Núm ero de escuelas (y a lu m 

nos) reorganizadas 
® Núm ero de d irec tivos que a p li

can conocim ien tos adquiridos 
® Núm ero de escuelas (y a lu m 

nos) que aplican adm in is tración 
m oderna y/o  que se han rees
tru c tu ra d o
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Proyectos de infraestructura menor en caminos y carreteras

Lineas de acción Indicadores
Eficacia Efectividad

C onstrucc ión  y m e jo ra m ie n to  de carre teras © Núm ero de proyectos © Increm ento del tráns ito
¡m plem entados veh icu la r

C onstrucc ión  y m e jo ra m ie n to  de cam inos © Núm ero de proyectos © Increm ento del vo lum en de
rura les ¡m plem entados carga transportada en m iles

de toneladas

R ehab ilitac ión  de carre te ras O Núm ero de proyectos © Reducción del índice de
¡m plem entados accidentes viales

© Porcentaje de la red vial
pavim entada

C ontro l para e v ita r un d e te rio ro  p rec ip itado  de © Núm ero de con tro les de ® Indice de carreteras bajo
las carre te ras y /o  cam inos rura les pesaje con tro l vial

o Núm ero de proyectos O Reducción del costo de
¡m plem entados transporte  en U S$/t/km
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P ro y e c to s  de  e l e c t r i f i c a c i ó n  rura l

Líneas de acción Indicadores
Eficacia Efectividad

E lectrificac ión  en zonas rurales con O Núm ero de equipos de e le c trif ica  O Cantidad del consum o de
m ayor d ificu lta d  de acceso ción energía

O N úm ero de pequeños sistemas
e léc tricos

Im plem entación  de in fraes tructu ra  de O Núm ero de redes de d is tribuc ión O Increm ento del consum o de
d is tribuc ión  de energía en km de líneas de transm is ión energía

Im plem entación  de in fraes tructu ra  de © Núm ero de nuevas fuentes de © Increm ento de la producción
generación de energía eléctrica generación energética

Im plem entación  de in fraes tructu ra  de o Km de lineas de transm is ión © Increm ento del coe fic ien te  de
transm is ión  de energía e léctrica am pliadas e le c trifica c ió n

Creación de una m ícrocentra l 0 Potencia demandada (Kw) 0 Increm ento de la producción
h id roe léc trica o Núm ero de usuarios por km energética

(usuario /km )

In te rconexión  al sistema e léc trico o Núm ero de usuarios o Increm ento de la cobertura  de
e le c trifica c ió n  rural

Generación con fuentes de energía no © Promedio mensual de energía a © Total de energía u tilizada  por
convenciona les su m in is tra r por usuario las fa m ilia s  o com unidades

© Núm ero de unidades generadoras O Increm ento en actividades
insta ladas productivas a nivel fa m ilia r o

o Núm ero de fa m ilia s  o com un ida  «micro»
des que hacen uso de la energía

Inversión en e lec trificac ión o Porcentaje de cobertura  en © C recim iento  de la cobertura de
e le c trifica c ió n  rural e le c trifica c ió n  rural
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Proyectos de infraestructura de agua potable

Lineas de a c c i ó n _______________________________ Indicadores__________________
Eficacia Efectividad

Obtención y exp lotac ión de nuevas 
fuentes de agua potable

Im plem entación de in fraes truc tu ra  de 
generación de agua potable

Im plem entación de in fraes truc tu ra  de 
d is trib u c ió n  de energia

° Núm ero de fam ilias  o com un ida 
des beneficiadas 

° Núm ero de nuevas fuentes de 
agua potable 

® Promedio mensual de agua 
potable a su m in is tra r por usuario 

0 Producción b ru ta  de agua potable 
en m etros cúbicos

® Núm ero de nuevas fuentes

® Total de agua potable u tilizada 
por las fam ilias o com unidades 

° D ism inución de las tasas de 
m orb ilidad  en el ám b ito  
fa m ilia r  o local

° Increm ento de la producción de 
agua potable

° M e jo ram ien to  de las tie rras de 
cu ltiv o

° M e jo ram ien to  de la producción 
agrícola

® Consumo fac tu rado  en m illones ® Increm ento de la d is tribuc ión
de m etros cúbicos de agua potable

® Núm ero de canales de d is tribuc ión  ® A um ento  de la cobertura

M ejo ram ien to  de agua potable en zonas ° Total de inversiones realizadas 
rura les ® Total de nueva producción de

agua potable sum in istrada
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A n e x o  4

Ponderación de d iscapacidad

Discapacidad Secuela Ponderación

Tuberculosis Casos 0,273

S ífilis C ongènita 0 ,315
Prim aria 0 ,015
Secundaria 0 ,048
N euro lòg ica 0 ,283

C hlam ydia C erv ic itis 0 ,049
Neom onía neonata l 0 ,2 80
O fta lm ia 0 ,180
Enferm edad pélvida in fla m a to ria 0 ,269
Embarazo ectóp ico 0 ,549
Absceso tubo  ovárico 0 ,548
D olor pé lv ico  crón ico 0 ,122
In fe rtilid a d 0 ,1 80
U re tr itis  s in to m á tica 0 ,067
E p id im itis 0 ,167

Gonorrea C erv ic itis 0 ,049
Gonorrea c ica triz  corneal 0 ,600
O fta lm ia 0 ,180
Enferm edad pélv ida in fla m a to ria 0,169
Embarazo ectóp ico 0 ,549
Absceso tubo  ovárico 0 ,548
Dolor pé lv ico  crón ico 0 ,122
In fe rtilid a d 0 ,1 80
U re tr itis  s in to m á tica 0 ,067
E p id im itis 0 ,167
C ica triz  córnea 0,233

VIH/SIDA VIH 0 ,136
SIDA 0 ,505

Enferm edad diarré iea 0,106

Tos fe rin a Episodios 0 ,087
Encefalopatía 0 ,432

P oliom e litís 0 ,369

D ifte ria Episodios 0,231
C om plicac iones neuro lóg icas 0 ,078
M io ca rd itis 0 ,323

Saram pión 0 ,152

Tétano 0 ,636
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Discapacidad Secuela Ponderación

M e n in g itis S treptococcus pneum oniae 0,615
H aem ophilus in fluenzae 0,616
Neisseria m en in g itid is 0 ,616
M en ingococcaem  ia 0 ,152
Sordera 0 ,229
Retardo m enta l 0 ,440
D é fic it m o to r 0 ,364
Trastornos convuls ivos 0,081

H epatitis  B 0 ,075

H epatitis  C 0 ,075

M alaria Episodios 0 ,178
Secuela neuro lòg ica 0 ,455
A nem ia 0 ,012

Enferm edad de Chagas In fe cc ió n 0 ,0 00
C ard iom iopa tía  con in su fic ie n c ia  card iaca congestiva  0 ,062
C ard iom iopa tía  sin in su fic ie n c ia  card iaca congestiva  0 ,270
V iserom esdia 0 ,240

Leishm aniasis V isceral 0 ,243
C utánea 0,023

Filariasis lin fá tic a H ydrocele > 15cm 0,073
B an c ro ftia n  lym phoedem a 0,109

O ncocercosis Ceguera 0 ,600
Comezón 0 ,068
Baja v isión 0 ,260

Lepra Casos 0 ,000
In h a b ilita c ió n  leprosa 0,152

Tracoma Ceguera 0 ,6 00
Baja v isión 0,271

Ascariasis In fecc ión  de in tens idad  a lta 0 ,0 00
D é fic it co g n itivo  con tem poráneo 0 ,0 06
Disparidad co g n itiva 0 ,463
O bstrucción  in te s tin a l 0 ,024

T richuriasis In fecc ión  de in tens idad  a lta 0 ,0 00
D é fic it co g n itivo  con tem poráneo 0 ,0 06
S indrom e d isen te rico  masivo 0,116
Disparidad cogn itiva 0 ,024

Enferm edad de H ookw orm In fecc ión  de in tens idad  a lta 0 ,000
A nam ia 0 ,024
Disparidad co g n itiva 0 ,024
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Discapacidad Secuela Ponderación

In fecc ión  tra c to  resp ira to ria  baja Episodios 0,279
Secuela crón ica 0 ,099

In fecc ión  tra c to  resp ira to ria  a lta Episodios 0,253
Faring itis 0,070

O titis  media Episodios 0,023
Sordera 0 ,229

Hem orrag ia  m aterna Episodios 0 ,0 00
Anem ia severa 0,093

Sepsis m aterna Episodios 0 ,000
In fe rtilid a d 0 ,180

Desórdenes h ipertensos de em barazo 0 ,000

Faena obstru ida Episodios 0 ,000
Cesárea 0 ,349
Inco n tin e n c ia 0,025
Fístula re c to -va g in a l 0 ,4 30

A bo rto Episodios 0 ,0 00
In fe rtilid a d 0 ,180
In fecc ión  del área rep roductiva 0,067

Bajo peso al nacer 0 ,106

Trauma y asfix ia  al nacer 0 ,3 64

M a ln u tr ic ió n  en energías y pro te ínas Desgaste 0,053
Im ped im en to  en c re c im ie n to 0,002
Incapacidad de desarro llo 0 ,024

D é fic it de yodo Papera (G1+G2) 0 ,000
Incapacidad de desarro llo  leve 0 ,006

D é fic it de V ita m in a  A X erop ta lm ia 0 ,000
C ica triz  córnea 0 ,2 74

A nem ia por d é fic it  de h ierro Leve 0,0 00
M oderada 0,011
Severa 0 ,092
D isparidad co g n itiva 0 ,0 24

D iabetes me11 i tus Casos 0 ,150
Pie d iabé tico 0 ,1 34
Neuropatía 0,072
R e tinopa tía -cegue ra 0 ,5 44
A m p u ta c ión 0,112
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D isca p a c id ad S ecue la P on d e ra c ió n

Desórdenes endocrinos 0,105

Desórdenes depresivos un ipo la res Episodios 0 ,425
D istim ia 0 ,140

Desorden a fe c tiv o  b ip o la r 0,361

Esquizofrenia 0 ,4 75

Epilepsia 0,111

a lcoho lism o 0 ,155

A lzh e im e r 0 ,6 66

Parkinson 0 ,353

Esclerosis m ú ltip le 0,411

D rogadicc ión 0 ,252

Desorden post tra u m á tico 0 ,105

Desorden obsesivo -com pu ls ivo 0 ,1 24

T ranstorno de pánico 0 ,157

Insom nio 0 ,100

M ig raña 0 ,0 30

Retardo m enta l m edio 0,361

G laucom a V isión baja 0 ,243
Ceguera 0 ,6 00

C atara tas V is ión baja 0 ,259
Ceguera 0 ,5 44

Desórdenes de v is ión  por edad V isión  baja 0 ,269
Ceguera 0 ,6 00

Pérdida de escucha 0,161

Enferm edad reum ática  del corazón 0 ,232

Enferm edad h ipertensa  del corazón 0 ,232

E nferm edad cerebrovascu la r P rim eros casos 0 ,9 20
S obrev iv ien tes 0 ,2 64

Enferm . in fla m a to ria  del corazón 0,232
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Discapacidad Secuela Ponderación

EPOC 0 ,160

Asma 0,041

Úlcera pép tica 0,031

Cirrosis hepática 0 ,330

A p e n d ic itis 0,463

N e fr it is  y ne frosis G lom éru la
Enf. renal te rm in a l

0,093
0,099

H ip e rtro fia  p ro s tá tica  benigna 0,038

Enferm edad de la piel 0 ,0 56

A rtr it is  reum ato ide 0 ,194

O s te o rtr it is  Cadera
Rodilla

0 ,125
0 ,125

D o lo r de espalda baja Episodios 0,061
Disco inve rtebrado  c rón ico  0,115

D efecto de pared abdom ina l 0 ,850

A nencefa lia 0 ,850

A tresia  a n o rre c ta l 0 ,8 50

Endidura lab ia l 0,041

Endidura pa la tin a 0,079

Agenesis renal 0 ,8 50

S índrom e de dow n 0 ,593

A nom alías congén itas  del corazón 0,323

Epina b ifid a 0,593

Caries den ta l 0,081

Enf. p e rio d o n ta l 0,001

Sin den tadu ra 0,031

Fuente: OMS (2003)
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Glosario

1. Acciones: son aquellas que perm iten  el logro de los medios fundam enta les .

2. Acc iones com p lem en ta r ias :  son aquel las que, llevadas a cabo de manera con jun ta ,  
pe rm iten  reduc ir  costos o m e jorar  los resu ltados respecto de la pos ib i l idad de hacerlas 
por separado.

3. Acciones imprescindib les: son aquellas que deben ser l levadas a cabo de cua lqu ier manera 
y en p r im er lugar.

4. Acciones imprescindib les m u tuam en te  exc luyentes: son aquellas acciones imprescindib les 
que solo pueden ser realizadas una a la vez, por lo que es necesario e legir a lguna de las 
p lanteadas.

5. A cc io ne s  im p re s c in d ib le s  ún icas :  es a q u e l la  a cc ión  im p re sc in d ib le  que no t ie n e  
a lte rnat ivas .

6. A c t iv id ad :  acciones necesarias en un proyecto  para obtener, a par t i r  de un c o n ju n to  de 
in s u m o s  o recursos, los c o m p o n e n te s  y el p ro d u c to  del p roye c to  en un período  
d e te rm inado .

7. Aná l is is  de sens ib i l idad:  m é todo  que p e rm ite  d e te rm in a r  posibles var iac iones en la 
r e n t a b i l i d a d  e sp e rada  de un p r o y e c to  a n te  c a m b io s  en v a r ia b le s  que no son 
c o m p le ta m en te  seguras.

8. A nu a l ida d :  c o n ju n to  de dos o más f lu jos  de igual m onto ,  equ id is tan tes  en el t iem po.

9. Arbol de causas-e fectos: herramienta que perm ite  observar las causas directas e indirectas
de un p rob lem a centra l ,  sus princ ipa les e fectos y la re lación de causalidad entre  ellos.

10. Arbo l de m ed ios- f ines :  herram ien ta  que perm ite  c la r i f ica r  el ob je t ivo  centra l  de un
proyecto  y los f ines que se desprenden del mismo, así com o los medios de que se d ispone 
para a lcanzarlo . Es la versión pos it iva del árbol de causas-e fectos.

11. Bene fic ia r ios :  pob lac ión  ob je t ivo  hacia la cual se o r ien ta  un proyecto, p rograma o plan.

12. Bene fic io :  im p ac to  pos it ivo  generado por un proyecto , p rograma o plan.
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13. Benefic ios ind irectos: benef ic ios que genera un proyecto, pero que no están re lacionados 
con la pob lac ión  o b je t ivo  y /o  los ob je t ivos  pr inc ipa les  del mismo.

14. Benefic ios marg ina les : benef ic ios  que se generan por el uso de una unidad adic ional de 
a lgún insumo o fa c to r  de p roducc ión .

15. Componentes: líneas de acc ión ; se encuentran  re lac ionados con los ob je tivos  específ icos 
o medios fun da m en ta le s  del proyecto.

16. Causas d irectas: son aquel las que a fec tan  d ire c ta m e n te  un problema.

17. Causas indirectas: son aquellas que afectan un prob lema por medio de las causas directas.

18. Corto  plazo: período de t iem p o  en el que se observan los avances inm ed ia tos  de un 
p royecto  y la marcha del m ismo. Por lo general,  es m enor a un año.

19. Costos: son los recursos que se dest inan  a la rea l ización  de un proyecto, p rograma o 
plan.

20. Costo de o po r tu n ida d :  representa el va lo r  de la a l te rn a t iva  desechada al escoger u t i l iza r  
un fa c to r  de producc ión ,  insum o o cua lqu ie r  t ip o  de recurso m one ta r io  o no moneta r io .

21. Costos hundidos:  son aque l los  que no se pueden recuperar o que están re lac ionados con 
fac to res  sin a l te rn a t iva  de uso.

22. Costo u n i ta r io :  va lo r  de una unidad  del bien en cuestión.

23. Efectividad: relación entre los recursos sacri f icados y el im pacto  obten ido  por un proyecto, 
p rogram a o plan. La m ayo r e fec t iv idad  se alcanza al hacer un uso ó p t im o  de los recursos 
d isponibles, a lcanzando  los im pac tos  esperados de la invers ión.

24. Efectos del prob lema p r inc ip a l :  son aquel los que se producen debido a la presencia del 
p rob lem a pr inc ipa l y que p erm iten  im a g in a r  la s i tuac ión  que exist ir ía si el p royecto  no 
se im p lem enta ra .

25. Efectos actuales: son aquel los que existen en la a c tua l idad  y pueden ser observados.

26. Efectos d irec tos :  son aquel los que se desprenden d irec ta m e n te  del p rob lem a pr inc ipal.
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27. Efectos ind irec tos :  son aquel los que se re lac ionan con el p rob lem a p r inc ipa l m ed ian te  
los d irectos.

28. Efectos potenc ia les:  son aquel los que aún no se producen, pero que es muy posib le que 
aparezcan en un fu tu ro  p róx imo.

29. Evaluación ex ante : p roporc iona cr i ter ios para dec id ir  si un p royecto  debe im p lem enta rse  
o no. Ordena los proyectos de acuerdo con su efic iencia para alcanzar las metas propuestas.

30. Evaluación ex p o s t : ana liza y cu a n t i f ica  el im p a c to  del p royecto  en re lac ión con las 
metas propuestas y los efectos esperados sobre los grupos sociales benefic iar ios.

31. External idades: e fec tos  (pos it ivos  o negativos) p roduc idos  no in te n c io n a lm e n te  por 
a ct iv idades o fac to res  de p roducc ión  ajenos al p roye c to  en sí.

32. Factores externos: condic iones o eventos externos sobre los cuales se t iene poco o n ingún 
con tro l ,  y que pueden a fec ta r  de a lguna fo rm a  el desarro l lo  de un plan, p rogram a o 
proyecto.

33. Fines: son las consecuencias posit ivas que se espera lograr con la resolución del problema. 
Se e ncuen tran  v incu lados  a los e fec tos  de d icho  problema.

34. Fin ú l t im o :  const i tuye  el prob lema sectorial a cuya solución se espera co n t r ib u i r  med iante  
el proyecto. Este f in  se encuentra  re lac ionado con el ú l t im o  nivel del árbol de objet ivos.

35. Flujo de caja : estado de cuenta  que resume las e ntradas  y sal idas efectivas de d ine ro  a lo 
largo de la vida ú t i l  del p royecto, y  que se cons truye  a p a r t i r  de los c ro nogram as  de 
a c t iv idades  del m ismo. Si este estado solo incorpora  las salidas de d inero, se le conoce 
com o «flu jo  de costos».

36. Grupos foca les: técn ica  de leva n ta m ie n to  de in fo rm a c ió n  que congrega a un g rupo  de 
personas relacionadas con el proyecto que se va a desarrollar, con el ob je tivo  de someter las 
a un c o n ju n to  de p reguntas  es truc tu radas  asociadas con el tem a  de interés.

37. Gastos de inversión: son los gastos llevados a cabo antes de in ic ia r  la ac t iv idad  opera tiva  
del p royecto  y que perm iten  ponerla  en marcha.



2 0 0  | E v a l u a c i ó n  s o c i a l  de  p r o y e c t o s  p a r a  p a í s e s  en  d e s a r r o l l o

38. Gastos de operación  y m a n te n im ie n to :  gastos en los que incurre  una compañía  para 
poder desarro l lar sus act iv idades de manera regular.

39. Gravedad del p rob lem a: grado de avance del m ismo; suele ser expresado en porcenta jes 
re fer idos al logro de ob je t ivos  específ icos.

40. Hor izonte  de e jecución del proyecto : es el período duran te  el cual la ins t i tuc ión  ejecutora 
estará incu rr iendo  en gastos deb ido al proyecto.

41. Im pac to :  e fectos que se producen en la poblac ión  o b je t ivo  como consecuencia de la 
e jecuc ión de c iertas act iv idades o programas.

42. Ind icadores: var iab les cu a n t i ta t iv a s  que perm iten  m edir  el c u m p l im ie n to  de un ob je t ivo  
específ ico.

43. Invers ión: etapa en la cual se realiza la construcc ión  y demás act iv idades para el m onta je  
de un proyecto. En a lgunos casos, la etapa de inversión se realiza en s im u ltá ne o  con la 
etapa de operac ión  (como en el caso de proyectos cont inuos).

44. Largo plazo: período de t iem po  en el que es posible observar el e fecto  f ina l de un proyecto 
o act iv idad. Por lo general,  es m ayo r a c inco años.

45. Líneas de cor te :  costo m áx im o  aceptab le  por benef ic ia r io ,  f i jad o  por la ins t i tu c ió n  
e jecuto ra  de acuerdo con su exper ienc ia  pasada y que se usa com o pa rám etro  de 
com parac ión  para d e te rm ina r  si los p royectos que se proponen son o no convenientes. 
Deben ser e laboradas según el t ipo  de proyecto.

46. L incam ientos  de la in s t i tu c ió n :  con jun to  de estra teg ias que una ins t i tu c ió n  establece 
con el p ropósito  de a lcanzar los ob je t ivos  para los que fue  creada.

47. Lluvia de ¡deas: l is tado de ideas que un co n ju n to  de personas lanza sin gua rdar un orden 
específ ico, con la f ina l ida d  de ponerse de acuerdo sobre a lgún tema en part icular.

48. M a tr iz  de marco lóg ico: es una herram ien ta  que con tr ibuye  a entender,  de manera clara, 
la natura leza del prob lema que se quiere resolver, reduc ir  ambigüedades respecto del 
p la n te a m ie n to  de los ob je t ivos  de la solución  del m ism o así com o la fo rm a  de m ed ir  su 
logro, y fac i l i ta r  la fo rm ulac ión  y posterior evaluación de los posibles proyectos planteados. 
La m a tr iz  con t iene  los ob jet ivos, a diversos niveles, de d ichos proyectos, que son: el fin,
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el p ropósito , los com ponentes  y  las acciones; así com o sus ind icadores, los medios de 
ve r i f icac ión  de estos ú l t im o s  y los supuestos que deben cum p l i rse  para poder a lcanzar 
los ob je t ivos  propuestos.

49. M ed iano  plazo: período de t ie m p o  en el cual se puede observar el c u m p l im ie n to  de 
a lgunos logros parciales del p royecto  que se está e jecutando. Por lo general, se encuentra  
entre  uno y c inco años.

50. Medios: acciones que p e rm i t i rá n  so luc ionar el prob lem a cen tra l  que se analiza, y que 
a tacan las causas del m ismo.

51. Medios funda m e n ta le s :  son aque l los  que atacan las causas d irec tas  del prob lema.

52. Medios  de v e r i f icac ión :  fuen tes  de in fo rm a c ión  a p art i r  de las cuales es posible cons tru ir  
y c u a n t i f ica r  los ind icadores.

53. M e ta :  resu ltado esperado de un proyecto, l igado a la can t idad  de t iem po, calidad y 
can t idad  del p rod uc to  que genera un proyecto.

54. Ob je tivo  cen tra l :  es el p r inc ipa l  ob je t ivo  del p royecto  que se propone. Es la so lución  del 
prob lem a centra l  que m o t iv ó  d ich o  proyecto.

55. Ob je tivos específ icos: enunc iados  que desagregan un ob je t ivo  general.

56. O pe rac ió n :  e tapa d u ra n te  la cua l se rea l izan  los desem bo lsos  necesarios  para el 
desenvo lv im ien to  de las ac t iv idades  asociadas al p royecto ;  d u ra n te  esta etapa tam b ién  
se percibe gran parte  de los benef ic ios  que este genera.

57. Período cero: m o m e n to  en el que se in ic ia el p royecto  y que, por lo general, co inc ide  con 
aquel en el que se realizan los gastos preopera t ivos o de inversión. En d icho  período se 
evalúa la bondad del p royecto  ex ante.

58. Población a fectada o dem anda po tenc ia l :  g rupo  social, área geográ f ica  o in s t i tuc ión  que 
sufre el prob lem a que se quiere  resolver.

59. Población benefic iaría: g rupo social, área geográfica o ins t i tuc ión  que recibe los benefic ios 
del proyecto.
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60. Población caren te  o demanda e fec t iva :  g rupo  social, área geográf ica  o ins t i tu c ión  que 
necesita e fe c t iva m e n te  los servicios o frec idos por el proyecto. Se estima deduc iendo  la 
pob lac ión  ya a tend ida  por o tras ent idades de aquella que requiere el servic io o pob lac ión  
afectada.

61. Población de referencia: grupos sociales, áreas geográf icas o inst i tuc iones que com par ten  
ca rac ter ís t icas  s im i lares  a las que serán a tend idas  por el proyecto.

62. Población ya a tend ida  por o tras ent idades u o fe r ta :  grupos sociales, áreas geográf icas  o 
ins t i tu c io n e s  cuyos reque r im ien tos  ya son cub ie r tos  por o tros organismos púb l icos  o 
privados.

63. Precios de m ercado: precios de equ i l ib r io  generados a p a rt i r  de la co inc idenc ia  de o fe rta  
y demanda.

64. Precios sociales o sombra: va lo rac ión  social de los bienes y servicios que se deducen a 
pa r t i r  de sus usos a lte rn a t ivos  o escasez re lat iva.

65. Pre invers ión: e tapa del proyecto  d uran te  la cual se realizan todos los estudios (a nivel de 
idea, perf i l ,  p re fact ib i l idad,  fac t ib i l idad  o diseño) necesarios para de te rm ina r la v iab i l idad  
del p ro ye c to ,  con el p ro p ó s i to  de to m a r  la d ec is ió n  de m o d i f ic a r lo ,  p os te rg a r lo ,  
a b a n d on a r lo  o e jecuta r lo .  Es posib le que en esta etapa se realicen las a c t iv idades  
necesarias para in ic ia r  la invers ión, s iempre que se haya optado  por la e jecuc ión  del 
proyecto.

66. Problema p r inc ipa l :  s i tuac ión  negativa  que a fec ta  a un g rupo social, área geográ f ica  o 
ins t i tu c ió n .  Es aque l lo  que se in ten ta  so luc io na r  con el proyecto.

67. P roduc t iv idad :  p roducc ión  generada por el uso de una unidad adic ional de un fa c to r  de 
p roducc ión  o insumo.

68. Programa: estra teg ia  de acción cuyas d irec tr ices  de te rm inan  los medios que, a r t icu lados  
de manera g e renc ia I , perm iten  dar una so luc ión  in tegra l a los problemas iden t i f icados .  
Como estra teg ia, un programa con t iene  los ob je t ivos  y metas, el c o n jun to  de proyectos 
e leg ib les y el plan de inversiones. Los programas se def inen  en té rm inos  de ob je t ivos  de 
ca rác te r  m u lt ise c to r ia l .
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69. Propósito: es el cambio  que se debería observar al f ina l iza r  el proyecto, y que, en té rm inos 
prácticos, es el ob je t ivo  cen tra l  del proyecto.

70. Proyecto: un idad operac iona l que v incu la  recursos, acciones y com ponentes  du ra n te  un 
período determ inado  y con una ubicac ión  def in ida, para resolver problemas o necesidades 
de la población. Debe fo rm ar parte integral de un programa; los proyectos son las unidades 
por medio  de las cuales se m a te r ia l iza n  y e jecutan los planes y programas.

71. Ratio b en e f ic io -co s to  (B/C): in d icad o r  que perm ite  ha l la r la re lación ex is ten te  entre  el 
va lo r actua l de los ingresos y el va lo r  actua l de los costos del p royecto  ( inc lu ida  la 
inversión). Debe ser mayor que uno (1) para que el proyecto pueda ser considerado rentable.

72. Resultado: cam b io  real a lcanzado  y que se expresa a través de los productos  o im pac tos  
generados por un proyecto, p rogram a o plan.

73. S ituac ión  con p royecto :  es aquel la  que en fren ta r ía  la pob lac ión  ob je t ivo  si es realizado 
el proyecto.

74. S ituac ión  sin p royecto : es aquella  que enfren ta r ía  la poblac ión  ob je t ivo  si no es realizado 
el proyecto, y que, sin embargo, puede representar una serie de benefic ios para ella.

75. Soles nom ina les  o corr ientes :  soles va lo r izados  en moneda de cada año de referencia.

76. Soles reales o constantes:  soles «estandarizados», a los que se les ha descon tado  el 
e fec to  de la in f lac ión ,  y re fer idos a un año base. Permite ca p tu ra r  el poder adqu is i t ivo  de 
la moneda a lo largo del t iem po.

77. Tasa de descuento:  tasa a la cual se trae  a presente un va lo r  específ ico, con el p ropósito  
de e l im ina r  el e fec to  del costo de o po r tun id a d  del d inero. Por lo general,  se u t i l iza  el 
costo de o po r tun ida d  del cap ita l  del invers ion is ta  o in s t i tu c ió n  que t iene  que to m a r  la 
decisión de invers ión.

78. Va lo r  ac tua l :  es el valor, en té rm in o s  de d inero  de hoy, de una can t idad  que se recibirá o 
pagará en el fu tu ro ,  al cons iderar  el costo de o po r tun ida d  del d inero por el paso del 
t ie m p o  o tasa de interés.

79. Valor anual equiva lente: este ind icador convierte  en anualidades cantidades que se reciben 
o pagan en un período de t ie m p o  ún ico  de te rm inado .
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80. Valor residual: ind ica cuá n to  es lo que se puede rec ib ir  al l iqu ida r  el proyecto, y depende 
del va lo r  que t ienen  los act ivos  y los pasivos del m ism o cuando  f ina l iza  su vida úti l .

81. VAN: es el va lo r ac tua l  de los benef ic ios  netos que genera el proyecto. Mide, en moneda 
de hoy, cuán to  más r ico es el Invers ion ista  o cuán to  m ayo r b ienestar se genera a la 
pob lac ión  b enef ic ia r la  si se real iza el proyecto, en vez de co locar los recursos en la 
act iv idad  que t iene  com o ren tab i l idad  la tasa de descuento.

82. Vida ú t i l :  es el n úm ero  específ ico de años en que el p royecto  está en capacidad de 
generar una renta económica.



Títu los publicados

El com p o rta m ie n to  hum ano en las organ izaciones. Javier Flórez. Lima: Universidad del Pacífico 
(1a ed ic ión correg ida  1994).

D ecisiones económ icas en la empresa. Folke Kafka. Lima: Univers idad del Pacíf ico (1992).

Deuda e x te rn a : de l p rob lem a  a la pos ib ilid ad . Hernán garr ido -Lecca. Lima: Universidad dei 
Pacíf ico (1992).

Casos de e xp o rta c ión . Óscar Jasaui. Lima: Univers idad del Pacíf ico (1992).

E valuac ión  e stra tég ica  de p ro yecto s  de invers ión . Folke Kafka. Lima: Universidad del Pacíf ico 
(2a edic ión  1993).

In tro d ucc ió n  a los negocios in te rnac iona les. David Mayorga y Patr icia Araujo. Lima: Universidad 
del Pacíf ico (2° edic ión  1995).

C on ta b ilid ad , finanzas  y econom ía  para  pequeñas y m edianas empresas. Jorge González 
Izquierdo y Julián Castañeda. Lima: Univers idad del Pacíf ico (23 ed ic ión  1995).

In tro d u c c ió n  a la banca. David Ambrosín i.  Lima: CIUP (2a ed ic ión  2001).

C on ta b ilid a d  in te rm e d ia  -  tom o  I. Estados fin a n c ie ro s  y cue n ta s  de l activo . Esteban Chong. 
Lima: Universidad del Pacíf ico (1992).

P rin c ip io s  de em presas esta ta les  y p riv a tiz a c ió n . A ug u s to  A lvarez Rodrich. Lima: Universidad 
del Pacíf ico (1992).

A ná lis is  de dec is iones en e n to rno s  inc ie rtos , cam b ian tes  y com ple jos. José Salinas. Lima: 
Universidad del Pacíf ico (2a ed ic ión 1996).

A ná lis is  estad ís ticos  para  la tom a  de dec is iones en a d m in is tra c ió n  y econom ía. José Salinas. 
Lima: Universidad del Pacíf ico (1993).

M a rke tin g . M a ur ic io  Lerner y A lbe rto  Arana-Reyes. Lima: Univers idad del Pacíf ico (1993).  

M a croeconom ía  para  la empresa. Folke Kafka. Lima: Univers idad del Pacíf ico (1994).



Técnicas e stad ís ticas  de p re d ic c ió n  a p licab les  en e l cam po em presaria l. Jorge Cortez Cumpa. 
Lima: Universidad del Pacíf ico (1994).

M a croe con om ía  de una econom ía  ab ie rta . María A m paro  Cruz-Saco. Lima: Universidad del 
Pacíf ico (1994).

Casos sobre  decisiones de m a rk e tin g  en em presas peruanas. G ina Pipoli  de Butrón. Lima: 
Universidad del Pacif ico (1994).

Finanzas in te rn a c io n a le s : un en fo q u e  para  La tinoam érica . Carlos Cardoza, Dagoberto  Díaz y 
A lbe r to  Tarabotto . Lima: Univers idad del Pacíf ico (1994).

F in a n c ia m ie n to  de p royectos. Óscar Jasaui. Lima: Universidad del Pacif ico (1994).

Casos en s is tem as de in fo rm a c ió n  g e n e ra l: la experienc ia  peruana. R icardo Rodríguez. Lima: 
Universidad del Pacíf ico (1994).

Casos en negoc ios  in te rnac ion a les . Juan Carlos M a th e w s  y Joseph Gan itsky  (editores. Lima: 
Universidad del Pacíf ico (1994).

Econom ía agraria . Geoffrey Cannock y A lberto  Gonzáles-Zúñiga. Lima: Universidad del Pacífico
(1994).

La s is tem ica , los s is tem as b landos y los s istem as de in fo rm a c ió n . Ricardo Rodríguez. Lima: 
Universidad del Pacíf ico (1994).

M é to d o s  y  p ro ce d im ie n to s  de in ve s tig a c ió n  de m ercado. M a u r ic io  Lerner y Luis Echegaray. 
Lima: Universidad del Pacif ico (1994).

Casos en agroem presa. Juan Carlos M a th ew s  y Joseph Ganitsky (editores). Lima: Universidad 
del Pacíf ico (1994).

Ética y negocios para  A m érica  Latina . Eduardo Schm id t .  Lima: Univers idad del Pacíf ico-OXY 
(3a ed ic ión  2000).

El m a rke tin g  y sus a p licac iones a la rea lid ad  peruana. Glna Pipoli. Lima: Universidad del Pacífico. 
(2a ed ic ión  1999).



C a p ita l hum ano, in s titu c io n e s  y c re c im ie n to . Jorge Fernández-Baca y Janice Seinfeld. Lima: 
CIUP (1995).

Econom ía de las p o lít ic a s  sociales. Carlos Parodi. Lima: CIUP (1997).

D inero, p rec io s  y  tip o  de cam bio. Jorge Fernández-Baea. Lima: CIUP (3a edic ión 2000).

La a d m in is tra c ió n  e stra tég ica  de la m e rca d o te cn ia  en la em presa peruana. David M ayorga  y 
Patr icia Araujo . Lima: CIUP (1997).

Finanzas co rp o ra tiva s : un en foque  para  e l Perú. David W ong. Lima: CIUP (2a ed ic ión  2000).

E valuac ión  de estados fin a n c ie ro s : a ju s tes  p o r  e fe c to  de la in f la c ió n  y a ná lis is  financ ie ro . 
Pedro Franco. Lima: CIUP (3a ed ic ión  2004).

Evaluac ión  p rivada  de proyectos. A r le t te  Beltrán y Hanny Cueva. Lima: CIUP (2a edic ión  2003).

M icroeconom ia . Teoría y  ap licaciones, tom o  I y II. Jorge Fernández-Baca. Lima: CIUP (1a edición 
correg ida  2003).

In tro d u cc ió n  a la teoría  de las re lac iones in te rnac iona les . M anuel M indreau. Lima: CIUP (2001).

M a rk e tin g  e s tra té g ico  en la em presa peruana. David M ayorga  y Patr icia Araujo . Lima: CIUP 
(2002).

Dinero, banca y  m ercados financ ie ros . Jorge Fernández-Baca. Lima: CIUP (2003).

E con om e tria  ap licada. Juan Francisco Castro y Roddy Rivas-Llosa. Lima: CIUP (2003).

Del GATT a la 0 M C  (1 9 4 7 -2 0 0 5 ): la econom ía  p o lít ic a  in te rn a c io n a l d e l s is tem a  m u lt i la te ra l  
de com erc io . M anue l M indreau  M o n te ro .  Lima: CIUP (2005).

O rgan izac ión  in d u s tr ia l. Jorge Fernández-Baca. Lima: CIUP (2006).

Finanzas em presaria les: la dec is ión  de inve rs ión . Jesús Tong. Lima: CIUP (2006).

El p la n  de m á rke tin g . David M ayorga  y Patr icia Araujo . Lima: CIUP (2007).



S e  t e r m in ó  d e  im p r im ir  en  l o s  t a l l e r e s  g r á f i c o s  de  

T a r e a  A s o c i a c i ó n  G r á f i c a  E d u c a t i v a

P a s a je  M a r í a  A u x i l i a d o r a  156-164 -  B r e ñ a  

C o r r e o  e.: t a r e a g r a f ic a @ ta r e a g r a f ic a .c o m  
P a g in a  w e b : w w w . ta r e a g r a f ic a .c o m  

T e lé f o n o :  332-3229 F a x : 424-1582 
A b r i l  d e l  2011 L i m a - P e r ú

mailto:tareagrafica@tareagrafica.com
http://www.tareagrafica.com


S Evaluación social de proyectos 
para países en desarrollo
ARLETTE BELTRÁN BARCO 
HANNY CUEVA BETETA

niveles de desarrollo humano. Sin embargo, los recursos disponibles para dicha inversión social no han crecido al mismo ritmo 
que los requerimientos, lo que hace imperativa una adecuada selección de las intervenciones por realizar. Más aun, las 
decisiones de inversión no siempre se toman sobre la base de una evaluación de los rendimientos sociales y económicos de 
diferentes alternativas, sino que muchas veces responden a procesos de selección basados tan solo en las tendencias 
históricas o en la intuición y presión de los tomadores de decisiones.

Con el objetivo de contribuir a la mejora del proceso de toma de decisiones en este campo, este libro ofrece una metodología 
de trabajo y una serie de herramientas relativamente simples para llevar a cabo tres procesos fundamentales en toda 
evaluación de proyectos sociales. Primero, ¡a adecuada identificación de las principales necesidades que requieren ser 
atendidas y de las principales alternativas de solución. Segundo, la formulación de estas alternativas incluyendo la estimación 
de los costos que involucran. Por último, la evaluación de las posibilidades para determinar cuál es la más conveniente desde 
el punto de vista social -aquella que permitirá satisfacer las necesidades existentes de la mejor manera y con el menor costo 
económico y social para el país-.


