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PROLOGO 

ras preocupaciones acerca de la Evaluaci6n Social de Proyectos de 

Invei:si61. se manifiestan s6lo despues de la II Guerra 1-bndial. Las .

pnneras exposici.ooes sis�ticas al mspecto se ubican en la se

<JUlda mitad de la dácada de los 60: y, la difusi6n ocrco téarlcas 

en el anbito de los paises en que se utilizan y por las instituci� 

nes que las patrocinan se da desde inicios de la década de los 70. 
  

Eh el caso peruano su difusioo está intimanente l_igada al desarro

llo de los CUrsos de Proyectos de Inversioo del Instituto de Pla

neamiento de Lima (IPL) de la Ulivei:sidad Nacional de Ingenierla. 

Eh la actualidad existen sustentadas varias metodologías de Evalua 
. 

cioo Social de Proyectos. El cbjetivo del presente trabajo es expo 

nerlas y deso.t>rir la vinculaci6n que oon la Teoría Ecc:n611i.ca y la 

práctica de la gesti&l de la actividad econ6nica tienen ellas. 

El planteamiento del trabajo en lo que a enfoque te6rioo de la F.co 

nanía en la Evaluaci6n Social se refiere me fueren aclaradas por 

mi asesor de tesis, el P:rof. Wilfredo Sanchez G. ; mis interrogan -

tes mspecto de tk:ni.cas y pxáctica de la Evaluaci6n Btpresarial 

fueroo aclaradas en el CUrso de Evaluaci&l Elrpresarial de Proyect:a; 

de Inversi&, dictaa:, por el Prof. Arturo Velasquez J. en el marco 

del IV CUrso de Extensi&l para Ejecutivos del IPL. Igualnente, di� 
' 

ron luz a mis pmc:>cq)aciooes las f:ugaces entrevistas que tuve que 

prq>iciar con cxnocidas persmalidades en el qoohacer de la Evalua 
. 

-

cioo Social. La :revisi61 de la tesis estuvo a cargo de los profeso 

res Arturo Velasquez J. y Hurrcerto Ruiz R. quienes me hicieren � 

liosas observaciooes. A todos ellos mi _agradecimiento, sin que ello 

signifique que los culpe por tock> ni por parte del contenido del 

presente trabajo, qUe es de mi absoluta responsapilidad. 

Sixto Reg\e'la M. 



I N T R o D u e e I o N 

Una de las preocupaciones fundamentales de la econo 

m!a, tal como se enseña en los Pr�gramas de Econom!a,es 

la as�gnaci6n adecuada de los recursos. Mas, hasta des 

pu�s de· la s�gunda_ guerra mundial, y en el contexto del 

mundo occidental, la teoría y la práctica de la as�gna

ci6n adecuada de los recursos se limit6 al campo empre 

sarial a pesar de que ya en la d�cada del '30 se requi 

ri6 la intervenci6n del Estado para la conducci6n de la 
1 

actividad econ6mica nacional. La teoría Keynesiana ocu 

p6 un puesto estelar como fundamentadora de la teoría -

para la política econ6mica de la conducci6n de las eco 

nom!as consideradas como un todo, pero no proporcion6 -

instrumentos para la asigna�i6n de recursos a nivel se2_ 

torial o local tomando como punto· de partida el contex 

to general de la actividad econ6mica¡ �sta es precisa

mente la preocupaci6n de la Teoría de la Evaluaci6n So 

cial de Proyectos. 

La Evaluaci6n Social de P:z;-oyectos tiene expresiones 

acabadas s6lo a partir de la d�cada del '60, no obstan

te sus bases conceptuales se encuentran en la teoría 

Neocl!sica de fines del s�glo pasado y que las investi-

_gaciones al respecto comienzan en la d�cada del '50. En 

la actualidad se presentan más de una posici6n metodol6 

_gica para la evaluaci6n.social de proyectos. La preoc� 

paci6n central ·del presente trabajo es sustentarlas y 



señalar sus dif'e:rericias y alcances. 

La exposici6n del pres·ente trabajo empieza con la 

sustentación de los m�todos y t�cnicas de ·evaluaci6n co 

munmente aceptados en nuestro medio� Esto es necesario

por dos motivos : porque así es posible trazar el queh� 

cer evaluativo empresarial definiendo sus límites; y 

porque entre la evaluación empresarial y la evaluación

social existe cierta similitud, como se podrá comprobar 

en el transcurso del presente trabajo (los indicadores

que utilizan son los mismos). Sin emba!go, la similitud 

es fundamentalmente de forma a pesar de que ambas se 

sustentan en el enfoque neoclásico. Esto se debe a que 

la evaluaci6n empresarial se levanta sobre la teoría de 

la demanda y de la producci6n, mientras que la evalua-

ci6n social se levanta sobre la economía del bienestar, 

donde la teor!a del bienestar es· la sustentación neoclá 

sica del comportamiento de todos los mercados int�gra-

dos. En esencia, se puede considerar que la evaluación

social puede utilizar ia informaci6n bruta que propor-

ciona la evaluación empresarial, la cual e.s transforma

da con la utilización de factores de ponderaci6n llama 

dos precios·de cuenta o precios sombra. 

En la s�gunda parte s� exponen las conclusiones de 

una suscinta aver�guaci6n del desarrollo de la teoría e 

conóm.ica. Esto es necesario para ubicar conceptual e 

históricamente las preocupaci6nes de la evaluación so 



cial y poder definir la base ·teórica de sus instrumentos 

y razonamientos-. Asimismo, esto nos permite establecer -

los límites y alcances de cada expresi6n de la teor!a e 

con6mica y el_ grado de complementariedad que en la actua 

lidad asumen. E� todo caso, este cap!tulo permiti6 al 

suscrito ubicar las preocupaciones de la evaluación so 

cial en el campo espec!fico de la teoría neoclásica del

bienestar, y as!, tener conciencia de la complementarie

dad entre la teor!a Keynesiana y la teoría neocl&sica p� 

ra la administración de las economías occidentales. 

En la tercera parte se hace una sucinta exposición -

de los sistemas de planificación que _se dan en la actua

lidad. Esto es necesario toda vez que no existe un m�to 

do de evaluaci6n social que de manera explícita no se re 

fiera a �l. Mas aiin, en las economías occidentales se 

tienen sistemas de planificaci6n que de una u otra for 

ma, son instrumentos potenciales y reales para la ges't'-:

ti6n del desarrollo econ6mico. Por otro lado, los m,to-

dos de evaluaci6n social se pueden considerar como ins 

trumentos de selecci6n de proyectos para los programas -

de inversi6n. 

En el capítulo IV, se exponen los distintos métodos

de evaluaci6n social. Acá es necesario hacer una aclara

ci6n. Existen distintas tendencias.'que sustentan métodos 

de Evaluaci6n Social de Proyecto�.· Ellas son conocidas -

estereotipadamente como tenden�ias patrocinadas por el 



Banco Mundial, tendencias patrocinadas por ONUDI, la Es 

cuela de Chicago y la Escuela de Boston. 

Las tendencias patrocinadas por el BM, derivan sus 

instrumentos de an!lisis de Proyectos partiendo de la a 

ceptaci6n de una funci6n de bienestar de la econom!a 

que se supone es una situaci6n de uso 6ptimo de recur'

sos. Una vez aceptado dicho modelo, el trabajo consiste 

en fundamentar la correcci6n de los precios de mercado 

para lo cual toman como dato referencial los precios i� 

ternacionales, los cuales si representar!an precios com 

petitivos. Entre las tendencias patrocinadas por el BM 

se encuentran las sustentadas por Little-Mirrlees y por 

Squire-Tak. 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Des� 

rrollo Industrial (ONUDI) patrocin6 el trabajo de Sen, 

Dasgupta y Marglin. El trabajo que realizan estos auto

res se dá aceptando la funci6n neocl�sica de bienestar 

general. Los procedimientos para la derivaci6n de los 

factores de correcci6n asumen una complegidad tal que 

hay mucha diferencia respecto de los empleados por los 

autores que patrocina el BM. Esto se podrá apreciar en 

el capitulo IV. 

La Escuela de Chicago y la Escuela de Boston, cuyos 

representantes son Arnold aarberger y Daniel Schydlows

ky, respectivamente, plantean m�todos de evaluación cu

yas derivaciones de factores de corrección de precios -

se hacen presuponiendo esquemas de econom!as en dese-



q�ilibrio parcial y des·�quilibrio_ general. 

Como se puede ·apreciar, existe c�r4cte·r de ·afinidad 

conceptual entre los m�todos patrocinados por el Banco

Mundial y por .la ONUDI por un lado, y por Chic�go y Bo� 

ton por otro lado. En el presente trabajo s6lo se ver4n 

los primeros. Adicionalmente se hace una exposici6n de 

dos trabajos empíricos : el de N. Fedorenko y el suste� 

tado por el Grupo de Tecnol�gía del Acuerdo de Cart�ge

na. 

En el capitulo V se hace un an4lisis de los m�todos 

expuestos en el capítulo IV, procurando responder a las 

preocupaciones planteadas en el esquema de tesis y bus 

cando interrelacionar los temas expuestos en los cap!t� 

los I al IV. En el capítulo VI se exponen a�gunas con 

clusiones a las que se pudo arribar como consecuencia -

de la exposici6n en el capítulo V. 
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I. EVALUACION DE PROYECTOS

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Es necesario precisar un conjunto de conceptos bási

cos sobre los que se trabaja en el transcurso de la pr� 

sente investigaci6n�todos ellos referidos a la naturale

za y caracterizaci6n de los proyectos. 1/ 

1.1. PROYECTO 

Se entiende por proyecto todo lo referente a la posi 

bilidad de implementar una nueva unidad productiva o de 

servicios ( o.mejorar y/o ampliar una ya existente · ) -

desde su estado de idea hasta su pues·ta en marcha,previa 

decisi6n racional de conveniencia econ6mica y/o financie 

ra. Todo proyecto está sujeto a un desarrollo sistemáti

co desde su consideraci6n como idea hasta su ejecuci6n. 

1.2. ETAPAS DE UN PROYECTO 

El desarrollo de un proyecto puede considerar las si 

guientes etapas : i) Idea; ii) Perfil o estudio prelimi

nar; iii) Estudio de pre-factibilidad; iv) Estudio de 

factibilidad; v) Estudio de Ingeniería de detalles; vi)

implementaci6n o construcci6n; vii) Puesta en marcha ; -

viii) Operaci6n.

i) IDEA

1/ ILPES Gula para la Presentaci6n de Proyectos; S�glo -
XXI Editores, México- Este libro·tierie una muy buena ex 
plicaci6n acerca de ·1a naturaleza y car�cter de los pr� 
yectos de inversi6n. 
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Constituye el punto inicial del proyecto. S�gtin su -

naturaleza el proyecto puede identificar su idea origi-

nal en un estudio de mercado; en un plan de desarrollo ; 

en innovaciones tecn(?l6gicas; a presi6n política de una 

determinada regi6n o zona para·satisfacer algunas nece 

sidades básicas. 

ii) PERFIL O ESTUDIO PRELIMINAR

En esta etapa se seleccionan y presentan datos que 

permiten decidir la conveniencia o inconveniencia de em 

pezar un estudio más detallado y de mayor profundidad su 

jetos a la verificaci6n de existencia de fondos para su 

continuaci6n. En esta etapa se debe ll�gar a la certeza

de si el proyecto puede enmarcarse en el plano o políti

ca de desarrollo del_gobierno. 

iii) ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD

Es el planteamiento de cifras globales basados en es 

tudios de demanda· y de i�genierta básica; cifras que ·se 

r� utilizadas como datos para una primera evaluaci6n 

formal. 

iv) ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

El objetivo de esta etapa es ·decidir si el proyecto

se efect�a o no. Adicionalmente se decide c6rno debe ej� 

cutarse, para ello se estudia una serie de alternativas

entre las cuales se esc�ge la mejor' considerando la t�c 

nica más adecuada y la mejor ubicaci6n del proyecto. Es 

te estudio necesariamente incluye un c��n?,grama según el 
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cual se ejecutará el resto, 

v) ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLE

Una vez decidida la tecnol�gía. es necesario imple

mentarla. En esta etapa del proyecto se hacen planos de 

distribuci6n de planta, de ·utilizaci6n de maquinaria 

que puede ser combinada con tecnol�g!a nacional, con el 

imperativo de adecuar la nueva unidad a los requerimie� 

tos de producci6n especificado en el estudio de factibi 

lidad. Aquí se elaboran listas de pedidos los cuales se 

efectuan fundamentalmente ·en el mercado exterior. 

vi) IMPLEMENTACION O CONSTRUCCION

En esta etapa se construyen edific�os y se adec6an

los mismos a los requerimientos técnicos de la.ingenie

ría de producci6n. Esta etapa deja la planta lista para 

la prueba y puesta en marcha. 

vii) PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA

Etapa que sirve para dar entrenamiento al personal

y ajustes técnicos a las instalaciones. 

viii) OPERACION

Etapa final de todo proyecto cuyo éxito se sustenta 

en la habilidad_ gerencial y la habilidad técnica de sus 

servidores. 

1.3. FASES DEL PROYECTO DE INVERSION : 

- Fase "de pre-inversi6n;

- Fase 'de Inversi6n.
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.1:� 4. LA EVALUACION DE LOS PROYECTOS :: 

La evaluaci6n de proyectos "es una operaci6n inte -

lectual cuyo resultado conduce a aceptar ·;rechazar o 

clasificar un proyecto dentro de un orden de priorida-

des a través de ·un proceso continuo de análisis de re 

sultados parciales y finales en cada etapa del proyecto. 

Este proceso de evaluací6n requiere medir objetiva

mente ciertas m?gnitudes resultantes del estudio del 

proyecto y combinarlas en operaciones aritméticas a fin 

de obtener coeficientes de evaluaci6n, debiendo abordar 

problemas de valoraci6n, homogeneidad y extensi6n" y 

La evaluaci6n de proyectos se ·puede ·efectuar desde

el punto de vista de los intereses del empresario o en 

tidad ejecutora, o desde ·el punto de vista de la econo-

mía en su conjunto. Desde el punto de vista empresarial 

la evaluaci6n puede ser evaluaci6n econ6mica o evalua-

ci6n financiera; y desde ·e1 punto de vista de la socie

dad se denomina evaluaci6n social, también denominada a 

n!lisis econ6mico de proyectos de inversi6n. 

La evaluaci6n de proyectos se hace con diferente 

_grado de certidumbre·a1 final de cada una de ·1as etapas 

señaladas en el_ gr!fico nwnero l 

En el_gráfico se puede apreciar que la evaluaci6n -

2/ AGUIRRE, Walter e ISMODES, Julio -.Proy8cto·s de Inver 
si6n (conceptos fundamentales).- Editado por sus autores· 
Lt)ma 1981. 
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en té:rm.inos_generales se ·realiza hasta la etapa·de estu 

dio de factibilidad. Hasta esta etapa el horizonte · del 

proyecto se llama Fase "de Pre-rnversi6n,y se ·caracteri

za por pasar de una etapa a otra posterior s6lamente si 

se satisfacen positivamente los criterios de ·evaluaci6n. 

Las cuatro 1'.iltimas etapas son de ·inversi6n. 

Como· se puede ·apreciar1también la evaluaci6n social

se realiza en base al estudio preliminar, sin emba�go e 

lla puede hacerse tomando la informaci6n (y adecuando -
3/ la) del estudio de pre-factibilidad. Van der Tak--S�gie�

re que siempre será conveniente que se presen·te de mane 

ra conjunta la evaluaci6n financiera econ6mica y social. 

2. NECESIDAD DE EVALUAR LOS PROYECTOS

ENFOQUE O PUNTO DE VISTA 

La evaluaci6n de proyectos responde a la necesidad 

de determinar la viabilidad; la factibilidad o rentabi 

lidad de un proyecto para efectos de decidir su ejec� 

ci6n, poste:t"gac.i6n o rechazo • 

La evaluaci6n de proyectos se ·realiza bajo el pri� 

cipio de economicidad. Es decir, la cantidad de recur

sos que se compromete e� un proyecto debe estar en fun 

ci6n de la certidumbre de la bondad del proyecto. El -

3/ SQUIRE, Lyn y VAN DER TAI<, Herman .... Análisis Econ6 
mico de Proyectos - Ed. Tecnos. Madrid 1976. 
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di�gn6stico de la bondad del proyecto es proporcionado -

por la evaluaci6n de proyectos. Así pues, pasar de una 

etapa inferior a otra superior, en el desarrollo de los 

proyectos, se justifica s61o si esto es conveniente eco 

n6micamente. 

2 ·• 1. LA EVALUACION DESDE EL PUNTO DE VISTA EMPRESA -. 

RIAL 

La evaluaci6n desde el punto de vista empresarial se 

opera con precios de mercado (preferentemente constan 

tes) y considerando s6lo -los efectos directos· del proyec 

to (esto es, tomar en cuenta s6lo las operaciones comer-

ciales, econ6micas y financieras que permitirán su fun 

cionamiento). Esta evaluaci6n a su vez cons.idera do·s en 

foques : La evaluaci6n económica y la evaluaci6n finan -

ciera. 

i) LA EVALUACION ECONOMICA

Esta evaluaci6n toma en cuenta el f"lujo real de bie 

nes y /o servicios. generados y /o abs·orvidos por el proye� 

to, contabilizados a precios de mercado. No interesa en 

este caso la estructura de propiedad del capital en la -

.empresa. 

La evaluaci6n econ6mica procura mostrar el mérito 

productivo intr!nseco al proyecto. Para esto utiliza un 

indicador llamado TIRE, el cual es una tasa de des·cuento 

que hace nulo el valor descontado del flujo real neto 

(ingresos menos !3gresos). Adicionalmente a es·te indica -
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dor se utiliza el VANE (Valor actual neto econ6mico), 

que consiste en la suma actualizada del flujo real neto 

del proyecto. Para hacer esta actualizaci6n se elige u

na tasa de descuento que·consiste en el costo alternati 

vo del capital. Es decir, una tasa que indica cuanto 

rendir!a ei capital utilizado en el proyecto si se le 

empleara-en otra actividad dentro del mismo sector pro

ductivo. !/ 

ii) LA EVALUACION FINANCIERA

En este caso, la �valuaci6n considera los flujos mo-� 

netarios relacionados s6lo al capital propio de la em

presa. El capital obtenido por pr�stamos es considerado 

como i?greso mientras que los servicios de deuda (.amor

tizaci6n más intereses) se consideran como �gresos. Es

ta operaci6n permite utilizar los indicadores ·TIRF y 

VANF, los cuales muestran la rentabilidad del proyecto 

considerando s6lo el capital propio de la empresa. 

2.2. LA EVALUACION SOCIAL 

Como ya se dijo, esta evaluaci6n se realiza desde -

la 6ptica de la ecónom1'.a en su conjunto. Para esto se� 

sidera al proyecto insertado en un· contexto econ6mico , 

_ge�gráfico y t�cnico dado, en el cual su funcionamiento

q,era efectos directos e indirectos. Los efectos direc-

4/ GUADGNI, A.A. - Evaluaci6n Econ6mica y Evaluaci6n 
Financie�a de los Proyectos de Inversi6n- Ed. para el 
"Curso de Proyectos de Inversi6n" del INP_:BID-IPL" Ju
nio de 1981. Cap. I al VI. 
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tos e indirectos dan pautas a la contabilidad de los 

flujos de beneficios y costos del proyecto. La exacti -

tud de esta contabilizaci6n depende de la capacidad te6 

rica de percibir el funcionamiento de la econom!a. En 

este caso la Teoría Econ6mica ju�ga un rol importante.· 

No obstante es necesario indicar acá, que ·s�g1in una ten 

dencia muy difundida en nuestro medio, la evaluaci6n so 

cial puede consistir en contabilizar i�gresos y �gresos 

a precios ponderados los cuales son obtenidos conside-

rando imperfecciones de los mercados y las limitaciones 

que pueden presentar los precios de mercado. Dichos pr� 

cios se llaman precios sombra o precios de cuenta y no 

necesariamente tienen que coindidir con los precios de 

mercado. La contabilizaci6n permite hallar los indicado 

res VAN, TIR, etc. 

3. INFORMACION NECESARIA-E INSTRUMENTOS PARA LA

EVALUACION DE PROYECTOS

Para mayor claridad es necesario enfocar este tema-
, 

tomando en consideraci6n la 6ptica empresarial y la 6.e,_ 

tica nacional. Esto permitirá establecer nexos y di.fe-

rancias. 

3.1. EVALUACION EMPRESARIAL 

3.1.1. INFORMACION 

Se requiere la s�guien·te informaci6n básica que se 

r! proyectada en base a un buen estudio de "demanda : 
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i) COSTOS

Su clasificación está en función de su aplicabili

dad para su contabilizaci6n por cada año de vide del 

proyecto. As! se puede establecer las s�guientes cate-· 

gorías de costos : 

i.i. COSTOS DE INVERSION

Usualmente se incurre en ellos· una s61a vez para -

implementar el proyecto y pueden ser: 

- COSTOS DE'INVERSION FIJA: .TANGIBLES E INTANGI-

BLES; 

- COSTOS DE INVERSION CIRCULANTE O CAPITAL DE TRA

BAJO 5/ 

i.ii. COSTOS DE OPERACION

Son er�gaciones que se efectdan período a.periodo. 

Una parte de ell<_>s es fija y otra est4 en funci6n del 

nivel de producci6n de la empresa, por "io que se lla 

man Costos Variables. Estos pueden ser: 

- COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS

- COMPRAS �E INSUMOS

- MANO DE OBRA 

GASTOS ADMINISTRATIVAS 

- SEGUROS

- ALQUILERES
. 

. 

[/ El capital de trabajo es un cx:cjmto de recursos que la em 
presa requiere mantener "innovilizada3" para poder· operar.
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- INTERESES

Los costos de ·operaci6n se trabajan usualmente año 

a· año. Pero pueden trabajarse por períodos inferiores. 

Se verifica que costos fijos más costos variables -

es :igual al costo total, es· decir : 

CT = CF + CV 

Usualmente se considera al costo variable como una 

funci6n l!neal del nivel de ·producci6n. Ent6nces : 

CT = CF + vX 

Donde : 

v = COSTO UNITARIO 

X= NIVEL DE PRODUCCION 

ii) BENEFICIOS

. 

Beneficio es todo i�greso proveniente de la venta -

de la producci6n, de transferencias o pr�stamos (para -

el caso la evaluaci6n financiera). En_ general se· puede 

decir que : 

Donde : 

Y = PX
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Y =  INGRESO 

P = PRECIO DE VENTA 

X =  NIVEL DE PRODUCCION 

Para la evaluación empresarial de proyectos se toma esta 

información básica, la cual se proyecta utilizando las pre -

· dicciones de demanda del bien que producirá el proyecto. La

predicci6n de demanda se puede hacer en base a informaci6n

hist6rica; según planes de desarrollo y/o utilizando técni -

cas de elasticidad de demanda.

3.J,2, Instrumentos de Evaluación

Los instrumentos de evaluaci6n son indicadores que permi 

ten decidir el destino de un proyecto. Los más conocidos 

son: 

El VAN; la TIR; la relaci6n Beneficio-Costo; el periodo 

de recuperación de capital, Estos indicadores pueden ser uti 

lizados desde el punto de vista de los flujos económicos-o 

desde el punto de vista de los flujos financieros. Las consi 

deraciones que siguen se hacen desde el punto de vista econó 

mico. 

i) Valor Actual Neto

Es un indicador que expresa la mayor o menor contribu -

ción a la formación del excedente económico dado un conjunto 

de recursos. Esto se percibe mejor· si se considera que el v� 

lor Actual Neto se halla presuponiendo un rendimiento alter

nativo reflejado en la tasa de descuento. Es decir, si se 

considera a dicha tasa como la proporción en que crecería la 
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inversión efectuada si se la ubiera colocado en otra alterna 

tiva referencial y no en el proyecto que se está evaluando. 

El valor actual neto se expresa en unidades monetarias 

de poder adquisitivo constante que a su vez es el resultado 

de haber homogenizado el flujo potencial de la suma algebrai 

ca de ingresos y egresos que ocasionaría el proyecto elimi 

nando el factor tiempo. Para eliminar el factor tiempo se 

utiliza la actualización la cual consiste, desde el punto de 

vista econ6mico, hallar el valor equivalente del valor futu

ro de los recursos al día de la evaluaci6n. En este sentido, 

cualquier valor futuro de los recursos resulta de su valor 

el día de hoy más-una cierta tasa �e· crecimiento. En nuestro 

caso,,la tasa de crecimiento es también la tasa de actualiza 

ci6n. 

i.1 La Expresión Matemática del Valor Actual Neto es:

donde: 

Bt: Beneficios por periodo 

Ct: Costos por periodo 

n : Vida útil del proyecto 

ik: Tasa de actualización (Costo alternativo de capi 

tal)�/ 

--------------·---------

�/ HIRSHLEIFER, J. -Acerca de las decisiones de inversión� 
Reproducido para el curso de Proyectos del INP-BID IPL, Li 
ma, Abril de 1976. Este trabajo consiste en una exposición 
teórica acerca de la evolución de la tasa de interés desde 
la sustentación de Irving Fisher. Respecto de la tasa de in
terés, Guadagni sostiene que la tasa de descuento debe ser 
la tasa de interés promedio del mercado. (Ver Guadagni, A.A. 
Op. cit.). 
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··i.2 Reglas de Decisión

- Caso de Proyecto Unico

VAN > O El Proyecto es Rentable. Se acepta. 

VAN <, O El Proyecto no es Rentable. 

- Casos de Proyectos Alternativos Mutuamente Excluyentes

(AMES) 1/

Dos o más proyectos son mutuamente excluyentes cuando 

uno y otro son alternativas diferentes para la producci6n de 

un mismo bien o servicio. 

Supongamos el Proyecto A y el Proyecto B (AMES), 

entonces se elige el Proyecto A dado que 

contribuye en mayor cuant!a al crecimiento del producto in 

terno del País. 

ii) Tasa Interna de Retorno

Es un indicador que muestra la máxima tasa de rendimiento

de un proyocto, o sea su rendimiento intr!nseco. Teóricamen

te este rendimiento se puede obtener haciendo el VAN = O, 

es decir, cuando los ingresos desco�tados se igualan a los 

egresos descontados. La Tasa de descuento que hace posible 

tal cosa es la TIR. 

ii.1) La Expresión Matem4tica de la TIR:

7/ FELDSTEIN, M.S. y FLEMMING, J.S.� -El Problema de la Eva
I"uaci611 de corrientes futuras de costos y beneficios - Ed. 
BIP para el curso de Proyectos del INP-BID-IPL, Lima, Abril 
l976. 
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La TIR se obtiene solucionando la ecuación de su expre 

si6n matemática. 

ii.2) Reglas de Decisión

- Caso de Proyecto Unico

Si TIR < ik 

Si TIR > ik

No se Acepta el Proyecto. No es 

Rentable. 

Se Acepta el Proyecto. Es Rentable 

Caso de Proyectos AMES 

La TIR no es confiable como indicador, se prefiere 

utilizar el VAN. Los motivos se explican a continuación. 

iii) Comparación entre el VAN y la TIR

El VAN indica la mayor o menor contribución de un Pro

yecto a la formación del excedente económico dado un conju� 

to de recursos. En efecto, pudiera ser que un proyecto ten

ga una TIR relativamente alta con respecto a otro, sin em -

bargo, aquel que tiene mayor VAN respecto de. una misma tasa 

de rendimiento alt"ernativo es el mejor. Visto as! el proble 

ma, una mayor TIR indica solamente un mayor rendimiento in

trínseco pero no la mayor o menor contribución del proyocto 

a la formación del excedente tomando como referencia rendi

mientos alternativos. La relevancia del VAN frente a la TIR 

se puede ver también desde el punto de vista de una suposi

ción práctica: 
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Pongamos los proyectos A y B cuyos requerimientos de capital 

son IA y IB respectivamente e ik la tasa de actualizaci6n.

Asumamos asi mismo que: 

VANA> VANB 

Supongamos además que: 

· :entonces

Lu�go

I -
A 

VAN¡ 

IB 
= I 

= o 

m 

pero

m 

(ya que los recursos marginales 

tienen el rendimiento alterna ti 

vo). 

y VAN
B

= VAN1 + VAN
B

, 

por lo tanto el VANB representa la contribuci6n de todo el 

presupuesto empleado en el Proyecto A (proyecto mis grande) 

pero aplicado al proyecto B*. 

* Matemáticamente SE: demuestra que el VAN contiene al TIR,
en caso de dos proyectos. Así:

Si VANA > VAN
B

y TIRA < TIR
B

Sabiendo que 

entonces: 

pero 

ya que TIR(I + I)
B m 

IB 
= TIR + TIRBx

. Im IA

-

donde.el segundo miembro constituye el promedio ponderado 
de las tirs del Proyecto By de la inversión residual que
es igual a ik. lle esta manera se puede afirmar que la TIR 
está contenida en el VAN . 
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Así pues, a pesar de que el Proyecto B tiene una TIR ma 

yor que la del Proyecto A, el .hecho de que el Proyecto A ten 

�a mayor VAN es condición suficiente para que se decida a fa 

vor de él, debido a que contribuye en mayor cuantía a la for 

maci6n de excedentes. (El razonamiento también se cumple pa

ra el caso en que IB > IA).

Aparte de la situación planteada anteriormente, se pue

de presentar también la situación en que: 

y coincidentemente TIR,f> TIRB.

bn esta dltima situación se pueden presentar dos más! Que la 

afirmación se cumpla a lo largo de todo el rango de varia 

ci6n para ik, tal como se p�ede apreciar en el siguiente grf

fico: 

VAN 

Tasa de 

l\.C'tua 1zacion 

o que se cumpla solamente en un rango y en el resto se de la

situación inicialmente considerada, como se puede apreciar

en el gráfico sigu�ente:

VM1 

, Tasa.•tie 

.ó.ctualizacion 

En este último caso, hay que precisar una tasa de rendimien-

to a la cual se podría pasar de un proyecto a otro. Esta ta-
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sa es la Tasa Interna de Retorno Marginal {_TIRM) e indica la 

rentabilidad de la inversión extra para pasar de una alterna 

tiva a otra. Su valor se puede hallar de la siguiente ecua -

ci6n: 

Adicionalmente a la objeción mostrada existe otra de na 

turaleza más teórica, que consiste en sostener que un proyec 

to puede tener varias TIRS, lo cual 

sas de descuento inferiores a una de 

implica que existen 

las varias TIRS en 

ta 

las 

cuales el VAN es inferior a cero, por lo que sería insosteni 

ble la ejecuci6n del proyecto a pesar·de tener una alta TIR. 

Este argumento se puede apreciar en el gráfico que sigue�/. 

VAN 

A este respecto Feldstein y Flemming dicen: "Primero, 
que la tasa de rentabilidad simple es incorrecta; se 

------------------------------------·�

�/ FELDESTEIN, M.S. y FLEMMING, J.S. -Op. cit.- En este pun
to los autores expresan con detalle su argumento a favor de 
esta óptica. Su desarrollo lo·hacen como contribuci6n críti
ca a los criterios de Fisher quien sustenta por primera vez 
los criterios de la TIR como regla de decisi6n en proyectos 
de inversión en la década del treinta .. 
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_gundo# que en el caso eri que ·1a r�gla de la tasa· de ren 

tabilidad de Fischer resulta s:i,gnificativa, es �gual a 

la r�gla del valor actual ••• t tercero, la objeci6n más 

concreta a la r�gla de Fischer consiste en· que ·en algu

nos casos se produce una tasa no tínica". Mas a pesar de 

las objeciones, hay o�ganismos internacionales de cr�'di 

to que ex�gen una TrR m!nima como indicador para otor-

gar sus pr�starnos. 

En la actualidad el VAN y la TIR son. los indicado-

res más usados en la evaluaci6n. Sin embargo,existen · o 
• 

7 

tros que a continuaci6n se exponen. 

iv) RELACION BENEFICIO COSTO {.B/Cl

Es la relaci6n entre los beneficios actual�zados y 

los costos actualizados de un proyecto. 

iv.i� EXPRESION MATEMATICA

n 

ªt L 
!Elaci6n B t=O (l+i) t 

� 
et 
(l+i) t 

t=O 

iv.ii. REGLAS DE DECISION

iv.ii.i. CASO DE PROYECTO UNICO

Si 

Si 

B/C ::> 1 ==:> EL PRO:YE;CTO ES RENTABLE, SB ACEP .... 

B/C < 

TA 

l. :::::) EL PROYECTO NO ES RENTABLE,NO SE
ACEPTA 
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!v.ii.ii. CASO DE PROYECTOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES

No se usa para discriminar proyectos mutuamen·te ex 

cluyerites (llamados tambi�n incompatibles). Pero se usa 

para sustentar la rentabilidad de proyectos en el sec 

tor p11blico. No obstante en la actualidad su uso se ve 

poste�gado por el uso del VAN y la TIR. 

Este indicador (B/C) tiene una debilidad adicional. 

Su valor puede variar de acuerdo al criterio del evalu� 

dor de proyectos. Esto puede suceder debido a que a ve 

ces se ca�gan costos en vez de deducir beneficios. Uno 

de estos casos es el que se refiere a los impuest�s. Es 

tos se pueden deducir de los beneficios de operaci�n o 

se pueden ca�gar al costo. El resultado es un indicador 

con un componente de incertidumbre. 

v. PERIODO DE RECUPERACION (PR)

Es el tiempo que debe transcurrir para que la inver 

si6n en el proyecto sea totalmente recuperada. Para es 

te cálculo se toma en consideraci6n un periodo de cos-

tos netos y otro. de beneficios netos. 

vi. EXPRESION MATEMATICA

Considerando una tasa de inter�s 

f. +P.R.

= BN 
t 

t=g 

i = o
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Donde·: 

- COSTO DE CAPITAL (INVERSIONES} EN EL AAO t

g 

PR 

= PERIODO DE INVERSIONES 

= PERIODO DE RECUPERACION 

Esta ecuaci6n se puede resolver de manera gráfica. 

Utilizando el PR se puede hallar· otro indicador : 

E = 1
PR 

Se llama Eficiencia de la Inversi6n (E). cuanto 

más alto sea la E el proyecto es mejor. Este indicador 

se puede usar principalmente cuando hay restricci6n 

presupuesta! y se ·requiere una alta tasa de reproduc-

ci6n del capital. 

Si i ':::, o 

):-;-1-:-:-
t-) -t

t=O K 

ent6nces : 

r+P
.R.

BNt 

(l+i
K

)t 

t=g 

La soluci6n en este caso se puede realizar por a 

proximaciones sucesivas. 

v.ii. REGLAS DE DECISION

El PR es un indicador que se utiliza para invers·io

nes con futuro incierto. Por ejemplo se ·puede pensar -

que las condiciones en las que se realiza un proyecto-
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pueden cambiar. De acá se puede decir que hay un horizon 

te 'de ·confiabi.lidad más allá del cual hay desconfianza •. 

Sup6�gase que el' horizonte de confiabilidad es H 

en·t6nces : 

Si PR < H, el proyecto se acepta 

Si PR · > H, el proyecto se ·rechaza 

Este indicador lo utilizan como elemento de deci---

si6n principaimente las transnacionales cuando invierten 

en países con inestabilidad política. 

3.1.3. ALGUNAS PRECISIONES ACERCA DE LA EVALUACION 

EMPRESARIAL 

Un aspecto fund�ental que requi.ere mayor precisi6n 

es saber si cada indicador de evaluaci6n empresarial se 

basta a sí mismo para decidir de manera 6ptima. Hi.cimos 

una di�gresi6n acerca del VAN y la TIR; pero es 

sario llamar la aterici6n respecto del uso de los 

nece 

otros 

indicadores. En general se puede 'decir que �llos se usan 

de manera complementaria o independiente de acuerdo a 

la situaci6n particular de la'entidad ejec'utora. Por e 

jemplo,el indicador Período de Recuperaci6n puede ser u 

sado por empresas que tienen incertidumbre del futuro po 

lt.tico de sus inversiones. Otro aspecto es el que se re 

fiere a la disponibilidad de fondos para la ejecuci6n de 

los proyectos. Se presentan dos casos : existencia de 
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restri.cci6n pres·upuestaria o :i:nexistenbia de 'dicha res

. tricci6n. Hasta esta parte no se ha tomado en cuenta es 

te ·problema ,sin emba�go es de ·particular importancia. 

Supo�gamos una empresa sin restricci6n presupues·ta

ria. Ella,como es de suponer , tiene un departamento de · 

proyectos y este departamento tien·e una cartera de pro 

yectos. Esta cartera se ordena en sentido des�endente -

tomando como referencia.la m�gnitud del VAN de cada una 

de ellas. Esta priorizaci6n puede adicionalmente conte

ner indicadores de recuperaci6n de capital. y se ejecu

tan todos los proyectos cuyos VANI :sean pasi·tivo_s: .. 

Cuando la empresa tiene restricci6n pres·upuestaria

debe esc�ger s6lo uno o dos proyectos de toda su carte

ra. El proyecto debe ser aquel que tiene el más alto 

VAN. Se ·trata erit6nces de una empres'.a de reculisos fin·an 

cieros escasos. 

Finalmente,cabe remarcar que la evaluaci6n de pro-

yectos desde el punto de vista empresarial se susterita

eri proyecciones de 'demanda del bieri espec!fico que ·se -

podr!a producir,. proyecci6n de 'demanda que ·da l�gar a 

la contabilizaci6n de los efectos directos en costos y 

beneficios y por lo tanto da una pauta para evaluar con 

los indicadores expues·tos. 

Es necesario des·tacar tambi�n, que la evaluaci6n em 

pres·arial tiene como característica básica la de susten 

tarse ·en el principio de ·1a atomicidad de las unidades-
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-econ6micas frente a la economía considerada globalmente,
. � 

. 

� cual permite ·sustentar que ·1a creaci6n de ·una unidad · � 

con"6lllica (proyecto} en nada afectar!a el comportamiento de 

la economía en· su conjunto. Presumiblemente el funcionami

ento de la nueva unidad será compensada con la aniquila--

ci.6n de ·otra u otras unidades, o cree sus complementos ne 

ces-arios que posibiliten su funcionami.ento. En este conte..x 

to la evaluaci6n EfflP,:r:resaci.áJJ.. debe ·er�gir el proyecto de · má 

xima· rentabilidad import4ndole ·e1 resto de la econom!a s6 

lo en lo que compete ·a sus. relaciones directas con ellos. 

El principio de atomicidad empresarial permite tomar a 

lo·s · precios de mercado de lo·s ttems que conforman los c·os 

tos y los beneficios. Con es.ta manera de proceder se ·10--

gran dos objetivos b4sicos : 1 ° Medir los cpstos y medir -
. 

. 

los beneficios en base a unidades monetarias hom?g�neas 

2� Medir el beneficio neto por período de funcionamiento -

del proyecto, tambi�n en unidades monetarias exclusivamen

te." A su vez ,la utilizaci.6n de unidades· monetarias permite 

enfrentar la cuantía de invers-i6n a·1a cuantía de benefi-

cios netos y, utilizando las técnicas ·esbozadas en· el 1 tem 

S.L2Cde ·esta ·parte ·del pres
1

ente trabajo}. permi.te a su . vez

decidir a favor o en contra de · .. -la ej·ecuci6n de un proyec

to.

Desde el punto de ·vi.sta empres·arial es me.j·or e.l pro-� 

yecto que mS.s rentabilidad d�- a la empresa. Esta rentabi

lidad se mide,· como se ha apreciado ya, en unidades: . mon� 

tarias.· Esto es coherente con el comportamiento del 'empr� 
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sari.o ya que su objetivo fundamental -y a la vez. la . ga 

rantta de que ·s�ga existiend� como empresario- es l�grar 

m!xima rentabilidad de ·su empres·a, y para esto no nece 

sita··.· m4s que ·contabilizar sus costos y beneficios di 

rectos a precios de mercado ya que ello indica cu4nto -

. gastará y cuánto recibir4, .y finalmente cual será su be 

neficio. Si-�sta, su manera de proceder, conduce a re 

sultados positivos (o quizás n�gativos} es un aspecto -

que no es de su incumbenci.a. 

Sin emba!go la decisi6n empresarial de ejecutar un 

proyecto trae una caden� de impactos en la economía qµe;.:

en muchos casos no_genera un efecto multiplicador de la 

inversi6n). Por un lado puede afectar seriamente a la -

disponibilidad de divisas; lo cual puede traducirse en 

una disminuci6n de importaci6n de insumos para otras ern 

pres:as. Por otro lado puede se.r que disminuya el collip� 

nente nacional en la producci6n del bien que pretende -

fabricar; lo cual afectarta n�gativamente ·e1 comporta-

miento de la industria nacional¡ quizás tambi�n la eje 

cuci6n afecte el equilibrio ecol�gico. Pero al mismo 

tiempo se podría pensar que el proyecto pueda tener e 

fectos benignos para la economía en su conjunto. Mas 

los efectos ben�gnos y los efectos perniciosos se 

sentan corno relaciones indirectas a la ejecuci6n 

proyecto desde el punto de ·vista empresarial. 

pre-

del 

La cuantificaci6n de los efectos directos e ºindirec 

tos es compet·encia de · .. :la autoridad p6blica, la que · se 
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encarga de ver·�.al proyecto desde la 6ptica de los intereses del país; es 

decir, desde la 6ptica de la economía en su conjtmto. 

3.2. LA EVALUACTON SOCIAL 

i) Naturaleza del Problema

La ejecución de un Proyecto opera diversos efectos en el coJJt)Ortami.ento

de la actividad econ6mica considerada como un todo. A dichos efectos se les 

tipifica cano efectos directos y efectos indirectos según que ellos sean 

consecuencia directa o indirecta de su ejecución. Adicionalmente, se puede 

hacer una distinción entre los.efectos puramente de la actividad económica 

(directos e indirectos) y los efectos que no se reflejan inmediatamente en 

la actividad econooti.ca, los cuales pueden ser de índole teC1ol6gico, social 

cultural, ecológico, etc. a estos efectos se les denomina externalidades. 

Los efectos directos e indirectos pueden ser hacia adelante o hacia 

atráS, Hacia adelante, por ejemplo, en cuanto puede significar que la pro -

ducci6n del proyecto reemplace importaciones de constuno final o de uso in

tennedio, o contribuya a incrementar la disponibilidad de bienes. Hacia 

atrás en cuanto que puede significar que la producción del proyecto incida 

en la dinamizaci6n de los sectores quti le proveen inslltlos, se perciben por 

el efecto nrultiplicador de la oferta y la demanda y se mitigan luego de ha

ber logrado tm cierto nivel de estabilidad en la actividad econooú.ca. 

De la existencia de los efectos directos e indirectos econ6micos y de 

las externalidades se puede inferir que los beneficios que resultan de la 

ejecución de un proyecto vistos desde la óptica de la empresa pueden dife� 

rir positivamente o negativamente de los beneficios vistos desde la óptica 

de la actividad económica en su conjl.Dlto. Lo mismo se puede afinnar de los 

costos. En efecto el beneficio empresarial resulta reducido si consideramos 

que las empresas proveedoras de recursos y las a su vez proveedoras de és-. 
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tas última incrementan sus ingresos; incluso se podrta pensar 

en el surgimiento de nuevas empresas con sus nuevos beneficios·. 

Los costos de la actividad económica también pueden diferir de 

lc>s de la empresa si se enfoca desde el punto de vista de la a� 

tividad económica. Estos hechos, evidentes, hacen necesario cri 

terios (adicionales al criterio empresarial) que permitan medir 

los beneficios y los costos desde el punto de vista de la acti 

vidad econ6mica en su conjunto, que también puede llamarse des

de el punto de vista de la sociedad o desde el punto de vista 

de la economía. A estos criterios y su implementación se les de 

nomina Evaluación Social. 

As! pues, la evaluación social tiene la función de medir los 

beneficios y los costos desde el punto de vista del país. 

Pero acá, surge la interrogante de hasta que punto los benefi 

cios sociales menos los beneficios empresariales no se anulan 

con la diferencia de los costos sociales menos los costos empre 

sariales, de tal modo que serfa suficiente trabajar sólo desde 

el punto de vista empresarial para decidir en inversiones de 

considerable magnitud (Públicas o Privadas). Existe la seria 

convicción de que eso es lo que sucedería si el mecanismo de 

los precios·fúncionaría al menos de manera tal que garantice 

una asignaci6n adecuada de recursos al mismo tiempo que garanti 

ce un constante progreso económico-social. Se asume que tal 

cosa �ucede en las economías industrializadas occidentales, 

por lo que no es necesario la evaluación social para decidir 

respecto de un proyecto u otro. En cambio para el caso de eco

nomías ·de los países como el nuestro se parte de la premisa de 

que el mecanismo de precios no permite-tal anulación, debido a 
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que existen distorsiones en los m�rcados (escasez, de ma

no de obra altamente calificada, excesos de mano de obra 

no calificada, escacez. de divisas, escacez de recursos P,!

ra la inversión); incipiencia de los mercados; fragmenta

ción de la econom!a; estructura productiva no integrada 

verticalmete. Premisas que hacen objetiva la necesi4ad de 

1a·evaluación social.para decidir respecto de la ejecución 

de un proyecto u otro. 

Es necesario tambien remarcar que cada mátodo de Evalua

ción Social, aparte de asumir las inperfecciones del me

canismo de los precios tambien asume una concepción de co 

rno lograr el desarrollo previa definición del mismo. 

ii •. Los ,Esquemas Metodológicos de la Evaluaci6n Social 

Consideraremos las siguientes alternativas de evaluaci6n 

desde el punto de vista de la economía en su conj·unto: A

nálisis de Costos-Beneficios (ONUDI; Little-Mirrlees; 

Squire-Van der Tak); metodol�gía de cuantificación de los 

efectos directos e indirectos propuesto por la URSS;y, el 

m�todo de desagr�gación estructural planteado por el Gru

po de Tecnología del Acuerdo de Cartagena. 

�l análisis de Costo-Beneficio se caracteriza por consi-
', 

derar que el funcionamiento de las econom!as en desarro

llo no responden a los esquemas neoclásicos (microeconó-

micos) del comportamiento de los sectores econ6mi.cos, 

por lo . que los precios de mercado no constituyen 

.. ' _ .... 
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m. buen indicador para �acer análisis de rentabilidad de

proyectos desde el punto de vista de la economía en su 

conjunt. Mas, para superar este impasse y poder utili-

zar el esquema conceptual neoclásico se hacen correccio 

nes a los precios, correcciones que pueden incrementar, 

disminuir o dejar �gual al precio de mercado de cada 

factor de producción s�gún cada caso particúlar. A los 

precios as! corr�gidos s� les llama precio sombra o pr� 

cio de cuenta; y su nivel se fija de tal modo que a la 

economía imperfecta se la .pueda asimilar -al esquema te6 

rico de economta perfectamente competitiva. Finalmente, 

lu�go de.haber determinado los precios sombra se proce

de como si se tratara de una evaluaci6n empresarial. A 

.este respecto se·ha el�gido dos indicadores que tienen

especial relevancia y son : El VAN social y la TIR so 

cial. 

Sin emba�go, cabe resaltar que el análisis de Cos 

to-Beneficio no encuentra aún consenso entre sus susten 

tantes, de tal modo que existen variantes del mismo en 

foque. Las vari�tes. su�gen más que nada debido a las -

presuposiciones. para el cálculo de los precios sombra y 

a a�gunas consideraciones respecto del sistema de plani 

ficaci6n. Así en el transcurso de -la d�cada del setenta 

·estas variantes fueron, en orden -secuencial : Little- -

Mirrlees, ONUDI, Van der Tak. 10/

10/ LITTLE, I.M.A. y MIRRLEES, J.A • .;.Análisis de Proyec
tos de inversH5n en Países en Desarrollo- o.e.o.E. Pa
r1s, 1969, Vol. II. - ONUDI -Pautas para la Evaluaci6n=
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El �todo de cuantificaci6n de efectos directos e 

indirectos se caracteriza porque analiza estructuras -

parciales de las econom!as en desarrollo. En el análi

sis de estas estructuras parciales trata de captar el 

comportamiento de los efectos directos e indirectos,t2 

do a precios de mercado o· sombra. Establece indicado-

res de conveniencia 11/ .No tiene sustentaci6n te6ri

ca específica del comportamiento de la economía. 

El �todo de des�gr�gaci6n estructural experimen

tado en el_grupo de tecnol�g!a del Acuerdo de Cart�ge

na, es un �todo empírico ecl�ctico. 12/ Como tal no 

tiene sustentaci6n te6rica en lo que ·a1 comportamiento 

de la economía ni a· sus instrumentos se refiere. Utili 

za el análisis de estructuras y la experimentaci6n nu 

m�rica (estos m�todos los veremos en el cap!tulo IV). 

As! pues, cada una de _las metodol�g!as parte de � 

na visi6n del sistema econ6mico que, para formalizarlo, 

en algunos casos utilizan un esquema te6rico. Además 

., .• ., de �ectos- di. cit. LI'rl'IE, I.M.A. y�, J.A.-Pro 
ject appraisal.and.Planning for �veloping Cbuntri.es- Basic Books 
Jnc. Pli:>lishers, New Yoi::k, 1974 SQUIRE,· r,¡n y VAN der TA!\, Her 
man -Análisis F.cxn&ti.co· CE Proyecta;- Cb. cit. Los cuatro li--= 
bros se sustentan scbre la base de m nodelo CE Ecx:nanía CE Bie 
nestar de equilibrio total. No tocarenos los rrétodos de .eva1ua-= 
d61 parcial o total. Pero sí verenos dos m::>delos de sustentaci.6n 
enp!rica. 
!Y FEOORl!NKO, N. -�arrollo F.cal6ini.ro y Planificaci.6n Perspec
tiva- F.cl. ProgJ:eso , M:>sctí, 1976. 
12/ VIGIER, TANTAI.EAN, � -Metodología para la Evaluaci.6n 
yp:cogramacifn CE sistemas de pmduoci6n y cxmsmo- Mina:>, Lima 
19 82 (A esta cq,ia mimeografiada nos referirerra; cnro al �tocb
del Acuerdo de �a. 
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tienen sus crLteri.os valorativos acerca de la interven 

ci6n del Estado en' la econom!a mediante ·1a política e·c� 

n6mica, a travfs de la v�gencia de un sistema de ·plani

ficaci6n activo y/o a trav�s de la prop:tedad y gesti6n-
. 

. 

de empres·as ptlblicas. Un análisis detallado de cada uno 

de los casos se podrá hacer despu�s· de aclarar los con 

ceptos referentes al esquema conceptual (teoría econ6-

mica.)_ y al funci.onamien1;o.del sistema de planificaci6n, 

respecto de la evaluaci6n social.(Que es el motivo te:má 

tico de los dos pr6ximos capítulos). 
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ll. LA TEORIA ECONOMICA Y LA EVALUACION SOCIAL DE 

PROYECTOS

Esta parte del trabajo se hace partiendo de la con 

siderac:t.6n de que ·1a evaluacidn de proyectos es 'econo 

mía aplicada al campo de ·1a_ gesti6n empresarial· (.evalu� 

ci6n privada). y en el campo de la_ gesti6n de ·econom!as 

nacionales (evaluaci.6n social). r�g:tonales- o zonales: •. . 

Pero la econom!.a aplicada no se ·puede · en·tender cabal 

mente sin un conocimiento· de ·1os· ltmites y alcances de · 

la teoría econ6mica; sin un conocimiento de ·sus divi-

siones te6ricas y su conjunci6n práctica¡ sin un · cono 

cimiento de qué parte ·de ·1a teor1a se está uti.lizando. 

Para superar estos escollos haremos una expos:tci6n 

muy sintética de ·1a evoluci6n del· pensamiento econ6mi

co y ubicaremos a. la teoría, base de la evaluaci6n de 

proyectos, en el contexto_ general de la teort.a econ6mi 

ca. 

El objetivo es explicar c6mo se ·11�g6 a la teor!a

neoclási.ca y c6.mo es que ésta provee ;en: cantidad con·si 

derable ,del instrumental de análisi.s a la evaluaci6n -

de proyectos. As! mismo trazar la vinculaci6n con la 

teor!a Keynesiana con la cual se·han convertido en la 

base te6rica de la producci6n de las economías naciona 

les. Esto nos permitirá un análisis más coherente de 

las metodol!)g.!as de evaluaci6n social. 
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. 1. PRE-CLASICOS 

1.1. LOS FISIOCRATAS 

1. Representante fundamental

Francisco Quesnay 

ii. Constribuci6n fundamental

"Tableau Economique" , primer modelo de ·circulaci6n 

productivp entre los_ gran.des sectores econ6micos {clase 

pro�uctiva; clase est�ril: clase de propietarios) y en 

consecuencia base para la formalizac16n de ·1a contabili 

dad social. La contabilidad social a su vez es la posi 

bilidad de formular indicadores de di�gn6stico cuantita 

tivo lPBI, PNB, VA, etc�) y de eficiencia social de la 

·econom!a.

En opini6n de los neoclS.sicos · 13/ es la primera e!_,. 

pos.ici6n de un -modelo de ·equilibrio estacionario , y en 

opini6n de Marx· 14/ es la exposici6n del primer modelo 

de reproducci6n simple del capital. 

iii.. Limitaci.6n 

Su lim.i.taci.6n más evidente es que as�gna capacidad 

productiva s6lo al sector econ6mico relacionado direc

tamente �on la naturaleza, restando toda posibilidad -

product:iva _a la manufactura y a la industria n·aciente. 

13/ FERGUSON, e.E. -Teorfa Microecon6mica- F.C.E. B?g� 
u, 1971, p. 378.

· 14/ MARX, Carlos -El Capital- Ed. Cart�go, Buenos Ai
res, 19.73, T II p. 330�331.
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Este .es el aspecto· fund�ntal por el que la Tableau P!!, 

sa rápidamente al obsoletismo, quedando sin emba!go la 

concepci6n sobre la que se co�struye : La actividad eco 

n6mica que por un lado repone·el capital, maquinaria , 

materias primas; y por otro lado crea bienes y serv:ci.os 

para sostener a toda la s.ociedad (en si tuaci6n ·de dese 

quilibrio estacionario o de reproducci6n simple). 

iv. Observaci6n crítica.

La teoría fisiocrática tuvo validez científica co 

mo abstracci6n de un proceso econ6mico, donde preponde

raba la actividad econ6mica relacionada con la explota

ci6n de la naturaleza y en ausencia de una difundida ac 

tividad fabril donde el poder político era detentado 

por la nobleza y los terratenientes. Pero una vez que 

la actividad fabril cobra v�gor como consecuencia del -

mercantilismo y la revoluci6n industrial, alcanzando ni 

veles de contribuci6n cada vez m!s_ grandes al acervo de 

la riqueza de la sociedad, evidenciando así la capaci--

dad productiva de los sectores manufactureros e· indus--

triales; entonces la teoría fisiocrática pierde consis

tencia dejando paso a la. teoría clásica. 

2. CLASICOS

Consideraremos a Adam Smith, David·Ricardo y J.B. 

Say. 

2.1. Adam Smith (1723-1790) 
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i. Contribuciones fundamentales

Teoriza descriptivamente ·e1 comportamiento de ·1a e·co 
. .

nam!a capitalista en sus albores, época de las manufac·tu 

ras. Utiliza el esquema circulatorio de ·ouenay, con la 

diferencia de ·que ·para ir, la actividad productiva se ·am 

pl1a a todos los sectores donde 'interviene la fuerza hu 

mana de ·trabajo y el' capital. Asimismo sostiene ·que· lo 

que hace que un pats s·ea rico no es su porci6n de 'dinero 

sino su · ;¡;¡:apacidad de ·producir. valores para el cambio. 

El Producto Bruto ten ·1a terminol?g!a actual) de· la 

soci.edad para su análisis se· ·divide en bienes de consumo 

final y en bienes de ·producci6n, cuya m�gnitud tiene· un 

comportamiento diferente,· ,_ según·. se le consid�re. ·en -

un es'querria analítico de ·equi.libri.o estacionario o s! se 

le ·considera en' situaci6n de ·una econom!a en expansi6n. 

El Producto Neto· de ·1a sociedad est4 constituido, s� 

. gt1n Smith,· por los bien·es de consumo final medidos por 

período. Dichos bienes de ·consumo final se ·enfrentan a la 

provisi6n anual de '.salarios, de. beneficios y de ·renta,de 
. 

-

tenninándose ·as! que. los preci·os están ·' en f u.nciom e.e· ·. 

estos tres elementos.· 

ii. Su idea de ·acumulaci6n y crecimiento

Cuando la econom!a se ·encuentra eri equilibrio esta-

cionario, la producci6n de bienes de capital s6lo repo-

nen los bienes· de· '.capital que salen del proceso produeti_ 

. vo por de�gaste y ·la producci6n de bienes· de ·consumo fi 
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nal, el producto neto. es todo consumido;· mientras· f:!Ue 

cuando se trata de ·una economía en expa��i6n el Produ� 

to Neto debe conten·er un ''bien·" adicional llamado Aho-

rro que presiona por demanda el crecimien·to de la pr2, 

ducci.6n de ·bienes=. de ·capital. Es te ·ahorro para Smith -

t:tene ·or�geri exclusivo en una parte ºdel beneficio del 

cap:Ltalista no consumido por �ste." Con ésto afirma -

que ·e1 capital:t:sta tiene ·un comportamiento dinánii.co en 

la actividad econ6mica. 

ii.1. Limitaciones de Smith. · 

No queda claro su teoría referente ·a1 precio en: lo 

que ·a su cene _:}{it)n\ con el funcionamiento de la econo-

m!a nacional se refiere. Si bien es cierto que la suma 

.de los· precios de los bienes· de ·consumo final es �gual 

a la suma de los salarios más· beneficios y más renta e 

:lgual al producto neto: anual; a nive.l particular f el 
. ,. 

precio de ·cualquier bien no es �gual a salario niás be 

nefici.o más renta, sino que ºincluye necesariamente el 

valor de ·reposici6n de. ·10s bienes de ·capital -usados (y 

de reserva para su inserci6n cuando la economía crece). 

Esto se ·explica s6lo considerando que ·e.l valor �grega

do -salarios, beneficios, rentas- se expresa eri Produ� 

to Neto, e.s· decir. bienes· de ·consumo final;- ·mientras 

que ·10s bienes· ·de ·capital son simple ·reposici.6n y en

tonces transferencia deyalor creado en una etapa ante 

r1-or, considerándose para es·te ·caso una ·econo.m.ta eri 

ere.cimiento� 
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su teor!.a de. ·1as. v�n'.tajas absolutas deriva en· que ·-. 

todo pa!s debe producir aquello en lo que ·es· m�s ·efici·en 

te; 

iv. Observaci.6n cr!tica

Las limitaciones: en el campo. de la teoría econ6mica

de Smi.th. ·se ·pueden explicar por el des·arrollo incipiente 

de la· economía de predominancia manufacturera, sin eniba.;: 

. go,. gracias a una observaci.6n �guda de �s ta pudo descri 

bir el pilar fundamental sobre ·e1 que se levanta la efi

ciencia capitalista·: La divisi6n social del trabajo; y 

tambi.�n trazar los· aspectos bás·icos del comportami.ento -

. global _de la economía capitalista. 

La captaci6n.abstracta del funcionamiento de la eco

nomía capitalista, como circulaci6n y distribuci6n en 

. tre ·10s_ grandes sectores a trav�s del mercado, es plena-

mente v�gerite; sin emba�go su formulaci6n funcional no 

fue proporcionada por sm:ith debido fundamentalmente ·a la 

:i.nexi.�Et.fllactcJ. de una -mateniáti:ca apropiada para el an!lisis 

econ6mico y a la no extgencia práctica. 

i. Su contribuc:t.6n

Se puede ·sintetizar, la contribuci6n de Ricardo, del 

· 15/ Ver SUNKEL1 Oswaldo y l>AZ, Pedro -El Subdesarroll·o·
Iatinoameri.cano y la· Teoría del Des·arrollo� Ed, Siglo ·· -
XXi, M€X:ico,. 19 79 •
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s-�gu!.ente modo :

1 ºLa _riqueza se �ide ·como producci6n por per!od�;· 

2 ºEl Producto de la economía se mide ·como el valor 

de .mercado de los bienes· de consumo final (actualmente 

PBI = VA . } ; 

3 ºReconoce la existencia de ·tres· factores· : Traba

jo U,), tierra {.Tl y capital O<) ; 

4 ° Su obj�to de ·análisis es la funci.6n de ·produc-

ci.6n; 

S ºConsidera que ·e1 Capital se 'divide ·en· CapitaT Fi 

i2 y Cap·ita·1· var1·able; 

6 ºEl Capital aumenta por medi.o del ahorro si y- so

lamente ·si �ste ·s·e invierte ·inmediatamente;· y e.l aho

rro depende de que ·exista un excedente ·econ6mico, "in

. gres·o neto", que es· la parte de.l Producto soci.al .menos 

la provHti6n de salarios·; 

7 ºUna parte del excedente ·10 utilizan los t�rrate

nien·tes y capitalistas para su propio consumo. La otra 

parte ·1a usan para efectuar nue.vas inversiones,· ·las· 

mísmas que están r�guladas por -la tas-a de. benef.i.cio ¿ 

· 8 ºLa Tasa de ·senef icio s�gtin Ricardo tiene un : CO!!!

portamierito descenden·te,· lo que pr�resivamerite ·11.eva-:-

rta a la economta a un es·tado estacionario� El análi-

si:s de ·1a tasa decreciente ·10 realiza eri base ·a ·la te�

rra del v�lor y- del dinero, de la teorta de la pobla·

ci6ri y los s-alarios;-·y, de ·1a teoría de la renta de ·1a
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ti.erra.· 

ii. Limitaciones de Ricardo

El análisis de Ricardo en lo que respecta a la fun

ci.6n de producci6n s·e manifies·ta eri su preocupaci6n por 

es·tablecer las relaciones· de distribuci6n del producto

entre ·asalariados, capitalistas y terratenientes de 

tal mo.do que a pes·ar de ·que habla de distribuci6n a tra 

-v�s del mercado y de ·1a determi.naci6n de. los precios de

los· factores eri el mercado no tiene� de ·manera explicita,

una teoría de la producci6n (Esta será desarrollada por

Marshall}.

Su teoría de la tendencia a un estado estacionario

debido a la tasa decreciente de beneficio se en·cuentra

empañada por su no consideraci6n de la evoluci6n t�cni

ca que aumenta la productividad (ésto lo desarrollan 

los neoclásicos). 

i.ii.. Observaci6n cr!.tica·

A pesar de ·s·er el análisis de Ricardo de carácter 

_global; �l es el fundamentador más claro de la eficien

cia del ahorro y de la necesidad que ·este ·ahorro se in 

vi.erta so pena de llevar a la economía al colapso. Así

se puede entender de ·su propia expreci6n , 

"Es preciso entender -dice ·Ricardo- que ·todas· las 

pr.oducciones-· del pa.ts s·e consumen. Pero es tan distinto 

como se ·pueda imaginar el hecho de que ·1as- ·consuman 

quienes reproducen o quienes- no reproducen otro valor. 
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Cuando decimos que· Ta. ·renta· ·s·e· ·ahdr:ra: y ·s·e· ·ag·re·ga ·a1 ca 

p·i:tal, que.remos decir que ·1a porci6n de ren·ta así �gre-

. gable al capital la cons·umen· los trabajadore·s producti

� en l�gar de los improductivos. No puede existir un 

mayor error que ·e1 de suponer.que el capital crece con 

la falta de consumo" ·16/ Es decir que el capital no 

crece con la falta de consumo, sino cuando lo consume -

un trabajador que aparte de generar su propio consumo , 

_genera un producto adicional. Pero aun as! la idea es 

incompleta. El capital c�ece si el ahorro se realiza en 

el incremento de medios de producci6n, provocando creci 

miento de la capacidad de producci6n material. 

2.3. Otros Clásicos, s�guidores de Smith y Ricardo 

i. J.B. Say (1767-1832}

·oe todos los s�guidores de Smith y Ricardo s6lo nos

ocuparemos de J.B� Say. Por ser el puente entre la teo

ría clásica y la neoclásica y posteriores desarrollos -

de la economfa. 

Como hemos visto,· Ricardo asume plenamente el pri� 

ci.pi.o- de que él valor de ·todo bien está determinado por

el tiempo de trabajo que se emplea en producirlo, y, en 

este sentido gracias a nuevas t�cnicas se puede producir 

dos, tres, ••• veces más riqueza que antes sin producir-

16/ RICARDO, Ravid ��rlñcipios de Econom!a Pol!tica y 
tributaci6n- 3 Ed. , Londres 1821, p. 163. 
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más valor. Pero para Say, y acá la importancia práctica 

de su pensamiento, "la producci6n hay que considerarla

como intercambio, en el cual se entr�gan los servicios

produc�ivos del trabajo, ?e la tierra, y de los capita

les para obtener productos. Por medio de estos servi--

cios productivos adquirimos todos los productos que · e

xisten en el mundo ••• Pero ••• somos tanto más ricos, nue� 

tros servicios tienen tanto más valor, cuanta mayor can 

tidad de cosas útiles obtienen en el intercambio deno 

minado producci6n" · ·17 / Esto da la posibilidad de 'de 

terminar el valor de las cosas por la ley de la oferta

y la demanda. Y _esto es lo que queríamos mostrar. A pa!_ 

tir de ·este momento, el valor de las cosas ya no se de 

termina por el tiempo de trabajo invertido en producir

l&;sino por la oferta y demanda, en el mercado. El obj� 

to de la econom!a ha cambiado. Su preocupaci6n princi

pal son los precios, sin6nimo de valor., dejando atrás to 

da la preocupaci6n clásica acerca del análisis_ global -

de ·1a economía. Este ·fen6meno se opera, en cierta forma 

por la ex:i.gericia práctica de contar con teorías que ·ana 

li.cen la ·ri·r·acion·a'li'dad" de dos sectores articulados por 

el Tnercado y en el mercado : La oferta y la demanda. 

La concen·traci6n de ·esfuerzos en oferta y demanda -: 

tiene ·su justificaci6n tambi�n en la aceptaci6n acríti

ca de la Ley de Say "El Producto crea su Gasto" o "Toda 

17/ SAY, J.B. -Lettres a Mal.th.us- París, 1820, Carta V 
p." 108 • .
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. oferta crea su propia demanda" • En este con texto se ' i 

. na'!,lgura la s�guierite ·etapa de ·1a teoría · ·econ6mica con 

vericional, la teória neoclásica·, que ·es sustento b!si 

co'. de ·1a teoría de la enipres·a y de ·1a teor!a de la eva 

luaci6n de proyectos • 

. 3. LA ESCUELA NEOCLASI'CA 

3. 1. Caracter!sticas· Generales· 

Lo que hoy con·ocemos como "mi.clioeconom!a:" , y de don 

de se toma el conjunto ·de. ·conceptos de ·análisis ma�gi-

nal, tien·e su or?-gen eri el período denominado de la ec2 

nom!a neoclásica "entre ·.1970 y 1914, aproximadamente" 

: .18/ En el caso de ·proyectos �gualmente su análisis em 

presarial y una parte de las tendenci.as de evaluaci6n 

social se inscriben como ·aplicaci6n del conjunto de 

teorías expues·tas en· es·te período y precisadas para su 

aplicaci6n pósteriormente. 

Se puede ·afirmar que partiendo de la visi6n clásica 

de los fen6menos econ6micos en cuanto al funcionamiento 

o comportamiento de la economía_ global, los neoclásicos

vuelven su mirada a los casos particulares al análi.sis

del comportamiento de ·1os· consumidores (.teoría de la de

manda) y al análisis del comportamiento de los product2

res (teoría de la producci6n). Esta actitud abandona la

preocupaci6n de ·1os clásicos en lo que se refiere al
. . . . . . . . . . . . . . . 

. 
. . 

: 18/ SUNKEL, o. y PAZ, Pedro Ob. ci.t.. p. 20 . .1 y SS.
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es·tudio del comportamiento y conducci6n de ·1as economías 

nacionales··,· dejando así sus principales cat!=!gorías de · a 

nálisis. 

En cierta forma este vuelco al análisis de situacio

nes particulares se debi6 por lo menos a aspectos reales: 

1 ºNecesidad de los �gentes· econ6micos {sobre todo empre

sa). de· contar.con teoría e instrumentos· que ·permitan un 

análisis particular de acuerdo a su situaci6n en el mer 

cado y con el que :· puedan actuar en hase a cri.terios téc 

ni.cos que permitan conocer su devenir; y 2 ° Existencia -

de problemas econ6micos que ·ex�gtan mayor racionalidad 

en las decis·iones econ6micas. Es necesario recordar que 

las ·cri.sis se hacían sentir cada vez con mayor fuerza , l 

así pues,"rechazado el principio de armonía y ensalzado

el interés individual, era 16gico que. la intencionalidad

del análi.sis econ6mico pasara de los problemas de los Es 

tados Nacionales a los propios del comportamiento de ·1os 

sujetos particulares!.' Además la conducta de los consumi

dores y-productores se definían claramente en el mercado 

"donde se daba la formaci6n de precios. De esta forma , 

el precio, ligado a la noci6n de ·valor, ven!a caracteri-
. 

. 

zado no s6lo por las pretensiones de los oferentes', tal 

como prop�gnaba el pensamiento clásico, sino también por 

las de los demandantes, los cuale� ordenaban sus prefe--· 

rencias de acuerdo con el precio, con la utili.dad que le 

representaba cada bien en particular. Una nueva concep-

ci6n axiol�gica, pues, ven!a a sustituir la teoría del 
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valor-trabajo .• ;.·: El. valor,. as·!, no se consideraba ya ·c2. 

· mo -el resultado de un proceso soci'al, sino que se sus-

. tentaba en· las· interrelaciones· individuales, en la -m:en

.te. individual. ".- 19"/ 

Así, pues, la· preocupaci6n de los economistas neo-

·cl�·s-.:t·cos devien·e ·en: aveli:fguaciones y sustentaciones re!._

.pecto de la utilidad desde el punto de vista subjetivq.

Para es·to utilizan conceptos denominados de ma�ginali-

dad .

. 3."2. Principales· representantes·, sus ·aportaciones y 

el uso de ·1a te·or!a neocl!sica 

En realidad cualquier libro de microeconom!a es. la 

sustentaci6n h.ist6rica· del pensamiento neoclSsi·co, En �

llos primero encontramos la teorta de la demanda, en la 

cual se introducen los- conceptos- de ·ma:l='ginalidad para 

medir la utili.d.ad que provoca el consumo de los b�enes, 

s�guidamente se ·sustenta ·la teor!a de las curvas de.· in 

diferencia con ·la que ·se ll�ga a deJ:n<?st.taciones muy si

milares a las·q:ue :se ll�g6 haciendo uso de los concep-

tos de ma:I"ginali:dád. En seguida se tiene la teor!.a de · 

la producci6n y finalmente ·se expone ·10 que ·se ·denomina 

teort.a del bienestar. Esta es: la conf:i-guraci6n completa 

ª· grandes ra�gos ,· de ·todos los l:tbros de mi:croeconom!a-

:.19/ STI.GLER, J. George · -A .modo de introducci6n a la
111icroeconom!a- Ed .. El Coloquio 
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y en' ellos se en·cuentra la síntesi:s te6ri.ca con posibi

lidades de ·apl:tcaci6n pr!ctiea de ·1a elaboraci6n conceE._ 

tual de la teoría neocl!sica elaborada a fines del si--

. glo pasado y en la·s -primeras d�cadas del presente.

S�guidamente expondremos las ideas de ·1a teoría neo 

cl!sica en orden· cronol�gico y de ·acuerdo a la contribu 

ci.6n de ·sus· representantes más conocidos.

i. JEVONS W. ·s. (1835.-.1882).

MEN�E;R, K. 

WALRAS, L. 

C:.18 34-.19 21). 

(l.834-.19 . .10 l 

Los autores que ·encabezan este ac!pite se J.os pue-

den considerar los· fundadores de la escuela neoclásica. 

En efecto, "en· .1871, Jevon:s, en r�glaterra y Me�ger, en 

Austria, des·cubr!an, con independencia, lo qqe ·poste--

riormente se llam6 utilidad ma!ginal ... Pocos · años m4s 

tard.e ,· concretamente ·en 18-7 4-7, aparecían en la pales-

tra los "Elementos d' Econom!a Poli tique Pure '' de Walras. 

Con las aportaci'ones de ·estos tres autor�s:, una nueva 

corriente de pensamiento aparecía en el campo econ6mico 

Junto a Jevons en I�glater�a se puede destacar a Ed 

. geworth U845-.1926) y a Marshall [1842--1924), los que ha

cen historia al tgual que ·e1 primero, sobre ·todo Nlar 

shall 

. 20/ Ibi.dem
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El caso de las ideas de ·Me�ger eri Austria, corre una 

suerte ·diferente: Estas ocasionan la formaci6n de una se 

rie de economistas s�guidores de Me�ger y forman lo que 

se · 1�·�6 a denominar la Es.cuela de Viena. En esta es:cue-

la los princi.pales represen tan tes son· 

5.1-.1911} y E Von Wieser ·c1825-1926l. 

Boehm--Bawerk · t ·1 _! 

·Lo mismo sucede ·con las ideas de Walras, las mismas

que generan lo que :se "denomina la Es·cuela de Lausana cu 

yo repres·entánte ·principal desp\les de Walras y como con 

tinuador de éste· ·es· w. Pareto (1838-19231. 

Jevons y Walras ·sustentan que el_grado de utilidad -

de un bien es fundi.6n de la canti.dad de ·es·e bien, es de 
l 

cir dan a la ut:tli.dad la pos-ibilidad de ser medida car 

dinalmen te, pero es·te concepto es superado por la aport!_ 

ci6n .de Edgeworth.,· .s-eg1in el' cual la utilfdad depende de 

la· cantidad de. ·todos· los bienes poseídos, por lo que · se 

s·ustenta la utili:dad ·ordinal cuyo an4lisis se hace. ·gra-

ci.as· a las curvas ·de ·indi:.f ere:ricia ideadas por E!3-geworth •· 

.Los conceptos ast !�grados se aplican tanto al aná 

l:tsi·s de la conducta del: :consumidor como al análisis de 

: ·las, rentas de los factores· productivos,· de ·1a produc--

c:t6n y, eri part:tcular- del proceso de intercambio.· ·2.1/ 

De los autores acá mencionados interes·a a los af a-

nes del presente trabajo, los s�guientes· .: l. Marshall; 
.......... . . 

·21..J Ver STIGLRR,. J.· Geo�ge Ob. cit. p. xvr.I.
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2.:· E�gewrth¡ ·3. Pareto; ·4. Fisher (de quieri se hablar! 

después!·. 

ii.. MARSHALL', Alfredo 11892-1924) 

Marshall interesa de manera particular porque ·repr� 

s·enta la síntes·is del perisamierito del s�g1o XIX y trata 

de 'darle ·conti.nui.dad con la expresi6n de.I pensamiento -

neoclásico. La coh:eren·cía de .. ·continui·dad que. ·1e -d� qu� 

da en lo formal, pero, s·í l�gra expresar de 1t1anera casi 

acabada los principales puntos de la teoría neoclásica. 

La terrninol�gía básica · que ·actualmente. ·se ·usa es· la mis 

ma que s·e ·encuentra en su libro "Principios· de ·Economía" 

publicado en · 1890.. Su li:bro abarca : La teor1a. del con

.sumidor; la teor�a. . de la producci6n y de ·1a· enipres·a; la 

teor!a del equi.librio parcial; y, la teoría de la dis-

tribuci6n funcional. 

"En concreto·, la teoría del consumidor es· el funda-. 

mento l�i.co de la teoría de la demanda de bi·enes·;: la -

teoría de la producci<Sn ,la oferta de bienes·; ·la teoría

del equilibrio parcial describe la operaci:<Sn de ·1os roer 

cados y el proceso de ajuste hacia una situac:t<Sn de · e 

qui.librio; la te·or!a de ·1a distribuci6n funcional · pre 

senta el mecanismo de ·oterta, demanda y equilibrio en -

los mercados de 'factores productivos". 22/ . Aspectos es 

tos que c'oinciden casi. plenamente con lo que hoy se· es 

22/ SUNKEL t O. y PAZ, P. Op. cit. p. 205. 
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tudia en los cursos de. mi.croecon�a. Mas, es neces·ario 

aclarar que,· posteriormente a Marshall y en la mi.sma · ! 

poca de Marshall tambián hubieron.desarrollos te6ricos

incluídos actualmente en los cursos mencionados. A�gu-

nos de es·tos desarrollos te6ricos corresponden a E�ge-

worth ,· Pareto y Fisher. 

Apo rtesespec!ficos de Marshall :Noci6n de sustitu

ci6n; el concepto de elasticidad; de excedente 'del co� 

sumidor; de cuasi-ren·ta; de empresa repres·entativa; de 

econom!as· internas y externas; de costos primarios y

complementarios·; de las· consideraciones a corto p_lazo

y a la�go plazo. 

i11. EDGEWORTH, F.I. (,1845-.1926) 

Interes-a este autor porque ál es el que idea las 

curvas de indiferencia lu�go de sustentar que la· utili 

dad dependía de la poseci.6n de todos los bienes. Ent6n

ces ·la combinaci·6n de ellos para el consumo s6lo podía 

indicarse ·por 6rdenes de ·satis-facci6n, s�gún la dispo·ni 

bilidad y combinaciones que se podían hacer con di.chos

bienes. 

Las curvas de indiferencia se utilizan tambi�n: de 

forma intensi.va para hacer análi.sis de situaciones 6pti 

mas-en la teoría de la producci6n. 

una técnica adicional que pertenece ·a Edgeworth es . 

la famosa caja de E�geworth que. se. ·utili.za para análi-

sis de ·posiciones eri competencia de ·dos sujetos eCon6mi 

cos. 
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Es neces·ario res·a1 tar acá que los conceptos de Edg� 

wo�th� referidos a las curvas de indiferencia y a la 

"caja" se pueden_ generalizar haciendo un uso adecuado -

del análisis matemático para lo cual se tendr!a que 

construir funciones de utilidad. 

iv. PARETO, W. {1848-1923)

Enmarcado en la escµela de Lausana y como s�guidor

de Walras, P�reto,_gracias a los aportes de E�geworth , 

l�gra realizar los desarrollos abstractos que permiten

te6ricamente hacer coincidir los equilibrios parciales

de los consumidores con el equilibrio_general de la eco 

nom.!a en su conjunto. Para esto considera una distribu

ci6n del i�greso dado. Esta situaci6n de equilibrio par 

cial Y. general a la vez· se ha ll�gado a denominar ''6pti 

mo de P a reto" • 

, Un 6ptimo de Pareto es una situaci6n tal que si al

gún �gente ·econ6mico modifica sus preferencias en su 

curva de ·indiferencia dañará la satisfacci6n de otros, -

de tal manera.que provocaría el desequilibrio. Cuando se 

satisface la condi.ci6n de Pareto "es imposible que un in 

dividuo gane sin que ·otro pierda. Así pues, es imposible 

que ·todos los individuos ganen en un intercambio futuro. 

Cuando no se cumple la condici6n -de Pareto, es posible -

len principio} que por lo menos un individuo gane sin 

ocasionar perdidas a otro. E ri consecuencia todos los in 

di.viduos pueden ganar en 'un intercambio futuro".· "23/
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La s.ustentaci.6n de ·esta teoría es es·encialmente ma 
temática y ha servido de fundamento para otro� análisis 

. . 

edon6micos de ·_carácter abstracto. Por ejemplo para los 
trabajos de · E. 13arone ·en lo que se refiere ·a la deter 

· minaci6n de precios en economías socialistas. Así mismo

esto da pautas para los estudios de Leontiev.

Finalmente cabe destacar que el principio de la o� 

timalidad de Pareto se utiliza en la sustentaci6n de 

la economía del bienestar tal como hor la conocemos. 

v. IRVING FISHER (1876�1947)

De este autor, nos interesan sus conceptos acerca -

de la tasa de interés formalizados en base a la teoría 

neoclásica. El es, por otro lado, uno de los primeros -

en utilizar de manera práctica criterios derivados de 

la teoría neoclásica a la decisi6n de inversiones. A él 

se· ·1e debe el descubrimiento de la TIR. 

3. 3 .· Apreciaciones críticas acerca de la Teoría Neo

cl!sica 

i. La·econom!.a neoclásica su!ge en un contexto bis

t6rico �al que se requiere fundamentar una teor!a para

las decisiones particulares de los agentes econ6micos. 

ii. Su carácter microecon6mico se manifiesta en su

vi.si6n y análisis de ·1as unidades econ6.micas de ·1as cua 

les deriva apreciaciones de comportamiento �gr�gado. 

· ·237 LE ROY .MILLER, Roger -Microeconomía- Ed. Me GRAW
HILL LATINOAMERICANA·, S. A.- Bogotá Colombia , 19 80 ver 
p. 533 y ss.
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tii. El an4lisi:s s·e hace de ·acuerdo a consideraciones 

es·táticas porque :es:t! destinado a estudiar situaciones -

de ·equilibrio y no procesos. de ·ajuste. 

i.v. Es de carácter parcial, porque analiza .mercados

separados. 

v. Lo anterior comporta: un excesivo nivel de 'abstrae

ci6n y en· consecuenci.a, en· es·te caso, un alejamiento de 

los problemas econ6niícos de ·1a· ·realidad, que en definiti 

va se manifiesta eri el op.ac·ami.erito de es·ta es'.cuela cuan-· 

do sobreviene la·. gran· 1cris.ís de la d�cada del. 30 f dando

el puesto es·telar a la te·Orta macroecon6mica fundamenta

da por Keynes-. 

. 3; 4. Utilidad del Enfoque Neoclási.co 

A pesar (le ·1as ·observaci.ones y a pesar del carácter

estelar que as.umi.6. la macroeconom1a, la mi.crOeconom!a ha 

s�guido sien.do ·la pi.edra -a�gular de ·1a teOrt.a de. ·1as de

cisiones· enipresariale-s: y es: así que 'de. ·ella se toma los 
. . 

principales concepto·s para. la· sus-tentaci6n. de ·1a .teorta-
. . 

de ·1a formulaci6n_·. Y: evaluaoi.6n de ·proye.cto·s a ni.ve! em 

pres:arial como a ·niye.l ·social.· 

En efecto, las- -sustentaciones de la teOrta neocl!si

ca eri la economía .. del bienestar han dado el ins·trumental 
. 

. 

te6rico a las principales. metodologías de ·evaluaci6n so 

cial; cas·i. todas ·las ·teorías de. la evaluaci6n .soci.al se 

. ·bas-an en la economía de·l bienestar. 

Por otro lado cabe. :destacar que, · !3in emb:a�go, · los 



66· 

partidarios· de es·ta tendencia de pensamiento econ6mico

se "dividen en· tres· : neo-neoclásicos;·_ grupo de matem4·ti 

cos,· ·y,_ grupo de· ·empiristas. Enti;:-e ·1os primeros se · en 

cuentran los con ti.nuadores ortodoxos de an4lisis ma�g!_ 

nalistas; en el s�·gundo_ grupo, aquellos que piensan que 

la teor!a-de los precios es un campo para la a�gumenta

ci.6n mateni!ti.ca; y, en· el tercer_ grupo aquellos que 

hacen invest:i,gaciones 'eiript.iicas para sostener sus afir

maciones.· 

En el primer_grupo estAn los rescatadores de la eco 

nomí.a del bienes:tar¡ en el s�gundo los partidarios · de 

la abstracci6n 10atemática y, en· el 11ltimo_ grupo se : en 

cuen:tran te6rico-pr!cti:cos= como Meade ' '24/ ·quien susten· 

ta un modelo de ·crecimiento econ6m:t.co y· con. es·to se · a 

bre ·1as puertas para el análisis de las te:orías· del · de · 

sarrollo econ6mi.co desde· ·1a 6ptica neoclSsica • 

. . 4. LA TEORIA KE.YNESIANA 

· · 4 .1. caracter!.s ti:cas. :generales· de ·1a teorí.a keyne-

si-ana 

Su fundainentador es J.M. Keynes. 

La teor�a keynesiana nace en respuesta a los pro

blemas de desocupaci6n, ca!.da del_ i�greso nacional, de 

las inver$iones. y el �no;rro; desajustes· monetarios; es 

· '24/ MEADE, J .E. -A Neoclasical theory of economic_ growth
Ea. G Allen-& Unwin Ltd. Londres, .1960.
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decir para· responder a lo· que. ·se '.puede dénominar probl� 

mas s'i.multáneos eri tres mercados··:· Mercado del trabajo

en· el sector· producci6n :- Mercado de Oferta y Demanda de 

Capitales ·Y; .Mercado de Oferta y Demanda de ·Dinero. 

Su enfoque es eminentemente ·estático, al �gual que 

el de los neoclásicos. y utiliza los conceptos bási.cos -

de ma�ginali.dad para el anál:tsis del comportamiento de 

los consumidores y empr�sarios; pero, su diferencia ra 

dical consiste ·en : 

i. Utiliza variables macroecon6micas; con lo que· -

vuelve a la tradici6n clásica; 

ii. Las variables que utiliza son plenamente mensu

rables; 

iii. Del uso y análisis de las variables macroecon6

micas deduce un conjunto de instrumentos que ·1e ·permi-

ten formular una pol!tica econ6mica con participaci6n -

del Estado 

iv. Su teoría se usa de base.para las teor!as del -

crecimiento ·econ6mico. {Modelos de Harrod-Domar). 

4.2. Aporte para el manejo de Econom!as Nacionales 

La teor!a Keynesiana es fundamentalmente una teoría 

de la pol!tica econ6mica y de la posibilidad de 'orien-

tar la actividad econ6mi.ca mediante el uso de :medidas- e 

instrumentos de pol!tica econ6mica, destacando la inter 

venci6n· del Estado toda vez que sea neces·ario. 
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Los modelos econ6mi.cos basados en la teor!.a Keyne-: 

siana, por otro lado, han permitido fundamentar los· ·ob 

jetivos de mediano y la�go plazo de ·1os sistemas de 

planificación en países de econom!a subdesarrollada. 

La planificación cobra particular lmportancia por

que en la experiencia reciente de enfrentar los pr� 

blemas del subdesarrollo se ha tomado como referencia

fundamentar su uso. 

S. APLICACION DE LA TEORIA ECONOMICA AL CAMPO DE 

LOS PROYECTOS

Como hicimos ver al inicio de ·este capítulo,la a 

plicación de ·10s conceptos de cualquier cien·cia a la 

solución de problemas prácticos constituye lo que se -

denomina ciencia aplicada. En este sentido la teor1a -

de la formulación y evaluación de proyectos es· econo-

m.ía aplicada. 

La teor!a económica se aplica a los proyectos en 

dos facetas claramente "distintas. Al caso de los pr� 

yectos desde el punto de vista e:nipres·arial y al caso -

de los proyectos considerados desde ."el punto de vista

de la econo.m!.a naci.onál. 

El caso de la formulación y evaluaci6n de ·proyec-

tos desde ·e1 punto de ·vista empresarial es· plenamente-: 

cubierto por la teoría microeconómica convencional. Es 

decir por el análisi·s de la Demanda, de ·1a Oferta y de 
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los predi.os de ·un mercado en particular,· mercado · e_ri e 1-

que ·entrará a tallar la nueva unidad productiva, objeto 

del proyecto. En efecto, las·· consideraciones· básicas de 

la microe.conom!a permiten ·aplicar los instrumentos de: a 

nálisis de.-demanda y de ·evaluaci6n de ·proyectos, sin to 

mar en cuenta aspectos econ6micos- que ·afectan al :t.e:s.to 

, c;le +a eoonomí.a y /o que aparen temen te ·no afectan al mi.s 

lll.O proyecto. Por ej·em:plb, podrta darse el caso de · que 

un_gran proyecto, rentable, desde ·e1 punto de vista em 

presarial, produzca deseq�ilibrios en el-mercado de roa

no de obra en otras r�giones del pa!s;desequilibrio en 

el mercado de divisas. 

El caso de ta formulaci6n y evaluaci6n de proyectos 

desde el punto de vista de la economía ·nacf.ona:1,· eri cam 

bio, requiere considerar el proyecto con relaci6n a to 

dos los mercados en los que tendría repercusiones, por 

sus efectos directos e indirectos. Mas para esto requie 

re un esquema te6rico que considere la. econom!a en su 

conjunto. Este esquema, desde ·e1 punto de vi.sta neoclá

sico, lo proporciona la economía del bienestar. Esta-:c-

parte de la teoría neocl&sica. es· hoy insisten·tem:en·te � 

tilizada como pauta básica para derivar las principales 

reglas de contabilizaci6n y evaluaci6n social de proye� 

tos. 

La economía del bienestar proviene 'del análisis de 

Pareto que .susten·ta equilibrio en los distintos merca-

dos y a nivel de ·1a economía en su conjunto. Estos equi 
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libri.os se deben dár ·.a los llamados p_re.cios de ·equili-

brfo ., suponiendo que ·esos preci.os deben ser �guales a 

sus costes ma:rginales' respectivos. Pero no es este el 

caso de los precios ni de los mercados de nues:tras eco 

nom!as. Debido a esto es· que ·se ·tiene ·que ·proveer de 

precios, hasta ci:e:rto punto fictici:os·,· los· que ·supuest!_ 

: .merite deben ser los precios de equilibrio. Lu�go ., .ace¡i 

tando que. ·dichos precios sean los que realmente corres-

ponden a las s·i.tuaciones de equilibrio se ·aplica el es 

quema Paretiano a la evaluaci6n soci:al. 

Los precios ficticios de ·equil.ibri.o se denominan 

precios s·ombra, y eri la actualidad existen varias t�cni 

·cas para su de.rivaci6n. Cada técnica, que a su ve.z im-

plica el uso de una serie 'de. consideraciones previas,da

.como resultado una metodol�g!a de an!li.sis de. evalua--

ci6n social. Dichas consideraciones s.erán expuestas en

el caso de la formulaci6n de. ·cada una de las metodolo--

. gtas. 

Para el análisis de. ·1as metodol�g!as de evaluaci6n

social. es necesario' considerar la existencia de ·un he 

cho real : La planificaci6n como mecani.smo y/o instru-

mentó de la polttica econ6.mica. En este caso, cada pro

yecto es parte ·constitutiva de. un programa de desarro-

llo, y, �ste ·a su vez e.st4 inmerso dentro de los planes 
. se 

a mediano y larzo plazo. Este aspecto también/puede to 

mar como referencia para el' análisis de metodol�g!as. 

Es necesario entonces·; exponer el sis tenia de planifica-
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ci.6n y su interacci.6n con las deci.si.ones en el caso de

proyectos. 



. 72 

I.I.I.. LA PLANl.fICACI.ON Y LA EVALUACION SOCIAL 

1. Surgimiento y consolidaci6n de la Planificaci6n

Después del nacimiento y a�ge ·neoclásico sobrevi

nieron los problemas de la primera guerra mundial, la 

crisis política concomitante y el desborde de'la gran 

crisis del 29 que domin� la escena econ6mica mundial -

por m�s de 10 años hasta la s�gunda_guerra mundial. Es 

tos fen6menos se tradujeron en la ex�gencia de una in 

teracci6n m�s activa del Estado eri la conducci6n de 

las economías nacionales. Dicha interverici6n requiri6-

de mecanismos y teorías adecuadas. El bloque ·occiden-

tal respondi6 inmediatamente con el intervericioni.smo

que posteriormente fue fundamentado por la teor1a Ke� 

nesiana. El bloque socialista que, en 1917-hab!a empe

zado como un nuevo r�gimen econ6mico, político y so 

cial enfrent6, en cambio, sus problemas de reconstruc

ci6n nacional y su proceso de industrializaci6n con la 

planificaci6n. 

La planificaci6n, anteriormente, había sido domi 

nio exclusivo de empresas privadas ·25/ . El Estado So 

viético la generaliz6 para toda su economía con carác

ter obl�gatorio. Para es·to fue necesario que estatiza

ra las empresas de.jando s6lo un pequeño sector cooper� 

25/ Vé.ase FAYOL, Hen·ry· -Administraci6n Industrial y 'Ge 
ñeral- Ed. Herrero Hermanos y Suc. S�A. México, 1975.-
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tivo que .pudo .tener relativa libertad. 

El establecimiento de la planificaci6n en la Uni6n

Soviét.ica fue pr?gresivo. Así : 

Primero se toma el_gobierno en 1917 como consecuen

cia de la Revoluci6n de Octubre; Se ·1mplementan refor-

mas, lo que ·ocasiona una inflaci6n con recesi6n que tie 

ne características �grayantes hasta 1920. cuando se im 

plementa la Nueva Política Econ6mica (NEP) cuyo objeti

vo central es la reactivaci6n econ6mica. La estrat�gia

toma como base el Plan de Electrificaci6n para el de·s·� 

rrollo industrial. Recién en 1925 se tiene un Plan que 

es reformulado y es motivo de controversia de ·tal modo 

que no se aprueba hasta 1929. A partir de ese año se 

pone en ejecuci6n sucesiva planes quinquenales. 

Posteriormente ·1a planificaci6n se torna de uso_g� 

neralizado para sectores paroia1es o totales de ·otras

econom!as, incluyendo economías de o�ganizaci6n capita 

lista como se verá en los pr6ximos 1tems. 

2. S�.gnifi.cado de la Planificaci6n

La Planificaci6n es un conjunto de métodos y técni 

cas para conducir la actividad econ6mica nacional cuyo 

fundamento es la elaboraci6n de planes de desarrollo � 

con6.mico basados en el di�gn6stico de la realidad na 

ci.onal en todos sus aspectos, pero fundamentalmente en

sus aspectos pol!tico, social, econ6mico, dem?gr�fico

Y. ge?gr!fico. 
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Los planes susteritándos.e en e� di.�gn6stico {que a 

la vez es· la evaluaci.6n de las potencialidades de · la 

actividad econ6mica nacional) conf�guran la realiza--

ci6n de ·una serie ·de ·actividades (pr�gramas y proyec-

tos) que se traducen en los medios para alcanzar los -

objetivos de desarrollo. 

Los planes p�e�en ser de corto, de mediano y de 

la�go plazo. Los planes de corto plazo fundamentan la

as�gnaci6n intersectorial de recursos segGn el presu-

puesto. El plan de mediano plazo configura la realiza

ci6n de objetivos en el marco de 4 a 5 años. Planes de 

la�go plazo contienen los objetivos de ·transformaci6n

econ6mica. 

3. Tipos de Planificaci6n

En la actualidad existen varios r�g!menes de plani 

ficaci6n. Estos tienen sus peculiaridades y de acuerdo 

a ellas han dado ori�en a una tipificación muy difundí 

da. Tomaremos dos parámetros para tipificar la p��nifi 

caci6n . El_grado de aplicación y la toma de decisio--

nes. 

3.1. Tipos de Planificaci6n de acuerdo al grado de 

a.plicación

Esta tipificación se hace tomando en cuenta la pr� 

pied�d de los medios de producción. 

i. La Planificación Imperativa.
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Es aquella que se da en los países donde los medios de producción son 

de propiedad estatal y nace por la necesidad de contar con una administra 

ci6n y control eficiente de la actividad económica, la cual ·se rige seg(m 

los indicadores de los planes. En este tipo de planificación existen rigi

deces en cuanto al cumplimiento de objetivos, Los programas de producción 

de cada sector productivo están contemplados en el plan y su realización 

es olJligatoria. 

El principal defecto de este tipo de planificación fue que a nivel mi· 

croecon6rnico nn.ichas Empresas trabajaban sin \ID mini.JOO de criterio de ra -

cionalidad. r.on este tipo de planificación el mercado no funciona coioo 

asignador de recursos. 

ii. ?lanificación indicativa·

Este tipo de planificaci6n, al igual que la anterior, muestra una ex 

periencia rica cuyos resultados son de particular importancia. En el dise 

ño del plan pueden participar el sector empresarial y el sector obrero, 

com:> ocurre en Noruega o Suecia o sencillamente pueden participar los em

presarios coioo ocurre en Japón y Francia*. Acá se puede incluir también 

Wl tipo de planificaci6n infol11181, tal coro ocurre en Estaoos Unidos, don 

de a pesar de no existir formalmente se tiene evidencias de su fWlciona -

miento. Fn este país se diseñó la Matríz de lnsl.DOO-?roducto de vital irn -

portancia en los procesos de planificación. 

En la planificaci6n indicativa el mercado sigue fWlcionando coioo asig_ 

nador de rerursos. Es más, la intervenci6n de las empresas, supone que 

ella llevan coro propuesta Wl conjunto de proyectos previamente evaluados 

para negociar. De esta manera, el plan resulta de la negociación de la 

propuesta empresarial. A esto también se le llama planificaci6n microeco

nórnica. 

* GRUOfi, Allan. - La planificación de la Economia Nacional: ?erspectiva
?ttmdial. In ?erspectivas Económicas 1976/3?,31.
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Este tipo de planificaci6n se puede dar en economías 

donde_ los medios de produ�ci6n son en·parte propiedad del

Estado y en parte propiedad privada. En este caso, la pla 

nificaci6n _es obligatoria para el sector p11blico e indica 

tiva para el sector privado. Lo normal es que s6lo una 

parte del sector p11blico consigue adecuar su comportami

ento a las �specificaiones del Plan, el resto depende de 

las fluctuaciones del mercado, sobre todo en economías 

de escasos recursos. 

iv. Planificación Concertada

Es una modalidad de Planificación .Mixta. Se puede dar 

en la circun stancia de que se pueda concertar la reali

zación de objetivos con el sector privado; al cual se le 

asigna programas y/o proyectos cuya realización es obli

gatoria. 

3.2. Tipos de Planificación de acuerdo al nivel de 

toma de decisiones 

En este caso se presentan dos tipos: Planificaci6n 

Centralizada y Planificaci6n Descentralizada. La Planifi 

caci6n Centralizada es aquel�a en la que las decisiones 

de los Programas y Proyectos las toma el Organo Central 

de Planificación; mientras que, una ?Janificación.Desc�n 

tralizada es aquella en la que las decisiones de produc

ción las toman los entes ejecutores del Plan. Un ejemplo 

de Planificación Centralizada es la Planificación Sovi�

tica, mientras que la Planificación Yugoeslava es un e

jemplo de Planificación Descentralizada. 
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4. La Planificaci6n y la Evaluaci..ón Social de· Pro

yectos

La evaluación social de proyectos como ya se ha defi 

nido, es la predicción de la incidencia de la ejecución

de un proyecto sobre el conjunto de la actividad econ6'.mi 

ca y sobre los aspectos principales que definen la · rea 

lidad nacional. Interesa,pues, ver su efecto sobre el 

comportamiento de otr_as empresas u otros sectores econ6-

micos; su efecto sobre la disponibilidad de divisas; su 

efecto sobre el empleo; su efecto sobre el crecimiento -

de la producción. 

Es necesario señalar también, que la evaluación so 

cial· (tal como muestra la bibliografía tradicional) se 

ha planteado como una necesidad para los pa!ses atrasa-.

dos. Esto en razón de que dichos países presentan dis 

torsiones muy serias en el comportamiento de su mercadq, 

tales como que existen amplias zonas de economía de auto 

consumo; r�giones sumamente atrasadas colindando con re 

giones donde existen muchos bienes, proces·os y modo� de 

vida de los países. más adelantados; existencia de �gudos 

problemas de escasez; control de pocas empres-as de_ ·gran

parte del Producto; y otros. Obsérvese además, que es 

tos mismos aspectos son motivos de.preocupaci6n de ·1a im 

plementaci6n de un buen sistema de Planif icaci6n. Preci.

samente ·e1 di�gn6stico de la realidad nacional es la pi� 

dra �gular de los planteamientos de la Planificaci6n, -

di�gn6stico que ·obl�gadamente debe 'tomar en considera---
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ci6ri ·las distorsiones· de merca'do señaladas.

Por otro lado, la Planif:tcaci6n es "una actividad

racional que pretende precisar objetivos coherentes y 

prioridades de ·desarrollo económico y social de un 

pa.ts ,,. 26/ mientras que ·1a evaluación social es una ac 

ti vidad "racional" (que depende .·de un criterio metodo

l�gico) que permite as�gnar recursos financieros hoy 

de tal modo que se ejecuten proyectos que contribuyan

de manera eficiente·al l�gro de la realización de esas 

prioridades y la consecución de los objetivos. En esta 

circunstancia es necesario precisar la relación Plan 

Pr�grama - Proyectos. 

Los planes de corto plazo est!n !ntimamente l:L,ga ... -

dos al presupuesto del pa!s -y a los planes de mediano 

y la�go pla-zo- consideran programas de inversiones 

los cuales a su vez deben· estar formados por proyectos. 

En este contexto la evaluación social de proyectos pu� 

de plantearse corno un instrumento de optimización de 

la realizaci6n de la planificación. 

El párrafo anterior cobraría plena v�gencia en los 

países que nos preocupan -como sucede en las deniocra-

cias populares- si el_.gobierno estuviera convencido de 

que el mercado ya no puede cumplir su rol- as�gnador de 

. . . . . . . . 

.. 

267 BETTELHEIM, Charles -T�cnicas de Planificaci6n-
Ed •. Alba Serie -Documentos de ·Economía- Lima,· 1983, 
(T!tulo original :-Planeaci6n y crecimiento acelerado-
1974. 



79 

recursos de ·ta� modo que toda pol!ti.ca e.con6.mica se re

duciría a la Planif icaci.6n. Pero no es as!. En estos 

pa!ses existe en el mejor de los casos un sistema de 

planificaci6n mixto y el mercado, a pes·ar de sus gra 
, •  -

ves distorsiones, s�gue operando como as�gnador de . re 

cursos. En este contexto se desarrollaron las principa

les preocupaciones por la evaluaci6n social de proyec-

tos a la cual se le plantea. ora como instrumento de 

planificaci6n� ora como instrumento de la política eco

n6rnica Keynesiana o neoclásica. 

Es así·, pues, que, toda metodol�gía de evaluaci6n -

social sienta previamente su posici6n respecto de la 

planificaci6n. Ellas, tanto como la planificaci6n, tie 

nen la conciencia de que las fuerzas del mercado de ma 

nera espontánea jam�s llevarán a la. economía al desarro 

llo. Pero, y aquí el problema de la mayoría de los m�'to 

dos de evaluaci6n social, a pesar de aceptar que el mer 

cado no se comporta como buen asignador de recursos p� 

ra el desarrollo econ6mico, se resisten dejarlo y efec 

tGan su análisis en base a un mercado ideal. 

De todo ello se puede afirmar·que una consideraci6n 

crítica de la evaluaci6n social debe referirse a un sis 

tema de planificaci6n, entre otros· parámetros. 
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I.V. LAS . METODOLOGIAS' DE EVALUACION SOCIAL 

Dentro de ·1os limites· del pres· ente ·trabajo, se p·u e 

de dividir las sustentaciones metodol�gicas de evalua

ci6n social en tres grandes campos : Aquellos métodos

que aceptan la t�or!a neoclásica del bienestar tal como 

fue plantead� por Walras-Pareto; aquell�que aceptando 

los instrumentos de la teor!a neoclásica, sin emba�go

no aceptan el 6ptimo paretiano y más bien postulan la� 

condiciones del s�gundo mejor para sus derivaciones 

prácticas; y, aquellos métodos que no presentan susten 

tación te6rica a�guna. 

Los m�todos que utilizan el esquema paretiano sus 

tentan técnicas para cons�guir precios sombra de tal 

modo que se evalOe el proyecto en condiciones de una - 

supuesta economía de mercado de competencia perfecta. 

Tales son los métodos de ONUDI; de Little-Mirrlees; y 

Squire-�a�� Sin emba�go a pesar de utilizar el mismo - 

esquema conceptual tienen diferencias muy evidentes en 

lo que respecta a sus juicios de las economías subde·sa 

rrolladas y las políticas que las podrían sacar de di 

cho estado. 

Los métodos que partiendo del·esquema instrumental 

neoclásico no aceptan la optimalidad de Pareto corno ob

jetivo para las economías subdesarrolladas, sino más 

bien utilizan las condiciones de segundo mejor de · la 

economía del bienestar para plantear modelos teóricos-
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de economías en desequilibrio. Dos casos particularmente 

representativos lo constituyen las sustentaciones de Har 

be�ger y de Schydlowsky que sirvieron de base para las 

conocidas escuelas de evaluaci6n social de Ch�c�go y Bos 

ton respectivamente." La sustentaci6n de Harbe�ger sugie

re trabajar con precios de cuenta obtenidos de mercados

parciales en desequilibrio, mientras que Schydlows_ky su 

giere trabajar con precios sombra obtenidos en una eco 

nom!a con todos sus mercados en desequilibrio. 

Las metodol�g1as sin sustentaci6n -te6rica son las -

presentadas por N. Fedorenko y por el Acuerdo de Cartag� 

na. En el primer caso se presenta tomando como referen-

cia· un sistema de planificaci6n el cual en pa!ses subde

sarrollados y de economía mixta tien·en limitaciones de -

tipo pol�tico y de tipo t�cnico-estad!stico. 

El caso de ·1a metodolog!a del Acuerdo de Cart�gena ,· 

es· un h�brido-que se postula para cualquier tipo de or 

ganizaci6n econ6mica par? la producci6n. 

La amplitud del tema, que aún presenta rasgos de os 

curantismo académico, limitan nuestro tratamiento al ca 

so de ·1as metodol�g!as que usan el esquema de optimali--
. 

. - . 

dad de Pare to, y, al caso de las postulaciones em·píricas 

Coincidentemente,· existe ·en la actualidad una inclina--

ci6n de las instituciones de ·crédi.to, tales como el Ban 

co Mundial,a recomendar su uso. Concretamente el uso de 

la metodol�gía de Li ttle-Mirrlees-Squire-TaJc:-. El trata--
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miento de ·1as escuelas de Chic�go y Boston, tan iinpo�

tantes, podrían ser motivo de ·otro trabajo. 

4.1. El análisis de ·costos-Beneficios s�g11n las 

Pautas 

Los criterios esbozados en las ''Pautas para la Eva 

luaci6n de Proyectos� propuestas en el marco de ONUDI

(NNUU, 1972) por ·?<·?as�pta, Stephen .Marglin y Amart-.

Y? Sen, se puede situar en el desarrollo iniciado con 

la publicaci6n del "Manual de Proyectos de Desarrollo

de la ONU" {preparado por CEPAL) • De es·to se puede sus 

tentar a�gunos j>rinci.pios básicos sobre ·1os que se de 

sarrolla la propuesta de las Pautas. 

4.1.1. Aspectos fundamentales que requieren ser 

aceptados para la utilizaci6n del m�todo 

planteado en las Pautas 

Desestimaci6n de que el mercado, gracias a la es

pontaneidad de ·su funcionéll1U;ento, pueda l�grar el desa 

rrollo del país;

- Inter.venci6h·. del Estado mediante la política econ6

mica y la propiedad de las enipres·as pdblicas para lo-

grar los principales· objetivos de desarrollo: 

- In.t.e:rverrcion.:· activa de un sistema de Planificaci6n

como esfuerzo deliberado para la realizaci6n eficiente..:

del sistema econ6mico y soc ·ial: 



83 

- Aceptaci6n del funcionamiento eficiente de una eco

nom!a mixta; 

- Pos·ibilidad de relaci6n recíproca en·tre el organis
 

mo de Planificaci6n y las autoridades pol1ticas; 

- El sistema de Planificaci6n supone ·1a racionalidad

intertemporal; 

- Aceptaci6n de que el consumo global por habitante

pueda expresar los objetivos de redistribuci6n, creci--

miento del i�greso nacional y nivel de ·empleo (.principa

les indicadores de bienestar); 

- Rechazo de la rentabilidad comercial como posibili

dad de indicador para las decisiones de inversi6n en el 

campo donde el Estado te�ga que· .intervenir; 

- Mas, como en el caso de selecci6n de ·proyectos, se

utiliza los conceptos básicos de la evaluaci6n comercial, 

se :postula la correcci6n de precios para poder utilizar

lo·s. 

La correcci.6n de ·precios se realiza en lo que ·se de 

nomina el anS.lisis de. beneficio-costo. 

4.1.2. El análisis de Costos y Beneficios s�g6n 

las Pautas 

Un aspecto ·a definir previamente· es el que ·se re 

fi.ere a Costos y a Beriefi<?ios. En ·costos y Benefi.ci.os de 

ben incluirse todos los factores· que influyen en ·el bie 

nestar nacional. Estos factores se pueden eriterider como 



84 

eliminaci6n del analfabetismo, de la contaminaci6h, ere 

cimiento del i�greso, redistribuci6n del ingres·o, cons 

trucci6n de carreteras, de hospitales; tener una balan

za de p�gos saneada, propender a elevar el consumo glo 
. 

. -

bal, disminuir el índice mortalidad, y otros que inclu

sive pueden estar relacionados con aspectos ambientales 

y ecoi�gicos. 

Sin emba�go, dada la heter�geneidad de la naturale

za de estos factores que influyen en el bienestar nacio 

nal, plantean la necesidad. de reducirlos todos ellos a 

a�guna m�gnitud econ6mica comtin que permita, por otro 

lado, medir el_grado de bienestar alcanzado por la elec 

ci6n de un proyecto u otro. Esto -dicen- se l�gra, defi 

niendo objetivos específicos los cuales tendrían reper

cusiones en los otros aspectos del bienestar. Estos ob 

jetivos serían : Consumo Global; Redistribuci6n del In 

_greso; incremento de la tasa de crecim�ento del I�greso 

Nacional; Nivel de Empleo; Autosuficiencia; Necesidades 

meritorias. Pero no hay necesidad .de que dichos objeti

vos sean tom�d�en cuenta, todos a la vez; sería sufi-

ciente con tomar en cuenta s6lo los objetivos de Consu

_mo Global y Redistribuci6n del I�greso, los cuales abar 

can de manera ·indirecta al resto.· 

Por ejemplo, tener como objetivo el incremento del 

consumo, ya implica ex:L-gir crecimiento del i�greso y 

cre.dimi.en'to del empleo.· Esto quiere ·decir -de ·acuerdo a 
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las Pautas- que con s6lo consi.derar el Consumo Global y 

la contribuci6n que cada proyecto tiene ·a1 mismo, se to 

ma en cuenta las consecuencias que ·el proyecto provoca -

en los diferentes aspectos que conforman el bienestar na 

cional. 

Por otro lado, también plantean la consideraci6n de 

la Redistribuci6n del I�greso en una situaci6n de desi 

. gualdad y es·tratificaci6n social y r�gional, en·tre po--

bres y ricos. Esta consideraci6n da l�gar al planteamie� 

to del uso de las ponderaciones de redistribuci6n. 

Los Beneficios y los Costos se ·definen teni.endo en 

cuenta los efectos anteriores y posteriores del proyecto 

en la Oferta y la Demanda de bienes. Conviene ·resaltar -

también que las cat�gor!as usadas· en este caso son las 

que corresponden a la teoría neoclásica. 

4.1.2.1. Beneficios. 

La realizaci6n de un proyecto implica uso de ·recur-

sos, que son obtenidos de la economía. Estos recursos 

pueden ser excedentes: de producci6n; desviaci6n de ·recuE_ 

sos de otro proyecto; realizándose en ambos casos una e 

lecci6n. En esta circunstancia se ·define ·a1 Producto Ne 

to del proyecto "como los bienes y servicios que quedan-

a disposici6n de la economía y que no los hubieran fal-

tando el proyecto"; de acuerdo con esto los beneficios -

netos de un proyecto son los nuevos recurso·s· disponibles 

que han sido liberados con la terminaci6n del anterior -

proiecto, más lo que "da como res:ultado el funcionamiento 
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del proyecto nuevo. 

Ahora bien, res·ta c6mo se deben· medir los beneficios 

así definidos. Esto se hará de acuerdo a la disposici.6n

de los consumidores o usuarios a·p�gar por los bienes y

servicios liberados o ahorrados· e inclusive ·creados y · a 

ñadidos por el proyecto. Pero antes· es neces:ario clasi·fi 

car la producci6n neta del proyecto para lu�go precisar

el· res·pectivo benefici.o. 

a. Clasificaci6n de la producci6n neta

i. Los bienes produci.dos por el proyecto que' ·consti

tuyen una adici6n a las existencias: 

ii. Bienes Intermedios : que bien pueden ser produc�

dos por el proyecto o bien pueden ser liberados de otras 

fuentes; 

iii.. Divisas ahorradas. por la pues·ta en' -marcha del 

proyecto; 

i.v. Liberaci6n del factor trabajo o del factor tie 

· rra por el funci.onamiento. del proyecto.

b. Medici6n de ·1os Beneficios

Como ya hemos dicho, los beneficios se. pueden medir 

d� .acuerdo a la disposici6n de ·10s consumidores o usua

rios ·a p�gar UD precio por el consumo o uso de ·1a produ� 

ci6n de ·un proyecto, Pero las actitudes de ·1os consumi

dores o usuarios serán distinta,s· s�gO.n se ·trate .de. · un 

bien· de ·cons·umo, un bien ·intermedio, o un bien de: ·capi-
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tal.· Por lo que ·es· neces·ario tratarlos por separado se 

. gtin las caractertstic�s del proyecto. Tambi�n se pueden 

estimar beneficios adicionales por ahorro .de "divisas. 

i. Beneficios resultantes de los bienes de ·consumo

Se puede decir que ·e1 beneficio que ·adquí.ere ·un co� 

sumidor es �gual al máximo precio que está dispuesto a 

p�gar en.el mercado; pero para que ·e1 precio sea un 

buen indicador es necesario que se cumplan las condicio 

nes s;i.guientes : 

.1 ºProducto libremente disponible ·para todo cli.ente-· 

potencial; 

2 ºNi!igtln consumidor es tan importante como para eje_;: 

cer modificaci6n de precios; 

3 °La aai·ci6n de la oferta de ·un producto_ por el p·r� 

yecto no es tan_ gr�de como para modificar su precio. 

Cuando una de estas tres condiciones no se cumple 

ya no se puede decir que la disposici6n de los- cons·umi

dores a p�gar está mani.festada en el precio de mercado. 

Estas situaciones s·e pueden presentar cuando : la pro-

ducci6n es muy_ grande,· entonces es necesario · hacer una 

nueva curva·de demanda, la que ex:lge mucha seriedad te6 

rica; cuando hay subvenci-6n del Estado, entonces. el pr!_ 

cio de mercado no es un buen i.ndicador por lo que nue 

vamente es necesario :hacer una curva de demanda para 

evaluar realistamente el proyecto. 
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Otro problema se presenta cuando se ·trata de bieries· 

y servicios que no se ·venden· en el' mercado. Por e.j"emplo: 

medicamentos básicos, deporte,· asistencia m�dica. En es 

te caso hay que as�gnarles un pre�io, haciendo cS.lculos 

de cuánto se p�gar!a eri el caso de ·que ·se ·vendiesen. 

ii. Beneficios resultantes de los bienes' interine

dios y de producci6n

En este caso, el valor de un bien intermedio o de 

capital, desde ·e1 punto de vista del Consumo Global es

la disposi.ci6n de ·10s consumidores finales a p�gar por 

todo e.l consumo definitivo que ·pueda atribuirse a ellos. 

Para que el precio sea en este caso un indicador de 

·1a· mS.xima disposici6n de p�gar y por tanto la medida de

su valor O,erief i.cio l es necesario que se ·cumplan las

· .m.ismas tres condiciones· de ·1os :mercados competi ti.vos p�

ra .el caso de los bi.enes de ·consumo final.

. Otra forma de medir de, manera indirecta s·e.rí.a c·al 

: :culando la disposi:ci6n de ·1os usuarios de bienes de ·p·r� 

:dU:cc"i:.6n a p�gar más por los óen·efi.c:tos que ·obtien·en, o 

esperan obtener. 

iii. Beneficios en cuanto a obtenci6n.

de ·divisas

La contribuci6n de ·1as divisas al Consumo Global no 

se mariifi.es·ta en el predi.o oficial que ·normalmente ·es -

inferior a lo que ·1o·s consumidores quisieran p�gar por 

ellas.· Por lo· tanto la estimaci6n de ·su contribtici6n al 
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Consumo Global se realizará mediante el uso de f6rmulas 

que se sustentarán en una serie 'de supuestos espec!fi-

cos. 

Tambi�n se deberían considerar los beneficios.indi

rectos. Estos en la literatura especializada llevan el 

nombre de externalidades, que ·en este caso no se consi

deran por ser de difícil medici6n.· ·27¡ Simplemente se 

podría considerar que los beneficios externos se 

lan con los costos externos. 

c. Beneficios por redi.stribuci6n y factores

de Ponderación

anti'
-- � ...... 

Pudiera ser que ·a�g11n sector social o región del-
una 

pa1s fuese:,Población extremadamente pobre. En este caso 

la Canica forma de elevar su consumo es mediante una re 

distribución del i!1,greso. La redistribución se ·puede ha 

cer mediante el uso de la pol!tica econ6mica, por ejem

plo, oto!gando subsidios.o bonos de · consumo, o, median

te la implementaci6n de un proyecto que_genere empleo y 

eri -consecuencia -salarios. . . . . . .. 

27/ Scitovsky considera que e.xis·ten dos definiciones de 
economías externas : a). Dentro de la Teoría del Equi·li 
brio, donde destaca Meade ·con la s·iguien'te ·ºf6rmula : 

-

x1 =,F(_l1,c1, .... ;x2,-12;c;,, .... J·
de economías externas tecnológicas, aonae la existencia 
de econom!as externas tecnol6gicas está indicada por la 
presericia·de variables despu�s del punto y coma. b) Den 
tro de la teoría de la industrializaci6n de los países=

subdesarrollados, en la cual el concepto ltt:itl'1.:2.2fé!o está -
relacionado con el problema de distribui.r :er ahorro en 
tre ·oportunidades alternativas de ·1nversi6n. {Ver ap�n=

dice N ºl}. (SCITOVSKY -Dos conceptos de Economías ·Ex 
ternas- en -Ensayos sobre bienestar y crecimiento� Ed.= 
Tecnos, Madrid·, 19 70 } .• 
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El problema es que tanto el oto�gamierito de ·subsi

dios como de bonos son disminuciones de capacidad de -

inversi6n y por lo tanto una posibilidad de ·disminu--

ci6n del producto con lo que se propiciaría una co---

rriente inflacionaria. La implementaci6n de un proyec

to, si sólo sirve para crear empleo·¡- sueldos y sala 
para 

rios, mas no/ incrementar la disponibilidad neta de 

bienes, tendría el mismo efecto. 

Pero pudiera ser que la implementación de ·un-pro-

yecto te�ga repercusiones más ben�gnas, como por e
1:m

plo la disminuci6n del desempleo,el incremento de/_pr�

fesionalizaci6n práctica. Se tendrá que ·ver tambi�n 

que la ubicación de un proyecto puede ser utilizado co 

mo instrumento de redistribución r�gional del i�greso. 

En este caso se tiene una forma de poder manifestar -
.-

es to en los beneficios. Por ejemplo, un proyecto que 

incrementa el consumo de los campesinos tendrá una pon 

deraci6n adicional a los ·, precios de mercado eri el con 

sumo del sector beneficiado. 

La determinaci6n de factores· de ponderación es : un 

aspecto que compete ·a la oficina central de ·p1anifi.ca

ci6n (.añadirernÓs acerca de esto en el acápi te 4. 1. 2 ... 3 � ). 

4.1.2.2. COSTOS 

Los costos se miden partiendo de la definición de 

costo · de oportunidad. El costo de ·oportunidad es ·la -

disposición que ·tiene ·e1 resto de la economía a p�gar-
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por el uso del recurso .que el proyecto emple-a:r&. Por e 

jemplo, si hay desempleo, el costo alternativo de la tna 

no de ·obra es cero. En caso de ·emplear a un profesional 

empleado antes en un proyecto cuyo sueldo era inferior

al nuevo sueldo, su costo es el sueldo ant�guo. 

En el caso de la evaluaci6n desde el punto de vista 

social hay que ·considerar que un costo·"consiste en su 

'insumo neto', que puede definirse como los bienes y

servicios retirados del resto de la economta y que no 

se hubieran retirado faltando el proyecto". 

Esto quiere decir que si el recurso no hubiera esta 

do utilizado previamente al funcionamiento del proye� 

to su costo serta sencillamente �gual a cero. o en otras 

palabras si la demanda de un factor es cero el precio -

del factor es -también cero. 

Sin embargo, estas consideraciones té6ricas son s6 

lo una consideraci6n previa para expresar los precios -

de los factores. 

Estos requieren una correcci6n que los adecae a las 

circunstancias econ6micas y a los planes de_ gobierno. 

Los precios así· corr�gidos constituyen los llamados -

precios de cuenta, precios sombra o precios sociales. 

Por cons�guiente hay precios sombra de la inversi6n, 

precios sombra de la mano de ·obra y precios sombra de 

las divisas. 
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4.1.2.3 . . LOS P�RAMETROS NACIONALES 

Las consideraciones de beneficios y costos· son a'de · 

cuados en un contexto econ6mico en el que. existe un º!. 

gani.smo de planificaci6n activo que ·se ·enca�ga de as·�g: 

nar los recursos s�g'dn las necesidades del des·arrollo

econ6mico expuestas en el Plan de desarrollo, sustent,! 

do por la Oficina Central de Planificaci6n. Ahora bien; 

para los autores de las Pautas exis·te ·una s61a forma -

de conciliar la planificaci6n y las decisiones· microe

con6micas (.en proyectos} que utiliza básicamente los 

precios: Es a trav�s· de la provisi6n de los Paráme-

tros Nacionales. 

Los Par!metros Nacionales est�n constituidos .por -

los factores de Ponderaci6n y los precios de cuen·ta· "28/ 

Los Parámetros Nacionales deben ser datos que todo 

evaluador de proyectos conozca. Su cSlculo debe ser 

realizado por la dependencia correspondiente en el Or 

gani.smo Central de·Planificaci6n. 

i. Los Factores de Ponderaci6n

En realidad tanto los factores de ·ponderaci6n como 

los precios sombra propenden a mostrar cuál es· la con 

secuencia de la elecci6n de un Proyecto eri el Consumo-

28/ Los factores de ponderaci6n pueden ser :. factores� 
de ponderaci6n del·conswno futuro con respecto al CO!!_
sumo presente y los· factores de ·ponderaci6n por redis
tribuci6n. 
Los precios sombra: de ·1a rnversi6n; de la mano·de obra 
y de las divisas. 
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Global, siendo �sta su uni.dad de ·cuenta fundamental. 

Por lo tanto para deducir cada uno de 'ellos hay que 

partir de ·1a consider·aci6n de ·aquel. El objetivo central 

es el atreento del CXl15Ul1'0 de hoy. · 

i.i. La Tasa Social de Descuento

Los autores de las Pautas sostienen que la Tasa So-

cial de Descuento s6lo se parece en forma a la tasa de -

descuento comercial. Esta parte "de ·1a competencia de · ·c.! 

pitales en el mercado mientras que aquella es resultado

de as:lgnar ponderaciones al consumo_ global futuro. As! 

. pues, los efectos de un paquete de proye_ctos· en el consu 

mo global futuro se podría representar de la s�guiente 

forma : 

Donde v1
,v2

, ••• , son las ponderaciones que se har§n-

al consumo en el año t. 29/

Se puede suponer que vl v2 
V3, . . .  , debido a

que el consumo del día de hoy es mucho m&s valioso, por 

consideraciones de tipo tecnol6gico (ya que la t�cnica -

hará que en el futuro cada unidad de consumo te�ga menos 

valor), te6rico (cada unidad adicional de ·consumo rinde

menos utilidad marginal}, y prácticas (se. ·quiere ver el 

29/ La numeracidn corres'ponde ·a las Pautas de ONUDI. 
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efecto del proyecto en el consumo en un plazo no demas·ia 

do lejano, sino sobre todo hoy y los años s�g.uientes). 

Por lo anterior podemos decir : 

· · vt · _ ..... _- ·. vt:+1 · · 

vt+l ·
=. 

Donde it es la tasa de variaci6n del factor de ·pon

deraci6n del conswno global futuro. Ahora bien, si. :· 

Entonces : 

= 
l. B +· ---

o i+i 

Será �gual a :

i = _constante. · 

.. l.' . 1 
ª1. + {l+i) 2 ª2 + ••• + (_l+i) t ªt

a* =-É .. B.t ..
i.=o t .(.l+i.l 

Donde el par§metro i, se comportará como una tasa de 

actualizaci6n. 30/ 

1[/ En efecto :

= i:=) Vt = .{l+ilVt+l )·_: .
Vt+.1

. 
=. :: :1.

···
·

Lu_ego en 13.2. :

B* = B
0
+ v1B1

+ v2a2 + ••• +VtBt

V (l+il 
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La transformact.On de· :13. 2 en· .13. 8 no resp·onde ·a· c6mo 

se han de ·dete:rininar los·· vt, s6lo ha trans'formado el 

problema que ·con-sis-te ·ahora eri hallar i , parmnetro que 

expresa· la tasa de actualizaci6n social, que repres·en 

ta la tasa a la que ·se reduce ·a lo largo de� tiempo el 

factor de ponderaci6n que se ·atrib·uye a los aumentos de 

consumo a lo la:rgo del tiempo.· s·e ·con·s·i·de:r·a· · i . .1,: co·n·stan 

te debido ·a· 'l'a ign ·o·r·an·c·ia d'e· ·1a· va16·r·izaci·6n· 'del cons\llno 

en e·1 futuro. 

Determinar i es un problema que a6n suscita diver

sas opiniones. 

Los autores de las Pautas hacen un resumen cr!tico -

de las diversas posiciones para as�gnar un valor a i , 

entre ellas, las s�guientes : 

a. Tasa social de Descuento como Tasa

de Mercado

Los que sustentan este criterio afirman que, i, la 

tasa social, se puede obtener de una media ponderada de 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . · .

Ionde V = 1o l+i P<;>r lo que : 

... Bl · ·82 . 8t .B*a:�o
+-+ 2·+ ••• +---

. l+i (l+il . · U+l) t 
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las tasas de .mercado. Consi.deran -en este sentido- la 

preferencia o indiferencia que un individuo tiene res 

pecto de un bien (.consumo} frente ·a1 dinero. Así : si 

el individuo está conforme con el precio, ent6nces le

es indistinto tener o no el bien, lu�go si se puede es 

tablecer preferencias o indiferencias respecto del 'di 

nero, hoy 

mismo que 

con �especto al futuro, d����� 
... S.1' ... S2. o lo mismo que 

(1 + i} (1+i)
2 

P es loo 
y si el

dinero puede "f§cilmente considerarse indiferente a los 

bienes, se puede concluir que la mi.srna tasa de inter�s 

se puede uti.lizar para comparar cantidades de con.stl!ro eri 

diferentes puntos en el tiempo. 

Crítica : 1 º Se basa en un exceso de racionalidad -

del individuo; siendo esta racionalidad temporal la ta 

sa i no servirá para más allá de unos periodos. 2� 

Relatividad de la actitud frente ·a1 ahorro e inversi6n. 

3 ºLas invest�gaciones empíricas· no apoyan la idea de 

raci.onalidad de los i.ndividuos- en cuanto a c6mo será la 

distribuci6n de ·sus �gres:os en un horizonte ·que pase..: 

del año. Esta es la debilidad principal. 

b. La Tasa de Actualizaci6n Social considerada

corno la Productividad del Capital

Sus supuestos son que : · 1 ºLas inversiones· se 'fijan

independientemente de la· selecci�n de proyectos¡ 2° Con 

side:ra s6lo dos períodos·. 
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En este ·caso se ·toma como base ·que ·un buen . indicador 

es la contribuci6n que podría hacer cualquier otro proyec 

to al consumo global, d�gamos q • Entonces, si para 

nuestro modelo de dos períodos el beneficio neto al consu 

mo_global es : 

Donde v1
es l,a ponderaci6n que se le as�gna al consu-

mo en el per!odo pr6ximo. Podemos hacer B = -K
o o 

( nece 

sidad de ·inversi6n) con lo que se puede escribir : 

Como la inversi6n es independiente de ·1a selecci6n -

de ·proyectos, entonces, nuestro proyecto captar! sus fon 

dos K de algtín otro proyecto que deje de funcionar, 
o 

cu

ya productividad es g·. 

Como se renuncia a un proyecto marginal, entonces se 

deja de consumir, en realidad en el per!odo siguiente,por 

lo que el consumo a que se renuncia es (1+q)K que se en
o 

cuen·tra en el pr6ximo período, por lo que hay que multi--

plicarlo por v1 ,·lu�go :

B* = -V U+q·} K + V B = V - (l+q) K + B 
· 1 o 1 l · .l o .1

= v
1
a

1
- fl+q·) K

0 

. B*
V _,..,,._ B

1 - (.l+q) K
.l .. • o 

(13·.10) 

(13.11) 



B*·: 

. v
1 

{l+q> 

Donde 

- . ' 

se ve 

ª1 
1 + 

que 
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I<o . (.13".12) 
q 

q es la tasa de actualizaci6n. 

Cuando se abandona cualquiera de los dos supuestos , 

la l�gica del análisis sufre una quiebra. Sup6�gase que 

s6lo una parte,· a , de los costos se ·extrae de ·otros -

proyectos, mientras que el resto, · 1--a, s-e ·extrae del· 

consumo corriente, entonces,: 

• 

B* = -V a(l+q)K - (l+a)K + V_.1B
.l · 1 · o · o 

"C.13.14) 

(_,13 .. 16) 

En 13.16 �o se puede eliminar v1, esto s6lo puede ha

cerse si a=l, incluso aunque a fuera igual a uno no 

se podr!a eliminar el factor de ponderaci6n en modelos -

de más de dos períodos, lu�go se concluye que q no es 

un buen indi.cador como tasa de actualizaci6n. 

Aceptar la q , como tasa de actualizaci6n, por o

tro lado s�gnificaría que el crecimiento se da a un ni 

vel 6ptimo, lo cual está lejos de la realidad. 

c. La Tasa de Actualizaci6n consid.erada como

Juicio de Valor

Sapemos que ·: 
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Podemos hacer: 

= 

Luego, 

-4v t+l

i = 

vt+1

.1vt+1
vt+l

= i 

Que a su vez puede ser: 

i ::i: 
-

[
ávt+l ct+1

] 
llCt+l

]4Ct+l
X 

vt+l ct+l

4Vt+l 1 

= 
vt+l

�ct+l
4Ct+1

: ct+l
ct+l

[
tasa de crecirnient

í [elasticidad di del consumo por
la util. marg. x habitante 
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Se debe conocer la tasa de crecimiento del consumo, 

dada la elasticidad marginal, entonces, cada vez que 

la tasa de crecimiento sea más grande, i , la tasa de 

actualizaci6n, tambi�n lo es. 
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· El obst!culo· fundamental en· este ·caso e.s que no se

pueden deducir .j uici.os· de ·valor de. ·1os· planes·, o de al 

. guna otra manif estaci6n. gubernamen·tal, por lo que no se 

pueden hallar las elasticidades de utilidad ma�ginal. 

·d. La Tasa de Actualizaci6n Social considerada

como inc�gnita 

Las consideraciones 'a' a 'c', obl�gan a tratar a -

la tasa de ·actualizaci6n social como una inc�gnita, cu·· 

yo valor. critico se da cuando el VAN social es cero. 

Lu�go, ·el análisis conduce al cálculo de la TIR de cada 

proyecto. Esta i no se puede ·comparar con la ·1, de 

cualquier proyecto privado.· ·. 

Aldo Guad�gni · 31/ hace un comentario cr!tico a -

"Guidelines for Project Evaluat.ion ''. En lo que ·a tasa -

de actualizaci6n social se refiere considera que la ta 

sa de me�cado (o de preferencia temporal) no es· conve-

niente por que : l º Implica asumir racionalidad intertem 

poral y, 2 ºNo considera las externalidades por altruis

mo atribuidas al consumo presente y futuro, 

En cuanto a la productividad ma�ginal como tasa de 

actualizaci6n social duda de la optimalidad del sistema 

econ6mico. 

En lo que se ·re·fiere al uso de ·1a elastici.dad y la 

tasa de crecimiento del consumo (i= -EG) dice que a p� 

·31/ �, ALE Alieto (p. ci.t. 
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.sar del con.teni.do econOmico, es probable ·aplicarla ·ya que 

serta muy di.f!cil, para el proces·o político, · cuantificar 

la .elasticidad que es el elemento subjetivo de ·1_ 

Ll�ga este autor a la misma conclusi6n que las Pautas, 

remarcando considerar a la tasa i como una inc6gnita en 

la formulaci6n y evaluaci6n de proyectos, haciendo un aná 

lisis de sensibilidad y hallando el valor crítico para ca 

da proyecto. 

i. ii. Ponderaci6n de ·1a Redistribuci6n del I!lgres·o

Plantean que la redistribuci6n del i!lgreso como un me 

canismo de elevar el nivel de consum�. global y l�grar un 

bienestar más generalizado es una cuesti6n de orden del 

día en el debate del análisis de Beneficios y Costos. 

Las Pautas desarrollan una metodol�g!a en extremo te6 

rica (tomando en consideraci6n el objetivo de consumo_ gl� 

bal y redistribuci6n del mismo a un sector o reg·i6n so--

cial). Para luego abandonarla y quedarse con una posici6n 

más "realista". S:1,guen el proced;l.miento que a continua---· 

ci6n se muestra. 

! ºDefinen una frontera de viabilidad como la sucesi6n

de paquetes de proyectos que logran satisfacer el objeti

vo del consumo_ global y consumo r�gional en diverso gra8o. 

As! : 



consumo 
global 

A' 

consumo 
regional 

10:l 

2 º· Def ineri las curvas de bi.eriestar equivalente; · 

consumo 
global 

consumo 
regional 

Se debe propender alcanzar la más alta curva de bie 

nestar. 

3 º Se intersecan las curvas de bienes equivalente 

con la curva 'frontera.de viabilidad. 



consumo 
_.global 

3 

consumo 
-1---------------� regional 
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El punto 6ptimo est& en e, donde ·se alcanza el lná. 

ximo bienestar dada la curva de 'frontera de viabilidad. 

4 º Se traza una ta�gente a las· curvas- de bien·estar-

· y- a la curva frontera de ·viabilidad.

.. _,__,. 

La pendiente de esta ta�gente ·determina la ponde-:

raci6n del consuma r�gional respecto del consumo_glo-

bal. 

. 
' 
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Sin emb�go el problema prlctico cons·is te en q�e no 

se puede hacer una curva de frontera de viabilidad ni 

las curvas de bien·estar, con lo que la Oficina de Pla·ni 

ficaci6n se limita a suponer· un paquete de proyectos ·su 

ficientemente cerca a e, punto 6ptimo, y una curva de 

bienestar, a los cuales se ·traza la ta�gente, con la 

conciencia de que e no es 6ptimo. 

Esta metodol�gía se puede ampliar a más objetivos y

parámetros. 

11. Precios Sombra

Tambi�n llamados Precios de Cuenta o Precios Socia

les, son los factores de conexi6n de ·1os precios de mer 

cado para ser utilizados en los cálculos de benefici.os

y costos. 

El procedimiento de obtenci6n de los precios som-

bra considera aspectos econ6micos, socio-pol1ticos y -

de racionalidad desde la 6ptica global del desarrollo

utilizando de manera fundamental la teoría econ6mica -

convencional. Se-precisa de precios sombra para los 

factores q�e presentan problemas de escasez o exceso . 

Es decir,para.aquellos factores que no responden al es 

quema conceptúal neoclásico. 

Así., se calcula precios sombra de ·1a inversi6n; pr� 

cios sombra de la mano de obra y el precio sombra de 

las divisas. Los autores exponen procedimientos te6ri-
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cos y pr!cti..cos para su cálculo·. 

a. El Precio SOlllbra de la rnvers-:t6n

El Precio Sombra de ·1a.Inversi.6n puede ·observar li

mit·aciones de ·orden pol!ti.co y de ·orden tecnol�gico. · !!_, 

na 1·imitaci6n de ·orden polt.tico podrta s-er el he.cho de -

que '.sea ilnposible ·aumentar la tas-a de ·ahorro, in:i:eritras

que .una limitaci6n tecnol�:tca está relaci.onada con di� 
. . 

ponibilidad.de 'divisas o capacidad de disposioi.6n c�en 

t·!f.ica a· crear tecnol�g!a�· · 

· En las Pautas·. ·32¡ se considera que ·e1 predio de· :cuen·

ta de ·1a inversi.6n es el valor actualizado del' consumo

adicional que or�gina una unidad de ·inversi6n. 

· Este precio de ·cuenta depende ·entonces de la tasa -

de ·actualizaci6n social, de ·1a rentabilidad del" capital 

. y .de ·1a properisi.6n a reinvertir el producto_ generado 

por el capital. 

De acuerdo a esta def:tnici.6n y de manera didáctica

.los :autores pres·entan pr:tmero una f6nnula de ·cálculo de 

pr.ecio sombra de la inversi:6n, que ·s61o es funci6n de 

la rentabilidad del capital y la tasa social de descuen 

to : 

q 

= 

1 

·. 'B_I ONUDI: 0p. · c:tt • 

K 
o 

(14. 7} 



.... q 

i. 
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= 

Donde el primer t�rmino �el s�gundo miembro de 1a· !. ·

cuaci6n 14. 7, es el valor actualizado del consumo_ gene-· 

r.ado por la inversi6n K 
o 

; q , la rentabilidad de la 

inversi.ón .e i la .tasa social de ·actualización. El pr� 
.. 

. . . q 
cio sombra de ·1a inversi6n es· en este ·caso, 

Se puede apreciar �qu! que el precio so.robra de · la 

inversi.6n será superior a su valor nominal, siempre que 

q , la rentabilidad, sea superior a la tasa de ·actuali.

zaci.6n social. 

La fórmula 14 ,'7, supne ·que toda la producci.6n_ gené 

rada por la inversi.6n K es consumida, lo que ·es eviden 
. o .. .. -

terrierite no realista; por lo tanto · Pinv =· .+ ya no fun 

ciona. 

una inversi.6n tierie efectos directos e indirectos .. 

en el consumo; di.rectos cuando aumenta directamente · el 

cons·urrio, e ·:rndirectos·, cuando ocasiona nuevos· -aumentos

en el consumo por la demanda de insumos. A esto se ·aña

de el hecho de que no todo producto del proyecto es co!l_ 

suroi.do, esto (lepende a qum. ·sector de. la poblao:t6n está 

di.r:!gido el aumento. de la producci(5n .. 

El capi tali.s ta ti'erie ·s-u propen·si6n a reínvertir. 

El. Estado tiene ·tambi� su propens1.(5n a reinvertir. 

Se. ·considera que ·s6lo el traba:j ador tien·e una pro "" 
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pensi.61 a reinvertir cero. a-i base a estos sq,uestos , los auto

res de las Pautas sustentan la f6rmula : 

pinV 
= 

.(,1-.S.} q

i .:. Sq
(14.16) 

Donde ·s es la propensi6n general a reinvertir ·, q 

es el rendimiento , e i la tasa de ·actualizaci6n so 

cial, por lo que 14.16 expresa el precio de cuenta de 

la inversi6n como el producto de ·1a proporci6n corres

pondiente de consumo en e.1 rendimiento ma�ginal de la 

inversi6n, (1-S), por la tasa ma�ginal de rendi�iento, 

q , dividido por la diferencia entre la tasa de ·actuali 

zaci6n social, i , y la tasa � la que ·s·e ·acumula el -

capital, Sq . 

El óeno.IDinador ·re 14 .. 16 también puede tomarse como u 

na tasa social de descuento corr�gida. 

De manera particular se puede considerar el precio 

·sombra de la inversi6n pGblica y el precio sombra del

capital privado. As! :

(.1-s g_o�_) q gob

·� · · gob gob
1 -s q 

(14.24) 

Como en la f6rmula �a tasa de actualizaci6n social 

es ·la misma que para el sector privado se entiende ·que 

la inversi6n es· indiferente ve!l·ga de donde ve!lga. 
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Se puede,· además, considerar de manera simultánea 

el sector privado y el sector pGblico para hallar el pr� 

cio sombra de la inversi6n. 

Visto as! el problema, la f6rmula s·erta : 

t ª.t

B* = L (l+i)t=1 

Donde : 

_ {apr:lppri + agob 
p
gd;) +aa:nl

. (14.29)

con a es la inversi6n que provi.ene 'del consumo;

pri a es la inversi6n que proviene de ·1a inversi.6n

ma�ginal privada; 

agob es la inversi6n que proviene de ·1a inversi6n -

ma�ginal estatal; 

Además se podr!a considerar reinversi6n de beneficios. 

Esto ya sería una consideración más COlDpleja del precio· 

sombra de la inversi6n. 

b. Precio Sombra de· la Mano de Obra

En las Pautas se sostiene que el preci.o sombra de la 

Mano de Obra depende de tres aspectos fundamentales : 

- Costo directo de ·oportunidad;

- Costo indirecto;

- Redistribución · del I�gres·o.
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·:e.. El Costo Directo de Oportunidad

Presenta· las s�g�ien tes situaciones :

- Costo de ·0portunidad con empleo. En este caso es

�gual al salario (Wl que se deja de 'percibir; 

Costo directo con desempleo. En este caso el cos.:.. 

to de oportunidad es igual a cero; 

- Costo di.recto con si.: :!)empleo. El costo de oportuni

dad se obtiene con aproximaciones burdas .. salarios de . 

jornaleros men·or al salario del sector ptiblico. En a�g� 

nos casos puede considerarse el costo de ·oportunidad · i 

. gual a ·cero; 

z es el costo directo de oportunidad, inferior a W 

que es el salario que p�ga el sector pGblico en sus pr� 

yectps industriales. 

ii. Costos Indirectos

Acá hay que ver el precio de cuenta de ·1a inversi6n 

en situaci6n de economías con e�cedente 'de· mano de d:>ra. 

En es·ta circunstancia sucede ·: · 

.l ºUna unidad de inversi6n crea : un i�gres·o Y y t.

puestcs con salario W; 

2 º El incremento anual del ingres;o de ·capitalistas -

es 

y - Wl 

3 º Los capitalistas ahorran S
cap de sus i�gresos y

cons·umen el resto; ent6nces· el valor para el consumo 
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. global de _-su i�greso anual derivado de una unidad . mar

ginal de 'inversi6n es : 

Pinv Scap (.Y-:Wl) + (1-s) (Y-:Wl) (15 .1) 

4 ° Como los trabaj adores no � ahorraQ nada , su con

sumo es : 

(W - Zl 1 

S ºEl Consumo Global será : 

pinv scap (Y�) + (l-Scap) (Y�} + (W-Z) 1 (15 •. 3) 

6 ºSi 15.3 es oonstante a lo la:rgo del tiempo, enton-

ces el Pinv interpretado como el valor actualizado del 

consumo_ generado sería : 

pinv = 

Pinv =

i 

(,1-Scap } (Y.-Wl) + .(W-Z) 1 

i-Scap
(Y-Wl)

(15. 4) 

(15. 5 l 

Lu�go el precio de cue nta del salario será : 

W* = z + scap (l,inv _1}.W (15". 8) 

Donde : z es lo que pierden los trabajadores, y 
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Es�la p�rdida de los inversionistas. 

W* � _El precio de cuenta de la mano de obra eri una 

economía con excedente ·de mano de obra. 

15.8 define en salario.de cuenta con respecto a un 

objetivo 11nico : el consumo_ global. Este ·salario decuen 

ta puede ser mayor que w aún habiendo desempleo tan di 

fundido que el costo dire.cto de ·oportunidad de la mano

de obra fuese �gual a cero. 

Esto no quiere decir que el empleo sea: menos des·e� 

ble de lo que indica el salario de mercado sino solamen 

te que es necesario tomar en cuenta los efectos indirec 

tos. 

iii. Cuando se quiere incluir un objetivo de ·redis

tribuci6n éste debe explicitar un factor V ,  de ·ponder� 

ci6n. En este caso el salario de cuenta es : 

º(15.151 

Ik:>nde: 

scap = Es la prcpensi& a reinvertir de los capitalistas; 

V = Es el factor de redistribuci6n; 

pwkr= Es el valor actualizado del consumo sacrifica

do de los trabajadores debido al sacrificio de 

una unidad de inversi6n; 



z = _Es'. el salai:i.o del secto·r p11bli.co· inferi.or a 

W = Es· ·el salari.o que ·p�ga la nueva inversi6n; 

W*= Es el salario de cuenta. 
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W• 
( 

En reali.dad eri ·la f6rmula 1s· .. 15_ no se ·puede decir na

da acerca de ·1a direcci6n que ·s�guirá ·W* con ·la introduc

ci6n .del factor de ·red�stribU:ci6n sin el con·oc.:tmierito ex 

pl.1cito de ·1os- par·Smetros· ·.:t, scap, w, 1, Z • El efecto-

para: W*. de ·:rncluir la .re·d:tstr:tbuc:t6n está libre de ambi-

. guedades- 1inicamerite ·cuando Scap es· la unidad, de modo 

que :er consumo de los capitalistas desaparece. ·del c�lcu 

lo:.· En es te ·caso el salario de ·cuenta se. ·aumenta propor

ci.cmalmente. al factor de ·pondeiaci6n de. ·1a. red:tstribu--

ci6n,: ·v.

c. Precio Sombra de:las- Divisas-

En el caso de. :las divi.sas- tambi�ri es ne.cesari.o averi

guar cuál es su relaoi6n. con el consumo_ global.· Muchas -

veoes el valor de :un bien en-moneda extranjera equivale� 

a un valor más ·elevado de ·:su cainbio en moneda naci.onal.,· 

"En consecuencia, el pr.ecio .de ·cuenta de la ·s-- di.visas� · 

sulta apropi.ado para la · fo·nnulaci�n y e.valuaci<'.Sn de · pro 

yectos excede a su pre.ci.o· .n·ominal. " 

Los autores sostienen. una, .f6rmula muy práct�ca para

el precio sombra de :las d:tvfsa·s :. 

Dn -� .

� 
-t

= 
� .1. -� i. . 'p<?if:

1.::::; . . -
1.' 
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Donde: 

PF = _Precio sombra de las divisas; 

f = Porcentaje de as�gnaci6n de divisas de la im
i

portaci6n del bien i ,(ent6nces 

P� = Precio de demanda interna del bien importado; 

pc:U. · - .Precio cif oficial. 
i 

.Resulta que ·e1 precio de cuenta de las· divisas es 

un promedio ponderado del Precio de la Demanda Interna 

y el Precio cif oficial. Si se toma en· cuenta la varia 

ci6n de exportaciones podrta interpretarse cualquier -

movimiento de este rubro como aumento de ·importaciones 

(caso de disminuci6n de exportaciones), _o como disminu 

ci6n de importaciones lcaso de ·aumento de exportacio-

nes).'. Estos 1novimientos se. pueden representar por un 

faetor 

D 

F L� 
. 

: 
p

i 
..

p = f�--
l. 

P':if 

s·iendo 
n n+h 

L�i + L xi
i�1 1=-n+l 

l-16. 2} 

= .1 

La f6rmula .16. 2 se ·puede ·interpretar tambi� como

que ·:rncluye cuestiones relativas al comportamiento de 

los sectores importadores Y. exportadores, siempre· que 

las exportaciones sean sensibles a la disponibilidad -

de "divisas; s·i las exportaciones= no son sensibles a la 
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disponibi'li.dad de ·divisas entonces : 

= 1 y 
= O; ; para i=n:+-1, ••• ,n+h

En el caso de las divi.sas existen opiniones que so� 

tienen· que la formaci6n de ·capital depende 'fundament:al

rnerite de lá ayuda externa a trav�s del �greso de divi 

sas por la balanza de ·p�gos. Sin emba�go �s:to no es ·to 

talmente cierto aunque ·si un factor importante. Las Pau 

tas sostienen que depende del comportamiento interno de 

los �gentes econ6micos, incluido el sector_gubernamen-

tal. 

Las �ivisas en los pa1ses subdesarrollados deben,eri 

muchos casos, ser consideradas como necesidades merito

rias. En estos casos se debe hacer un anSlisis de· cuán 

to de las divisas sirven para satisfacer el consurno_glo 

bal, y cuánto para satisfacer las necesidades de inver 

si6n, _o pagos de deudas. 

En la formulaci6n del precio de cuenta de ·1as divi

sas se deja en claro que son las asignaciones previstas 

a cada grupo de inter§s las que importan para su deter 

minaci6n cuantitativa. Esto supone a su vez gara la for 

mulaci6n de proyectos que se ·trabaja en un · plano emp! 

rico y no ideal, en un plano tSctico antes· que ·estratf·

gico. 



.2. EL ANALrSis DE COSTO BENEFICIO SEGUN 

LITTLE Y MIRRLEES 
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2. 1 . Al_gunos aspectos conceptuales de su visi6n del

sistema econ6mico donde ·su•método podría utili--· 

zarse de manera ideal 

2'._.,1· •. 1. Recomendaciones de polttica econ6mica :33/ 

-· Ejecutar una política comercial y fiscal de tal 

modo que los preci.os- reales· se aproximen a los precios

contables. Esto propiciaría que el sector privado tome 

empresas de "interés público; 

- No sobrevalorar tipo de cambio ni uti.li zar cuotas

como medio de prot�cci6n permanente; 

Usar tarifas arancelarias -de protecci6n indus---

tri.al- no demas·iado altas; 

- Si. se puede_gravar impuestos a la producci6n na 

ci.onal ,· 1nejor_ gravarla tan intensamente. ·como se hace ·, -

con los- productos importados de ·competencia, de· manera 

que ·no exista protecc:t6n; y s·i no, promover la indus:.ri.a 

si es posible subsidi.ando el e.Illpleo o p�gando a las em 

presas por las utilidades· en divi.sas- que. 'produzcan,sie!!! 

pre ·gue sea fácil y no se preste a corrupci.6n; 

- Contrarrestar los de.rechos aduaneros sobre ·produ�

ci6n exportable medi.ante 'subsidios a la exp·ortaci6n; o 

. ·.JJ/ LITl'IE y· Mr:RRIEES -Añliisis de pzoyectos de inversi& en pa!-
ses: en' desarrollo- p. 98-99 · · 
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usar un tipo de cambio favorable a las exportaciones· 1 

- Las exportaciones deberían estar �ibres de ·1mpues

tos, salvo que sean productos primarios, los que pudie

ran desplazar parcialmente hacia el comprados extranje-

ro¡ 

- Debería evitarse que causen impuesto las materias

primas y los bienes intermedios, s-alvo que ·10s de. ·consu 

mo ftnal para cuya producci6n se usan, no sean fácilmen 

te_ ·gravables. 

2 •. 1.2. Las Empresas P11blicas no deben arrojar P�E 

didas 
\

Causas de las p�rdi.das : 

l ºEl gobierno tiende ·a ex�gir que estas empresas 

vendan .sus productos a men·os de ·10 . q-ue el p1iblico es 

tar!.a dispuesto a p�gar, o, a emplear demasiada mano de 

obra a salarios altos¡ 

2 ºQue el proyecto hayá. sido un error y que nunca -

debi.6 haberse selec·cionado. · e1· In�todo de L:tttle y Mi.:itt··

lees casi siempre · dá para los proyectos una rentabili

dad empresarial super.ior a ·la rentabilidad soci:al. 

2. 2 •. Aspectos· conceptuale:s·_ y te6ricos del m�todo

de análisis ·costo-Beneficio 

l. 2 .• -1. La Plani.ficaci6n_. y la .Teoría de los ·Precios

Frente al criterio. gerierali:zado de que lo·s benefi--
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cios parti·culares de las 'empresas no son una· .medida- ade 

cuada de ·1a contribuci6n de ·10s proyectos ·al beneficio

de la sociedad, hubo una tendencia a considerar que· la 

planificaci6n cuantitativa detallada podría reeniplazar-

_la es·tableciendo metas de producci6n, las que ·1u�go se 

pr.ocurar!an cons�guir con la movilizaci6n de los · redur 

sos.· Para Li ttle ·y Mir lees es·to es· falso ya que ·1a de · 

manda depende de los precios y pud:i.era ser que ·en· la 

planificaci6n el precio .no te�ga una relaci6n raci.onal

con los costos. Los cuales ii:idican por qu� se ha tenido 

que sacrificar para producir un bi.en. La 6nica plan:tf!_ 

caci6n que acep·tan es aquella que ·se ·construye ·part:te!!_ 

do del mercado. 

'J.:. 2. 2. Usos de las Ventajas Comparativas 

Toda vez que la econom!a participa del contexto ·1n 

ternacional para l�grar las ventajas potenciales del -

comercio exterior, la estructura del aparato de p·r� 

ducci6n debe determinarse ·en conjunci6n con sus impo!:_ 

taciones y exportaciones. 

2.2.3. El �todo de análisis de Costo-Beneficio 

s�gtin Little y Mirlees 

"El arte del análisis del beneficio costo consi.s

te en as�gnar a los bienes y a los servicios aquellos

precios que reflejan efectivam�nte sus costos reales -

para la sociedad (cuando estos bienes son insumos ••• · 

y sus beneficios reales (cuando son ya productos •. �) • 
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La d:tferenci.a entre ·el costo y el be'rie·fi:c:to es·, ent6n

ces,· una· medida de :las· utilidades para la sociedad, a 

lo que ·puede ·11amars'e ,· por ende,' utilidad social. A es 

tos precios as�gnados a los bienes y a los servicios -

se: les da el nombre 'de '"precios-. contable.!f". El arte · -

del análsi.s del costo-beneficio consiste ·sobre ·todo en 

preparar buenos· c4lculos de ·estos precios contables .. n- ·34¡

2. 2 .'.4. El m�todo del análisis de Costo-Beneficio.

Uso del VAN 

Una vez aceptado que con el uso de los precios con 

tables se ·puede ·contabilizar el beneficio s·ocial para 

cada año de la vid� del proyecto, se ·puede f4ci.lmente.� 

.derivar que un indicador indiscutible de ·selecci6n de 

proyectos es el VAN. 

Si se acepta que ·1os· pre.dios de. mercado son un ·co 

rrecto indicador de los costos y beneficios sOciales 

no es· necesario usar el análisis de ·costo-beneficio. 

Tal es· el caso de ·1a selecci.6n de proyectos en· patses

capitalistas de.sarrollados. 

2.J. El Sistema ·Econ6mi.co Real. Supuestos

básicos acerca de ·1a clase 'de ·econo

mía consi.derada y las pol!ticas que 

se ·s�guen 

.. ,.1 ºEcono�t.a. i;e��. -�p�e$�S __ ptlbli-cas· y privadas 

·. ·ªJ . Ibidem p. .l0.4.
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Las. econom!as de ·1os i,atses en desarrollo son -mix

tas en las que muchas veces el sector piiblico tiene ero 

presas industriales·. En estos pa!ses, el_gobierno de· 

sempeña un rol importante en la industrializaci6n a 

travás de disposiciones es·pec!ficas de "inversi6n o ma 

nipulando medidas .de polí.tica econ6mica (aranceles, sub 

s.idios, impuestos,: crMito); 6 a trav�s de ambos 111áto

dos·.· 

. 2 ºLa política de·. ·comercio exterior, fiscal y· 10one-· 

tari.a debe ·propender a hace_r coincidir utilidades p·r1 

vadas:· con el óenefici.o social. As! el uso del mecanis-

roo de ·precios puede inducir al uso .!más efectivo de ca 

pacidad instalada, profesional, etc� 

. 3 ° Su concepto de ·p1anificaci6n para este .trabajo. 

En su trabajo s·6lo se ·trata incidentalmente. ·de ·1a pla·

nificaci.6n, señalándose que la misma no debe. llevarse

ª cabo sin proceder a la evaluaci6n de proy·ectos y a 

la s.elecci6n por medio del an4lisis de Costo-Berie;ficio. 

�gr�9ándose que la evaluaci6n de proyectos es· condici6n 
. . 

sine quanon de ·todo lo que. merece llamars·e buena pl� 

nificaci6n. 35/ 

4� La BaJuanzade P�gos, la naturaleza de ·1os 

Proyectos y la Tasa de Actualizaci6n 

Una escaéez de divis-as indica la relativa imposibi 

li:dad ·de .-llevar a cabo ·cierto ·tipo de. proyectos·, esp� 
. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . 

· '35/ . Ibi.dem p. .10·6.
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cialmente "de ·uso intensivo de capital y que usa insumos 

importados. El caso contrario indica la realizaci6n de 

cualquier tipo de proyectos. Esto significa que s! se 

puede utilizar la tasa de descuento como un instrumento 

para seleccionar tipos espec!ficos de proyectos seg6n -

el estado de la Balanza de P�gos. Cuando hay abundancia 

de 'divisas se baja-la tasa de actualizaci6n, lo que · i!!., 

dica que se pueden llevar a cabo proyectos con buen com 

ponente de capital y viceversa. As!,· también se puede -

decir que cuando hay una tasa muy alta de descuento se

seleccionarán proyectos que ahorren divisas y vicever sa. 

2�4. Métodos de Cálculo de Precios Sombra de 

Li ttle y Mir·r leas 

Para Little y Mirrleesla balanza de p�gos, espec!fi 

c&rren.te � quantum de divisas, ju�ga un rol · central en 

la evaluaci6n de proyectos; y en consecuencia en el 

cálculo de los precios sombra. Esto se puede deducir de 

la exposici6n· precedente. 

El principio rector para su método consi.ste. en que 

toda producci6n del proyecto es ganancia de divisas, 

mientras que todo ins�o implica un. uso de ellas. Para 

sustentar este principio esta.J;:>lecen una tri.ple clasifi

caci6n de los ·bienes y servicios : a) Bienes y servi:::ios 

comerciales; b) Bi.enes y servicios no comerciales; c)Ma_
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no de 'obra no especiali:zada. 

2.4 .. 1. Contabiliz·aci.6n· de ·aieries·· y· Servici.os

Comerciales 

Son los bienes sus:ceptibles . de se.r comerci.ados con

el exterior, y, para un proyecto espec1f i.co pueden ser 

bienes que ·realmente ·s-e ·importan y exportan y bienes -

que ·se importarían o exportarían si s-e ·s�gui.era un de 

sarrollo industrial 6ptimo. 

Los bienes come.rci:.ales: de ºünportaci.6n se ·contabili. 

zan al precio CIF, mientras que los bi�eries que ·son de 

exportaci.6n se ·con tab:.tli.zan �l prec:to FOB. Se ·us.an es 

tos· precios por ser las· bases reales· del come'rci.o: · ·p2, 

terici.al y actual del pa!s con el resto de.l ·mundo�· 

Los- precios contables: 'de ·todos los bienes· comercia

les :s·e .mi.den en t�minos 'de ·su ''equivalente. ·en moneda

e.xtr.anjera ", esto es·, indicando la cant:t:dad de 'di.visas -

extranjeras que. ·repres·enta exactamente ·e1 mismo valor

para la econom!.a que ·tener una unidad adi:ci.bnal de · la 

. mercancta 11 • 

. Lo normal en el caso de bi.enes importados es que ·

su costo puesto eri f ábr'.ica es el· pre.ci.o CIF m4s--. los gas
 

tos de ·transporte ·del puerto a la fábrica y_- gastos de. 

Aduana. Es·tos_ gastos se consideran como correspondien

tes· a servicios no coinerci.ales a los· cuales· es necesa

rio as-�gnarles sus correspondientes precios contables. 
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En el cas·o de ·10s· bien·es de ·exportaci.ón se ·uti:lizan 

los precios: FOB. Los gastos de ·transporte ·y comerciales 

necesar:tos para llevar el producto de ·1a fábrica al 

puerto, s·e contabiltzan en costos previa conversi6n a 

precios contables·. ·(.En el caso de ·exportación, los auto 

res ·llaman la atenc.i6n en el serit:tdo que ·qu:izás. es me_._ 

jor contabilizar las exportac:tones al precio ma;rginal ·

de ·e.xportaci6nl 

Cuando en el proyecto· se usan bienes de. ·un mismo ti 

po, pero una !?arte de ·e110s· importados mientras que ·otr!_

parte: ·de producc.:t.ón nacional, se debe evaluar el bien -

imp-ortado. a su pre.cio CIF mi.entras que e.l b:Len de ·produ� 

ci.6n nacional s·er! evaluado a pre�to FOB 1iri:tc·amente · si 

es" suscept.:tble. ·su exportaci6n¿ de no ser as·t. se le· ·dar! 

el mismo tratamiento que a los bienes· no comerciales ,es· 

decir se ·establecerta su precio contable.· 

Existe una dificultad adicional, cuando se.trata .de 

bienes de ·consumo ,; final en' los que ·exi.sten difer.en-

cias: de ·cali.dad y de pre.cio _entre ·1a variedad de. · pr.2.,

ducci6n nacional y_la var.iedad importada. Si se ·1ncre_._ 

menta la variedad nacional a expens·as de. ·1a �portada 1 

e.nt6nce.s el valor contable .. de. la· cantidad suplementaria 

vendría dado por la sigu:ierite ºfórmula: 
. 

. 
. 

. 

V== V 
·m

.v .,.. v .. [f t ... n . m ac or
+ ----• .sas de 
. V m

de. ponderaci6n en d:ivi�]valor interno 



· Donde:·

V = Valor con table ·de produc�i6n adi.cional que 

reemplaza importa_ciones; 

123 

V= 
m 

Valor. en divisas de ·1a importaci.6n reemplaza

da; 

v = 

n 
Valor en·. divisas de ·1a producci6n nacional; 

El factor de ·ponderaci6n �;__Es ·el costo · de 'divi.sas 

del..consumo adicional. 

En todo caso los autores· dan importancia fundamental 

al ·criterio de los economistas en la deterininaci6n de 

los precios contables de los bienes comerciales ya que -

ástos están en estrecha: relaci6n con el con·ocimien'to que. 

se te�ga de la coyuntura econ6micá· presente ast como de 

las presiones· de ·su ulterior desarrollo donde los pr!._ 

ci.os de importaci.6n y exportaci6n pueden' variar .. "Todo -

esto ex:Lge de manera inevitable ·amplios conocimientos y 

j ui.ci.o s�guro resp·ecto de los· cuales: es: impos:tble_ ·genera 

lizar". 

Finalmente se.p�esenta el problema con las economí.as 

de :plani.ficaci6n central. El :tntercambi.o comercial con -

es·tas econo.mí.as se ·caracteriza por la ex:fgen'cia de ambas· 

partes. de ·tener una . balanza eg:uilibrada (en el caso par 
. 

ti:cular de su comercio) ; y s·i por a�gt1n moti.ve no hay el 

pre.tendido balance 'en' un 'año, en los acuerdos para el 

próximo año se buscará re.compensar, En ,esta ci.rcunstan-- · 
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cí.a, la recomen·daci6n de Little· y Mi.l;le.es: consiste en q_ue 

la oficina· cen·tral de ·Evaluaci.6n de ·Proyectc:ls- elabore · ti 

po de ·c_ambio sombra C.Sha�ów excha�ge ·rate)" de divisas con 

tables a la moneda nacional contable; Este· c4lculo se · 'de · 

be hacer teniendo en· cons·ideraci.6n : a) La exportao:t6n 

ma�ginal · (del país de ·econom!a cen·tralmente ·planificada}; 

b} e1:. ga;to en moneda conver.t:tble _·que ·sería neces:ar:to para

obt�rier una importacidn similar.· 36/ 

2 .. 4 ... 2. Coritabí.li:zaci6n de bienes y servicios 

no comerci.ales 

a. El -ma�ginal social cost

· El precio contable ·de los bienes no comerciales po---

. -dr!a ser. calculado estimando el Costo Social Ma�ginal (MSCl 

.de los insumos y/o del producto. Sin emba:rgo la estimacioo 

del costo social ma�ginal es una tarea que, Little y Mir

lee.s·, consideran relativamente difícil si se trata de ha 

cerlo para cada bien exepto cuando se trata de insumos o 

productos de cierta peculiaridad.·. 3 7 / 

Para superar el prd::>lena de la estimacioo del MSC, proponen

tener disponibles factore_s de conversi6n los cuales pue-

den simplificar considerablemente el cálculo de los pre 

_cios c_ontables. Esto se _l�_raría por la simple multiplic!_ 

. 36/ LITTLE y MIRLEES -Project appraisal and Planning for 
ñeveloping Camtries- Basic Books Inc. Publishers, NY ,_19-74. 

. 

) . 

p.211. 
37/ "Clearly, it will not always be ·possible to estímate.:

tne MSC with ·great accuracy. The exact inputs required in 
the p:roducti.ai ·of a nai-traded good,will not be knGm to the p�ject 
anal�t without � great �al,: of :researdl." Thidem loe. d.t. 
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ci6n de los costos monetarios por su respectivo factor 

de conversi6n. 

Los factores de conversi6n deben ser propuestos 

por una oficina central de evaluacidn de proyectos( CO 

PE). En otros casos tambi�n podría, en forma más simple 

ser elaborada por la oficina ge un proyecto_ grande, la 

cual puede as�gnarse como objetivo ideal el cálculo 

del MSC. 

Esta forma de proceder es particularmente típica -

en Proyeqtos de Construcci6n Civil; electricidad y 

transportes. M�todos similares a estos pueden ser apli 

cadas a servicios, y a la mayor parte de productos in

dustriales que se espera no serán comerciales. 

A manera de ejemplos de ·cuantificaci6n tratan los

casos de construcci6n, electricidad y transporte� 

En el caso de construcci6n el precio contable pu� 

de obtenerse sumando : 

- Precios de las materias primas y de los insumos

convertidos a preci.os contables; 

- Costo de mano de obra computado al salariosanbra; 

- Valor del consumo derivado de las ganancias y me

dido s�g6n precios contables; 

- Depreciaci6n anual utilizando la relaci6n entre

el costo de la maquinaria a precios contables·; 

- Ca�gas por intereses· ·aplicando la TIC (tasa de 
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inte:rés contable)". 

Para el. caso de ·maquinarias hay que ·estimar su pr� 

cio contable por hora. Little y Mirlees proponen la si 

guiente f6rmula: 

hl
e = p( 

Cl:t-g} (l+R) 

ht 
••• + 

Cl:t-g) t (l+R) t

Donde : 

+ 
' ' 

) 

h'.' .2.' 

+ •••
( 1:t-g) 2 ( l+R) 2

38/ 

e = Es el costo hoy de ·1a maquinaria; 

hi = Horas de trabajo 15.til en los sucesivos 

años de existencia; 

g = Tasa de disminuci6n de precios 

maquinaria; 

R = Tasa de interés contable (TIC); 

, 

de la 

p = Precio contable hoy de una hora de lama 

quinaria. 

Esta f6rmula tiene ·1a limitaci6n de que supone uso

pleno de las maquinarias en el sector construcci6n. 

En la Electricidad. 

-ID Ibidem p. 213
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Para el caso de la electr'icidad presentan complica

ciones adicionales desde 'dos puntos de vista por lo me 

mes : a) �ljido a que la demanda de electricidad varía1·

hay horas de uso elevado y·hay horas de ·uso normal de ·e 

lectricidad; b) La oferta está conformada por centrales 

t�rmicas y centrales hidroel�ctricas. 

En esta circunstancia y de acuerdo a la importancia 

que pueda tener la electricidad como insumo será nece

sario calcular el precio contable de �lla por hora. Se 

. guidamente proponen dos ecuaciones de donde despej'.an el 

precio sombra de la electricidad en horas de uso el.eva

do y en horas de uso normal. 

q = a(l:f-g)t
( 1) 

. T T 

e = ph ¿ (I:f-g) -n (:I+R) �n-ahL (I+R) -n

n=l · n=

+aiE (I:f-g)t-n_I (I+R)-n 39/ (2) 

Donde : 

e = 

h = 

T = 

t = 

n=l 

Costo de la central al inicio; 

Ntimero anual de horas "reca:C'gadas"; 

Nwnero previsible de años de funciona 

miento en horas reca:C'gadas;. 

N1imero de ·años durante los cuales· fun 

1!7 Ibidem p. 216.
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g 

R 

p 

q 

= 

= 

= 
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cionar!a en horas de consumo normalf 

Nwnero anual de horas de consumo normal 
. 

. 

en el período t 

Tasa anual previsible de baja de los 

precios contables; 

TIC normal; 

= Costo de explotaci6n en el momento de i 

niciarse el servicio; 

= 

:;:: 

Precio contable del KWh de electricidad 

en las horas reca�gadas al iniciarse el 

servicio; 

Precio contable del KWh de electricidad 

en las horas de consumo normal al ini-

ciarse el servicio. 

De la ecuaci6n {1) y de la ecuaci6n (2) se deducen

q y p respectivamente. 

La ecuaci6n (1) se sustenta en el supuesto de que q 

es �gual al costo de explotaci6n de una central en las

horas de consumo normal. 

En el caso de transportes hay que ceñirse a un di�� 

n6stico de posibilidad de uso de lo que ya existe y a 

partir de ello se hace cálculos de costos. 

Sostienen que en otros casos se presentan particul� 

ridades que es necesario enfrentar de acuerdo a cada si 

tuaci6n. Mas,·este ·trabajo se puede hacer más fácil 
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cuando se dispone de los factores de ·conversi6l. Fstindar. 

b. El Factor de Conversión &tándar (FCE}

Little y Mirlees proponen el uso de factores de con 

versiO:l Fst&ndar para hallar el precio contable de a�gu

nos insumos (o productos) cuando estos no son de_.gran im 

portancia con respecto a la evaluación global del 

yect(?. 

pro 
-. 

Un factor de conversión es un promedio aproximado de 

la relación precio contable sopre.precio real correspon

diente a una selección represen·tativa de productos come!_ 

ciales. Por cons;Lguiente, es· conveniente disponer de un 

factor de conversión est�dar (FCE), calculado como el 

promedio de las relaciones correspondientes· a una selec

ción representativa y amplia de productos (la cual no -

debe estar restri�gida forzosamente ·a productos comercia 

les} 

... La fórmula del FCE es : 

Donde : 

MP = 

AP = 

SCF = 

¿O.AP 

¿Q.MP 

Precio real de .mercado; 

Precio contable; 

!Q7 Ibidem p. 218. 

·40¡
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Q = Bien·es tornados eri consideraci6n:· 

SCF = Factor de Conversión Est4,ndar (.FCE) • 

Los autores asumen' que ·1a Oficina Central de Evalua 

ci6n de Proyectos debe tener cálculos de factores de 

conversi6n para casos particulares. Precisamente el fac 

tor de conversi6n estándar (FCE) 41/ es un promedio de 

ellos y es responsabilidad de dicha oficina·su cálculo. 

Sin emba�go, el cálculo de el FCE es dif!.cil y requeri

ría datos no fácilmente disponibles. Otra aproximaci6n

menos ex�gente se podría obtener planteando una distri

buci6n de factores de conversi6n particulares. 

  

A pesar de ser 6til tener el FCE, recomiendan usar 

lo s6lo cuando sea neces·ario. 

También en "Project. appraisal and planning for Dev! 

l�pi�g countries" consideran al consumo de los diferen-

tes _ grupos econ6rnicos a los que se le puede ·evaluar en

t�rminos de preci.os contables. Pq;ra ello proponen calcu 

lar factores de conversi6n del consumo, tantos de acuer 

do a cada país y de acuerdo a la disponibilidad de 'in-

formaci6n (no indican cómo calcular). 

c. Estirnaci6n de precios contables usando el Beriefi

cio Ma�ginal Social (MSB)

S�gieren el uso de el MSB �e productos, servicios e 

.fl/ .11Howevér, this -�ou.ld take a 10t of work, and the re
quired figuresmaj not be ·easily ascertainable". LITTLE= 
yMIR$?LEES, op. cit. ·p. 218.
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insumos cuando se espera que la oferta no se expanda o 

cuando el MSC no es calculado. �gualmente que ·en el ca 

so del MSC, el FCE es s6lo una estimaci6n burda del 

MSB. Este caso lo exponen utilizando tres ejemplos : l. 

Bien de consumo no comercial; 2. Producci6n de un bien 

no comércial; 3. La tierra. Nosotros expondremos s6lo -

su primer ejemplo en donde se comenta la mecánica·de,ra 

zonamiento. 

Ejemplo : Bien de Consumo no comercial 

Cuando se espera que el · precio de un bien no comer

cial ca�ga por·el funciona.miento de un proyecto pGblico, 

por ejemplo, ent6nces, debido a la caída de precio se -

puede ·esperar un incremento en el consumo de di.cho bien 

tanto que podría ahorrar importaciones o_ ganar exporta

ciones·. 

Para el análisis del MSB, los autores asumen . que 

si hay una adici6n en el producto relativamente pequeña, 

ent6nces el precio (que paga el consumidor) ant�guo se 

mantiene en p · , el consumidor no_ gana. Pero si hay un 

incremento suficie�te para bajar el precio d�gamos en -

dp; ent6nces los consumidores_ganan -qdp. Bl valor ·so

-cial de esta ganancia puede ser encontrado multiplican-
  

do por el factor de conversi6n del .consumo (J) expres·a

do en t�rminos de nwnerario (.de ·10s autores} y por el -

valor social de una unidad de consumo relativo del gas�

to de. ·gobierno (V) • Lu�go :
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El valor social del consumo. ganado: 

r (.V:} (qip )

Por 01,ro lado, el cambio en las rentas del_gobierno 

es �gual a d(pq) = p + qdp y la_ganancia social del 

_gobierno será ent6nces �gua1·a rc1 +qdp). Si se suman 

el valor social del consumo ganado. y �1 del gobierno -

se tiene : 

Valor social de una unidad de incremento en la ofer 

ta: = f.(-Vqdp + 

dqp 

dp) 

= t p (1 + --(1-V) )
p 

Pero la elasticidad de ·demanda es : 

Donde 

?f = 

'l = 

. e) g
.... .q 

�p 

p 

.-p.dq: 

qdp 

dq = 1 por lo que ?-( = 
... -p 

qdp 

De donde el valor social de una unidad de ·cambio en 

la oferta: 
. : .1

= tpx 1 -
n 

(1 :-. V) 
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La expres·i6n en·tre corchetes mide el efecto social 

de ·1os ·cambios en distribuci6n entre ·e1_ gobierno y el 

consumidor. Así si V = 1 , en·t6nces la expresi6n es· i 
. 

-

. gual a la unidad y no afecta el. valor social; un caso

similar es cuando n = � • En el primer caso la redis

tribuci6n no provoca nada y en el s�gundo caso no ha11-

redistribuci6n. 

El an!lsis lo hacen suponiendo no variaci6n de pr� 

cios. 

Obsérvese en la f6rmula que la deducci6n de los 

precios contables se realiza considerando el nwnerai·re 

r , la elasticidad de demanda y el valor social de 

una-unidad del consumo relativo por_gasto de_gobierno

v. 

d. El tratamiento de los impuestos indirectos

para la obtenci6n de los precios contables

Las recomendaciones respecto de impuestos en gene-
. .  

ral ya están expuestas en las medidas de ·política eco

n6mica s�gerida por los autores.· Ahora veremos la insi 

dencia que ellos ponen para el c�lculo de los precios

.contables. " En muchos casos las r�glas para estimar -

precios contables ;Lgnoran tales impues·tos -se refieren 

a los impuestos indirectos- como en el caso simple de 

los bienes· comercia�es· importados, donde la tarifa si 

hay una, es omitida de .los precios contables·. Esto co 
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rresponde a la usual r�gla de análisis de costo-benefi 

cio, de considerar a los impuestos como transferencias 

al gobierno y no como costos • .".Pero vale la pena consi 
 

-

derar si uno usualmente alcanzaría una mejor aproxima

ci6n, para el precio contable ·por sustraccidn de impue� 

tos indirectos de el precio de mercado a vendedores o 

uso del precio de ·mercado �in ajuste" ·42¡ 

En_ general, el evaluador puede considerar que los

impuestos al consumo final son una medida distorsionan 

te, pero nuestra visi6n -dicen los autores- es que él

debe tomar eso como correctivo, excepto cuando si hay 

evidencia que el gobierno considere al impuesto s6lo -

como )una medida temporal (por ejemplo para prevenir u 

tilidades excesivas). 

En lo que se refiere a impuestos en transacciones

entre productores es indeseable, eri este caso son dis 

torcionantes. En la evaluaci6n de proyectos los pre-�

cios contables son los mismos si estos son productos o 

insumos. El precio contable es el que recibe el vende

dor. En el caso de un comprador de artículos n�gocia-

bles, el impuesto tiene que ser deducido de el precio-

4Z/ 11In many cases, the rule.e; ..... fo:r- .s.timatin.q· APS :ig:flgre -such 
taxes -as in the simplest case of imported traded goods 
where the tariff, if there is one ,· ·is omi tted froi-t the 
AP. This corresponds to the usual rule in cost-benefit 
analysJ';#·1 of r�garding taxes as transfers to the ,over:
ment, and therefpre not costs ••• one could leave it at 
that, but it is worthJ considering whether one would u 
sually get a better approximation to the AP by subtrac 
ting indirect taxes from the market price ·to buyers,or 
by" using that market price without, adjustmerit." op. cit. 
p •. 223:..224. 
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q�e p�g6 para obtener el precio contable (as! se evita-
t 1 • •  

r.fa contabilizar do.s veces un mismo costo) "en otros ca 

sos, es posible que un precio intermedio entre el pr� 

cio de ·compradores y el precio de vendedores, inclu!dos 

. impuestos, sería una mejor estimaci6n de los precios 

cuenta." 

Por otro lado se vi� que el propio precio que se co 

bra por ventas de bienes no comerciales al sector pri

vado es MSC / FCE . Esto es un precio superior al MSC 

(ya que FCE <: 1). Ahora, si el sector ptíblico obtiene -

sus insumos a precios contables, una empresa" de la 

cual sus ventas fueron predominantemente al sector pri 

vado, con este criterio, haría utilidades excepcionales. 

Estas serían, o no serían eliminadas por un impuesto a 

decuado :Lgual a 

100(-

SCF 
- 1 %} .•

2. 4. 3;.· Estimaci6n de ·1a Tasa de Salarios Sombra

Los autores analizan previamente el s�gnificado que 

tendría as�gnar recursos a inversi6n o a consumo, consi 

derando que ·el cc:;msumo es·tá representado por los sala 

rios. Muestran dos modelos de países im�ginarios en el 

primero de los cuales existe ·desocupaci6n extrema y en 

el otro hay una tendencia a la ocupaci6n plena con movi 

lidad de trabajadores del se�tor ?gr!cola al sector in 

.dustrial. Un aspecto s:l-gnificativo de ·esta exposici6n -

previa es el hecho de que ·destaca el conteni.do econ6mi-
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co.cle ·as;tgnar recursos a inversi6n o consumo en relaci6n 

con la.perspectiva del crecimiento. 

La f6rmula que ·proponen para el c!lculo de ·1a tasa de 

salario sombra es : 

Donde : 

e = 

s o

m = 

. 
:·1·�

TSS = e ( e - in)
s 

o

.1 

TSS = m - (C - in) ( 1 - -

s 
o

Es el salario que ·recibe el obrero¡

Es la inversi6n por cada obrero; 

Es la productividad ma�ginal de ·1a 

mano de ·obra en el �gro. Esto deja 

de producir un obrero en el campo 

cuando e�gra a la industria. 

Observe que s�gtin la s�gunda expresi6n, a medida que 

aumenta el producto mafginal,· aumenta el salario sombra , 

del mismo modo, cuando m�s crece el salario e: mayor es 

la tasa de salario sombra. 

En las f6rmulas mostradas,· se puede determinar la TSS 

para cada nivel de S suponiendo conocidos e y m .  En o 

realidad, la TSS depende ae s; y áste ·depende ·de ·10s cri 

teri.os que se te�ga para distribuir 19s recursos financie 

ros entre inver�i·6n· y -consumo. Esto depende 'de la situa-

ci6n econ6mica que ·a·t.ravieza cada país en particular. 
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�.AJ�s. Estimacién de la Tasa Social de Descuento (TIC) 

La tasa de ·interés sirve· .para r�gular los recursos 

de ·divisas. Esta debe estimarse teniendo eri cuenta la

escasez de divisas proyectada y el pr�grama de inver-

siones. La estimaci6n de la tasa de "interés·. contable ·

debe hacerse mediante tentativas eritre ·extremos ·(alta

y baja) hasta que se dispo�ga de informaci6n sobre la

mayor!a de ·1os proyectos posibles. Cuando se dispo�ga

de una cantidad apreciable de proyectos y se aplica u 

na tasa dando como resultado un nGmero muy reducido de 

proyectos ent6nces la tasa debe bajarse de tal modo 

que los proyectos con valor actual positivo aumenten -

en nt'.imero hasta que la realizaci6n de ellos sea compa

tible con la disponibilidad de recursos financieros·. Es 

to est! en funcilSn de la administraci6n de ·1os presu-

puestos de inversi6n los cuales deben ser proyectados

en dos o tres años. 
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El titulo de su libro es : "Análisis econ6mico de -

·proyectos", publicado en 1975 en i?gl�s y en · 1977 en es 

pañol. 

S!=!g11n los au"tores·,. su libro, es· un conjunto de sug� 

renciás ,· al Banco· Mundial y a los organismos enca�gados, 

para la evaluaci6n de proyectos. Dichas s�gerericias se 

sustentan en la práctica del Banco y eri los trabajos · -

que han dado sustento a dicha práctica. 

Los trabajos sobre los que.se construye ·e1 texto de 

Squire y Tak son "Las pautas para la Evaluaci6n de ·Pro

yecto·s" (ONUDI, 1972), y "Appraissal and Pl�ni?g of Pr� 

jects for Development countries· 11 (Little y Mirrlees, 

1974). 

3·. l. Aspectos básicos para la utilizaci6n de ·1a 
metodol�g!a de ·squire ·y Van der Tak 

- El gobierno puede ·ser de ·corte liberal o puede te

ner tendencias reformistas muy pronunciadas.· El' m�todo

propuesto -se adapta plenamente;· 

- Los objetivos del_ gobierno son usualmente: "dos ·· y

se dan de manera simultánea : El crecimiento. y 0la dis 

tribuci6n del i?greso; 

- No hacen menci·6n específica del pes·o político del



139 

sistema de .. planificaci6n por lo que hay que ·suponer que 

se puede ·aplicar en ausencia o presencia del mismo; 

- Suponer que :las econ·omtas de los países atrazados

no tienen un comportamien·to _6ptimo por lo que ·se hace 

necesario el análisis econ6mico de ·proyectos para la 

provisi6n de precios contables de ·tal modo que ·se pueda 

efectuar los análisi·s ma�ginalistas. 

a. 2. An�lisi·s de Costos y Ben·eficios s�gOn
Squire y Tak 

Se supone que ·todos los. _·gobiernos tienen dos objeti 

vos primarios y simultáneos ·aunque no valorados por i 

. gual :incrementar el 1!1gres·o nacional y mejorar la dis 

tribuci6n (crecimiento y distribuci6n). 

Si ·- s6lo se toma en cuenta el crecimiento, los · pr� 

yectos deben seleccionarse s�g1in su apo:rtaci.6n al creci 

miento. Los precios de ·cuenta utilizados para incluir -

este. tlnico objetivo se· ·:11·aman precios de eficiencia y -

es·. er caso de la metodol�gía de .Little y mirrlees·.· 

Si aparte de ·tomarse ·en: cuenta el objetivo creci--

mie:nto se toma·· en cuenta tambi�ri el objetivo de ·distri

buci6n del i�gres·o,. d�gamos con tendencia hacia los más 

pobres, erit6nces los precios de ·cuenta util:J,:zados para 

decidir si se ·ejecuta o .no el proyecto, se llaman pre-·

cios :sociales. 

La inclusi6n de ·consi·deraciones· de ·.distribuci6n se 

hacen· utilizando una funci6n de bienestar 6 determi-nán-
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dose factores de ponderación directamente para las-pe!. 

sonas a quienes compete ·tomar las decisiones. (Esto se 

mostrará.en las p�ginas que ·s;i.guen). 

"Con respecto a los precios, tanto sociales como -

de eficiencia, es importante que los ºFganismos pt1bli

cos, nacionales· o :tinternacionales, utilicen las mis-

mas estimaciones,· en los análisis de ·todos los proyec

tos de un país determinado con el objeto de tener ma 

yor s�guridad. de ·que ·1os precios .de ·cuen·ta se ·estimen

Y apliquen de ·manera obj.etiva e imparcial. 

Esta necesidad de ·utilizar.- uniformemente ·1os pre-

cios de cuenta.se aplica a todas las fases· del. análisis 

de selecci6n de inversiones· hasta 11!:!gar a la .decTsi6n 

final de llevar adelante ·e1 proyecto". 

Por otro lado "la caFga principal de es.timar pará

metros recaerá en·. la oficina de planificaci6n. ·na-ci.onal 

o en oficinas que ·se ocupan de países espec:í.ficos· en 

ºFganismo internaci.onales: como· ·el Banco Mundial".. Par 

te ·de ·este trabajo, se· ·realizá. con motivo de .presentar-

informes económicos ·o de ·p1an·ificaci6n. 

S�guidamente ·se ·expone ·1a de,rivaci6n de ·10s precios 

de cuenta en el caso_gerieral de ·inclusi.6n de ·considera 

e iones· de 'dis tribU:ci6n_-.. Y crecimiento. 

3 -a3. Precios de ·.cuenta:

3:3.-.1. Defini.ci6n
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Los p�ecios de cuen·ta "se ·definen como el aumento -

del bienestar social, resultado de ·todo cambio · ma�ginal 

en la disponibilidad de los productos o factores de pr� 

ducci6n. Los cambios ma�ginales serán cuantificables en 

la medida de que se disponga : 

l º De una funci6n de bienestar como :una funci6n ma 

tematica de los objetivos del país¡ 

2 ° De una comprensi6n precisa de las limitaciones y 

políticas que determinan el desarrollq del pats hoy y 

en el futuro. 

;1.3. 2. Funci6n de Bienestar y Precios de cuenta 

Los objetivos del país pueden ser. muchos (salud, in 

fraestructura, educaci6n: alcanzables en el tiempo) pe 

ro pueden sintetizarse en la distribuci6n intertemporal 

y la distribuci6n interpersonal del consumo,·que son en 

realidad el objetivo del crecimiento y el objetivo dis 

tribuci6n. Por lo tanto la funci6n de bienestar se re 

presenta s6lamente a través de ambos objetivos. 

Una vez aceptada la definici6n de precios de cuen 

ta y la utilizaci6n de funciones de bienestar sencillas 

para su obtenci6n se pude decir que eri la circunstancia 

de que los precios de mercado se ·encuentran distorciona 

dos por los tributos, aranceles, o a�gunas disp�sicio-

nes laborales "para corr�gir tales distorciones .•• se ·re 

comienda la utiliza.ci6n de ·1os precios ·de ·cuenta, es· 'de · 

cir precios que.no obstante ·1a distorci6n as�guren la a 
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s:i,:gnaci6n eficiente. ·de r.ecursos" 43/ · 

a·. 4 . Factores de Ponder.aci6n d·e la Dis tribuci6n 

Es necesario introducir los factores de ponderaci6n 

de distribuci6n en el an!lisis de ·proyectos si el_ ·go--

bierno mediante su control de política fiscal, no.puede 

redistribuir el i�greso. En caso contrario la s·e-Iecci6n 

de proyectos se limita a maximiz-ar· el i�greso. 

Partiendo del análisis tradicional, se ·puede ·decir

que: Si un proyecto tiene una vida atil de un año y ·1� 

gra un incremento neto Eu de recursos reales disponi

bles para la economía.. , €-ri este caso E constituye ·una 

medida adecuada de los beneficios del del proyedto. Pe 

ro si se supone que C es· parte del producto que ·1e co 

rresponde a un grupo del sector privado y si se quiere

hacer iuncagiij� del mayor o menor valor real que ·pueda 

constituir esa parte e para dicho_grupo hay que ·multi 

� {factor de ponderaci6n} para poder plicarle por 

sustraer a E y especificar que ·es lo.que ·corresponde 

al sector ptíblico. El beneficio social ser& la suma de 

lo que_ le queda al. sec�or pablico (E - e p ) y lo que -

le corresponde al sector privado, es decir: 

{E - C � }��

Donde: 

+ 

. . . . .

. . 

4 3/ SOUIRE y TAQ ,cip. ci.t.. p.. .6 2 • 



E = 

e = 

= 
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Producto neto real del proyecto; 

Incremento del ingreso del grupo favorecido; 

Factor �e ajuste para que el s ector privado

dis frute de un incremento en rec ursos reales 

e ; 

w = Aumento del bienestar social de un inc:rerrento nar 

ginal de la dispa1ibilidad de bienes reales para el 

sector ptblioo. �g se halla de la ñmci& de bienes -

tar); 

w • Aunento del bienestar social resultante de un inci:e-c 
nento mai:ginal de la dispoo.ibilidad de bienes de oon-

smo para el gnpo privaoo a pxecios de nercaoo. (Wc -

se halla de la funci6n de bienestar).

3:.4.1. 'Nmeraire' 

Cbn el �nnino 'Nuneraire' se quiere eJCpresar a la unidad de 

cuenta o pab:61 <XllÚD1 nediante el cual se expresan los beneficios 

sociales. 

Los autores moaniendan que se "utilice CXlllO mméraire el va 

lor de los recursos reales que estén a di.sposicim libre del se.2_ 

tor pGblioo, es decir, que la ponderac16n, asignada a (E-C (1 ) 

sea _igual a la unidad". Ent6noes el Beneficio Social (S) se 

puede expresar caro s_igue : 

S = (E - C � ) + O,, (1)

wc w = wg Ionde: 

Que resulta de haber dividioo la e>rpJ:eSioo original del benefi-

cio social entre �g para �:cesarlo en unidade� hcm:,g�.



La ecuaci6n (1) expresa lo s�guiente : 

s = 

E - C � = 

= 

Beneficios sociales netos¡ 

Incremento en recursos reales del sector 
p6blico; 

Bienestar social como consecuencia de un 
mayor consumo del sector privado. 
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La ecuaci6n (1) se puede ·expresar, tambi�n, como si 

gue : 

Donde : 

s = 

E = 

s = E - C({j - W) (2) 

Beneficios sociales netos¡ 

Beneficios de eficiencias netos¡ 

-Costo social neto del mayor consumo
del sector privado.

En la ecuaci6n (2), E, ser! determinado como si se 

tratara de medir solamente, la contribuci6n del proyec

to al crecimiento (esto es, �gual que en la práctica -

tradicional) adicionalmente se ·deberá hallar e incremen 

to del i�greso neto que ll�ga a los diversos_ grupos : de 

i�greso del sector privado. � y W deben ser propor-

cionados por una oficina de planificaci6n a o�ganismo -

correspondiente. 

La unidad el�gida, es decir el valor real de ·1os -

recursos reales que est�n a disposici6n del sector p6 

blico se miden en divisas disponibles en el se·ctor t>u 

blico. 
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Obs�rvese además que el numeraire ·toma en cuenta la 

disponibilidad de ·recursos reales del sector p1lblico p� 

ra expresar el bienestar social del. grupo determinado -

del sector privado. Tambi�n pudo .haberse tomado el con

sumo del .sector privado como base del num�raire. La de · 

rivaci6n habrí·a sido similar. 

Los autores sustentan que los recursos reales dispo 

nibles del sector p1:iblico pueden estar expres·ados en di 

visas de libre convertibilidad. El análisis no cambia-

r!a en nada, al contrario permite hom�geneidad de crite 

rios con respecto al cálculo de los precios de eficien

cia. 

J-..4. 2. La Eficiencia y los Precios Sociales

En la definic�6n de precios de cuenta se puede in 

cluir el elemento distributivo de los.proyectos. Esto -

se deduce de la consideracidn.de que para hallar E se 

ha deducido el costo de eficiencia de la mano de obra -

(costo de oportunidad) .• "Además, el emplear la mano de-

obra entraña un costo social neto de incremento del con 

sumo". Ent6nces, el costo social de la mano de obra es : 

Costo social = Costo de eficiencia + C ( /J - W) * 

Y si el incremento del consumo_por trabajador es C 

ent6nces el precio social por trabajador sería : 

* No olvidar que B representa m oosto y W un beneficio.
(� -w)C cx:sto social neto del increriento del. oonsUDD.



Precio social= .Precio de ·eficiencia+ C(� - W) 
. . .
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Si el gobierno no desea �ncluir consideraci6n de 

distribuci6n, ent6nces los precios de cuenta ser� i 

_gual a los precios de·eficiencia. 

Si el. gobierno se interesa por la redistribuci6n -

ent6nces W tenderá a ser bajo para el sector rico y al 

to para el pobre y para cierto nivel de ·consumo se ·te� 

drá · que W = � • Este nivel se conoce como nivel cr!tico 

de consumo . En este caso, el precio social= _Precim-

de eficiencia. 

3·. 5. Obtenci6n de los Factores 

En el capítulo VII los autores sustentan f6rmulas

para hallar los factores •. 

En el análisis anterior, E, el beneficio de ·eficien 

cia.,se expres6 implícitamente en t�rminos de "divisas, 

pero el valor del incremento del consumo privado, ·e, me 

dido a precios internos, debe ser convertido al nume-·

raire utilizando el factor de ponderaci6n neta (� -�), 

en el que p se refiere ·a1 costo y W al beneficio, ·am 

bos en t�rminos del n�rare. 

3,. 5. 1. Determinaci6n de p 

� se define como el factor de conversi6n del con

. sumo y se determina por la s�guiente 'f6rmula: 
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Los autores proponen una cuantificaci6n de W de ·mane 

ra indirecta, definiendo V y d 

Donde : 

V = 

= 

w- =
e,

V= 

w 
g (5) 

Valor del numéraire con relación al consumo 
del sector privado al nivel medio de consumo; 

Valor social marginal de las divisas en el -
sector pGblico; · 

Valor social marginal del consumo del sector 
privado al nivel. medio de consumo. 

De (5) se deduce que "un incremento ma�ginal delco� 

sumo a precios internos para a�guien que se encuentra en 

el nivel medio de consumo vale 1/V unidades del n�-

raire. 

Por otro lado : 

d = 

Donde 

d = 

w = 
c 

W- =

c 

w 
c 

w
c 

Valor del consumo del sector privado 
al nivel de consumo C con relación -
al nivel medio de consumo C; 

(6) 

Valor marginal del consumo del sector 
privado al nivel de consumo C; 

Valor marginal �ocial del consumo del 
sector privado al nivel medio de con 
sumo. 

(5) y .(6) se puede incluir en (4). Ent6nces· :



Si W = W / w·e _g

Pero 

w =

wc 

�g 
= 

= 

W..!.. 
e 

� w e g· 

1 

y 

wc
- =

w
c 
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d 

(7) 

Lo que s�gnifica que W se puede expresar como el co 

ciente entre el valor del consumo del sector privado al 

nivel de consumo e con relaci6n al nivel medio y el va 

lor del "n�raire" con relaci6n al consumo del sector

privado al nivel medio. Así pues ahora W depende de dos 

factores. De d y v. El factor d fu� diseñado.para'tomar 

en cuenta los distintos niveles existentes de consumo, 

"este es un parámetro puro de distribuci6n de� i�greso!' 

Si d = .1 ent6nces el.gobierno no .utiliza la selecci6n 

de proyectos para redistribuir. Si d <1 ent6nces el 

i�greso_generado por el proyecto no ll�ga a:quienes dis 

frutan de un consumo·superior o inferior al promedio. 

Si d :> 1 el i�greso. generado por el proyecto ll�ga a 

quienes disfrutan de un consumo superior o inferior al 

promedio. En cambio el factor V está.deseñado para to 

mar en cuenta los.diferentes valores as�gnados al i�gr� 

so pdblico (medido en t�rminos de divisas) y al consumo 

del sector priv�do (valorado al nivel medio de consumo). 

En lo que se refiere al precio se tendrá: 
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Precio social =�recio de eficienci·a 

+( f, �d/\1) (8) 

La expresi6n de w mediante el cociente de d y V ha

ce posible un análisis de las consideraciones distribu

tivas en la selecci6n de proyectos. As! : 

l º Si el i�greso ptiblico es escaso, ent6nces V ten 

derá a ser elevado, y cuando V tiende al infinito, la 

transferencia de recursos del sector p1lblico al sector

privado se considera como un costo puro, de manera que, 

el precio social excederá al precio de eficiencia en 

e{) (ver ecuaci6n ( 8)) • Por lo tanto V refleja la limi 

taci6n del i�greso ptiblico. Si V es muy_grande se evi-

tan los proyectos que transfieren recursos al sector 

privado; 

2 º d es un par§metro espec!fico para quien recibe -

el i�greso. Acá entran a tallar juicios de valor, por e 

jemplo d puede ser especialmente más grande si se con 

sidera que el valor social del consumo de los pobres es 

valioso a ojos del_ gobierno. 

Ahora bien, si se tiene el costo (J "el ·beneficio so 

cial compensador se determina a la luz de la limitaci6n 

_general del i�greso p11blico, V, y del valor de propor-

cionar consumo adicional a un_grupo determinado de. in 

d. 11 

. greso, 



151 

3: 6. La Tasa de Interés Contable (TIC) 

La tasa de actualizaci6n se define como el deseen 

so del valor numéraire en el transcurso del tiempo.Su 

nivel se determina s�g1in la existencia de ·fondos pd-

blicos (en divisas) para la inversi6n. Será alta si -

los fondos son escasos y· será baja si hay abundancia

de fondos. Sin emba�go a esta tasa se le puede ajustar 

por un factor 11h 11 que considere los efectos de la dis 

tribuci6n. De tal modo que : 

TIC = q h (15) 

Donde q es la productividad ma�ginal del capi-

tal y h es el efecto de la distribuci6n. 

3. 7. Salarios de Cuenta

Aparte de las ponderaciones que r�flejan el creci

miento y la distribuci6n, los precios de cuenta se 

sustentan en otros dos elementos más : el costo de o 

portunidad (la producci6n que se renuncia) y el incre 

mento del i�greso que recibe el factor de producci6n. 

Los autores sostienen que para cualquier factor,

el modo de obtenci6n de estos precios es el mismo. A 

manera de ejemplo examinan el pr�cio social de la ma 

no de obra. As! sustentan la s�guiente f6rmula para -

el salario de cuenta : 
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salario de cuenta = m J.+ (W-m) ({j -d/V)+ (W-m) f e d/V (16) 

salario de cuenta = Producto margina 
de la mano de · 
bra a que ·se 
nuncia valuado e 
precios contable 

osto social 
eto del i 

cremento de 
consumo 

Donde : 

m = 

w = 

= 

(W- in) = 

-�
= 

d/V = 

ti, ed/V = 

+ =

Es el.producto marginal de su empleo 
an�erior (costo de oportunidad); 

Es el salario ·nuevo que gana en el 
proyecto especifico (m=W en un merca 
do laboral eficie�te); 

Es la producci6n a'que se renuncia a 
precios en la f,rontera; 

Es el incremento del consumo(medido
a precios de mercado); 

Factor para obtener el costo para el 
gobierno en t�rminos de divisas dej� 
das de obtener; 

Factores de ponderaci6n del mayor -
consumo; 

El costo social del menor tiempo li 
bre 

Ajuste del costo social del aumerito
del esfuerzo. 

Se puede ver la forma que adopta la f6rmula (16} se 

_g6n que se le especifique a�gunos supuestos simplificad2_ 

res· : 
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1° Si se ·establece que d/V=� (esto es, que el:gobie� 

no es indiferente acerca de la distribuci6n del ingreso

entre los sectores pGblico y privado) y+= o (es decir 

el costo social del aumento del esfuerzo es cero) : 

[
Salario de Cuent

1 
= 

[
Producto ma�ginal de la. man

� de obra a que se renuncia va 
luado a precios contables. 

Es decir : 

Salario de Cuenta -· rn .(. (17) 

2 ° Sup6!1gase que V---+ oO (es decir que el_ gobierno-

no valora el consumo del s·ector privado); ent6nces se 

tiene que : 

Salario de Cuenta = rn -<+ (W-m) Jt 

alario de Cuent = Producto marginal 
de la mano de o 
bra a que se re 
nuncia, valuado a 
precios contables 

(18) 

+ Costo social -
bruto del in
cremento deI
consumo

Este salario ·de cuenta ser!a apropiado si la Gnica
mira del gobierno fuese maximizar el crecimiento. 

La ecuaci6n (18) puede tambi�n enunciarse corno s�gue: 

Salario de Cuenta = W �-+ ( °' - �-)m 

El factor ( a(, - (' ) ajusta el producto ma�ginal de mo 

do que refleje más bien los precios· de cuenta que los de 

mercado. 

Si (�=�) ent6nces el salario de cuenta es �gual a 
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W � , es decir, el costo del consumo del salario ele mer 

cado p�gado en el proyecto medido a precios. concables; 

3 °Si se establece que d y V son �guales a valo-

res específicos basados en la distribuci6n del i�greso

del país y en los objetivos de crecimiento, y si se es 

tablece que + = O, ent6nces: 
119) Salario de Cuenta = _mo<+ (W-m) ( p -d/V) 

Salario de Cuenta= Producto marginal de 
la mano de obra a·q•
se renuncia, valuad
a precios contables 

+ Costo sccial 
neto del ·in
crenento del
oonsuno

Este salario es. apropiado si los objetivos del go-

bierno comprenden el crecimiento y 'la redistribuci6n 

del i�greso: El salario de cuenta será tanto más eleva

do cuanto más importancia· se le d� al objetivo creci--

miento. (Es decir cuanto más alto sea V). Y será tanto 

menor cuanto m&s· .importancia se d� al objetivo de redis 

tribuci6n del ingreso (es decir cuanto más elevado sea 

d). 

4 ºSi se establece que d y V son �guales a valores -

espec!ficos y si se establece que 4> = 1, ent6nces te 

nemos que : · 

Salario de Cuenta = m o(+ (W-M) ( p -d/V) + (W-m) ed/V 

Salario de Cuenta = Producto marginal d +

la mano de oora a qoo se 
mnunci.a, valuado·a pi:e 
cios CX11tables 

Costo social 
de la redoo
ci61 en tiem 
po �re � 
racp=l 
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Este salario de cuenta considera el costo social del 

esfuerzo privado a la par con otros costos y beneficios. 

El salario será tanto más bajo si+ se fija a ·un nivel -

menor que la unidad, corno reflejo del juicio del_gobier

no a considerar que a mayor esfuerzo privado no represe� 

ta un costo tan_ grande corno la producci6n o el consumo a 

que se renuncia. 

En las anteriores evaluaciones econ6micas de proyec

tos se ha supuesto usualmente que el salario de cuenta-

es :i,gual a la producci6n ma�ginal a que se ren·uncia va 

luado a precios de mercado, es decir, �gual a rn. En o 

.tras· palabras : los supuestos implícitos han sido los si 

guientes : 

- Que el_ gobierno no considera el mayor costo como -

un costo social, por lo que +=O; 

:-· Que la distribuci6n del consumo :se considera 6pti

ma o bien que el_ gobiemo no desea utilizar la selecci6n 

de proyectos para influir en la actual distribuci6n, de 

modo que d = 1; 

- Que el i�greso ptiblico se considera tan valioso co

rno el consumo privado medidos ambos en t�rminos de divi 

sas, por lo que V= 1/
p 

;

- Que el precio de mercado de la producci6n a qu� se

renuncia refleja el valor social de.esa producci6n y,por 

tanto, o(= 1; y 

- Que la producci6n que ·se renuncia es �gual al pr�
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dueto ma�ginal de la mano de obra. 

En cuanto a los otros bienes procede en_ ¡o esencial 

de acuerdo con Little y Mirrlees. 



. , )1. METODOLOGIA PLANTEADA EN "METODOS DE 

EVALUAR PROYECTOS" DE N. FEDORENKO 
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Los m�todos de evaluacidn propuestos por N. Federen 

· ko se encuadran en el tratamiento_general de la Teoría

del Desarrollo Econ6mico y la Planificacidn Perspect:ira.

Desde su dptica la planificacidn central es una con 

dicidn sine-quanon para l�grar el desarrollo y �fectivi 

zar las decisiones 6ptimas en lo que se refier? a as�g

nacidn de recursos. Sin emba�go, los planteamientos es 

bozados en el Capítulo V "�todos de Evaluar Proyectos" 

de su libro 44/ son plenamente aplicables a economías 

en desarrollo sin un sistema total de planificaci6n por 

lo que se le puede considerar como alternativa en comp� 

tencia con los otros métodos. S�guidamente se muestra u 

na exposici6n resumida de sus_.planteamientos. 

A.1. Precisi6n de conceptos;límites y al
canees de la evaluación de proyec-= 
tos 

Evaluar un proyecto implica predecir : 

l º Los resultados de la actividad de una empresa; 

2 º Los resultados de un conjunto de empresas; 

3 º Los resultados de un sector o_grupos de sectores. 

A su vez evaluar un proyecto supone ·confrontar los 

4Q FEDORENKO -Desarrollo econdmico y planificaci6n 
perspectiva- Ed. �rogreso, Moscd, 1976. 
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resultados con los objetivos del plan econ6mico nacio

n�l. Tambi�n, evaluar un proyecto equivale a determi-

nar la factibilidad.de las variantes de inversión des

de el punto de vista del pian macroecon6mico para, as! 

seleccionar los mejores proyectos alternativos. 

�.2. Evaluaci6n de proyectos desde el punto 
de vista del conjunto de la econom!á -
nacional 

�.2.1. Bases de partida 

l ºEl Estado no.controla toda la economía y no exis

ten estadísticas muy pr6d�gas; 

2° La economía nacional no se le toma como un to 

do sino s6lo se trata con a�gunas ramas o sectores; 

A.2�2. Alternativa T�cnica de Evaluaci6n

! º Investigar relaciones del proyecto con otras em 

presas y sectores de la economía; 

2ºAver�guai la incidencia del proyecto en la econo 

mía midiendo efectos directos e indirectos hacia atraz 

y hacia adelante, mediante el estudio de las relacio-

nes anteriores y posteriores del proyecto con el res·to 

de la economía. 

"Para aplicar este m�todo, es necesario determinar 

la característica general o comtm denominador de todos 

los lazos estudiados,y encontrar un procedimiento apto 

para calcular el efecto multiplicador que se derivar�

del proyecto dado". 
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Las relaciones anteriores est�n constitu!das de ma

nera_ general por los insumos, los_gastos de amortiza-

ci6n de capital y el p�go de planillas para el consumo

de los obreros ocupados en el proyecto. Las relaciones

posteriores son flujos de transferencias �nterrnedias , 

forrnaci6n de capital, productos exportables y productos 

que se pueden emplear corno fondo de consumo para otros

trabajadores. 

4.2.3. Criterio de Decisi6n 

El estudio de las relaciones anteriores y posteriores

puede indicar la conveniencia de la realizaci6n o no de 

un proyecto. Esta conveniencia se decide a la luz de 

los s�guientes criterios : "l) una rama .puede tener me 

nos relaciones posteriores que otra, pero si cuenta con 

más recursos disponibles_gozará de prioridad; 2) Una ra 

ma puede exigir más vínculos anteriores que otra y, sin 

emba�go, puede resultar más fácil atenderlos que en o 

tros sectores, creando para ello las producciones nece

sarias. Por cons�guiente, la rama que se encuentre en e 

sas condiciones tendrá tambi�n prioridad; J)Puede suce 

der que una rama requiera una red tan tupida de relacio 

nes posteriores que su materializaci6n suponga gastos y 

esfuerzos superiores a su propia contribuci6n. En ese 

caso, para decidir la suerte del proyecto correspondie� 

te, hay que invest�gar una serie de factores complemen

tarios." 
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Adicionalmente a la evaluaci6n de ·1os vmcalas� del pr2_ 

yecto con el resto de la economía tambi�n y de manera si 

multánea se debe hacer una evalaución-croñol�gica, la que 

debe comprender : l)Plazo de construcci6n y maduración 

2) Coordinación de puesta en marcha;. 3) Factib�lidad 

. 

, 

del 

proyecto desde el punto de vista de las.materias primas y 

de la aplicación más eficiente de la inversi6n, ra_specto -

este que se determina aplicando un indicador de rentabili 

dad (que, demanera independiente, no dir1a nada). 

4.2.4. Análisis de Información B�sica y Proyección 

de Demanda y Precios 

En el análsis de la demanda-oferta plantea tres aspe� 

tos: 1) Garantta de demanda para oferta planeada; 2) Co� 

cordancia entre oferta y demanda en el tiempo; 3)Concor-

dancia entre el precio de compra y el .precio de venta. 

La demanda incluye bienes de consumo, inversión y ex 

portaci6n. La demanda consú1� t:tva' \ puede ser analizada co 

mo una funci6n líneal de una variante ex�gena: el crecí-

miento del i�greso. Este análisis puede ser mejorado por 

el análisis de elasticidad demanda-i�greso. Para el caso 

de la parte que corresponde a inversiones se debe cons 

truir una matriz de inversiones. El tercer elemento, ex 

portaciones, se calcula en base a dos factores : recursos 

internos disponibles para fabricar productos exportables

Y volumen proyectado-del mercado exterior. 
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La concordancia en el tiempo entre oferta y demanda 

depende de los proyectos seleccionados y de su realiza

ción C<l70nol�gica. 

El análisis anterior debe ser completado con la in-

. vest�gación entre la producci6n y precios futuros. Pl'éi!!_

tean los precios del·comprador y los preciós del vende

dor como hipot�ticos. La invest�gación de ·estos precios 

hipotfticos sirve para determinar si los_ gastos totales 

de producción de una mercancía cualquiera no supera los 

beneficios directos e indirectos que puede reportar la 

venta futura. "En otras palabras, esos prec�os te6ricos 

han de servir para medir y comparar los beneficios que

la mercancía puede brindar al "comprador" y los_ gastos

de producción que habría de soportar el "vendedor" "45/ 

Para obtener el precio del comprador se.procede co 

mo s�gue. Primero se toma el precio de venta (CIF si se 

trata de importaci6n}. El precio de venta puede ser un 

precio contable. Al precio de venta debe añadirse las 

ventajas indirectas reportadas al comprador por el art! 

culo dado; con lo q�e se obtiene el precio del compra-

dor. 

El precio de venta incluye: 1) Gastos de produa::::i.61 

por unidad .de mercancía a los precio·s de mercado; 2). ·g� 

nancia media del capital; 3)Ca�gas financieras. "Para -

� íbldem p. 165 Ñ6tese la plen� acepta� � los p�os CC110-
medida de utilidad que brinda m bien cualquiera. Esto es as! en la 
t.eorla �alista. 



162 

simplificar, la tasa de descuento puede considerarse id�n 

tica a la tasa de interés prevaleciente en el páis. Un 

proyecto debe realizarse s6lo si 

Donde : 

pi 
= Precio del comprador; 

1 = Precio del vendedor. 

Por otro lado, los_gastos totales se dividen en : 1) 

Recursos que s6lo pueden obtenerse realizando otros pro-

yectos; 2) Recursos disponibles en e�ceso; 3) Recursos 

·disponibles en canitdad suficiente; y 4) Recursos defici-

tarios.

También se analiza los efectos posteriores. Una vez 

analizados los efectos anteriores y posteriores "no que

da m�s que construir una tabla con los datos obtenidos de 

la invest�ga�i6n de las relaciones. La misma contendr� 

los indicadores éaracter!sticos de los diferentes proyec

tos. Al_ comparar esos datos, no sería racional ceñí rse ex

clusivamente a los precios de mercado v�gentes
1
,;ino que 

conviene utilizar tambi�n las valoraciones de cada uno 

de los proyectos basados en precios contables, ajustados

con . arr�glo al coeficiente de .paridad adquisitiva de las 

monedas. En lo sucesivo, pueden darse toda clase de aju� 
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tes· para aproximar esas valoraciones a los precios reales" 

46/ 

Cuando la cómparaci6n de proyectos muestra inco�gruen

cias,. la selecci6n "se establece por lo_ general, -rne:c.iiante 

evaluaciones de expertos, basadas en datos reales, como , 

por ejemplo, el_ grado de industrializaci6n del pa!s, 

disponibilidad de recursos naturales específicos, la 

la 

si 

tuaci6n de los mercados interno y externo de determinados

productos" 47/ 

S�giere la utilizaci6n ·de la pr�gramaci6n lineal para

seleccionar la variante 6ptima de una colecci6n de proyec 

tos. 

"En los países· donde la planificaci6n no abarca toda

la econom!a (las llamadas econom!as mixtas), la valora--

ci6n de las relaciones (anteriores y posteriores) adquie

re un s�gnificado aut6nomo, siendo uno de los procedimie� 

tos utilizables para establecer el verdadero sentido ma 

croecon6mico de determinada producci6n" 48/ 

·4,3. M�todos de Evaluar la Utilidad de un

Proyecto 

una vez hecha la evaluaci6n macroecon6mica se pasa a 

la evaluaci6n desde el punto de vi�ta de la "aut�gesti6n" 

{de la empresa). La evaluaci6n empresarial permite apre---
46/ Ibidem p.169 
7?1/ Loe. cit. 
_!!/-Ibidem p. 170. 



164 

ciar la.ganancia neta esperada de los mismos. 

La planificaci6n sovi�tica emplea primordialmente , 

dos �todos para el�gir variantes de inversi6n más ven 

tajosas : 

l ºMinimizar los gastos reducidos con arreglo a la � 
. . . 

f6rmula : 

C = R + EK (V.I.} 

Donde : 

e = Gastos reducidos; 

R = Costos de producci6n corrientes; 

EK = Suma de inversiones reducida. 

E se llama coeficiente de eficacia y es un indicáfDr 

normado. �u fu,nci6n consiste en hacer equiparables cos

tos en diferentes momentos en el tiempo con el· costo de 

producci6n corriente. Como es l�gico de suponer es me-

jor la inversi6n que tiene m4s bajo gasto redu�ido. E -

se puede utilizar para priorizar y para racionar . E s� 

rá más bajo para_ grupos de proyectos considerados estr� 

t�gicos (y viceversa). E tiene un valor alto cuando hay 

pocos fondos de ·inversi6n. 

2 º Plazo de recupera�i6n de la inversi6n. 

En este caso se utiliza la f6rmula : 

. 1 

T = {V-2) 



· Donde ·:

T = -Per!odo de .recuperaci6n de la inve:rsi6n

comprometida;

I = Inversi6n total del período planeado; 
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C
0 

y·ct = Respectivamente, gastos incurridos eri obte

ner cada unidad de producto (exceptuando a 

mortizaciones en el año inicial y final del 

período); 

Pt = Producci6n obtenida en el año meta del 

período. 

La f6rmula (V.2) expresa "a)el efecto reductivo de

la inversi6n en los costos de producci6n por unidad de 

producto obteni�o el año meta, en comparaci6n con el a 

ño inicial, y b) el tiempo que tarda ese efecto en re-

sarcir el capital comprometido". 

Para comparar dos variantes con distinto coeficien

te capital producto, se emplea la f6rmula : 

T = 

Donde : 

T = Plazo de recuperaci6n de la inve:rsi6n 

comprometida; 

I1e �2 = _Gastos de inversi6n contemplados en las

variantes comparadas; 



= Costos de-producci6n anual de estas 

variantes. 
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De (V.3) derivan E, coeficiente de eficacia compar� 

tiva : 

E = - = (V. 4) 

(V.3) se aplica a variantes con volCunenes de_produ� 

ci6n �guales o equivalentes. Para el caso de comparar -

variantes con aistintos pe�!odos de funcionamiento y v� 

lumen de producci6n, el plazo de recuperaci6n se calcu

la con la f6rmula : 

T 

Donde : 

=
I -

2 

11 
y 12

= Costos por unidades de producto obtenido 

en las variantes comparadas; 

t1 y t2 
= Tiempo de funcionamiento de las variantes;

o
2 

= Volumen de producci6n de la variante sustitu 

tiva durante todo su tiempo de vida. 
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DE TECNOLOGIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA
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La sustentaci6n de esta metodol?g!a 49/ parte de 

un enfoque de sistemas lo que le permite hacer uso en 

primer lugar de un an4lisis pormenorizado de sus compo

nentes, mediante des�gr�gaciones, para lu�go, formular

un conjunto de relaciones de identidad, las cuales sir 

ven de base para formalizar el sistema y simularlo uti 

!izando experimentaci6n numérica. Lu�go de la simula--

ci6n y como resultado de esta, los usuarios del método

estar!an en condiciones de recomendar mejor alternati

va dado un conjunto de objetivos. S�guidamente haremos

una exposici6n sint�tica de los fundamentos y contenido 

del �todo. 

5.1. Usos de la Metodol?gía 

Los autores sostienen que la metodol?gía se puede u 

sar_ para : 

�! 1.1. Evaluar una planta operando o nueva 

a) Evaluaci6n micnoecon6mica (econ6mica y financie

ra);

b) Evaluaci6n de la planta y/o proyecto en el con-

junto de la producci6n y el consumo.

S •. 1. 2. La planificaci6n y pr?gramac16n del sistema de 

� viillik, Tantalean zadíarlas q>. cit. 
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los cx:rrp::>nentes productivos y de la demanda-consumo ·final; 

· 5.1.3. La_gesti6n y concertaci6n de los �gentes y com

ponentes productivos y de consumo articulados en el sis 

tema; 

5.2. Base de la Metodol�gta. El enfoque ·de 

sistemas y análisis de estructuras 

5 � 2·. l. Definici6n de Sistema 

De·finen el sistema como "o�ganizaci6n, jerarquizada 

de componentes articulados que operan en el tiempo y el 

espacio, interactuando entre s!" Los sistemas pueden 

ser abiertos o cerrados. La metodol�g!a opera con sis 

temas abiertos • .La·econom!a nacional es un sistema a 

bierto cuya entrada está constituida por importaciones-

(M) y cuya salida son las exportaciones (X).

5,2.2. Principios básicos de un Sistema Econ6mico 

Consideran cinco principios básicos. Son los si---

. guientes : 

i. Totalidad o conjunto de componentes articulados

e independientes; 

ii. O�ganizaci6n Jerarquizada._ De los componentes -

de producci6n, circulaci6n y consumo; 

iii. Dinamicidad o continuidad permanente de la ·ac

tividad econ6mica; 
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iv.· Retroalimentaci6n o efecto de evoluci6n y cam

bio en.la actividad econ6mica; 

v. R�gulaci6n o principio de acci6n e intervenci6n

extraprodua��ua sobre los componentes. 

S�guidamente se muestra una formaci6n econ6mica na 

cional corno sistema abierto : 

S ._ 2.3 .. �canisroos reguladores extraproductivos de la-

Pol!tica Estatal. Act6an sobre los componentes de a 

cuerdo a objetivos econ6mico�pol!ticos: 

a) Sobre el componente consumo. Pueden incidir las

políticas de empleo, de poblaci6n., de salud, de nutri

ci6n y tributarias, otras; 

b) Sobre los componentes Producci6n y Circulaci6n

y sobre, importaciones y exportaciones. Pueden incidir

las políticas tributarias, cambiarias, crediticias, mo 

netarias, arancelarias, otras. 

5.2 .4. Instrumento de análisis de los componentes 

productivos : La estructura productiva. 

Los autores plantean como instrumento básico de a 

·nálisis de los componentes productivos del Sistema, a

la Estructura Productiva.
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La estructura es conceptuada como una cuenta ."de un 

componente productiva en la que se encuentran presentes·: 

i. Los factores de producci6n para la producci6n de

un bien; 

ii� Los componentes del precio de cada uno de los 

factores; 

iii. Los componentes del valor agr�gado;

iv. El valor de la producci6n;

La estructura productiva permite : 

i. La evaluaci6n de tecnol�gías de producci6n (coefi

ciente insumo/insumo e insumo/producto); 

ii. La evaluaci6n de la formaci6n del precio de cada

uno de los factores de producci6n; 

iii. La evaluaci6n de la estructura del Valor �gr�ga

do; 

iv. La evaluaci6n de la estructura de costos;

v. La evaluaci6n de los efectos de un componente pr2

ductivo de los instrumentos de política econ6mica (arance 

les, tasas de cambio, tasas de inter�s, subsidios, impues 

tos, etc.); 

vi. La evaluaci6n de las articulaciones nacionales e

internacionales del componente; y 

vii. El disefio y selecci6n de políticas tecnol�gicas

y económicas!' 



171 

5.3. Operacionalizaci6n de la Metodol�!a 

La Metodol!=>g!a opera partiendo de ·un esquema gene

ral del sistema econ6mico.en el que progresivamente,me 

diante des�gr�gaciones desde 'distintas 6pticas, se a 

proxima al análisis de lo m�s específico : una rama o 

un sector industrial , para lu�go ver las implicancias 

macroecon6micas de las decisiones en !terns específicos. 

Las des�gr�gaciones permiten ll�gar al di�gn6stico 

de : 1) Demanda y consumo de bienes finales; 2) La i� 

dustria de bienes de consumo final y, 3) Los sectores

productores de los bienes y servicios necesarios para 

la producci6n de la industria en cuesti6n. 

Se plantea la des�gr�gaci6n del consumo final y la 

des�gregaci6n de los componentes productivos. 

5.3.1. La desagregaci6n del componente consumo final. 

Considera los niveles de total de la poblaci6n;PEA 

i. Poblaci6n ·subempleada;

ii. Poblaci6n Desempleada; divisi6n en estratos so

9ioecon6micos; grupos de edades; .en familias;_ grupos -

poblacionales específicos (niños, madres. gestantes, 

etc.) •. En cada uno de estos niveles cuantificar, a su 

vez, las variables ingreso, gasto, consumo y nutrici6n. 

s� 3.2. Des�gr�gaci6n de los Componentes Productivos 

del Sistema 
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Plante�n cuatro tipos de des�gr�gaci6n basados en di 

ferentes criterios y para l�grar diferentes niveles de� 

valuaci6n, de diseño de políticas y de. gesti6n de siste

mas. Las desagregaciones de los-componentes productivos

del sistema pueden ser : 

- Des�gr�gaci6n simple de un Esquema Base;

- Des�gr�gaci6n en Articulaciones del Esquema Base;

- Des�gr�gaci6n estructural de los componentes del

Esquema Base;

- Utilizaci6n combinada de la Des�gr�gaci6n simple

por articulaciones y estructuras.

a. Des�gr�gaci6n Simple 'del Esquema de Base

La des�gr�gaci6n simple del Esquema de Base se rea 

liza tanto para 1� industria de bienes de consumo final, 

como para los sectores de bienes y servicios involucra-

dos en la industria de bienes de consumo final. 

Los autores plantean des�gr�gaci6n simple en seis -

niveles de profundidad. En el primer nivel se hace una -

des�gregaci6n.global de los sectores productores de bie 

nes intermedios para la industria en análisis. Estos sec 

tores pueden proveerla en el mercado interno o exportar

su producci6n. A su vez la industria en análisis puede -

vender a usuarios nacionales o exportar. 

El s�gundo nivel de des�gr�gaci6n s�gue el mismo es 

quema que el primer nivel; la diferencia es que los sec 



tores proveedores de bienes intermedios están subsectorizados 

dos s!=!giin la "Clasificaci6n Industrial Internacional Uni 

forme" (CIIU) de la ONU, a nivel de Gran Divisi6n. Lo mis 

mo se hace en la propia. industria y la comercializaci6n. 

El ter�er nivel de des�gregaci6n consiste en deta--

llar en mayor medida a los sectores de bienes intermedios 

"lo que se obtiene pasando a CIIU con tres d�gitos. En el 

cuarto nivel se utiliza la CIIU con cuatro d�gitos.� 

En el quinto nivel-de des�gr�gaci6n pasa a des�gre-

gar en niveles más específicos. Este nivel de des�grega-

ci6n se realiza, s6lo, con los bienes directa y específi

camente relacionados con la industria en análisis. 

El se�to nivel de des�gregaci6n simple es a nivel de 

empresas específicas que producen los productos seleccio-

nados en el quinto nivel. 

b. Des�gr�gaci6n en Articulaciones del

Esquema de Base

La des�gregaci6n en articulaciones permite· ver la e 

valuaci6n, el diseño de políticas y la gesti6n de los sis 

temas de producci�n y consumo. Esta des�gr�gaci6n se pue 

de hacer hasta en tres niveles. 

La primera articulaci6n comprende al consumo de bie 

nes finales¡ Industria específica de bienes finales que � 

se analiza, y a las políticas, importaciones y exportaci� 

nes que tienen relaci6n con dichos componentes. 
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La s�gunda articulaci6n considera.la primera articu 

laci6n a la: ual se le incorpora sectores de bienes y 

servi�ios necesarios para la produccidn de bienes fina-

les. En el caso de la tercera articulaci6n se·incorpora

a cada ítem insumo, los bienes y servicios necesarios p� 

ra su producci6n. 

Este tipo de des�gr�gaci6n muestra la relaci6n de 

la industria en an4lisis con el or�gen de los insumos 

primarios, a diferentes niveles. 

c. Des�gr�gaci6n Estructural

En el primer nivel se considera consumo intermedio , 

total y valor agregado tota� Y, el Producto (en físico y -

valorJ. El segundo nivel de desagregaci6n estructural in 

cluye consumo intermedio seg1ln or!gen (nacional o importa 
. . -

do), inversi6n total (nacional o importada), valor agreg� 

do total y el producto (en físico y valor). 

El tercer nivel de. des�gregaci6n estructural conside 

ra el consumo intermedio des�gregado en productos concre

tos (s�g1ln su or�gen, nacional, importado). La inversi6n

des�gregada en bienes de capital e inversiones espec!fi-

cas s�g1ln su or�gen (nacional o importado; valor �gr�gado 

des�gr�gado en salarios, impuestos, intereses) y Ahorro -

Bruto; y el producto (en físico y valor). 

Al cuarto nivel de des�gr�gaci6n estructural le deno 

minan estructura productiva y está representada por una -
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tabla de doble entrada. A nivel de columnas entran. los -

componentes del Precio, y a nivel de filas entran los 

principales sectores que proveen de insumos al producto. 

A nivel de filas tambián entran los componentes del Va 

lor �gr�gado. Se puede decir que es una tabla muy pareci 

da a la tabla de insumo-producto. 

Al quinto nivel de des�gregaci6n·estructural se con 

sidera a la empresa concreta de un bien o servicio. Ello 

supone aclarar : 

- R�gimen jurídico-tecnol�ico;

- R�gimen promocional;

- Oferta del producto y de los insumos de la empre-

sa;

- Tamaño de·planta;

- I�genier!a de producci6n;

- Estructura de inversi6n;

- Financiamiento;

- Presupuesto de ingresos y costos;

- Estados financieros;

- O�ganizaci6n y administraci6n.

Se puede utilizar combinadamente la des�gregaci6n � 

simple, por articulaciones y estructural. 

5 .-3.3. La des�gr�gaci6n estructural y el funciona 

miento del retado 
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Se utiliza la estructura productiva para el diseño y 

gestión simulada del sistema de producci6n ya que en la 

estructura productiva se encuentran las tecnol�gías uti 

lizadas; las características y composición del consumo in 

termedio; las características y composición de la inver-

si6n; las articulaciones nacionales y extranacionales;los 

componentes del precio de los bienes y servicios; las ca 

racter!sticas y la composici6n del vaior �gr�gado; el pr2 

dueto físico y su valor. 

· El diseño y la_ gestión simulada se hace considerando

las intervenciones extraproductivas sobre los componentes 

del sistema a nivel de esfera t�cnico-productiva; forma-

ción de precios y formaci6n en los co�ponentes del valor

�gr�gado; las mismas que interactGan entre sí, es decir -

cualquier intervenci6n en a�gunas de las esferas es s�g� 

ro que provocará una "reacci6n en cadena" sobre la totali 

dad del sistema. La medici6n de los efectos de la reacci.6n 

en cadena en cada uno de los componentes del sistema es u 

na cualidad básica que destaca al modelo. 

5.3.A, La Evaluación 

La des�gr�gaci6n y cuantificación permite evaluar y 

pr�gramar el sistema. Los autores plantean que la evalua

ción se realice a nivel de tres grandes bloque : Evalua-

ción· a nivel de componente consumo; .Evaluaci6n de. los com 

ponentes productivos (a nivel microecon6mico, t�nico-em-

presarial y a nivel econ6mico estructural); y Evaluación-
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a nivel de ·sistema. 

La evaluaci6n se hace considerando las caracter!sti 

cas actuales de operaci6n del sistema. 

"La metodología desarrollada permite el diseño y se 

lecci6n de las alternativas de desarrollo y de pol!tica

econ6mica y tecnol�gica, as! como la pr�gramaci6n y .  ge� 

ti6n del sistema y sus componentes. Para poder alcanzar

estos objetivos se pueden ensayar y experimentar diver-

sas hip6tesis de cambio en los componentes y en el siste 

ma. Por lo tanto la metodología_general puede servir y 

tener variados usos operativos, dependiendo �stos de los 

objetivos que se deseen alcanzar con su aplicaci6n". 

El instrumento básico para el proceso de evaluaci6n, 

simulaci6n, ensayo y pr�gramaci6n es el "Modelo de Expe

rimentaci6n Num�rica" , el cual se constituye en base de 

la toma de decisiones sobre políticas tecnol�gicas y eco 

n6micas alternativas. 
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En este capítulo analizaremos los puntos comunes y 

las diferencias de los mátodos expuestos en el capitulo -

IV. Esto será posible sólo en la medida que se tome como

referencia los capítulos I, II y III en tanto que ellos � 

muestran los fundamentos prActicos y teóricos de las pre� 

cupaciones actuales acerca de la evaluaci6n social. Este 

capítulo, es en cierta forma la culminación de los objeti 

vos planteados en el esquema or�ginal del trabajo los cua 

les encabezarAn a manera de subtítulos la exposici6n que 

s�gue. 

l. Ubicaci6n hist6rica y teórica de la

Evaluaci6n Social de Proyectos

Podemos ubicar hist6ricamente el su�gimientQ de la e 

valuación social de proyectos en la d�cada del 'SO, con 

la publicación en 19.54 del Manual de Proyectos de Desarro 

llo (llamemos a esto evaluación de proyectos desde puntos 

de vista nacionales). Para que esto aconteciera fue nece 

sario que se implementara la Comisi6n Económica para la 

Alnárica Latina (CEPAL), la que patrocinó los estudios y 

la publicaci6n de dicho Manual. Eh cierta forma, el Ma 

nual fue resultado de su prActica de asesoría en cuestio

nes económicas a los países del área, la cual presumible

mente se llevó a cabo bajo la dirección de expertos for 
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mados en ¡a teoría económica vigente en aquella �poca.En 
. 

. 
-

t6nces, si bien es cierto que el su�gimiento de las pre2, 

cupaciones sobre la evaluación social se puede� ubicar -

en la dácada del '50, ellas tienen su antecedente inevi

table en el desarrollo de la teor!a económica y en la 

sustentación de ciencias auxiliares tales como la econo

metría y ciencias que proporcionan indicadores de renta

bilidad, aspectos que son necesarios para que la disci-� 

plina de los proyectos pueda desarrollarse. 

1.1. Antecedentes de la Evaluaci6n Social 

Podemos descubrir hasta' por lo rrenos cuatro tip::>s de an 

tecedentes para la evaluaci6� social de.proyectos : a) e 
-· 

-

conómicos; b) teóricos; c) financieros y d) instituciona 

les (ONU, CEPAL, etc.)

a. Antecedentes económicos

La crisis del '29 es el principal antecedente en la 

esfera económica. La crisis del '29 a consecuencia del 

estoqueamiento de las empresas, hech6 al.traste todo es 

fuerzo racional individual de conducir a las empresas -

en base a criterios de racionalidad y p·revisi6n. El de 

sempleo, la quiebra de empresas, de bancos y la perdida

de toda capacidad adquisitiva de los sectores consumido

res son sus características más saltantes. La actividad 

económica que tan perfectamente hab!a funcionado asignan 

do recursos de manera ·"(5ptima" mediante el mercado, dejó 

de funcionar. El v�gor del desarrollo capitalista había-
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quedado terriblemente dañado. (La paralizaci6n de la acti 

vi dad econ6mica en el capitalismo indujo a los empres·a--

rios, sector dinámico de la actividad econ6mica, a pedir

la intervenci6n del Estado. El Estado ·intervino y se im 

plement6 una econom!_a dir�g-ida, los precios fueron deter

minados por el Estado, las utilidades fueron también re 

_glamentadas, a un buen sector de los parados los tom6 el 

Estado para ejecuta� obras públicas o emprender empresas

nunca atrayentes al sector.privado.) El mercado no j�g6 -

un papel muy importante·. Pero. paulatinamente, en la recu

peraci6n del colapso se le fue oto�gando nuevamente un 

rol as�gnador de recursos hasta que sobrevino la s�gunda

guerra mundial cuya característica econ6mica fue el diri 

_gismo nuevamente, pero con características de defensa na 

cional. La actividad econ6mica se torn6 en una economía -

de_ guerra. Las empresas funcionaron bajo la direcci6n del 

Estado. 

En el lado de los países del Sur, bloque capitalista 

que había sido especializ�do mediante la divisi6n intern� 

cional del trabajo en productor de bienes primarios ( ex 

tracci6n de minerales o agricultura en el. mejor de los ca 

sos) se or�gin� un fen6meno inverso corno consecuencia de 

la crisis del '29. Al haber bajado abruptamente sus ex 

portaciones debido a la paralizaci6n del aparato econ6mi

co de las economías industrializadas, se vieron obl�gados 

a implementar ciertas industrias manufactureras, lo que 
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or�gin6 mercados internos incipientemente. capitalist�s 

Este hecho fue �gudizado con la s�gunda_ guerra mundial,� 

poca en la cual el mundo industrializado ex�gi6 materias 

primas, es decir incentiv6 la exportaci6n de los pa!ses 

·del sur pero no export6 a ellos debido a la preocupaci6n

bélica de su aparato productivo. Esto �gudiz6 las ten

dencias ·de la incipiente industrializaci6n. Lu�go que a

cab6 la segunda guerra mundial, nuevamente, los países -
' 

. . 

�ndustrializados, sobre todo USA, emprendieron su recon� 

trucci6n y crecimiento acelerado industrial. El intercarn 

bio comercial nuevamente se implement6 a nivel interna-

cional. 

Pero nuestras economJ:as otra vez quedaron res�gadas. 

La guerra había ocacionado saltos admirables en la tecno 

l�gía, la ciencia y la administraci6n que lu�go fue apli

cada a la actividad econ6mica de los países industriali

zados. Esta situaci6n ocacion6 la evidencia del terrible 

desequilibrio en avance tecnol�gico entre las economías

industrializadas. y las no industrializadas lo que se tra 

dujo mediante el intercambio comercial en persistentes -

desequilibrios des.favorables a los países no industriali 

zados ya que tuvieron que implementar estructuras produ� 

tivas altamente dependientes (porque su aparato indus··-

trial se construy6 para que funcione con insumos y tec 

nol�gía importados). 

Por 6ltimo hay que considerar que a finales de ·1a -
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s�g1inda década del s�glo presente (1917) se empez6 la 

construcci6n y funcionamiento de un nuevo sistema.econ6

mico : La economía socialista .centralmente dir�gida

que desarroll6 las técnicas de planiflcaci6n de la pr� 

ducci6n a nivel nacional. Dicha economía, en la que el 

Estado es dueño de casi todas las empresas_ l�gr6 imple

mentar un proceso de industrializaci6n que álcanz6 a 

los países capitali�tas m!s desarrollados en un tiempo

relativamente corto • . 

Estos tres aspectos son a mi juicio los tres ante 

cedentes econ6micos fundamentales para que se or�gi�en

las preocupaciones acerca de_la evaluaci6n social por

q�e la crisis del '29 y la s�gunda_guerra mundial de--

muestran que el libre ju�go del mercado no conduce de -

por sí al desarrollo de las economías; es necesaria la 

intervenci6n del Estado; porque la crisis del '29 y la 

s�gunda_ guerra mundial posibilitaron el inicio de una -

industrializaci6n en los países atrazados que choc6 con 

la cruel realidad, después de la_ guerra, de su falta de 

capacidad de competencia debido fundamentalmente a su 

estructura altamente dependiente del mercado y tecnolo

gía y capital externos. Finalmente, porque la revolu--

ci6n. socialista, al �gual que la crisis del '29 demos

tr6 la posibilidad de intervenir racionalmente en el de 

senvolvimiento de la .economía.
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b. Antecedentes te6ricos

Los antecedentes te6ricos de la evaluaci6n social,!!!_ 

timamente l�gados a los antecedentes econ6micos, son : la 

teoría del planeamiento empresarial que· práctica y te6ri

camente existía desde finales del s�glo XIX; la teoría 

neoclásica que su�ge en el 6ltimo cuarto del s�glo XIX y 

primeras d�cadas del presente s�glo; la teoría Keynesiana 

y la teoría de los instrumentos de pr�gramaci6n, investi-

_ gaci6n de operaciones y econometría. 

La teoría del planeamiento, a6n incluso antes de la 

crisis del !29 señal6 que su principio fundamental era la 

previsi6n. Mas, este planeamiento se sustentaba fundamen

talmente en puntos de vista subjetivos; de deseos de pro� 

peridad y crecimiento de la empresa a pesar de lo cual in 

. sinu6 que la situaci6n presente debe estar íntimamente li 

gada a las posibilidades del futuro. 

La teoría neoclásica, como pudo apreciarse en el ca 

pítulo IV, es utilizada para expresar los costos y los be 

neficios ·y para derivar los precios sombra, suponiendo u 

na funci6n de bienestar. Los conceptos de costos alterna

tivos y de beneficios así como la teoría del bienestar 

son patrimonio de dicha escuela. 

Pero ni el planeamiento empresarial, ni la teoría 

neoclásica podían ser las 6nicas bases de la evaluaci6n . 

Fue necesario que la teoría Keynesiana, sü�gida bajo la 

presi6n de la crisis ·del '29, manifestara la neces'idad de 
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que se ·tuviera como piedra cl.!lgular de toda dedisi6n a 

la Demanda efectiva. A partir de Keynes ya no se podía 

pensar en que toda oferta crea su propia demanda, esto 

podemos aplicar.a las decisiones de inversi6n. á pesar 

de que el razonamiento de ·Keynes se hace considerando

la economía como un todo. Como se puede ver en el cap! 
. 

. 

-

tulo II, toda evaluaci6n se hace ·a partir del di�gn6s

tico y proyecci6n de la Demanda efectiva la que dá las 

pautas de proyecci6n de costos y beneficios en una cir 

cunstancia de tamaño y tecnol�gía del proyecto. 

Finalmente, fue necesario ··el surgimiento de la ba 

se instrumental para realizar las proyecciones¡ este 

instrumental está constituido por la teoría econom�tri 

ca y actualmente es corroborada por la cibern�tica. Y 

bueno, la teoría econom�trica nace en 1931 y la ciber

nética es una ciencia más joven cuya estructura se co 

mienza a constituir después de la segunda guerra mun 

dial • 

Es necesario también, añadir, en esta parte, que la 

teoría neoclásica no se trunca en la s�gunda década 

del presente s�glo, a pesar de que es seriamente empa

ñada por la teoría keynesiana, sino. por el contrario, 

s�gue desarrollándose, y, precisamen_te,· un concepto 

fundamental de decisi6n en proyectos se le debe al neo 

clásico Fisher. Se trata del concepto de la TIR 

que fue planteado por Fisher en la década de los '30. 

Posteriormente a él los conceptos de TIR y VAN 

, 
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c. Antecedentes Financieros

La s�tuaci6n econ6mica descrita en (a) condujo a si 

tuaciones financieras caracterizadas por carencia de -

fondos, de capital. Esto cobra mayor dramatismo cuando 

se considera a la actividad econ6mica inmersa en el 

contexto_ general de la divisi6n internacional, contex

to en el cual se comporta como importadora y exportado 

ra de bienes que debido a su estructura conlleva situa 

cienes· inevitablemte deficitarias. En una economía, cu 

ya estructura econ6mica se forma en base a tecnol�g!a

importada diseñada para el funcionamiento con insumos

importados, su sector externo siempre es permeable a 

las fluctuaciones del mercado internacional, lo cual -

conduce al deterioro de los términos de intercambio pa 

ra los pa!ses en cuesti6n. 

El problema financiero se traduce en incapacidad de 

_generar el crecimiento indu�trial. Toda preferencia de 

la inversi6n con respecto al consumo, a ci�gas, puede

conducir a una disminuci6n del consumo. Toda inversi6n 

con alto componente de capital puede conducir a la di� 

minuci6n del empleo y a �gudizar el d�ficit externo. 

Estos y otros problemas. econ6micos deben tomarse en 

consideraci6n cuando se trata de decidir una inversi6n. 

Pero esto no se puede hacer si no·se tiene un pleno co 

nocimiento del funcionamiento de la economía. A esto -

es lo que .pretende responder la teoría de la evalua---
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ci6n social. 

d •. Antecedentes Institucionales 

·, En realidad se ·puede decir que ia. manifestaci6n ins
-,,. 

titucional en la_ g�nesis de la evaluaci6n social es la 

culminaci6n, es _la maduraci6n de las condiciones para

que su�gan dichas preocupaciones. En este caso, tiene

real importancia ya que consiste antes que nada en la 

dotaci6n de estructura física y de "financiamiento de -

invest�gaciones para la sustentaci6n te6rica y apoyo -

t�cnico en materia de economía a los países dependien

tes. Eitl.!esta situaci6n se funda la CEP�L, que lu�go de 

trabajar relacionados con estudios para el área latino 

americana publica entre otros trabajos, uno que es de

real importancia para la formulaci6n y evaluaci6n de 

proyectos : El Manual de Proyectos de Desarrollo. 

En el Manual de Proyectos de Desarrollo, se encuen

tran las discusiones todav!a incipientes de la evalua

ci6n social expresadas por J. 'Jlnbergen y Chenery.so/ 

Estas discusiones se pueden ver en el capítulo III

de la s�gunda parte de dicho manual. 

Posteriormente la ONUDI financi6 los trabajos de 

Sen, Da�gupta y Ma�glin, que culmina en 1972, con la p� 

blicaci6n de 'Las "Pautas para la .Evaluaci6n de Proyec-

� TINBEIGN, Jan - 'Ihe design of develcpte1t: info:cne para el Banco 
Mundial. Febrero de 1956.

OIENERY, lbllis - 'llle a,;plication of Investrcent Criteria - '!he 
. 

. 

Quaterly Joumal of F.concrnic:s Vol LXVII, lt> 1. Febrero 1953. 
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tos: Indua-triales" obra que exponemos y analisarnos en este 

trabajo. 

Otra instituci6n que contribuy6 al desarrollo de ·1os 

criterios de evaluaci6n desde el punto de vista nacional

fue la OCDE que patrocii:n6 el primer trabajo de Liittle y -

Mirrlees, se public6 en 1968 bajo el título de 'i\nálisis' -

de Eroyectos de Inversi6n en Pa!ses en Desarrollo. 

Finalmente, la direcci6n en los estudios te6ricos y prác

ticos fueron financiados por las instituciones de ·cr�dito 

internacionales tales como el BIRF, el BID en convenio -

con Universidades fundamentalmente de Estados Unidos. Sin 

emba�go, recientemente, el Acuerdo de Cart�gena, ha em--

prendido la tarea de formular una metodol�gía interdisci

plinaria. Asimismo se tiene el esfuerzo de la URSS en pr� 

veer de métodos a los países atrazados. 

1.2. La Evaluati6n Social en el Pera. 

En contraste con el desarrollo expuesto, dominio pl� 

no de la ciencia econ6mica aplicada, en el Pera. se impl� 

mentan las facultades de economía-reci�n en la d�cada de 

los '60, concretamente en San Marcos y con las caracterís 

ticas adecuadas a la �poca. Y _más a6n, reci�n en la d�ca

da del '70 se implementan los cursos de Proyectos con el 

convenio UNI-BID-INP. Cursos con carácter fundamentalmen

te aplicativo, para personal que ven!a laborando en el � 

rea de proyectos. Por parte de la UNI participa el Pr�gr� 

rna IPL. A pesar de los l�gros obtenidos en esta institú--
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Ci6n· cabe destacar que s�gue siendo dependiente en su t2 

talidad de los criterios que imponen las instituciones -

prestamistas. Sin emba�go cabe tambi�n señalar los es--

fuerzos realizados en los cálculos de ·1os precios sombra. 

Con lo que se comprueba pues que los esfuerzos de evalua 

ci6n de proyectos desde el punto de vista nacional para

el caso del Pero, lo plantean y lo realizan institucio-

nes forMeas. 

2. Los Métodos de Evaluaci6n Social y su Relaci6n

con la.Teor!a Econ6mica

El estudio de la teoría econ6mica en el segundo ca 

p!tulo de este trabajo nos conduce a sustentar que su de 

sarrollo se debi6 fundamentalmente al desarrollo de la -

actividad econ6mica que cada vez ha ido adquiriendo ma 

yor complejidad. Así por ejemplo, ubicamos a la teoría

cl!sica en pleno s�glo XIX, a la teoría neocl!sica a fi 

nales del mismo s�glo e .inicios del presente s�glo y a 

la teoría keynesiana en la d�cada de los treinta. 

Todas las teorías respondieron a circunstancias con 

cretas del desarrollo econ6mico, sin emba�go ni�guna de 

ellas tiene un carácter exclusivo en sus sustentaciones, 

siempre se usan conceptos de una y otra escuela. Tal es 

el caso de la teoría keynesiana, que para definir la IS 

y LM utiliza conceptos neoclásicos, y, viceversa, la 

teor!a de proyectos {que es tal corno v� la bibli�graf!a

convencional un dominio neoclásico) usa conceptos de de 



189 

manda efectiva marcadamente de or�gen keynesiano. 

El problema en el caso de la utilización de la teo 

ría económica se presenta cuando �sta adquiere excesivo 

peso ideol6gico 51/ y es precisamente· en esta si tuaci6n 

que se postulan alternativas de soluci6n a problemas i 

d�nticos desde diversas ópticas. La realidad econ6mica

latinoamericana es un campo de experimentaci.6n particu

larmente. demostrativo. A nivel teórico y prSctico am 

bas teorías siempre se complementaron,nunca fueron o 

puestas. En este contexto se ensayaron políticas propu e! 

tas desde 6pticas keynesianas y desde ópticas neocl�si

cas. 

En el caso de la evaluaci6n de proyectos, tambi�n

sucede el mismo fenómeno. Las metodologías muestran un 

relativo peso de una y otra tendencia de pensamiento e 

conómico, tal como mostraremos a continuación¡ para es 

to utilizaremos la sustentación de los capítulos II,III 

y IV principalmente. 

2.1. Caso de la Metodología patrocinada por 

ONUDI:"Las Pautas para la Evaluación -

de Proyectos Industriales" 

51/ El recx:11ocimi.ento del car3cter ideol�<X> de dichas sustenta 
ciones se encuentra� dif\Ddioo. "Ia teoría del capital es noto 
ria por las cxntrove:rsias que ha suscitado. Tales rontroversias -
smgen de da; fuentes, la ii.deología y la dificultad" (-capital y 
Crecimiento- en Selecci6n de Lecturas Trimesb:e F.oon6nti.ro Nº 18 Fil. 
FCE p. 7. 
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La sustentaci6n_ general de dicha metodol�gía se en

cuentra en la p�rte correspondiente del cap!tulo IV. 

En dicha sustentaci6n se observa los aspectos pila 

res para su identificaci6n. Ellos son : ·Su concepto y 

derivaci6n de la tasa social de descuento y su deriva-� 

ci6n de los factores de redistribuci6n del I�gres·o. (El�

caso de la tasa de descuento lu�go es utilizado para la 

derivaci6n de los precios sombra de la inversi6n y mano

de obra). Estos aspectos y la sustentaci6n explícita a 

cerca de la intervenci6n del Estado y la planificaci6n , 

caracterizan a este método como de tendencia keynesiana. 

La identificaci6n la rea�izaremos en los_ s:i,guientes pa 

sos : 
-Identificaci6n p:,r. los principios que sustentan :.

Las políticas keynesianas que se proponen para el -

desarrollo de las economías dependientes y que también 

se sustentan en las Pautas,son : 

- Intervenci6n del Estado :1 mediante la política eco

n6mica y la propiedad de las empresas ptiblicas para lo 

. grar principales objetivos de desarrollo , co·n lo 

se postula una verdadera economía mixta: 

cual 

- Objetivos de crecimiento del consumo y R�distribu

ci6n: 

- Intervensi6n activa de un sistema de planifica--

ci6n como esfuerzo deliberado para la realizaci6n efi--

ciente del sistema econ6mico y social: 
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- Posibilidad de relaci6n recíproca entre el o�gani�

mo de Planificaci6n y las autoridades políticas: 

- Aceptaci6n de que el sistema de planificaci6n sup�

ne racionalidad intertemporal que en a�guna forma puede -

conducir y fomentar un mejor comportamiento de mercado en 

la as�gnaci6n de recursos. 

Identificaci6n por aspectos t�cnicos en la obtenci6n 

de los parámetros nacionales. 

Es necesario recordar que los parámetros nacionales

son los factores de ponderaci6n y los precios sombra. La 

responsabilidad del cálculo .de los parámetros nacionales

s�gdn las Pautas, compete a la Oficina Central de Planifi 

caci6n, en su oficina correspondiente. Los parámetros na 

cionales se calculan para determinar los costos y los be

neficios del Proyecto, para lu�go pasar a su evaluaci6n. 

- La Tasa Social de Descuento. - Sostienen que-s6lo

se parece en forma a la tasa de descuento comercial. Para 

las Pautas; la tasa de descuento social es resultado de a 

s�gnar ponderaciones al consumo global futuro. El consumo 

global futuro puede �er estimado de las sustentaciones 

del Plan, como se puede apreciar en el capítulo IV , es 

ta es una tasa diferente a la que se determina por el e 

fecto de la oferta y demanda en el mercado. 

Los autores de las Pautas critican a la tasa de mer

cado por estar fundamentada en : ! º Racionalidad temporal: 
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2 ºRelatividad de la actitud frente al ahorro e inversi6n; 

3 º Las invest;lgacion·es emp!ricas no apoyan la idea· de · ra 

cionalidad de .los individuos en cuanto a c6mo será la dis 

tribuci6n de su ingreso en horizonte de tiempo que pase -· 

de un año. Tambi�n. desestiman que la tasa de actualizaei& 

pueda estar representada por la productividad del capital. 

Hacen una cr!tica adicional a la tasa de actualizaci6n co 

mo juicio de valor por la dificultad que acompaña el cál

culo de la elasticidad de la utilidad ma!ginal. 

En este caso, a pesar que se puede establecer una ta 

sa de crecimiento del consumo como derivaci6n del Plan es 

imposible, hallar la tasa por la dificultad que plantea -

el cálculo de la elasticidad. Por este motivo plantean la 

tasa de actualizaci6n como inc�gnita que se halla despu�s 

de hallar la TIR, de donde se deduce una i adecuada. 

- Ponderaci6n de redistribuci6n del I�greso.

En este caso, la dependencia total de la planificaci&i 

es un hecho incuestionable. l º Definen una frontera de via 

bilidad como la sucesi6n de paquetes de.proyectos que lo 

gran satisfacer el objetivo consumo global y consumo regio 
. . . -

nal; lu�go definen curvas de bienestar equivalente, final

mente se debe alcanzar la más alta curva de bienestar en 

la intersecci6n con la frontera de viabilidad, donde se 

traza una ta�gen·te. La pendiente de esta ta�gente determi

na la ponderaci6n del consumo r�gional respecto del consu-

mo global (ver gráficos en la p�g. ). 
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Sin emba�go el problema práctico consiste en que no 

se pu�de hacer una curva de frontera de viabilidad ni -

las curvas de bienestar, con lo que la oficina de plani 

f.icaci6n se limita a suponer un paquete de proyectos s�

ficientemente cerca al punto 6ptimo y una curva de bie

nestar, a los cuales se traza la t�gente.

Esta dependencia de. la planificaci6n es otro de los 

puntos que nos permite afirmar que la sustentaci6n met� 

dol�gica de las Pautas está situada en la tendencia Ke� 

nesiana. Ya que las pol!ticas propuestas por CEPAL para 

América Latina tenían este sesgo. 

- Precios Sombra

Precio Sombra de .la inversi6n 

El precio sombra de la inversi6n se halla mediante -

la f6rmula : 

B* =L 
t=l 

(14.24) 

Donde : 

Ko 
= Inversi6n K ; o 

i = Es la tasa social de actualizaci6n; 

ªt 
= Beneficio en el año t; 

a 
pri 

= Es la inversi6n que proviene de la inversi6n 



= 

a . = 

F = 

pg::Jb = 
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�al privada; 

Es la inversi6n qte proviene de la inversim mar 

ginal estatal; 

Es la inversioo qte pr:oviene del caistm:>; 

Precio sonbra de la inversioo privada; 

Precio salbra de la inversión ptiblica. 

Este p:cecio sonbra se halla utilizando conceptos de�

dad neoclásioos pero tanbién se halla utilizando cxncept.os keynesi!_ 

nos de prq>ensiai.es al consmo, al ahorro y a la inversión. 

mula 

- Precio sonbra de la mano de d:>ra .•

El precio sonbra de la mano de d:>ra se halla nediante la fór-

Donde : 

W* = 

= 

V = 

z = 

w = 

WKr 
p = 

(15.15) 

Salario de cuenta; 

Es la prop ensi6n a reinvertir de los c a p ita 

·listas;

Es el factor de redistribución;

Es el salario del sector ptiblic o inferior a

W;

Es el salario que p�ga la nueva inversión;

Es el valor actualizado del consumo sacrifi
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cado de los trabajadores debido al sacri·fi 

cio de una unidad de in.versi6n; 

Precio sombra de la inversi6n. 

Como se puede apreciar, esta f6rmula está en fun--

ci6n de la tasa social de "interés, del factor de redis

tribuci6n y de conceptos econ6micos con claro contenido 

empírico (Z y W). Las propensiones es un concepto que -

se utiliza de manera directa e indirecta (precio sombra 

de la inversi6n). 

--Precio sombra de las Divisas 

El precio sombra de las divisas se halla mediante -

la s�guiente f6rmula: 

n p� n+h 
P

O 

iE' 
=L�i 

l. 
+ X.

i 

p_clf l. pfci>
i=l 

l. i=n+l i 

(16.2) 

Ct>nde: 

= 

= 

= 

= 

Precio sonbra de las divisas; 

Porcentaje de as_ignaci6n de divisas de la inp:)rta

ci.&l del: bien i; 

Porcentaje de as_ignaci.6n de di visas p.r:qx>rcionad:> -

por las exportaciones (si aurentan las exportacio

nes se pl.Ede inte:rp:retar �-que las inlx>rtaci.ooes 

disminuyen>; 

Precio de demanda intema del biem :inportad:>; 
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P<:-1-f Precio CIF oficial; 

pfd:>
i 

= Precio FOB; 

OOI'A 

n 

Lf1 + Lxi 
= i 

i=l i=n+l 

Cbno se puede apreciar la f6rmula (16.2) es una for-

mula muy práctica y se sustenta en la consideraci6n de 

que pudiera ser de que haya· disparidad entre el precio

interno y el precio externo de los bienes importados por 

lo que se establece como un promedio ponderado. Esta di 

ferencia entre precios internos y externos puede deberse 

a razones proteccionistas, las que dependen realmente de 

la política del gobierno y de la presión y dinamismo de 

los_ grupos de intereses. 

Finalmente, como se ha podido apreciar, la declara-

ci6n de principios de política econ6mica y la derivación 

t�cnica de los parámetros para la evaluación de proyec-

tos del método propuesto por ONUDI, reafirman de que es 

ta metodol?gía se puede situar dentro de la tendencia 

keynesiana de propuestas para el desarrollo. Estas ideas 

pueden ser corroboradas por el hecho de que la ONUDI es 

tuvo muy influenciada por dicha tendencia. 

Quizás se podría hacer la observaci6n de que también 

usan conceptos neoclásicos, en la deducci6n de los par4-

metros, ent6nces la respuesta sería que los instrumentos 
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de análisis ma�ginl también fueron usados por Keynes Es 

más, éste siempre consider6 que su teor!a conten!a -

como ca�o particular a la teoría neoclásica como se pu

do apreciar en el capítulo I.

2.2. LA METODOLOGIA DE LITTLE Y MIRRLEES 

La metodol�ía está expuesta en la parte 2 del ca 

p!tulo IV. Se basa en los libros : "Manual de análisis

de Proyectos industriales en economías en desarrollo" -

publicado en 1969 por la Organizaci6n de Cooperaci6n y 

Desarrollo Econ6mico, (Par!s)¡ y el libro "Project App

raisal and Planning f�r Developing Countries" publicado 

en Nueva York en 1974, patrocinado por el Banco 

dial. 

Mun-

Nuevamente en este caso, tomaremos dos aspectos :La 

declaraci6n de principios y la derivaci6n técnica de 

los parámetros. 

a. Identificaci6n por los principios básicos

que sustenta su aplicaci6n

Lu�go de hacer digresiones técnicas en el área de la 

Teor!a de Proyectos, Little y Mirrlees proponen las si 

guientes recomendaciones de política econ6mica : 

!ºEjecutar una política comercial y fiscal de tal mo

do que los precios reales se aproximen a los contables: 

2 ºNo sobrevalorar el tipo de cambio ni utiliz·ar cuo 

tas como medio de protecci6n permanente¡· 
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3 ° No usar tarifas de protección altas; 

4 ° Gravar� la producci6n nacional de impuestos tan du 

ros como a los impuestos (aranceles) para los productos im 

portados; 

5 ° Liberar a las exportaciones de .impuestos

6 º Los proyectos deben responder .ª los lineamientos de 

la planificación pero deben también.ser una pauta para la 

formulación de los planes. Esta dicotomía expresa el carac 

ter microeconómico del concepto de planificación de los au 

tores. De este modo la planificación permite optimiz.ar las 

tendencias naturales del mercado. 

7 ° Su único objetivo es el crecimiento. 

Estos objetivos y principios identifican la base te6ri 

ca como inscrita en la óptica neoclásica (ver parte la 3 

del párrafo 2.3 del capitulo IV). 

b. Identificación por los Aspectos Técnicos en la deri

vaci6n de los Parámetros

La derivación técnica de los parámetros es la confirma 

ci6n de los principios. Los autores en este caso parten 

del· concepto de disponibilidad de divisas y su importancia 

para el funcionamiento de la actividad económica nacional 

en el contexto internacional. 

La tasa de actualización está determinada por la dis 

ponibilidad de divisas; es más alta· cuanto menos disponibi 

lidad de divisas existen y viceversa. Esto es, el precio 

de la divisa está sujeto a las fluctuaciones del mercado. 
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Las divisas son utilizadas como unidad de cuenta en el cál 

culo de precios sombra. 

S�guidamente, los autores p�oponen el cálculo de pre-

cios contables para todos los insumos y productos del pr� 

yecto. La t�cnica básica en este caso es, como se puede a 

preciar en la parte 3 del capítulo IV, determinar los 

precios en t�rminios de divisas, buscando que ellos sean 

exactamente �guales a los precios internacionales, bajo el 

supuesto de que los precios internacionales si correspon-

den a una economía perfectamente competitiva. 

Para determinar los precios cont�les hacen una clasi

ficaci6n de los bienes y servicios en bienes y servicios -

comerciales y bienes y servicios no comerciales. El precio 

de los bienes comerciales es el precio internacional obser 

vado en la realidad, mientras que el precio sombra de bie 

nes y servicios no comerciales se pueden hallar s6lo me 

diante el uso de t�cnicas más sofisticadas. 

Para el cálculo de los precio sombra de los bienes y 

servicios no comerciales proponen dos t�cnicas : El cál 

culo del Costo marginal social y el u�o de factor de co 

rrecci6n standard� El cálculo del costo Marginal social es 

difícil salvo carácter muy peculiar de algunos bienes. Lo 

más fácil es utilizar el Factor de Conversi6n Standard ( -

FCE), el cual es un promedio ponderado de la relaci6n Pre 

cio contable/ Precio real de una selecci6n de productos -

comerciales y no comerciales. En ambos casos el uso del 
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instrumental neoclásico es ·evidente. El insumo básico 

de las propuestas son los precios de mercado. 

Adicionalmente, en su libro "Project appraisal and 

planni�g for Developi�g countries", proponen el cálculo

�e los precios contables, utilizando el Beneficio Ma�gi

nal social; siendo, para este caso, el FCE y el costo 

ma�ginal social una estimaci6n burda del Beneficio Mar 

ginal Social (BMS). 

Por lo expuesto, se puede situar a la metodol�gía de 

Little y Mirrlees como de carácter eminentemente neoclá

sico. 

2.3. La Metodol�gía propuesta por Lyn Squire y 

Herman van der Ték 

Esta metodol�gía lleva un nombre muy sugerente : "An! 

lisis Econ6mico de Proyectos" y est!_ resumida en la par 

te .3 del capítulo IV. Su nombre hace pensar que se tra 

ta de una metodol�gía que relaciona .al proyecto con el 

contexto_ general de la economía te6rica y la actividad e 

con6mica práctica. En efecto eso es lo que confirman en 

su exposici6n. 

Por la af i rmaci6n textual de Squire y Ték , los trab_! 

jos sobre los que se basan son : "Las Pautas para la eva 

luaci6n de Proyectos" (ONUDI, 197i), y "Appraissal and -

planni�g of Projects for Developing countries" (Little y 

Mirrlees, 1974), y en a�guna forma resultan una posi---
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ci6n intermedia. Rechazan la posici6n extremadamente li 

beral de Li ttle y Mirrlee-s (aceptando su concepci6n neo 

liberal) y rechazan lé!: concepci6n Neokeynesiana de las 

Pautas (aceptando sus postulados reformistas en lo que 

a redistribuci6n y crecimiento se refiere). En efecto , 

consideran que el-análisis econ6mico de proyectos debe

considerar que todos los_gobiernos tienen dos objetivos 

primarios y simultáneos aunque no valorados por �gual : 

incrementar el i�greso nacional y mejorar la distribu-

ci6n. 

a� Identificaci6n por los principios básicos 

que su�tentan su aplicaci6n 

- Asumen que las economías atrazadas no tienen un 

comportamiento 6ptimo por lo que se hace necesario el a 

nálisis econ6mico·de proyectos para la proviai6n de pr� 

cios contables de tal modo que se pueda utilizar el ins 

trumental ma!ginalista para decidir la ejecuci6n o re 

chazo del proyecto; 

- La metodol!=><J!a puede utilizarse en ia circunstan

cia de_gobiernos liberales o reformistas; 

- No se hace menci6n específica del peso político -

del sistema de planificaci6n. 

Lo anterior no permite asegura! que la metodol�g1a

se ·pueda enmarcar en una tendencia espec!fica (neoclási· 

ca o liberal), pero, si indica su versatilidad. 



b. Identificaci6n por los aspectos t�cnicos en

la obtenci6n de los Precios de Cuenta

20:l 

Hacen una distinci6n previa entre los precios de cuen 

ta que s6lo toman en consideraci6n �orno objetivo el ere 

cimiento y los precios de cuenta que toman simultáneamen

te los obj eti.vos de crecimiento y di s tribuci6n; a los pri 

meros le llaman precios de eficiencia y a los s�gundos le 

llaman precios sociales. 

Las consideraciones de distribuci6n la propo�en median 

te el uso de una funci6n de bienestar para la economía, o 

mediante la utilizaci6n de factores de ponderaci6n, los 

cuales pueden ser propuestos por expertos, a quienes com 

pete tomar las decisiones. En este caso se manifiesta una 

asimilaci6n al instrumental neoclásico y también una po 

sibilidad empírica de procedimiento. 

- Factores de ponderaci6n del ingreso y las funciones

de bienestar. 

se introducen los factores de ponderaci6n del i�greso 

s6lo si el_ gobierno mediante su política econ6mica no lo 

gra redistribuir el i�greso. En caso contrario la selec-

ci6n de proyectos se limita a maximizar el i�greso. Con -

lo que se estaría en el caso de la metodol�gía de Little

y Mirrlees. En efecto, Squire y Ta� consideran que la me 

todol�g!a propuesta por dichos autores es un caso partic� 

lar de la propuesta por ellos. En efecto, la introducci6n 

de los factores de ponderaci6n la realizan partiendo del 

caso en que la evaluaci6n de proyectos s6ló considera el 
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obj.etivo crecimiento. As! : 

S = (E - C ll )W. + CW ·· 11 : 9 c 

Ses el beneficio social; E el incremento neto de 

los recursos reales (sin considerar redistribuci6n); e

incremento del i�greso del_ grupo favorecido; � factor 

de ponderaci6n para el i�greso del_ grupo favorecido; -

Wg aumento del bienestar social de un incremento mar

ginal de la disponibilidad de bienes reales para el 

sector ptiblico (se determina de la funci6n de bienes-

tar); W . aumento del bienestar social resultante de
. c 

un incremento ma�ginal de la disponibilidad de bienes-

de consumo para el_ grupo privado (se halla de la fun-

ci6n de bienestar). 

En la forrnulaci6n del beneficio social, se apre-

cia el uso de una funci6n·de bienestar. Adicionalmente 

cuando se trata de elegir el 11 numeraire 11

, o unidad de 

cuenta, s� decide por el ingreso p1'.iblico medido en t�r 

minos de divisas, de tal modo que S se pueda expre-

sar en unidades hom�éneas, como sigue : 

s = (E - C·�) + cw (1) 

Donde w = 

wc 
wg

Y de (1) se deduce 

S = E C( p - W) (2)



Donde : 

s 

E 

C(�-W) 

= 

= 

= 

Beneficios sociales netos: 

Beneficio de eficiencia neto: 

Costo social neto del mayor consumo del 

sector privado. 
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La f6rmula (2) muestra la perfecta complernentariedad 

entre el método de Little y Mirrlees y el método de Squi 

re y Tak. Se puede ver que E ,  el beneficio de eficien-

cia se puede hallar de manera independiente, y lu�go, si 

se desea as�gnar un valor a � de tal modo que pueda ser 

mayor, menor o �gual a W. Cuando es �gual, el beneficio

de eficiencia es �gual al beneficio social. 

- Los precios sociales

Para los precios sociales, análogamente a la ecuacim 

(2) se ca�ga el efecto de distribuci6n, s�gOn la ecuaci6n

general del costo social.

Costo Social = Costo de Eficiencia + C ( � - W) 

Que para el caso del salario ser!a: 

Salario Social = Salario de Eficiencia + C( p -w) 

Si el gobierno no desea incluir consideraciones de distri 

buci6n, ent6nces los precios sociales son �guales a los 

precios de eficiencia. 

- Las tácnicas de obtenci6n de P y W
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� se halla de manera similar a como se halla.el FCE 

de Little y Mirrlees. En el caso de W se utiliza·con ma 

yor intensidad el análisis neoclásico. 

- Los aspectos mostrados de la metodol�g!a de Squi

re y Ta-� y la utilizaci6n de las divisas corno unidad de 

cuenta, nos s�gieren colocarlos en la misma perspectiva 

del análisis que Little y Mirrlees pero con mayor ver 

satilidad en su aplicaci6n. Tanto la metodol�g!a de Li 

ttle y Mirrlees como la de Squire y Taq han sido reali

zadas en la y para la práctica del Banco Mundial lo que 

da un indicador más de su filiaci6n. 

2.4. Metodolog!a propuesta por N. Fedorenko 
. 

. 

de la URSS 

su metodol�g!a se expone bajo el nombre de "M�todos 

de Evaluar Proyectos". La fecha de su publicaci6n es el 

año 1976. 

a. Identificaci6n por los principios que sustentan

su aplicaci6n. 

- La rnetodol�gía propuesta por N. Fedorenko se en

cuadra en el tratamiento_ general de la teoría del desa

rrollo y la planificaci6n perspectiva; 

- Considera que la planificaci6n es una condici6n -

sine quanon para l�grar el desarrollo y efectivizar las 

decisiones 6ptimas en lo que se refiere a as�gnaci6n de 

recursos. 
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- No obstante 'plante.a que ·er m�todo es· aplicable

economías sin un sistema total de plan·ificaci6n. 

a 

Por lo expuesto se podría decir que es una metodolo 

g!a cuyo esp!ritu es la planificac16n. 

b. A�gunas características de las técnicas

planteadas.

La técnica plan_teada para la evaluaci6n. es parti·cu

larmen te empirista. Parte del estudio de las relaciones 

anteriores (inputs) y de las relaciones posteriores ( -

outputs) que puede ocacionar un proyecto. Para esto se 

debe tener en cuenta las características de las ramas o 

secto_res en las que se ubicaría el proyecto. Pudiera 
se trate de 

ser que/una rama o sector estrat�gico, ent6nces se va a 

dar prioridad-a los proyectos que· se encuentren allí. 

La presentaci6n de informaci6n se puede hacer a pr� 

cios de mercado o a precio sombra, sin emba!go no mencio 

na cual sería la técnica y cu�les los supuestos para h� 

llar dichos precio sombra. Sin emba!go plantean el equi 

librio entre oferta y demanda en el momento de la deci

si6n y en el futuro. Para esto plantean hacer una inves 

t�gaci6n de los precios y sus componentes a través de 

un estudio minucioso de la estructura productiva, para

lo cual s6lo plantean los ra�gos. generales. 

Esta metodol�gía ex�ge la_garant!a de un poder pol! 

tico que h�ga respetar las decisiones y no duplicar es-
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fuerzas. 

Ita metodol�g!a tal corno es planteada tiene car!cter

emp!rico, no obstante que el resto del proceso de plani

ficaci6n piantea el uso de modelos m�tem!ticos de optimi 

zaci6n. 

2.5. La Metodol�g!a propuesta por el Acuerdo 

de Cart�gena 

La metodol�g!a está expuesta en ra�gos_ generales en 

la parte 5 del capítulo anterior. No existe publica:i.6n 

de esta metodol�g!a. Para nuestra exposici6n hemos utili 

zado una copia mecan�grafiada, cuya fecha debe ser 1981-

1982. 

a. Identificaci6n por los principios que

sustentan su aplicaci6n

La metodol�g!a se presenta para evaluar una planta o 

parando o nueva (a nivel microecon6mico y a nivel macro

econ6mico); para planificar y programar los componentes 

productivos y de demanda; y, para la_gesti6n y concerta 

ci6'n de los agentes y componentes productivos y ·de con 

sumo articulados en el sistema. 

El hecho de que se use para evaluar proyectos desde 

el punto de vista microecon6mico o macroecon6mico, no 

nos dice nada acerca de su base. Pero, el hecho de que

se plantee para planificar y programar los componentes-
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pro�uctivos y de demanda, nos indica que puede tratarse 

de una metodol�g!a cuya concepci6n de planificaci6n es 

aquella que corresponde a la planificaci·6n descentrali

zada, donde el o�ganismo planificador.no tiene un com-

portamiento directivo sino·mis bien de asesoramiento.En 

efecto, esto nos confirma el planteamiento de su tercer 

uso : La_gesti6n y concertaci6n de los �gentes y compo

nentes productivos y de consumo articulados en el sis 

tema. Por esto podemos decir que el método responde a 

una concepci6n de planificaci6n descentralista o demo-

cr!tica. Su-uso implicar!a un dominio político, o al me 

nos a�guna participaci6n.�el sistema de planificaci6n -

en la conducci6n de la econom!a. 

Sin emba�go, el suscrito cree que el m�todo tambián 

se puede utilizar en un sistema de planificaci6n inte-

gral; en tal caso el mátodo se utilizaría para optimi-

zar.las variantes de los planes y pr�gramas propuestos

lu�go de un di�gn6stico de la realidad nacional. Por o 

tro lado, la inexistencia de principios de política eco 

n6mica.s�giere que el método se podría aplicar, incluso 

a economías de corte liberal. 

b. Algunas características técnicas de

operaci6n del método.

Parte de un enfoque de sistemas cuyas característi

cas (véase principios b&sicos del sistema econ6mico, 

parte 5' del capítulo IV) permiten que el método funcio 
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ne utilizando los conceptos básicos de la cibern�tica. 

La formulaci6n de un modelo para simular al sistema 

se· real�za .des�gr�gando al componente consumo final y -

los componentes productivos. La des�gr�gaci6n del compo 

nente consumo_ final implica la competencia de ciencias

tales como la de�graf!a y la economía. La dem�graf!a -

para tipificar la PEA y la economía para tipificar la 

distribuci6n del i�greso y,·por lo tanto, la demanda e 

fectiva por_ grupos sociales y zonas_ge�r,ficas. 

En el caso del componente productivo, se plantean -

des�gregaciones. desde tres 6pticas : Des�gr�gaci6n sim

ple del esquema de base; des�gr�gaci6n en articulacion�s 

y des�gr�gaci6n estructural. Las desagregaciones impli-
. . 

. 

can un estudio minucioso de las características de la -

estructura productiva. Precisamente esta es tomada como 

elemento fundamental para el análisis y formulaci6n de 

la alternativa 6ptima. 

Otro aspecto que merece destacarse en el análisis -

mediante des�gr�gaciones es que así se puede ·ver una se 

rie de características que muestran el comportamiento -

del sistema econ�mico, tales como, medidas de política

econ6mica, relaciones t�cnicas de producci6n. coef:ici.en

tes de desarrollo tecnol�gico. 

El método para ser operado requiere la.competencia

sobre todo en su etapa de formulaci6n; de economistas-

que :te!igan una s6lida formaci6n, no s6lo len el análi--
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sis formal, convencional ma�ginalista, sino y de manera 

ineludible que te�gan formaci6n en la utilizaci6n del a 

nálisis clásico, ya que este es el tinico m�todo en eco 

nom!a que permite aprehender el funcionamiento del· sis 

tema econ6mico y a la vez establecer sus posibilidades-

de crecimie�to. Esto l�gicamente no implica necesaria�

mente utilizar los mismos conceptos que dichos clásicos. 

3. LOs Métodos de EvaluaciOn Social y su apl1caci6n

en la realidad peruana

3.1. Consideraciones previas 

No obstante las características teóricas del 

presente trabajo, se hará un somero análisis de la imple 

mentación práctica de los métodos de evaluación social en 

el pa!s. 

Como se ha podido apreciar en los capítulos ante-

rieres existen varias postulaciones metodol�gicas para 

la evaluación social de proyectos. Cada una de ellas se 

levanta sobre una concepci6n particulaf de la economía 

y en lo fundamental plantea la ejecución de su esquema 

mediante la elección de proyectos evaluados utilizan 

do los precios sombra. En t�rminos sencillos los pre -

cios sombra son correcciones que se hacen a los precios 

de mercado partiendo de la consideración de que ellos no 

representan la asignaci6n óptima de recursos debido a im 

perfecciones que existen en los mercados,los cuales oca

cionan desequilibrios permanentes�

Tambien se ha podido apreciar que existen dos_gru-



211 

· pos de enfoques de evaluac.i6n social . Aquellos que derivan precios

salbra CX11.Siderando un nodelo de ecx:nanía en la cual regirían los

pi:ecios de cacpetencia perfecta (eguil:ibri� general) y a:;¡uellos que

mantienen la situaci.6n de desequilibrio y postulan los pi:ecios que

serían los � adecuados para 1:ograr el desarrollo de la ecxnan!a.

Las netocblog!as � en el priner grupo se dioe que trabajm:i

en cxnsic:teracianes del Priner Mejor (6ptino .de Pareto)¡ las neto

oolog!as del seg,.noo grupo se dioe que trabajan en cxmsideraciaies

del Segunoo Mejor.

Por razones de existencia de p:rd:>le:nas de tipo ecx:xmi.co y 

financiero en la actualidad se p.rq,ende a la inplementaci& de las 

netodologías deü Priner Mejor, particulannente las netodo1:o9!as 

su.sterr�das por Li.ttle-Mi.rrless y Squi:r:e-Tak (esto cxnstituye un:, 

de los nDtivos por el cual se les di6 inportancia, el otro es de 

orden te6rico) ¡ sin �' y en respuesta a p:rd:>lemas tanbien � 

yunturales y de foi:macirn aca�ca, en el Perú se inplemento de 

manera i:elativanente anplia una netodolog!a bajo cxnsideracianes de 

�gunoo Mejor: la netodología de la .Escuela de Bost.al, sustentada 

por Daniel Sch y dlowsky. Para que suceda esto p:r:ooablenente haya 

influido el hecho de que los primel.'os cursos f\Eral'l financiados por 

el Banco Interanericano de Desarrollo (BID), el Instituto Nacionál 

de Planificaci.rn y el Instituto de Planeamiento de Lima. Eh el BID 

exist!a preponderancia bostoniana. 

3.2. La Evaluaci6n So cial en el Perú 

El esquema sdlydlowskiano se aplioo en los proyectos s� 

tentados por el Institw de Planeamiento·ae Lima (IPL), despues del 
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CUrso Msioo oon:esp:>ndiente a 1976. Existen por lo nerx,s·aos.ra

zooes �icas, que se p\Eden destacar, para la utilizaci&l de didlo 

1.0. El postulado Msioo de SdlydlowsJcy� desarrollo intensivo 

Para la exportaci.61 primaria y secundaria a:>incidía cx:n la dificil 

situaci.6n de balanza de pagos que atravezaba el pa!s en 1975. 'Ibdo 

proyecto que· �acicmalioe el uso de divisas y que generara divisas 

se CXl'lSideraba bteno. Es decir el rrodelo Seguncb Mejor de Sdlydla.-r 
. -

sky era p:ro-exporta&>r.

2-A El apoyo financiero que pmst6 el BID para la realizaci6n 

de los cursos de pn:,yect.os en el IPL. Acá es necesario hacer notar 

que s6lo la escuela de Bostal expuso su metocblogía de manera cx:m

pleta para el cálculo de los precios soobra para la ecxman!a pe

ruana. Por otro lado el OJrso de Proyectos de Inversi6l del IPL es 

eminentenente práctioo, en �1 no hay lugar para la especializaci6n 

en investigaci.61 ecxn&tica para la Evaluacioo Social. 

Tanbien se aplio6 el esquema de Little-Mirrless para la evaluacioo 

de proyectos en transportes y en hidroeléctricas, pero a nivel ins 

tituciooal, esta escuela no pzusperó. En la actualidad se disponen 

de Precios Scmbra para la escuela de Bostal, en el IPL y de Precios 

Sonbra para las escuelas de Boston, CNUDI y Oli�go en el INP. 

3.3 Aspectos nurerioos de la Evaluaci6n Social en el Pero

seguidarrente rrostraroos los resultados ci>tenidOS en el cfil 

culo de los precios satbra para la met.ocblogía de CNUDI y para la 

rretooología de Boston. Para las met.ocblog!as de Little-Mirrless y 

Squire-Tak no existen estimaciones a nivel institucional para la 

eo:::nanía peruana. El Banoo �dial trae sus p:>nderaci.ones cuando 

tiene que evaluar. 



PARAMETROS NACIONALES 

METODO ONUDI 

(Estimado - ·19 til) · 

PARAMETRO 

TASA SOCIAL DE 

DESCUENTO 

PRECIO SOMBRA DE 

LA INVERSION 

PRECIO SO�RA DE 

LA DIVISA (PSD )
TC 

PRECIO SOMBRA DE 

LA.MANO DE OBRA 

· NO CALIFICADA

PRECIO SOMBRA DE

LA MANO DE OBRA

CALIFICADA

PRECIO SOMBRA DE

LA MANO DE OBRA UE

ALTA CALIFICACION

SIMBOLO 

TSD 

PSI 

PSD 

PSMONC 

PSMOC 

PSMOAC 

213 

VALOR 

5.00 

2.44 

1.26 

0.90 

1.25 

1.00 
--------------'\�----------------.! 

FUENTE: . INP. - � la Evaluaci6n del Pi:oyecto Individual al Progra

de Inversicnes. catpendio Metoool6gioo. Junio-1982. 



PARAMETROS NACIONALES 

METODO BOSTON 

PARAMETROS

TASA SOCIAL DE 

DESCUENTO 

PRECIO SOMBRA DE 

LA INVERSION 

PRECIO SOMBRA DE 

LA DIVISA (
PSD

)
TC 

PRECIO SOMBRA DE 

LA MANO DE OBRA 

NO CALIFICADA 

PRECIO SOMBRA DE 

LA MA..�O DE OBRA 

CALIFICADA 

PRECIO SOMBRA DE 

LA MANO DE OBRA DE 

ALTA CALIFICACION 

SIMBOLO 

TSD 

. 

PSI 

PSD .. 

PSMONC 

PSMOC 

PSMOAC 

:ll4 

VALOR 

1981 ( 1) 1982 (2) 

6.00 8.00 

4.19 3.67 

2.76 2.59 

0.45 0.355 

0.76 0.78 

1.00 1.00 .. 

FUENTE: (1) INP.- De la Evaluaci6n del Proyecto Individual 

al Programa de Inversiones. Compendio Metodo-

16gico. Junio de 1982. 

(2) Centro de Proyectos de Inversi6n-IPL. Precios

Sombra utilizados en la evaluaci6n de Proyec

tos en 1982.
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3 • 4 Esbozo carparati vo del significaoo de los precios san

·bra.

Q:mparareoos los p:r:eci.os saibra de CNODI y lbstcn, calculados 

para 1981. 

- La tasa de descuento para OOUDI es 5 mientras que para Bostal es

6. Esto significa que para Boston el oonsmo futuro tiene rrenor i!!!_

portancia que el oonsuno presente, en relaci6n cx,n la postulaci6n 

de CNCJDI. 

-·Para CNUDI el precio sarbra de la inversi6n es 2.44 mi.entras que

para Bostan es 4.19.EBto significa que para Bosta\ los recursos de 

inversi6n sai • escazos en la realidad de lo que son para CNUDI. 

Esto increnenta cx:,sta; de tal nodo que los VANes Sociales son ne

nores que los VANes a precios de nercaó:>, Desde este punto de vi_! 

ta Bostal es más exigente. 

- El precio sarbra de la divisa es 1.26 para CNUDI mi.entras que

para Boston es 2. 76. Esto penni. te a Boston priorizar proyectos que 

generen divisas (ingresos) y limitar proyectos que usen nuchas di

visas, en 111.lCbo mayor medida que a CNUDI. 

- El pi:ecio sonbra de la mano de d:>ra no calificada es 0.9 para

ONUDI y O .45 para �ton. Esto pelll\ite a Boston usar mfu; intensi� 

mante ya que aplicandole el factor O. 45 disminuye oost:cs en mayor 

nedida que CNUDI. Esto se puede extender al precio sanbra de la 

mano de abra calificada, pero para CNUDI es escaza mientras quepa 

ra Bostal sigue siena:> abundante. Ver sus respecti� p:r:ecio satbra. 

- J\mbos nét.ooos asurren qlE el nercado profesional es oc:npetitivo •

.,. Para anbos iretock>s el oosto de capital flÉap:roximadamente _igual 

a 20. (20. 3 para CNUDI y 20 • 4 para Boston) • 



4. Límites y alcances de.·· ·1as metodol�g!as de

evaluaci6n social.

2.16 

En esta parte, como en la anterior, analizaremos las 

metodol�g!as en dos. grupos. Primero las metodol�g!as de 

ONUDI; Little y Mirrlees; y, Squire y Tak. S�gundo, las 

metodol�gias propuestas por N. Fedorenko; y, por el A 

cuerdo de Cart�gena. 

4.1. Las Metodologías de' ONUDI, Little y Mirrlees 

y Squire y T� 

Estas metodol�g!as tienen la característica comGn de 

utilizar para su an!lisis el instrumental neocl!sico, no 

obstante las diferencias explícitas que tienen entre e 

llas. La utilizaci6n del análisis marginal les permite -

hallar, como ya se ha visto, parámetros correctivos de 

los precios de rrercado a los cuales se llama preci,os sari::>ra y en 
el caso de ONUDI y Squire-Tadt adicionalmente factores de 

ponderaci6n. 

Con la -utilizaci6n de los parámetros se contabili-

zan beneficios y costos, cuya diferencia por año se ac 

tualiza utilizando una tasa social de descuento, obte--

niendo as! el VAN social, indicador de decisi6n para ej� 

cutar las inversiones estableciendo·prioridad de acuerdo 

a un orden descendente 'de dicho·ind�cador. Obs�rvese que 

este procedimiento es id�ntido al de la evaluaci6n y se 

lecci6n de proyectos desde la dptica empres·arial. Por es 
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te liecho estos rn�todos han sido calificados corno de ·6E. 

tica microecon�mica. Sin embargo, ello no.es exactame!!_ 

te as! ya que se usan precios sombra y, en todo caso -

depende de cada rnetodol�g1a en particular. 

En el capítulo I se· ha indicado y en el cap!tulo ante 

rior se ha visto que los precios sombra tienen una es 

tructura que contienen elementos que van más allá de la 

situaci6n particular de un mercado, incluyen rn&s bien -

r�g!deces y relaciones causales con 9tros sectores pro

ductivos. De esto se deduce que la cuantificaci6n de 

los precios sombra y de los factores de ponderaci6n, y, 

de los supuestos que ella considera son un elemento fun 

damental en el análisis de los límites y alcances de 

las metodol�g!as. 

a. La Metodol�gía de ONUDI.

i. Alcances de la Metodol!J<J!a.

Entre las metodologías de este grupo es la que más 

se aleja de los supuestos de los instrumentos utiliza-

dos: El análisis ma�ginal, ya que propone medidas de 

política y se ciñe en muchos casos a criterios que son 

propios de economías con clara influencia de planifica

ci6n. Esto sucede por lo menos en los aspectos muy vici 

bles de sus sutentaci6n: La derivaci6n de la tasa so 

cial de descuento y los factores de ponderaci6n de la 

distribuci6n del i�greso, de los cuales dependen los 

precios sombra. 
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- La Tasa Social de Descuento.

Es considerada como ,.un factor de ·ponderaci6n del con 

sumo intertemporal, al aual se le as�gna pesos más peque

ños conforme pasa el tiempo. La tasa as! derivada se lla 

ma tasa de preferencia temporal·y es totalmente diferente 

a la tasa de mercado. Los autores de las Pautas, sostie-

nen que �a tasa de mercado implica s6lo una racionalidad

temporal lo cual la desautoriza para utilizarla en perío

dos que superan un año. 

El análisis de la tasa adscrita a la preferencia tem 

poral puede determinar tasas superiores o inferiores a la 

tasa de mercado. Ello depende de la actitud que tome la -

autoridad política en relaci6n al consumo presente con 

respecto al consumo futuro. Si se considera que el consu-

mo presente tiene mayor importancia que el conswno futu 

ro ent6nces se tendrán tasas de actualizaci6n altas; y,si 

se piensa que el consumo futuro es de mayor importancia -

que el consumo presente las tasas de actualizaci6n debe-

rán ser más bajas. Acá añaden dos criterios que pueden 

ser tomados como·fundamentales para determinar la m�gni-

tud de la tasa : 1. ºEl consumo per cápita se incrementará

en el futuro; 2 º La -utilidad marginal de dicho consumo dis 

minuirá. Ambos elementos podr!an ser deducidos de un Plan 

-6ptimo de desarrollo, pero como suponen que el plan de de

sarrollo no es Optimo, plantean que la tasa social, i, es

una inc�gnita que se puede hallar por análisis de sensibi
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lidad. 

- Los Factores de Distribuci6n del l!lgreso.

Como se puede apreciar, las Pautas, se adscriben a 

los planes de desarrollo para el c�lculo de la tasa so 

cial. Lo mismo sucede cuando pretenden determinar los 

factores de .distribuci6n del i!lgreso.· En este caso cabe 

llamar la atenci6n que los autores consideran a los pr� 

yeotos para llevar a cabo la descentralizaci6n r�gional

los cuales servir!an corno un mecanismo que permita la re 

distribuci6n del i!lgreso y el desarrollo de r�giones pa� 

ticularmente atrazadas.(Ver capítulo IV, parte i" ).

- Precios Sombra.

En el caso de los precios sombra de la inversi6n y -

de la mano de obra estos se deducen de acuerdo a la con 

ceptualizaci6n neocl�sica del comportamiento de los �ge� 

tes en los mercados, también se utilizan las propensio-

nes. A su vez la tasa social de descuento ju�ga un rol 

central. Esto nos permite hacer notar el carácter hetero 

doxo que encierran.dichos parámetros. 

_ Adicionalmente consideran con un_grado de empiris

mo manifiesto el cálculo del precio sombra de las divi-

sas. su f6rmula depende de las importaciones y exporta-

ciones lo cual a criterio del suscrito es convincente. 

Esto permite ver que los proyectos de desarrollo no s1em 

pre est4n vinculados al uso de las mismas. 
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Por lo expuesto se puede afirmar que la metodol�g!a 

de ONUDI se inscribe·en la preocupaci6n por dotar-de 

instrumentos s6lidos de selecci6n de proyectos en el �J

contexto de la planificaci6n mixta real. Esto es eviden 

te por la insistente conciliaci6n que hace entre el �r 

. ganismo de planificaci6n y el mercado. ·En el uso de ins 

trumeritos de planificaci6n y de análisis ma�ginal. Esta 

afirmaci6n se puede corroborar si remitimos el m�todo a 

sus or�genes. 1965 Pr�ga. Las preocupaciones por la pl!_ 

nificaci6n mixta en l�s países subdesarrollados era un 

aspecto puesto a la.orden del día. Anteriormente la ONU 

a trav�s de CEPAL* hab!a ina�gurado sus preocupaciones

por los pa!ses subdesarrollados latinoamericanos .un r� 

.sultado inicial fue la publicaci6n del "Manual de Pro-

yectos de Desarrollo". A esto se añade la implementa ci6n. 

veraz de los sistemas de planificaci6n en los países 

del área latinoamericana que ll�gan a su expres·i6n máxi 

ma en a�gunos pa!ses -el Perú uno de ellos- en la d�ca

da del '70. Lu�go de lo cual caen de manera precipitada 

por el cambio de or.ientaci6n .en el poder polttico y la 

coyuntura econ6mica internacional. 

ii. Límites del m�todo propuesto por ONUDI.

- Existe un l!mite evidente cuando se postula una -

tasa social de descuento en t�rminos de preferencias 

(*) Obsirvese que, también, se crearon comisiones para -
el Lejano Oriente, para Europa, etc. 



221 

por el consumo. Este l!mite consiste ·en no captar 1� re!!_ 

tabilidad real -de los recursos de inversión en un proye2,_ 

to, rentabilidad que debe consistir en_ garantizar el cr� 

cimiento no solamente del consumo sino ·-también de -la in 

versión en el presente y en el futuro. Esto es más pat� 

tico cuando una de las evidencias reales en las que tra 

baja ONUDI es l_a escac�s de recursos para inversi6n. Sin 

emba�go esta limitación se puede levantar utilizando una 

medida de productividad social ma�ginal de los recursos-

de inversi6n q .  Entónces dada una tasa i ,  se debe 

plantear que q > i • Esto es "se tendr! que cualquier

aumento de inversi6n privada (que rinde 'q') hecho a ex 

pensas del consumo (que se valoriza socialmente a 'i')in 

crementará el bienestar social". 

As! pues, mientras se s�ga considerando escacé� de 

recurs0s para la inversión se preferirá proyectos que 

te�gan una productividad superior a la tasa social de 

descuento. 

� En s�gundo l�gar, hay una posici6n_generalizada en 

cuanto que las postulaciones de las Pautas son muy te6 

ricas, sobre todo en lo que a cálculo de precios sombra

se refiere. Esto se encuentra corroborado por las imper

fecciones de los mercados de los pa!ses subdesarrollados 

en los cuales sus �gentes tienen un comportamiento que -

depende mucho de variables externas las cuales influyen

exabruptamente en el comportamiento de las propensiones, 
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las cuales, entonces dejan de tener s�gnificado� Esto su 

ce�e por ejemplo con la propensi6n a invertir, puede ser 

alta, pero cuando cesa el cr�dito, internacional, o el 

precio de a�gún producto de exportaci6n, baja, o incluso 

cuando las reservas internacionales caen se ve seriamen

te afectado. 

- Y,. por último, el m�todo propuesto por ONUDI tie

ne la seria desventaja de responder a pol!ticas keynesi� 

nas, con clara indicaci6n a la planificaci6n mixta tal 

como se ha definido en el capítulo IV. Actualmente se -

encuentra en crisis debido a la embestida neocl�sica. Es 

te m�todo parece condenado al ostracismo. Este hecho en 

cuentra mayor sustento en la circunstancia de la exis-

tencia de una �guda crisis econ6mica internacional la 

que se traduce en los pa!ses subdesarrolla9os en la si 

tuaci6n crítica de su balanza de p�gos, la cual se tra 

duce en incapacidad de p�go de sus obl�gaciones interna

cionales y en consecuencia en la disminuci6n de sus im

portaciones -lo cual, debido a la estructura productiva , 

tiene efectos recesivos que en la medida de la ex�gencia 

de una política econ6mica interna con desequilibrio fis 

cal, se ve acompa�ada de un fuerte nivel de inflaci6n.En 

este cuadro las preocupaciones de ONUDI, por la industri� 

lizaci6n y por el consumo pasan a segundo plano, y son 

las instituciones crediticias las que imponen las r�glas 

de ·evaluaci6n de proyectos. Estas instituciones descar

tan a las Pautas de ONUDI y toman en cambio, propbestas 

tales·como la de Little y Mirrlees y la de Squire y Taq. 
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i. Alcances del método.
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Como se pudo apreciar en la part� 2 del capitulo 

IV, éste Étodo se adscribe a la tenden9ia neocl4si

ca del pensamiento económico contempq�áneo tal como

se muestra en la parte 2.2. de este capítulo. Esto -

le permite postular criterios tales como que las em

presas pGblicas no deben arrojar pérdidas; preconi-

zar la aplicación de las ventajas comparativas para

el comercio internacional y la.especialización. La 

postulación de estos criterios a éu vez sustentan 

sus propuestas para el cálculo de los precios sombra 

llamados precios de cuenta. Estos, s�g(in los auto-

res, deben tender a ser �guales a los precios reales 

de mercado. 

Como se ha visto para hallar los precios de cuen 

ta de los bienes, se divide a éstos en bienes comer

ciales y en bienes no comerciales, s�g(in se comer--

cien o no en el mercado internacional. Los bienes co 

merciales tienen un precio de cuenta �gual al precio 

internacional en divisas. A los precios no comercia

les hay que hacerle una estimación para adecuarlos -

al costo internacional, ponerlos en términos de divi 

sas, las cuales son su unidad de cuenta. Los métodos 

presentados para estos efectos se caracterizan por -

. .

. 
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su simplicidad, y desde este punto de. vista el· -m�todo -

en cuesti6n es de un carácte·r más eminentemente prácti

co. 

Por otro lado cabe destacar que los autores propo-

nen que la wiica planificaci6n aceptable es aquella que 

parte de las decisiones del mercado, lo cual sitda su 

concepci6n acerca de la planificaci6n en el campo de la• 

planificaci6n indicativa. 

ii. Los límites del m�todo.

Como se ha visto, la tasa de descuento que utilizan 

se determina en el mercado como resultado de la disponi 

bilidad de divisas. Con esto se adscriben al concepto -

de costo de oportunidad del capital para dicha tasa. 

El uso de esta tasa de actualizaci6n comporta dos 

defectos : la racionalidad temporal del �gente econ6mi

co y por otro lado las distorciones y los problemas de 

los mercados internacionales. En efecto, la evaluaci6n-

4e proyectos s�g6n Little y Mirrlees considera en su 

formulaci6n más simple el uso de la tasa v�gente, lo 

cual s�gnifica que como regulador de la disponibilidad

de capital (divisas) sea la misma durante todo el hori

zonte del proyecto ya sea por la actuaci6n de los age� 

tes p6blicos y privados o por las fluctuaciones del mer 

cado que podría dar abundancia o esca��s de divisas. 

Esto es coherente con su concepto de eficiencia ya

que si hay disponibilidad reducida de divisas, la tasa 
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de ·actualizaci6n· se·rá alta y en consecuencia los proyec 

tos que puedan arrojar un VAN social positivo serán p� 

cos. Pero este cri�erio se parecería al de ONUDI que 

tambi�n sostiene tasas altas, si no ·fuera por el hecho

de que los precios utilizados por Little y Mirrlees son 

precios reales de mercado mientras que los precios pro 

puestos por ONUDI tienen una estructura que contiene in 

formaci6n adicional. Es así que podríamos pensar que 

por ejemplo, un proyecto sider6�gico a una tasa alta de 

descuento s�g6n la rnetodol�g!a de ONUDI.puede ser que -

d� un VAN positivo mientras que la rnetodol�gía de Li 

ttle y Mirrlees a la misma tasa d� un VAN n�gativo, con 

lo que se desestimaría su ejecuci6n en respeto al prin 

cipio de que las empresas p1iblicas o privadas no deben-

arrojar p�rdidas descartando con esto la ejecuci6n de u 

na serie de proyectos de inter�s nacional. 

La propuesta de Little y Mirrlees de tomar corno pá 

rametro fundamental la eficiencia (ninguna empresa debe 

arrojar p�rdidas) que en realidad no es otra cosa que 

la propuesta de implementaci6n de la teoría de las ven 

tajas comparativas, ser!a muy buena si nosotros tuviera 

mos el dominio de la tecnol�gía. ·Esta es_ garantía de to 

da eficiencia y nosotros no tenemos el dominio sobre e 

lla, y la eficiencia de nuestras empresas se basan fun 

darnentalmente en el ítem mano de obra y en la produc--

ci6n de bienes provenientes de los recursos naturales. 
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A esto se añade que la tecnol�g!a utilizada es importa

da lo que redunda en· costos de patentes y maquin·aria y 

en el mayor de los casos en la importaci6n de insumos. 

En esta circunstancia la metodol�g!a de Little y Mirr-

lees reduciría a la econom!a a un pequeño ntimero de !tens 

en los cuales fuera competitiva en.el contexto interna

cional. Pero esta propuesta se remonta a David Ricardo

(Véase Capítulo II), propuesta cuya ci�ga implementa--

ci6n constituye una de las causas de las diferencias en 

tre los pa!ses del Norte y del Sur •. Propuesta que en 

los pa!ses desarrollados ha formado estructuras econ6mi 

cas altamente diversificadas mientras que en los pa!ses 

dependientes ha formado estructuras productivas especia 

lizadas en dos o tres items; aspecto �ste que ha tra!do 

como colaci6n s�gmentaciones, desarticulaci6n, y, poco 

desarrollo de su mercado interno,· el cual presenta r�gi 

deces que dificilmente se pueden eliminar recurriendo -

al libre ju�go del mecanismo de la oferta y la demanda • 

Adicionalmente a estos fen6menos estrictamente econ6mi-

cos dicha especializaci6n di6 como resultado la poca o 

nula motivaci6n del desarrollo de las ciencias natura-

les y fundamentalmente la posibilidad de conversi6n en 

ciencia aplicada, en creaci6n de tecnol�g!a, base real 
.. 

de ·cualquier noci6n elemental de verdadera eficiencia. 

Muy por el contrario, la. tecnol�g!a siempre se import6-

ya q�e ·1os países i�dustrializados se especializaron 

también·. en su producci6n teniendo en la actualidad un 
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monopolio que ·res·ta eficienci'a a las economías ·dependie!!_ 

· tes.

Es así que, la moci6n de ·eficiencia que proponen Li 

ttle y Mirrlees, en el contexto de ias ventajas compara

tivas castran de toda posibilidad a su �todo de consti

tuirse en base para seleccionar proyectos de desarrollo

de estas economías. Al contrario se puede caracterizar -

dicha propuesta corno una metodol�gía- fundamentalmente de 

corte financiero ya que su principal preocupaci6n es que 

cada proyecto_ garantice el servicio de su financiamiento, 

lo cual no está mal pero la limita en la captaci6n real 

de los beneficios de la economía en su conjunto. Peropor: 

ejemplo, un proyecto de desarrollo de investigaci6n tec 

nol�gica a pesar de no dar resultados financieros eviden 

tes puede traducirse en el futuro en bas� de competitivi 

dad y por tal motivo a pesar de que no_ garantice el reern 

bolso financiero en el corto y mediano plazo. Los bene 

ficios de dicho proyecto -a pesar de ser base de la in 

dustria- son imposibles de considerarse por el enfoque -

de Little y Mirrlees. Este rn�todo tiene esta seria limi

taci6n a pesar del carácter eminentemente pr!ctico. 

Otro aspecto que se puede señalar como limitaci6n de 

este método es el hecho de que no hace un tratamiento es 

pecial a la característica comGn de todos los países de 

pendientes en lo que concierne a la distribuci6n del in 

greso. Esto le resta toda posiblidad de hacer un di�gn6s 
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tico del desarrollo de los agentes econ6micos tanto con 

sumidores como empresariales. En este sentido es nece

sario señalar que no es lo mismo que sean los consumi·do 

res o los empresarios quienes reciban una porci6n m�s 

grande de los beneficios del proyecto. Unos �grandan el 

mercado interno y los otros tienen tres posibilidades: 

incrementar la capacidad instalada; remitir benefi--

cios al exterior; o, incluso ser base de la formaci6n -

de un mercado de bienes suntuarios. Así, nuevamente, al 

no con�iderar este aspecto los autores no pueden propo

ner pautas_ globales de desarrollo nacional. 

El uso de los factores de conversi6n lo 1'.inico que 

hacen es convertir precios internos a externos. 

c. La Metodología de Lyn Squire y Herman

van der Tak. : 1
1 An�lisis Econ6mico de

Proyectos 11• 

i. Alcances del m�todo.

Como se ha visto su propuesta se basa en la metodolo 

g!a de ONUDI y en la metodol�g!a de Little y Mirrlees y 

corno tal es un m�todo cuya característica principal es 

su versatilidad. Si situamos a los m�todos de ONUDI y Li 

ttle y Mirrlees como dos extremos en el enfoque del aná 

lisis de beneficios-costos; el primero con claro se�go a 

la planificaci6n mixta y el 61tirno con se�go a la econo

mía liberal, se puede decir que el m�todo de Squi_re-T�-

•
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abarca a ambos e incluso se plantea como una superaci6n. 

Para Squire-Taq el �todo de Little-Mirrlees es un caso 

particular de su mátodo. Con respecto a ONUDI, los pla� 

teamientos de distribuci6n del i�greso son tomados en

.cuenta con carácter más práctico. 

El planteamiento coman con los otros dos métodos es 

que considera como punto de partida que el mercado de

los países dependientes no tiene un comportamiento 6pt! 

mo por lo que se hace necesario el análisis econ6mico de 

los proye9tos para la provisi6n de precios contables de

tal modo que se pueda efectuar el análisis ma�ginal. Adi 

cionalmente sostiene que todo_ gobierno debe tener dos ob 

jetivos : El incremento del ingreso nacional y mejorar -

la distribuci6n. 

También se puede considerar que es contribuci6n de 

los autores la distinci6n entre precios de eficiencia y 

los precios sociales. Los precios ué· eficiencia son aque--

llos precios de c�enta que s61o consideran como objetivo 

el crecimiento de la economía (caso de Little y Mirrlees) 

mientras que los precios sociales son aquellos que ade�

más de ·considerar el objetivo crecimiento, también con 

sideran el obj etivo redistribuci6n (caso de ONUDI y Squi 

re-Ta�). 
.. . 

Para Squire-TaiR· la ca�ga principal para estimar los 

parámetros de cuenta puede caer en un 6�gano central de

planificaci6n o en una oficina especializada para cada 
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pa!s en el 6rgano de ·pr�stamo, en este ·caso el Banco Mun 

dial para quienes proponen su m�todo. La der.ivaci6n de 

los parámetros al �gual que Little-Mirrlees la basan en 

una funci6n de bienestar de tipo neo.clásico. 

ii. Límites del M�todo.

La tasa de descuento que utilizan responde al mismo 

concepto or�ginal de Li ·t'tle-Mirrlees, por lo . que su uso 

ocasiona las mismas limitaciones. 

La introducci6n de consideraciones distributivas del 

i�greso la asimilaría plenamente a la metodol�gía de ONU 

DI si no fuera que sus bases y conceptos de partida son

totalmente opuestos. Así, mientras que ONUDI plantea dis 

tribuciones del i�greso a nivel r�gional, utilizando p� 

ra esto los proyectos, en base al planteamiento de pl� 

nes de desarrollo, lo cual s�gnifica partir de un dia� 

n6stico coherente de la realidad nacional; Squire-Ta� 

proponen la distribuci6n del i�greso partiendo de una 

funci6n de bienestar de tipo neoclásico. Este procedi--

miento simplifica considerablemente la forma de obtener

precios de cuenta que consideren redistribuci6n del in 

. greso pero se encuentra imposibilitada de incluir consi 

deraciones adicional�s en lo que se refiere a la forma 

ci6n del mercado interno. _E�•este �entido, �, el fac 

tor de distribución del i�greso, se asimila plenamente -

al concepto de factor de conversión utilizado por Little 

y Mirrlees. En este caso � traduce consumo a su expre--
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si6n en divisas. ·Dicho factor de ponderaci6n sirve para 

darle un peso determinado al consumo de un_ grupo priv� 

do para determinar el. valor real que tiene�en sus manos 

tomando como referencia el i�greso total generado por -

el proyecto. 

Por otro lado la unidad de cuenta que utilizan en -

la expresi6n de los precios y de la funci6n.de bienestar 

son las divisas lo que la inclina al criterio práctico� 

tilizado por Little-Mirrlees, lo que a su vez los coloca 

en la misma 6ptica liberal que estos 6ltimos ya que su 

referencia fundamental para la sustentaci6n de sus pr� 

cios de cuenta son los- precios internacionales. 

No obstante a lo expuesto, el m�todo .de Squire-Tal( -

es más completo que Little-Mirrlees; pero, el suscrito -

considera que se asimila a los conceptos básicos de es 

tos 6ltimos y por lo tanto tiene limitaciones muy par� 

cidas ya que ubican a los proyectos en el contexto inter 

nacional de las ventajas comparativas y no del desarro-

llo industrial de cada país. Cosa opuesta sucede con el 

�todo de ONUDI. 

4.2. Las Metodol�gías de N. Fedorenko y del 

Acuerdo de Cart�gena. 

En contraste con los m�todos analizados en la parte -

4.1. de este capttulo,la base metodol�gica de los m�todos 

planteados por Fedorenko y por el acuerdo de Cart�gena 
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surge del análisis de los problemas planteados por los-
. . 

. 

primeros para explicar el motivo del uso de los · precios 

de ·cuenta y su procedimiento s�guiendo la misma 6ptica

que cuando se tratara de una evaluaci6n empresarial, 6� 

tica neoclásica (uso del VAN). 

En efecto, las metodolog!as cuyos l!mites y alean-

ces se .verán en esta parte, particularmente la de N. Fe 

dorenko, tienen la peculiaridad de efectuar el an�lisis 

de las interrelaciones de los proyectos con la ejecu--

ci6n de otros proyectos y en las causas y efectos que 

puede ocacionar en el comportamiento del resto de la ac 

tividad productiva. Dando pauta a la posibilidad de 

cuantificar los efectos directos e indirectos y ver si 

cuantitativamente su contribución neta al comportamien

to de las principales variables económicas y los· efec 

tos netos que. la ejecuci6n de un proyecto puede ocacio

nar en los diferentes sectores productivos. Para ello -

toman como referencia real los l!mites que plantean el 

Plan ·de desarrollo o la pol!tica económica planteados -

por las autoridades económicas del país. De esta manera, 

es·tos m�todos se pueden plantear como la confluencia de 

aspectos macroeconómicos y microeconómicos. 

a. ta Metodol�gía de N. Fedorenko.

i. Como se ha visto en el capítulo IV y en la parte

2 de este cap!tulo, este método, se ubica en el contex

to de la teor!a del desarrollo econ6mico y la planific� 
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ci6n perspectiva. No obstante,· el autor la plantea corno 

una posibilidad rnetodol�gica que puede ·ser usada en el 

c�ntexto de los países en v!as de desarrollo. Para qu� 

esto ocurra no es necesario que el p·ars te�1ga un siste

ma de planificaci6n de decisiones centralizada, pero s1-

que exista un di�gn6stico coherente de la realidad eco 

n6mica del país y su correspondiente plan a la�go plazo 

ejecutado por un país que pudiera tener un sistema de 

planificaci6n mixta. 

Particularmente para los pa!ses en desarrollo, se 

plantea la falta de control de toda la actividad econ6-

mica por el Estado y la inexistencia de un buen sistema 

de estad!sticas. En esta situaci6n, la economía nacio-

nal no se toma como un todo sino se plantea el trata--

miento de ramas o sectores específicos. Así desagr�gado 

la econom!a-se puede tratar de medir la incidencia del 

proyecto en la economía nacional mediante el estudio de 

las relaciones anteriores,· posteriores y colaterales 

(cuando son proyectos sustitutivos o complementarios). 

Coherentes con el planteo de su estudio de relacio

nes se establece indicadores de car!cter rnarcadaménte-

cualitativo, los cuales dependen-de la visi6n de desa-

r_rollo o im�gen objetiva que pueda tener el evaluador de 

proyectos s�gtin e� plan de ·aesarrol-lo econ6mico del pa!s 

y las restricciones .del presupuesto nacional. (Ver parte 

·4.2.3.· dei capítulo IV). Adicionalmente a la evaluaci6n
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co� respecto al comportamiento de ·1a economía en su con

junto plantea la posibilidad de realización de una eva 

luación de los meritos del proyecto (plazo de maduraci6n 

rentabilidad, etc .• ) • Desde estos puntos de vista el m�to 

do plantea buenos resultados sobre todo en lo :que se re 

fiere a la posibilidad de medir de manera directa las im 

plicancias económicas y estructurales de los proyectos. 

ii. Límites de la Metodol�!�.

La limitaci6n principal que presenta el planteo de 

esta metodol�g!a es su carácter enunciativo. En efecto -

las pautas de evaluación las plantean como un enunciado

sin la formalización correspondiente. Adicionalmente a -

esto es incompatible con r�g!menes de economía ·liberal. 

b. La Metodol�gía sustentada en el ·Acuerdo

de Cart�gena.

i. Alcances.

Esta metodol�gía da la irnpresi6n de ser la formaliza 

dora de los planteamientos esbozados por Fedorenko. (por 

este motivo las analizamos juntas). Pero tiene una dife

rencia fundamental : La metodol�g!a del Acuerdo no ex�ge 

que las economías en el contexto de la cual se evalúa -

sea necesariamente planificada. Las econom!as pueden ser 

liberales, de planificación indic�tiva, mixta o centrali 

zada. Es decir esta metodología se plantea como eminente 

mente tfcnica, para seleccionar la variante óptima. dado 
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un conjunto de objetivos sujeto a limitaciones presupues 

tarias. 

La t�cnica de ·construcci6n del modelo y el par&metro 

evaluador en base al estudio de la estructura econ6mica

es planteo exclusivo de los autores.Por otro lado, el mo 

delo de .experimentaci6n num�rica que utilizan da la posi 

bilidad de ind�gar acerca del comportamiento de.los �gen 

tes econ6micos y el�gir la variante 6ptima dentro del 

contexto de los objetivos de política econ6mica. 

ii. Limitaciones de la metodol�gía.

Planteamos una sola limitaci6n de la metodol�gía (que 

muy bien podría invalidarla), es su carencia de sustenta 

ci6n te6rica .del comportamiento del sistema econ6mico. 
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5. PERSPECTIVAS DE APLICACION DE LAS METOOOLOGIAS

DE EVALUACION SOCIAL EN LA PRESENTE DECADA

Para ver las perspectivas de evaluaci6n social de 

proyectos veremos primero las caracter!sticas de la ac 

tividad econ6mico-social de un pa!s dependiente. (Para

esto tomaremos al Per61 sin emba!go, como es evidente_ -

sus características f4cilmente se pueden_generalizar a 

otros países con problemas parecidos). De esta manera -

definiremos el contexto_ general en el cual se deberá a 

plicar necesariamente un m�todo determinado en el lími

te de la presente d�cada. 

5.1. El contexto econ6mico. 

El fer6 es un pa!s con problemas de inflaci6n-rece-

si6n lo q' distorciona s;tgnificativamente la efectividad -

de as;tgnaci6n de recursos en la medida que a pesar de 

no existir causas tecnol�gicas existen una variaci6n a 

centuada en los precios relativos de los bienes y ser 

vicios. Este hecho, en a�gunos casos convierte a�gunos

proyectos financieramente rentables en proyectos no re� 

tables, lo que influye tanto en el d�ficit fiscal como

en la balanza de ·p�gos. Ambas incidencias añadidas · al 

problema_ general de la inflaci6n-recesi6n condicionan -

drásticas medidas de política econ6mica que atañen a 

los proyectos : Reducci6n en el presupuesto del rubro -

de ·inversiones, con la consecuente desacti vaci6n de · ·al 

_gunos proyectos ptiblicos. 
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Por otro lado la inflaci6n-recesi6n, trae aparejado 

la disminuci6n de : capacidad de p�go internaci:onal; ca 

pacidad de_ generar ahorro interno efectivo para la in 

versi6n. A todo ello se añade déficit �gudo en la balan 

za de p�gos, �specto éste que recientemente y reiterada 

mente se ha saneado con préstamos y en una muy baja pro 

porci6n con inversi6n directa. 

Como todo lo anterior no se da en abstracto, sino 

por el contrario es el resultado de la actuaci6n de las 

autoridades y �gentes econ6micos, es preciso que resal 

.ternos el rol que toca. j�gar a los �gentes. El empres� 

rio peruano, cuya capacidad de inversi6n en_ grandes pr� 

·yectos (muy necesarios) es casi nula, tiene que . dejar

en manos del Estado o del inversionista extranjero di

chos proyectes, tomando para �l solo proyectos de menos

cuantía. El Estado-empresario puede entrar en sociedad

con la empresa extranjera, o, en su defecto ejecutar

proyectos a trav�z de financiamiento interno y externo •
. . . 

El financiamiento interno se capta a trav�z de las re

caudaciones tributarias y a trav�z del ahorro propiame�

te dicho. El financiamiento externo se capta a travéz -

de préstamos. Pero, el financiamiento interno se _ve_ gr�

vemente perjudicado por la inflaci6n-recesi6n y el 

nanciamiento externo es accesible s6lo si se tiene 

fi 

una 

raz6n Deuda/PBI relativamente baja. Si···esta relaci6n -

es alta -para el caso peruano es más del 301- por más 



238 

buen p�gador que ·sea el.gobierno no se le conceden m�s 
. . 

préstamos. En esta difícil circunstancia se requiere -

de una política econ6mica realmente austera. 

Austeridad que se puede ejecutar desde "diferen:te·s-

6pticas y mediante la aplicaci6n de diferentes posibi� 

lidades de política ec(?n6mica. Tambi�n es necesario te 

ner en cuenta el impacto de la recesi6n internacional

de los pa!ses capitalistas los cuales han bajado consi 

derablemente sus importaciones de productos de pa!ses

dependientes, afectando doblemente a la estructura pr� 

ductiva de �sta : imposibilidad de colocar sus produc

tos en el mercado internacional y disminuci6n de cap� 

cidad de importaci6n. En este contexto econ6mico nacio 

nal e intemacional tan fr�gil, lo que m�s interesa a 

las instituciones de cr�dito es el reembolso de deudas 

por parte de sus deudores en los países dependientes y 

en todo caso aprobar aquellos proyectos que tengan ca 

pacidad financiera de reembolso_garantizada financiera 

mente, no interesando de que se cumpla una funci6n es 

pecial para el desarrollo del país. 

5.2. El conte�to político-social. 

En estos países con problemas econ6micos, corno ya 

se ha señalado, se han experimentado políticas de ·aes� 

rrollo cuya predominancia fue la .sustitución de impor

taciones cuyo.or�gen se remonta a la d�cada del '30. 

En el PerG se implementa este es.tilo s6lo despu,s de -

la d�cada del •so.
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El proceso de sustituci6n ca.mbi6 radicalmente las -

• características de la estratificaci6n social pe.ruana y

de la conformaci6n de los bloques urbanos. El grupo de

los industriales nacionales fueron particularmente fa·y�

recidos al mismo tiempo que se experiment6 una.�guda mi

graci6n del camp·o a la ciudad formandose el proletaria

do _ci tadino. Ambos . grupos, inexpertos y sin tradici6n

de · comportamiento propio se adecuaron mal que bien, a -

la nueva circunstancia de ·actividad econ6mica. Esta ins

tintiva pero·no racional adecuación se refleja en las

manifestaciones pol!tic�s que cada una de ellas tiene.

"Además se tiene un sector empleocrático de crecimiento

desmesurado¡ y un sector primario exporta·dor excesiva-

mente conservador. Estos grupos sociales manifiestan

sus aspiraciones de desarrollo mediante la elecci6n de

un_ gobierno o su adecuaci6n pasiva a la instalaci6n de

un r�gimen de facto.

En ambos casos, en estos países, no se ha podido r� 

presentar una alternativa coherente de desarrollo. Los 

industriales_ guiados por el beneficio inmediato, no han 

visto la perspectiva de su destino: en la divisi6n in 

ternacional del trabajo.Cuando se trat6 de hacerlos efi 

cientes con la sustituci6n de importaciones (1968�1975) 

obsecadamente se n�garon a colaborar. Es decir en un 

país que no tiene en su seno un sector industrial con 

tr.adici6n de ·competencia dif!cilmente se puede implemen 

tar el capitalismo por arriba. 



El contexto político se torna así en una mezcla de reali 

zaci6n frustrada de los diferentes sectores económicos; de 

e.xperimentos de realizaci6n de la teoría neoliberal en los

países del cono sur bajo regímenes democráticos o de facto, 

con resultados económicos desastrosos. Recesi6n, inflación, 

imposibilidad de atender sus obligaciones externas; casi la 

quiebra total, con los sectores de base y sus intelectuales 

que se expresan por una soluci6n más racional (sistema econ6 

mico de planificación mixta) como alternativa al desastroso 

experimento de la teoría neoliberal. 

5.3 Contexto Institucional 

El contexto político cobra realidad en el contexto institu -

cional, en ·1a posesión de la maquinaria estatal para ejecutar 

los programas políticos. En el país, este aspecto cobra par

ticular importancia dado que de una economía que institucio

nalmente podría definirse como de planificación mixta (1968-

1975) se pasa a una economía que prácticamente e institucio

nalmente depende del vaivén del mercado. Digo institucional

mente debido a que en ninguno de los dos casos se logra co -

rrespondencia con las aspiraciones de los agentes económicos 

En el periodo de 1968 a 1975 se establecieron en el Perú un 

conjunto de empresas públicas que podían llenar de sentido 

real a la planificaci6n mixta donde el gobierno plante6 

transformar al Estado en agente activo del desarrollo nacio

nal en base a una imagen objetivo que en los hechos se plas

maron principalmente en la Ley de Industrias, en la Ley de 

Reforma Agraria, la Ley de Minería, la Ley de Reforma del 
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sistema financiero, en la Ley de Comercio Exterior, etc. don 

de el INP jug6 un rol de importancia como formulador de los 

planes de desarrollo; de programas de .inversiones·, como ase

sor y como opinador de la aprobaci6n de las inversiones pú ... 

blicas. 

Las empresas públicas se crearon respondiendo a la es

trategia de desarrollo formulada en Noviembre de 1968 por el 

Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social (CNDES) 

donde plantean los roles que deben jugar los sectores Agrope 

cuario, Minerta, Industria, Infraestructura y servicios para 

lo cual deberían crearse empresas a cargo del Estado en la 

Industria Básica, la Pesqueria, la Provisión de Electricidad 

la Explotación del Petr6leo, explotación de una parte sus -

tancial de la minería, intervención en la importanci6n de in 

sumos y productos estratégicos de consumo popular y gestión 

y administración de una parte considerable del sistema finan 

ciero. Las leyes, la cre�ci6n de las empresas pfiblicas y la 

ejecución de la política económica propiciaron que se reali

ce la planificación mixta entre 1968 y 1975, muchas veces al 

margen y sin -importar la opinión del empresario nacional, el 

cual debería acogerse a las disposiciones del gobierno. 

En Agosto de 1975, cambja en el rumbo de las medidas 

con el golpe de Estado. El Estado como agente dinámico pier-.. 

de paulatinamente su rol, no lográndose sin embargo, la 

anuencia del empresario privado nacional, el cual veía en el 

militarismo un obstáculo a su libre· accionar. 

En el periodo de 1975 - 1980, el sistema de planifica-

! ci6n mixta va perdiendo su consistencia fundamentalmente por
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que la economfa entraba en una crisis sin precedentes y en segundo lu -
. . . . 

. ' 

gar porque todo el·sistema de planificación empieza a girar en torno a 
. . - . . . . 

. . 
las medidas de emergencia, implementadas por el MEF. (Ver planes a Cor-

. . 
to Plazo 1975-1976; lg)J.1978; 1��-1�80; y, el plan de .mediano plazo 

1979-1982). 

. . . . 

En 1980, se pasa a una economía que constitucionalmente es de pla-
. 

. 

nificación indicativa para el sector privado y ooligatoria para el sec-. . . . 
tor público. Es más, la planificación indicativa se plantea como tal P!.
. . . . . 

ra el sector privado sólo hasta que concerte la realización de ciertos 
. . . . . 

obje�ivos, momen�o en el cual deber·�a empezar a ser obl_iga�orio para el 

sector que concertó. Pero, en l9d0, también �oo� el poder político un
. . . . . . . 

gobierno que rinde pleitesía al do�a neoliberal motivo por el cual to-
. 

. 
. 

da su polftica económica gira en tomo al mercado, procurando estable -
. . 

cerque el precio real de libre mercado sea el indicador de la ouena o 

mala gesti6n empresarial. De este modo, se pasa a una economfa realmen-
. . . . 

te de.mercado.donde es imposible realizar el postulado constitucional 
. . 

de la planificación indicativa para el sector priYado y ohligatoria pa-
. . 

ra el sector público. 

ti.4 El Contexto Financiero 

ET. contexto financiero se presenta como la parte ejecutiva de todo 

el proceso, económico, político, social e institucional. A nivel inter

no se ha modernizado notaolemente el sistema financiero. El instrumento 

fundamental de capitalización de las empresas públicas fue COFIDE, que 

.hoy se plantea como alternativa de capitalización de empresas públicas 

y privadas. Para e1 sector priYado se crearon las financieras, institu-
. . 

ciones de capitalización a mediano y largo plazo. 

Tanto COFIDE como el resto de las financieras captaron capital del 

ahorro interno y externo. La canalización 
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ci6n del capital se di6 mediante ·1a susteritaci6n de los 

proyectos. 

En el contexto internacional se establecieron insti 

tuciones de financiamiento internacional tales como el 

FMI, Banco Mundial (BIRF) y el BID, que a su vez cana 

lizan capital de sindicatos de bancos internacionales . 

En la actualidad esto cobra mayor complejidad en la_ge� 

ti6n y n�gociaci6n de los cr�ditos, ya que dichas ins

tituciones actfian corno intermediarias de muchos bancos

prestatarios a un solo deudor. La característica funda

mental de estas instituciones en la actualidad es la du 

reza y.tasas altas y ex�gencia de cumplimiento de pla-

zos de devoluci6n, lo que afecta terriblemente el pr2_ 

ceso recesivo que domina a los países en desarrollo. 

Las características de inestabilidad econ6mica in

ternacional, acent6an más el celo de dichas institucio

nes en la ex�gencia de racionamiento de capital para 

los países en desarrollo. 

5.5. La Evaluaci6n Social de Proyectos en la 

Perspectiva de la D�cada del 80. 

La ejecuci6n de ·10s proyectos deben cumplir el re 

quisito de evaluacidn mediante la utilizaci6n de a�guno 

de los criterios metodol�gicos �sbozados. La utiliza--

ci6n de uno o de otro criterio está en funci6n del . g� 

bierno y su política econ6mica y de los intereses de 

las instituciones crediticias. 
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En.la actual circunstancia el Banco Mundial y las o 

tras instituciones financieras ·internacionales· ·se ·incli 

narán por aquel método que les brinde la máxima s�guri

dad. En este caso parece _ser que la metodol�g;a que e� 

ple con este requisito es la de Little-Mirrlees perfec

cionada por Squire-Tak. En efecto, estas metodol�g!as -

se caracterizan por dar especial atenci6n a la eficien

cia ·financiera de los proyectos. Li ttle-Mirrlees plan-

tea la evaluaci6n a precios internacionales, su evalua

ci6n s6lo admite a los proyectos de rentabilidad finan

ciera (empresarial) probada. 

La metodol�gía de Squire-Taik a pesar de. plantear 

los problemas distributivos -clave de la superaci6n de 

los problemas econ6micos de- distorsi6n de mercados- exi 

ge también la realizaci6n de tres tipos de evaluaci6n -

para cualquier proyecto : Empresarial (a precios de me� 

cado); a precios de eficiencia (como Little-Mirrlees}¡y 

a precios sociales (considerando distribuci6n). Un pr� 

yecto debe ser aceptado s6lo si pasa las tres evaluaci2 

nes siempre que se planteen los problemas de distribu-

ci6n. 

En la circunstancia de los�problemas econ6micos, P2

lítico-sociales, institucionales y financieros plantea

dos,· estos métodos son los que más se adecuan a los re 

querimientos del punto de vista de las instituciones 

crediticias y desde ·e1 punto de vista del gobierno p�
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ruano actual. El peso-casi inexistente del sistema de 

planificaci6n y el.predominio del mercado coinciden con 

los principios bás"icos de di·choe mátodos, lo que no si� 

nifica que sean los mejores sino qu� se adecuan a los 

requerimientos de quienes dominan en el quehacer nacio

,nal. Desde este punto de vista dichas metodol�g!as domi 

narán al menos mientras los gobiernos de los países en 

desarrollo se adecuen pasivamente a los plqnteamientos

de las instituciones de cr�dito internacional, como pa 

rece ser la tendencia dominante actual. 

Y es probable que así sea por lo menos hasta finali 

zar la presente d�cada, sino más, por que en la presen

te d�cada se deben plantear claramente, te6rica y prác

ticamente los límites y alcances de ·1a divisi6n interna 

cional del trabajo tal como·�hoy impera. En la actuali

dad, las finanzas de los países en desarrollo han sido

intervenidas por el FMI, incluso de quienes se conside

raban· inmunes a e_ste tipo de prácticas (Brasil, Máxico, 

Venezuela) , lo que indica el dominio de la banca inter 

nacional. -Por otro lado el ·excesivo celo financiero se 

puede explicar tambi�n como una reacci6n natural de des 

confianza al porvenir _econ6mico de estos países en el 

corto y mediano plazo en el atín recesi vo contexto e·co 

n6mico mundial. Estos hechos nos hacen pensar nuevamen-
.. ... . 

. 

te en la dureza que mantendran las instituciones de cr� 

dito en el contexto internacional para los pa!ses en de 

sarrollo. 
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Te6ricamente 'dicha dureza se manifi.esta en el predo 

minio de la teoría neoclásica en la orientaci6n- de las 

medidas de política econ6mica de los principales países 

industriales y en a�gunos países del bloque dependiente. 

En aquellos donde el predomineo neoclásico es·tá ausente 

las instituciones de cr�dito internacional'mediante la 

intervenci6n del FMI obl�gan a tomar medidas de austeri 

dad lindantes con posiciones neoclásicas. Este predomi

nio te6rico, tambi�n, nos hace pensar que las metodolo

gías que regirán, al menos en la presente d�cada, son 

las de Little-Mirrlees y la de Squire-Taq (usadas y p� 

trocinadas por el Banco Mundial) dada su filiación neo 

clásica. 
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VI. CONCLUSIONES

Haremos una exposici6n numerada de las conclusiones; 

sin embargo se procurará establecer una secuencia expositi 

va, tal que en su lectura se pueda obviar dicha numeraci6n. 

l� La teoría econ6mica básica para la evaluación de

proyectos está constituida por la sustentación neocl4sica, 

en su postulación para explicar la econom!a como un todo, 

es decir, en la sustentación de la Optimalidad de Pareto, 

tema que hoy día se conoce con el nombre de Economía del 

Bienestar. Más, esto último es un modelo ideal que sólo 

una metodolojra la toma como referencia para la derivación 

de sus precios sombra, es el caso concreto de la metodolo

gía sustentada por ONUDI como se ha podido apreciar en la 

parte 1, 2 del capitulo III de este trabajo. En el caso de 

la metodología del Profesores Little y Mirrlees, para la 

derivaci6n de los precios sombra, se usan como referencia 

los precios internacionales los cuales correspondería a 

una situación de mercado competitivo. Ellos sostienen ex -

· plícitamente que el uso del mecanismo de los precios no es

simplemente congruente con el logro ·máximo de los objeti

vos de cualquier país, sino que además y de manera casi in

variable conduce a él. De esta manera a pesar de no usar

de manera diricta el modelo de equilibrio general para la

derivación de sus precios sombra aceptan que en los hechos

se dan economías con logro máximo de oojetivos los cuales

serían representados por los precios internacionales, dato

referencial del que se podría partir para.la cuantifica.

ci6n de los precios sombra en economías como la nuestra.
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La metodología planteada por los profesores Squire y Tak, 

se sitdan en la misma �ptica de Little y Mirrlees. Las me

todologías del profesor Schydlowsky y del profesor Harber.

ger (no tratados en este trabajo) tománcomo referencia mo

delos que considerari desequilibrio general y desequili 

brios parciales, respectivamente no·ap.artándose tampoco 

del instrumental neoclásico. En todos los casos los pre 

cios sombra son correcciones que permitirían decidir (en 

materia de proyectos) de tal manera que la sociedad logre 

el desarrollo más adecuado. 

2� La de�ivaci6n de precios sombra da resultados dis 

tintos de acuerdo a la concepción que se tenga del subdesa 

rrollo de las econom!as y de la política que se postule pa 

ra sacarla de dicho estado. As!, por ejempolo, si·se postu 

la que el país tiene una oferta excesiva de mano de obra, 

de tal modo que exista un desempleo creciente, se puede 

asumir que el precio sombra de la mano de obra es cero 

constituyendo entonces los salarios que se pagan en un be

neficio ya que no se dej6 de producir en alg6n lugar de la 

economía y más bien se presionará en la demanda de bienes. 

Considerar el precio sombra de la mano de obra igual a ce· 

ro, o incluso por debajo de su valor de mercado amplia el 

beneficio anual y. por lo tanto se· obtendrán WN al tos, de 
s 

tal modo que se prefiera proyectos de uso intensivo de ma-

no de obra. También se podría tomar como ejemplo el caso 

de la tasa social de interés. Concretamente ésta sirve pa

ra racionar las disponibilidades de capital. Si se postula 

escásés de capitales como punto limitante se plantear� mé-
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todos que den tasas párticularmente altas, de tal modo que 

muy pocos proyectos, los mis eficientes desde el punto de 

vista competitivo, puedan obtener un VAN positivo. 

Estas circunstancias han motivado la postulación de di 

ferentes técnicas, para la obtención de precios sombra 

que, iterativamente y de acuerdo a la coyuntura política y

económica se ponen en boga, por ejemplo se sustenta y se 

recomienda la aplicación de las técnicas de Little-Mirrlees 

y Squire-Tak. 

3� También se ha podido arribar a la comprobación de 

que la evaluación social se presenta como un instrumento 

de asignación de recursos para la inver�ión desde el punto 

de vista del país. En este sentido, sirve para resolver ca 

sos concretos de decisión económica. Cumple bajo el esque-

.ma neoclisic.o una función que jamás podría ·cumplirla las 

t�cnicas derivadas de la teoría Keynesiana. Estas son más 

idóneas para orientar la actividad económica desde el pun

to de vista del manejo de -los instrumentos de política eco 

nómica. Entonces dado que en todos los casos de la adminis 

traci6n de las economías nacionales se tiene que incurrir 

en decisiones de ambos tipos, ambas teorías son complemen

tarias. 

En este caso; el peligro consiste como se ve ahora, en 

la ideologizaci6n de una u otra teoría, para sustentar po

líticas económicas de acuerdo a intereses particulares. Lo 

que plantea la teoría Keynesiana es la participación del 

Estado en empresas públicas con el afán de controlar cier

tos sectores claves para el manejo de la economía de merca 
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do, sin el affn de mitigar. su funcionamiento, y es precis! 

mente en la economía de mercado donde se implementa la eva 

luaci6n social tal como se ha estudiado en este trabajo. 

4� El surgimiento de la evaluación social se encuentra 

fntimamente relacionado a la agudización de los problemas 

planteados por el subdesarrollo al desarrollo de las teo -

rías económicas y al desarrollo de las técnicas instrumen

tales, matemáticas y computacionales. Los problemas plan ... 

teados por el subdesarrollo se evidenciaron con el surgí 

miento de una ola de incipientes procesos de industrializa 

ción, los cuales chocaron con reducidos mercados internos, 

alta competitividad externa; limitaciones de capital; 

coexistencia de formas precapitalistas de producción, con 

métodos de producci6n basados en alta tecnología; divorcio 

entre la producción de tecnología y uso de tecnología; es

trangulamiento de exportaciones; consevadurismo y lacayis

mo en sus clases dirigentes. Estas caracter!sticas definie 

ron economías capitalistas totalmente deformadas con un 

mercado altamente distorsionado que en nada se parec1a, ni 

se parece al modelo de economía que se toma de referencia 

para las decisiones económicas. En esta circunstancia, los 

métodos de evaluaci6n no podrian ser otra· cosa que técni 

cas que procuran.eliminar -idealmente- dichas. distorciones 

de nuestros mercados y proveer de precios de cuenta los 

cuales se supone que regirían en caso de que nuestras eco

nomías fueran perfectamente competi tiv.as. Pero, dichas Pº! 

tulaciones metodológicas pa.ra la evaluación social, difi -

cilmente podrían haber sido planteadas sin un desarrollo 

de la teoría econ6mica y las técnicas auxiliares. En este 
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caso, cabe sin embargo destacar, que la teoría básica para 

la evaluación social data de fines del siglo pasado, pero 

en su inicio se planteó como instrumento de manejo casi ex 

clusivamente empresarial, dejando su aplicación social só

lo para después de la segunda guerra mundial. Además, ya 

no es ajeno a nosotros que la teoría neoclásica se planteó 

como fundamento del pragmatismo empresarial en disonancia 

con la preocupación cl�sica de fundamentar los problemas 

de las economías nacionales, como se ha podido ver en el 

capitulo 11. Esto no significa que la teoría neoclásica 

sea minusválida, no, pero sus planteamientos sociales a ni 

vel de economía nacional (Walras-Pareto) se usan de manera 

práctica sólo después de la segunda guerra mundial, con el 

inicio de sustentaciones metodológicas para la evaluación 

social. Anteriormente había sido utilizada teóricamente en 

la controversia acerca de la asignación de recursos en una 

economía socialista o de planificación central (Barone-Lan 

ge-Taylor). 

5� La planificación como referencia técnica para opti

mizar el desenvolvimiento adecuado de la econom!a es toma 

do de manera distinta por cada metodología. El método de 

ONUDI rescata las ventajas de la planificación y en su su� 

tentación metodológica le otorga un rol importante en cua� 

to diagnosticador de la realidad nacional, proveedor de 

precios de cuenta y guía orientadora de las inversiones pQ 
. 

-

blicas y privadas a través de los planes. El método de 

ONUDI propicia la intervención del Estado a través de la 

planificación, sin salir del contexto de la economía de 
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mercado. Para el caso de esta metodología la planificación 

puede jugar un rol técnico asesor de vital importancia, 

que hace manifiesta su inclinación reformista entendiéndo

se como reformista una modificación deliberada de las con

diciones de desarrollo en el mercado. 

El método de los profesores Little y Mirrlees rescata 

a la planificación en la evidencia de que no se puede ha 

cer buena evaluación social (ni empresarial) de proyectos 

sin tomar en cuenta los lineamientos de la planificación. 

Al mismo tiempo sostienen que no .. hay buena planificación 

sin un conocimiento adecuado de los proyectos, sin un pre

vio conocimiento de la rentabilidad de los diferentes sec-

tares. Esta forma de conceptuar la planificación en rela-

ción reciproca con los proyectos rentables colocan a su me 

todología en la 6ptica de la planificación microeconómica, 

que da la posibilidad de la intervención consciente del 

sector empresarial para el logro de·objetivos concertados 

en el plan. Asi pues, este hecho - que tiene precedentes 

empíricos en Jap6n, fundamentalmente, y las medidas de po

lítica econ6mica que ellos plantean, ubican a este método 

en la 6ptica de las postulaciones neoclásicas para lograr 

el desarrollo. 

El método de .los profesores Squire y Tak, se ubica en 

la misma tendencia que el método de los profesores Little 

y Mirrlees dando la posibilidad adicional de introducir 

consideraciones redistributivas del ingreso, si fuera nece 

sario. 

El método postulado por el profesor N. Fedorenko, se 
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ubica en el contexto de la predominancia de la planifica -

ción sobre los proyectos para salir del subdesarrollo. Es

te método considera que los proyectos deben adecuarse a 

los objetivos planteados en los planes. Por otro lado, el 

método planteado en el Acuerdo de Cartagena se postula co

mo_c�paz de asimilar cualquier tipo.de política económica 

y medidas de los gobiernos. Para su aplicación hace uso 

de precios sombra calculados con metodologías que no espe

cifica. Esto lo sitúa como una metodología híbrida que aan 

no muestra resultados de su aplicación. El hecho de que 

utilice precios sombra proporcionando por cualquier metodo 

logía le resta mérito ya que en ellos van impl!citos una 

concepci6n del desarrollo. 

6� El contenido de este ·trabajo, las fuentes bibliográ 

ficas y la verificación empírica en el quehacer de la eva

luación social nos revelan que en países como los nuestros 

la investigación pura y aplicada en el trea de economía es 

m&s bien una excepción. En· investigaci6n pura los esquemas 

teóricos que reflejan el funcionamiento de la economia son 

construcciones que se hacen para· países industrializados, 

son esquemas teóricos prácticamente inexistentes que refle 

jan el funcionamiento de economías periféricas. En investí 

gación aplicada, el diseño de los instrumentos de decisión 

en este caso la evaluaci6n social, se encuentra limitada a 

la aplicación de esquemas investigados y s�stentados en 

instituciones patrocinadas por paises industrializados, de 

una u otra área económica. Esto conlleva al peligro de que 

se pueda imponer esquemas o concepciones de desarrollo que 
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no estén de acuerdo a las condiciones materiales de las e

conomías periféricas, cuyas leyes de funcionamiento esta -

rían por descubrirse. En el área del conocimiento corres -

pondiente a economía este hecho ti�ne profundas 'implican -

cias, ya que a diferencia de las ciencias naturales, en 

ella se admite un peso relativo a la subjetividad del in -

vestigador. Sin embargo, el hecho de que en países como 

los nuestros se tomen aquellos conocimientos se puede e�� 

plicar fundamentalmente por tres motivos por lo menos: 

a) Por la juventud de las currtculas de econom!a, tal como

noy se conoce, cuya edad apenas bordea los veinte años. 

Esto se evidencia en la implementación de las facultades 

de Economía en .la Universidad del Pacifico, en la Universi 

dad de Ingeniería y por la reforma curricular en Econom!a 

de San Marcos, realizadas alrededor de 1963. b) Por la in 

cipiencia del desarrollo econ6mico que al mismo tiempo que 

no da las condiciones materiales que posibiliten la inves

tigaci6n cienttfica (pura, aplicada y emptrica), tampoco 

da capacidad de disponer de los recursos econ6micos adecua 

dos para afrontar los gastos que la investigación requie • 

re; c) Porque las instituciones de crédito internacional 

y los organismos de desarrollo requieren de indicadores 

que les permita garantizar la posibilida� de implementa 

ci6n económica de· las inversiones que ellos deben "finan 

ciar. 

Lo anterior no significa de ningún modo que en pa!ses 

como los nuestros no haya investigación, no, pero esta in 

vestigaci6n está dirigida fundamentalmente a hechos de 

evidencia emp!rica. Tal es el caso de las investigaciones 
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�ealizadas en �nstituciones especializadas con patroci

nio estatal o privado. En el caso de proyectos se limi

ta a la implementaci6n empírica de uno u otro método. A 

cá cabe resaltar sin embargo, que ·en el area de progra

maci6n de inversiones del INP si se diseñaron modelos 

de priorizaci6n de proyectos. 

7� De lo anterior se puede afirmar que corno en las ins

tituciones correspondientes del pais no existen condi

ciones para la formulaci6n de metodologías de evalua 

ci6n social de proyectos, entonces las instituciones 

internacionales de ayuda y crédito para el desarrollo 

estan en . capacidad de imponer el suyo prQpio. Además 

la aplicaci6n de uno u otro método tarnbien 'esta deter

minado por la circunstancia política, econ6rnica y fi

nanciera de cada. pa!s. 
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