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PROYECTOS GUBERNAMENTALES 

 
Extraído de Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública (2013). 
 

Introducción 
 

Un sistema de inversión pública tiene como objetivo generar la mayor cantidad de beneficios para 
la sociedad al menor costo posible a través de la implementación de proyectos y programas que 
concreten la planeación del desarrollo. Todo sistema de inversiones busca que los recursos públicos 
tengan un impacto sustantivo en el bienestar de la población.  
 
Como ya se vio en lecciones anteriores y en sentido amplio, un proyecto es un conjunto de acciones 
que permiten el cumplimiento de un objetivo. Para efectos de esta lección, añadiremos el concepto 
de inversión, que es una asignación de recursos en el presente para obtener un beneficio en el 
futuro. Ahora bien, en el sector gubernamental, la inversión es, por lo común, sinónimo de obra 
pública, servicios y equipamiento.  
 
De forma que, para que una decisión de financiamiento sea óptima, debe considerar los recursos 
necesarios (costos), el beneficio futuro y la probabilidad de que los resultados difieran de lo 
esperado (riesgo).  
 

Figura 1.- Atributos de un Proyecto de Inversión Pública 
 
 

 
Fuente: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública. (2013). 
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II. ¿Qué es un proyecto?

“Es cuando exista una 
acción o decisión que 
genere beneficios 
y costos en diferentes 
momentos 
o largo de tiempo” 
(CEPEP, 1999, 3).

“Es un conjunto 
de actividades 
interrelacionadas y 
coordinadas con el fin 
de alcanzar objetivos 
específicos, dentro de los 
límites de un presupuesto y 
periodo de tiempo dados” 
(ONU, 1984).

“Es una decisión sobre 
el uso de recursos con el 
objetivo de mantener o 
incrementar la producción 
de un cierto bien o 
la prestación de un 
determinado servicio” 
(ILPES-CEPAL, 2002, 43).

En sentido amplio, un proyecto es un conjunto de acciones que permiten  
el cumplimiento de un objetivo. Para efectos de esta guía, añadiremos  
el concepto de inversión, que es una asignación de recursos en el presen-
te para obtener un beneficio en el futuro.  2 

Desde el punto de vista financiero, las inversiones se refieren a la adqui-
sición, construcción o mejora de activos (activos fijos, activos intangibles, 
acciones, actividades sociales). EEn el sector gubernamental la inversión es, 
por lo común, sinónimo de obra pública, servicios y equipamiento.

En estos términos, un proyecto de inversión es un conjunto irrepetible 
de elementos lógicamente relacionados, tecnológica y cronológicamente 
ordenados que se ejecutan en un período de tiempo y tiene como objetivo 
resolver un problema, cubrir una necesidad o aprovechar una oportunidad. 
Así, para que una decisión de financiamiento sea óptima, debe considerar 
los recursos necesarios (costos), el beneficio futuro y la probabilidad de que 
los resultados difieran de lo esperado (riesgo).

Figura 1.- Atributos de un Proyecto de Inversión Pública

2  http://virtual.usalesiana.edu.bo/web/practica/archiv/Presupuesto_de_Capital_lectura.pdf
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Un proyecto de inversión tiene como objetivo la formación bruta de capital (físico y/o humano) 
para la solución de un problema específico, la atención de una necesidad o el aprovechamiento de 
una oportunidad. Este implica  la utilización de recursos (costos) para el logro de resultados 
(beneficios) en un determinado periodo de tiempo (vida útil del proyecto).  Todo proyecto tiene 
costos independientemente de quién los pague. Siempre que un proyecto se lleve a cabo, se utilizan 
recursos provocando costos a fin de obtener beneficios que ayuden a solucionar un problema, o 
bien, que aumenten o mejoren la producción de algún bien o servicio.   
 

¿Cómo se formula un proyecto de inversión gubernamental? 
 
Una vía sencilla pero cuidadosa para formular un proyecto de inversión considera los siguientes 
aspectos:  

1. Análisis de actores. Consiste en identificar a los actores involucrados, los intereses y 
expectativas, con el propósito de aprovechar y potenciar el apoyo de estos cuando sus 
intereses son coincidentes o complementarios al proyecto y disminuir la oposición de 
personas y grupos con intereses opuestos al proyecto.   

2. Análisis del problema. Incluye la identificación del problema, sus efectos, las causas que 
lo generan y los medios que contribuirán a su solución.   

3. ¿Cómo se formulan las alternativas? Un problema puede solucionarse de diversas 
maneras. Es necesario identificar las alternativas y valorarlas de acuerdo a su factibilidad 
técnica, económica, social y ambiental.   

4. Evaluación de las alternativas y selección de la opción óptima. Una vez identificadas 
las alternativas de solución se deben evaluar los costos y beneficios que generan, además de 
su viabilidad técnica, político – social, ambiental y económica a fin de determinar cuál de 
ellas es óptima.   

 
1) Análisis de actores 

 
Al formular un proyecto es indispensable identificar y analizar los intereses y expectativas de los 
actores y grupos afectados, involucrados o interesados en este. Sus intereses pueden ser 
coincidentes, complementarios o antagónicos. Aprovechar y potenciar el apoyo de los involucrados 
con intereses coincidentes o complementarios al proyecto es fundamental. Además, conocer a 
detalle a los involucrados/interesados, ayuda a disminuir la oposición y conseguir el apoyo de los 
indiferentes.  
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Las principales tareas a desarrollar en un análisis de involucrados son: 
 

⇒ Identificar y caracterizar grupos, entidades, organizaciones y personas que tienen interés o 
son beneficiados/perjudicados directa o indirectamente con el proyecto.   

⇒ Categorizarlos por áreas de interés (beneficiarios del proyecto, opositores a este, entidades 
reguladoras o supervisoras).   

⇒ Analizar sus problemas, necesidades, intereses y expectativas, con el objetivo de determinar 
su posición y la fuerza con que actuarán en caso de realizar el proyecto. También es 
necesario analizar sus fortalezas y debilidades (nivel de organización, peso económico o 
político, entre otros).   

⇒ Estudiar qué posición han adoptado antes frente a proyectos de características similares y 
qué acciones han realizado.   

⇒ Estudiar el impacto que los distintos involucrados podrían tener sobre la ejecución y 
operación del proyecto.   

 
El siguiente esquema facilita el análisis de actores:   
 

 
Tabla 1. Mapeo de actores   

 
Fuente: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública. (2013). 
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Las principales tareas a desarrollar en un análisis de involucrados son:

Identificar y caracterizar grupos, entidades, organizaciones y personas 
que tienen interés o son beneficiados/perjudicados directa o indirecta-
mente con el proyecto.
Categorizarlos por áreas de interés (beneficiarios del proyecto, oposito-
res a éste, entidades reguladoras o supervisoras).
Analizar sus problemas, necesidades, intereses y expectativas, con  
el objetivo de determinar su posición y la fuerza con que actuarán en 
caso de realizar el proyecto. También es necesario analizar sus forta-
lezas y debilidades (nivel de organización, peso económico o político, 
entre otros). 
Estudiar qué posición han adoptado antes frente a proyectos de carac-
terísticas similares y que acciones han realizado
Estudiar el impacto que los distintos involucrados podrían tener sobre  
la ejecución y operación del proyecto

El siguiente esquema facilita el análisis de actores:

Tabla 1. Mapeo de actores 

Al momento de la ejecución, podemos retomar este esquema para generar un plan de 
acción o gestión social del proyecto.

2. Análisis del problema

El punto más importante para formular, preparar y evaluar un proyecto es 
identificar correctamente el problema. Ello constituye el primer paso para 
mejorar la situación actual. Lo más común es que se conozcan los efectos de 
un problema (síntomas), pero rara vez existe un diagnóstico que identifique 
sus causas. 

El error más común es aquél en que confundimos un problema con la “au-
sencia de infraestructura, equipamiento o servicios”; no es lo mismo decir 
“falta un hospital”, que “existen altas tasas de mujeres con problemas gine-
co-obstétricos” en un lugar específico (problema). En este caso, no se pro-
pone directamente construir un hospital, sino encontrar y valorar diversas 
estrategias para disminuir las altas tasas de problemas gineco-obstétricos. 

Un proyecto que se diseñe enfocándose en las causas directas e indirec-
tas de un problema, tendrá mayores impactos y de más largo plazo. Para 
la identificación del problema central, sus causas y efectos existen distintas 
herramientas o métodos. La presente Guía propone usar las herramientas 
del Marco Lógico, entre ellas, el árbol de problemas.

Enseguida se presenta un ejemplo que muestra cómo formular un proyecto 
de inversión pública, a partir de la identificación de un problema, sus causas 
y efectos. 

Árbol de problemas

Este método se conoce así ya que asemeja a un árbol donde las raíces  
son las causas, el tronco es el problema central y las ramas son los efectos 
del problema. Para elaborar el árbol de problemas se requiere:

1. Identificar los principales problemas de la situación actual (lluvia de 
ideas)

2. Identificación del problema central
3. Anotar las causas del problema central (raíces)
4. Anotar los efectos provocados por el problema central (ramas)
5. Elaborar un esquema que muestre las relaciones causa - efecto en 

forma de un árbol.
6. Formular en pocas palabras el problema central (tronco)
7. Verificar la lógica causal del esquema completo (direccionalidad 

causa-efecto)
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2) Análisis del problema  
 

El punto más importante para formular, preparar y evaluar un proyecto es identificar 
correctamente el problema. Ello constituye el primer paso para mejorar la situación actual. Lo más 
común es que se conozcan los efectos de un problema (síntomas), pero rara vez existe un 
diagnóstico que identifique sus causas.  
El error más común es aquel en que confundimos un problema con la “ausencia de infraestructura, 
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mujeres con problemas gineco-obstétricos” en un lugar específico (problema). En este caso, no se 
propone directamente construir un hospital, sino encontrar y valorar diversas estrategias para 
disminuir las altas tasas de problemas gineco-obstétricos.  
Un proyecto que se diseñe enfocándose en las causas directas e indirectas de un problema, tendrá 
mayores impactos y de más largo plazo. Para la identificación del problema central, sus causas y 
efectos existen distintas herramientas o métodos. Esta lección propone usar las herramientas del 
Marco Lógico, entre ellas, el árbol de problemas.  
Enseguida se presenta un ejemplo que muestra cómo formular un proyecto de inversión pública, a 
partir de la identificación de un problema, sus causas y efectos.  
 
Árbol de problemas  
 
Este método se conoce así ya que se asemeja a un árbol donde las raíces son las causas, el tronco 
es el problema central y las ramas son los efectos del problema. Para elaborar el árbol de 
problemas se requiere:  
 

1. Identificar los principales problemas de la situación actual (lluvia de ideas). 
2. Identificación del problema central.  
3. Anotar las causas del problema central (raíces).  
4. Anotar los efectos provocados por el problema central (ramas).  
5. Elaborar un esquema que muestre las relaciones causa - efecto en forma de un árbol. 
6. Formular en pocas palabras el problema central (tronco). 
7. Verificar la lógica causal del esquema completo (direccionalidad causa-efecto).  
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Figura 2. Árbol de Problemas 

 
Fuente: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública. (2013). 

 
 
 
Problema central  
 
Representa el problema central al cual hará frente el proyecto.  
 
Efectos  
El siguiente paso es analizar los efectos que dicho problema provoca en la población, en el 
ambiente o en el desarrollo económico y social. Algunas sugerencias son:  
 

⇒ Anotar primero los efectos directos. 
 

⇒ Examinar los efectos anotados (primer nivel) y determinar si estos a su vez provocan 
otros efectos (segundo nivel) sobre el medio, las personas o la economía.  
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Figura 4. Árbol de problemas

Fuente: Héctor Sanín Ángel. Análisis de problemas y búsqueda de soluciones.  http://www.
eclac.org/ilpes/noticias/paginas/8/37218/IF03_ARBOLES.pdf

Problema central
El problema central en nuestro ejemplo es el deterioro del tomate durante 
la recolección, por ello se ubica en el tronco del árbol.

Efectos
El siguiente paso es analizar los efectos que dicho problema provoca en  
la población, en el ambiente o en el desarrollo económico y social. Algunas 
sugerencias son:

Anotar primero los efectos directos;
Examinar los efectos anotados (primer nivel) y determinar si éstos a  
su vez provocan otros efectos (segundo nivel) sobre el medio, las per-
sonas o la economía.

En el caso del tomate, los efectos identificados en el primer nivel son: (1) 

contaminación por tomate dañado y (2) pérdida de tomate.
Los efectos de segundo nivel son: (1.1) proliferación de plagas y malos olores, 
(1.2) costos por la manipulación de desechos del tomate dañado y (2.1) menor 
valor de la producción debido a la pérdida de tomate.

Los de tercer nivel son: (1.1.1) deterioro ambiental y (2.1.1) disminución de in-
gresos de los agricultores.

La figura 5 muestra la ubicación de los efectos mencionados en el árbol  
de problemas (ramas).

Figura 5. Efectos – Ramas

Fuente: Héctor Sanín Ángel. Análisis de problemas y búsqueda de soluciones.  http://www.eclac.org/ilpes/
noticias/paginas/8/37218/IF03_ARBOLES.pdf

Causas 
Se analizan las causas que han dado origen al problema y se plantean dos 
preguntas ¿qué ha llevado a la existencia del problema? y ¿qué ha llevado  
a la existencia de dichas causas?

Al igual que en los efectos, se analizan las causas más directas y luego las 
causas que originan éstas.

En nuestro ejemplo, las causas de primer nivel son: (1) tomate maltratado y 
(2) fragilidad del tomate. Las de segundo nivel son: (1.1) técnicas inapropiadas 
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Causas  
 
Se analizan las causas que han dado origen al problema y se plantean dos preguntas ¿Qué ha 
llevado a la existencia del problema? y ¿Qué ha llevado a la existencia de dichas causas? Al igual 
que en los efectos, se analizan las causas más directas y luego las causas que originan estas.  
 
Lógica causa – efecto  
 
Por último, es necesario revisar la lógica causal que dio origen a la estructura del árbol del 
problemas. Si no se mantiene la relación de causalidad entre niveles de causas y efectos será 
necesario volver atrás y reformular la estructura. Ya que el árbol de problemas está completo, el 
siguiente paso es construir el árbol de objetivos.  
 
Árbol de objetivos  
 
El árbol de objetivos es una representación de la situación esperada al resolver el problema, para 
construirlo se parte del árbol del problemas y se define que:  

 
⇒ Si algo faltaba, ahora existirá.   
⇒ Si un bien estaba deteriorado, ahora estará en buenas condiciones.   
⇒ Si la población sufría, ya no lo hará más.   

 
En la definición del objetivo central se hace un revelado fotográfico, es decir, cambio de negativo a 
positivo. Los objetivos deben ser: realistas, eficaces, coherentes y cuantificables.   
 
Al igual que en el árbol de problemas donde el problema central se ubicaba en el tronco del árbol, en 
el árbol de objetivos el objetivo central también se debe ubicar en el tronco.   
 

3) ¿Cómo se formulan las alternativas?  
 

Una vez construidos los árboles de problemas y objetivos, es posible identificar las alternativas 
para solucionar el problema central; estas se obtienen analizando los medios identificados en el 
árbol de objetivos.  
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Una alternativa de solución se construye con los medios suficientes para contribuir de manera 
significativa al logro del objetivo central. ¿Cuántas alternativas podemos plantear? Para identificar 
las alternativas de solución, se agrupan los medios directos que dan origen a una o varias 
alternativas de proyecto. Los medios directos son conjuntivos si se requiere de todos ellos para 
garantizar el logro del objetivo central y disyuntivos si se demuestra que con uno o algunos se 
logra el objetivo central.  
 
Definición de las alternativas: Cuáles son las alternativas disponibles. 
Factibilidad de las alternativas: Viabilidad técnica de construir o implementar la alternativa.  

⇒ Aceptabilidad de la alternativa por la comunidad.  
⇒ Financiamiento requerido vs. disponible.  
⇒ Capacidad institucional para ejecutar y administrar la alternativa de proyecto.  
⇒ Impacto ambiental.  

 
Formulación de obras y acciones  
 
Las obras y acciones contempladas para cada medio deben ser suficientes para su cumplimiento. 
Es necesario considerar al menos una obra o acción factible por cada medio de nivel inferior.  
 
Identificación de obras y acciones  
 
Una vez formuladas las acciones, es conveniente analizar en forma genérica, la viabilidad de 
realizar cada una de ellas, con lo que descartamos ciertas acciones que no será posible 
materializar. Además, será necesario tomar en cuenta que:  

1. Las acciones complementarias son aquellas que son factibles en conjunto y que, como su 
nombre lo indica, complementan sus aportes a la solución del problema, por lo tanto es 
posible agruparlas.   

2. Las acciones excluyentes no son posibles en conjunto, estas nos ayudan a decidir una 
estrategia.   

3. Verificar el grado de interdependencia entre las acciones propuestas y agrupar las que sean 
complementarias. Cada agrupación de acciones complementarias podrá configurar una 
alternativa.   

 

4) ¿Cómo elegir la mejor alternativa?  
 

La elección de la mejor alternativa puede estar determinada por diversos criterios: menores costos, 
mejor tecnología, barreras legales, conflictos sociales.  
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En el proceso de elección de la mejor alternativa para proyectos gubernamentales o sociales se 
aplican de igual forma los métodos económicos vistos en las lecciones anteriores como la TIR y el 
VPN. A estos se les suma el método de Costo Anual Equivalente (CAE) el cual se explica a 
continuación. 
 

 
 
 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE 
 
El CAE es utilizado frecuentemente para evaluar alternativas del programa o proyecto de inversión 
que brindan los mismos beneficios; pero que poseen distintos costos y/o distinta vida útil.  
 
El CAE es la anualidad del valor presente de los costos relevantes menos el valor presente del valor 
de rescate de un programa o proyecto de inversión, considerando el horizonte de evaluación de 
cada una de las alternativas. La fórmula del CAE es:  
 

 
En donde:  

VPC = Valor Presente de los Costos 
r = Tasa de Descuento  
m = indica el número de años de vida útil del activo 
 
Un ejemplo sería el siguiente: 
 
Supongamos que se tienen dos alternativas. La primera tiene una inversión de 1,650,000 con 
costos anuales de $200,000, en tanto que la segunda tiene una inversión de $800,000 con costos 
anuales de $800,000 los primeros dos años y $250,000 los siguientes dos años. Con una tasa del 
descuento del 12%. 
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Si los campesinos usaran canastos más pequeños para la recolección,  
los tomates del fondo no se aplastarían y con ello se perderían 5 toneladas 
menos anuales. El costo de esta optimización es de $30,000 (adquisición de 
canastos pequeños).

Oferta
Al usar canastos más pequeños, la oferta anual aumenta en 5 toneladas;  
es decir, 65 toneladas.

Demanda
La demanda depende de factores como: precio, calidad, ingreso. La deman-
da se mantiene constante para el horizonte de evaluación, 120 toneladas  
al año.

Interacción oferta-demanda
La demanda sigue sin satisfacerse al 100%; no obstante, el déficit disminuye 
de 60 a 55 ton. Además, los productores recibirían $90,000 adicionales ($18 
* 5,000 kg) como consecuencia de la venta de su oferta adicional. Esto se 
conoce como el beneficio en la situación optimizada.

Situación con proyecto

Las alternativas de solución son las siguientes:

1. Recolección con buen trato. Comprende la recolección tecnificada 
(paquete tecnológico) y la capacitación técnica para los campesinos. 
La inversión inicial es: un paquete tecnológico (tiene una duración 
de 5 años) con un costo de $8,000 que incluye su instalación, por 
campesino, y capacitación técnica con un costo de $50,000 para todos 
los campesinos. El costo anual del mantenimiento es de $1,000 por 
productor y se realiza del 1 al 4.

2. Nueva variedad de tomate. Esta alternativa consiste en mejorar 
genéticamente el árbol de tomate para obtener una variedad más 
resistente. Debido a que el proceso de mejoramiento genético tarda, 
en promedio, 3 años, la nueva variedad se logra hasta el inicio del 
cuarto año. Esta alternativa requiere de una inversión anual de $4,000 
por campesino durante los años 0, 1 y 2 y de $1,250 por campesino en 
el año 3 y 4.

4. ¿Cómo elegir la mejor alternativa?

La elección de la mejor alternativa puede estar determinada por diversos crite-
rios: menores costos,  mejor tecnología, barreras legales, conflictos sociales.

Uno de los criterios económicos es verificar que alternativa tiene menor cos-
to, dado que todas generan los mismos beneficios. 

Valor Presente de los Costos (VPC)

El VPC es la suma de los costos en el horizonte de evaluación a precios 
actuales. Para utilizar este indicador, los beneficios y la vida útil de las alter-
nativas deben ser los mismos. En nuestro ejemplo, supongamos que las dos 
alternativas generan los mismos beneficios. El VPC se calcula de la siguiente 
manera:

En donde:

El VPC de la alternativa 1 es:

Para la alternativa 2:

Si la vida útil de ambas alternativas fuera la misma, se elegiría la alternativa 1 ya que 
su VPC es menor. 
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Si la alternativa 1 tiene una vida útil de 5 años y la alternativa 2 tiene una vida útil de 10 años. En 
este caso, tenemos que calcular el costo anual equivalente para poder decidir cuál es la mejor 
opción. 
 
Por lo tanto, el CAE para las alternativas será:  
 

 
Se observa que el CAE de la alternativa 2 es menor, por lo cual, si las alternativas tuvieran distinta 
vida útil, se elegiría sin duda la alternativa 2.  
 
 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
Evaluación social vs. privada  
 
La evaluación de rentabilidad de un proyecto de inversión puede ser privada o social. Las 
principales diferencias entre estas son:  

⇒ La evaluación privada incluye únicamente los costos y beneficios que le genera el 
proyecto al inversionista, mientras que la evaluación social toma en cuenta todos 
aquellos beneficios y costos que el proyecto genera a la sociedad, de manera directa 
o indirecta (conocidos como externalidades).  

⇒ Los impuestos y subsidios son transferencias netas, por lo que no se consideran en 
la evaluación social, pues no agregan valor económico .  

⇒ En la evaluación social, se utilizan una tasa social de descuento (en vez de tasa 
privada = costo del dinero = costo del crédito) y precios sociales, que no 
necesariamente coinciden con los precios de mercado.  
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conoce como el beneficio en la situación optimizada.

Situación con proyecto

Las alternativas de solución son las siguientes:

1. Recolección con buen trato. Comprende la recolección tecnificada 
(paquete tecnológico) y la capacitación técnica para los campesinos. 
La inversión inicial es: un paquete tecnológico (tiene una duración 
de 5 años) con un costo de $8,000 que incluye su instalación, por 
campesino, y capacitación técnica con un costo de $50,000 para todos 
los campesinos. El costo anual del mantenimiento es de $1,000 por 
productor y se realiza del 1 al 4.

2. Nueva variedad de tomate. Esta alternativa consiste en mejorar 
genéticamente el árbol de tomate para obtener una variedad más 
resistente. Debido a que el proceso de mejoramiento genético tarda, 
en promedio, 3 años, la nueva variedad se logra hasta el inicio del 
cuarto año. Esta alternativa requiere de una inversión anual de $4,000 
por campesino durante los años 0, 1 y 2 y de $1,250 por campesino en 
el año 3 y 4.

4. ¿Cómo elegir la mejor alternativa?

La elección de la mejor alternativa puede estar determinada por diversos crite-
rios: menores costos,  mejor tecnología, barreras legales, conflictos sociales.

Uno de los criterios económicos es verificar que alternativa tiene menor cos-
to, dado que todas generan los mismos beneficios. 

Valor Presente de los Costos (VPC)

El VPC es la suma de los costos en el horizonte de evaluación a precios 
actuales. Para utilizar este indicador, los beneficios y la vida útil de las alter-
nativas deben ser los mismos. En nuestro ejemplo, supongamos que las dos 
alternativas generan los mismos beneficios. El VPC se calcula de la siguiente 
manera:

En donde:

El VPC de la alternativa 1 es:

Para la alternativa 2:

Si la vida útil de ambas alternativas fuera la misma, se elegiría la alternativa 1 ya que 
su VPC es menor. 
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Costo Anual Equivalente

El CAE es utilizado frecuentemente para evaluar alternativas del programa  
o proyecto de inversión que brindan los mismos beneficios; pero que poseen 
distintos costos y/o distinta vida útil.

El CAE es la anualidad del valor presente de los costos relevantes menos  
el valor presente del valor de rescate de un programa o proyecto de inversión, 
considerando el horizonte de evaluación de cada una de las alternativas. 
La fórmula del CAE es:

En donde:

En nuestro ejemplo, supongamos que la alternativa 1 tiene una vida útil de 5 
años y la alternativa 2 tiene una vida útil de 10 años. En este caso, ya tene-
mos el VAC de las dos alternativas. Por lo tanto, el CAE para las alternativas 
será:

Se observa que el CAE de la alternativa 2 es menor, por lo cual, si las alternativas 
tuvieran distinta vida útil, se elegiría sin duda la alternativa 2. 

En este ejemplo la vida útil de ambas alternativas es la misma, por lo que  
se utiliza el criterio del VPC y se selecciona la alternativa 1 (Recolección con 
buen trato).

Es por esta razón que: 
La Recolección con buen trato se convierte en el proyecto que se eva-
luará en la siguiente etapa.

Toda evaluación ex ante de un proyecto de inversión pública deberá cumplir 
con características mínimas en el aspecto técnico, determinar su localiza-
ción geográfica, objetivo específico, población objetivo, metas cuantifica-
bles. Además, deberá señalar cuáles son los componentes y actividades que  
lo conforman, el desglose de los costos por componente y actividad, el ca-
lendario de inversión propuesto y la fuente de financiamiento que se espera 
recibir, en caso de que el proyecto resulte rentable para la sociedad. 

En la siguiente página se muestra un ejemplo de lo que podría ser una ficha 
resumen que destaca las principales características del proyecto de inver-
sión pública:

Tabla 2. Ejemplo de ficha resumen de un proyecto de inversión pública

Ahora que se tiene el proyecto, es necesario conocer sus costos y benefi-
cios para hacer la evaluación socioeconómica. Para ello es indispensable 
analizar los cambios en la oferta y demanda del tomate con el proyecto. 

Oferta
Como resultado de la Recolección con buen trato, la oferta de tomate au-
menta en 40 toneladas, es decir, con el proyecto es de 100 toneladas (60 
toneladas en situación actual + 40 toneladas producto de la implementación 
del proyecto).

Demanda
La demanda de tomate permanece igual; es decir, 120 toneladas al año para 
todo el horizonte de evaluación. 

 En la mayoría de casos, la demanda no cambia al implementar un 
proyecto (oferta). La oferta modifica el comportamiento de la demanda en 
raras ocasiones.

Interacción oferta-demanda
Ahora, la oferta de tomate aumenta a 100 toneladas, por lo cual el déficit 
disminuye a 20 toneladas. Como resultado de la mayor recolección, los cam-
pesinos venden 40 toneladas más, lo que significa un aumento de $720,000 
al año ($18 * 40,000 kg adicionales). Esto se conoce como el beneficio en la 
situación con proyecto.

En este punto, el formulador del proyecto puede pensar que el beneficio atri-
buible a éste es de $720,000 al año. No obstante, esta conclusión es inco-
rrecta. Recordemos que el análisis de la situación optimizada se hace para 
no atribuirle beneficios al proyecto que no le corresponden, por lo tanto, lo que 
se debe comparar son los beneficios del proyecto con la situación optimizada. 



			 	 	

													
	

Proyectos Gubernamentales 

 

 
Es importante notar que, aún cuando se toma en consideración la evaluación social en los 
proyectos de inversión pública, la cuantificación monetaria de todos los costos y beneficios se 
vuelve complicada en la realidad; solo hay que preguntarse, ¿Cuánto vale la molestia de los vecinos 
de una colonia por la instalación de una línea de metrobús? ¿Cuánto valen los beneficios 
económicos derivados de la instalación de la terminal en una población? La cuantificación deberá 
realizarse con el mayor cuidado posible, sin olvidar que es de carácter aproximativo y refleja solo 
parte de la realidad.  
La rentabilidad de un proyecto de inversión pública es la capacidad que tiene este para generar 
suficientes beneficios a la sociedad. La rentabilidad permite tomar la decisión de financiar el 
proyecto de inversión pública con recursos del estado. A mayor rentabilidad, se asegura que los 
recursos públicos se invierten adecuadamente en beneficio de la sociedad.  
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