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 EL CICLO DE LOS PROYECTOS 
 (NOTA TÉCNICA 3) 
 

Gi ldardo Guadalupe Arr io la Mairén 
 
1.  Fases o  es tados de un proyecto:  
 
Es te  es tud io  pre tende hacer un aná l i s is  genera l  de l  c ic lo  de los proyectos,  cent rando e l  
mismo en la  fase de la  pre invers ión como e l  pr imer es labón de donde se desprenden los  
benef ic ios  esperados de las  invers iones fu turas  de una soc iedad.  
 
Cada s is tema dinámico t iene s iempre un c ic lo  de vida.   Cua lquiera que sea su naturaleza,  
durante  su v ida cumple determinadas fases en que cada una t iene una f ina l idad d is t inta.   Por 
lo  tanto ,  e l  p royecto  por  ser  un s is tema d inámico también t iene un c ic lo de v ida.  
 
Por e l lo pueden ocurr i r  muchas cosas,  entre  ot ras  que durante  a lguna de es tas  fases de vida 
de ta l  p royecto  se adopten modi f icaciones importantes .  
 
En los  c ic los  de vida hay que dis t ingu i r  entre  los  que se denominan c ic lo de v ida de l  producto  
o  s istema entend ido como e l  per íodo út i l  para su venta o  permanenc ia  en e l  mercado y e l  
c ic lo  de vida de un proyecto .  
 
En es te  proceso por  e l  que pasa un proyecto  durante su v ida,  independientemente de la  fo rma 
en que se conceptua l ice  es  pos ib le  ident i f i car  fases o  estados suces ivos  en la  v ida de todo 
proyecto .   Es tas  fases o  estados conforman lo  que se ha dado en l lamar c ic lo  de v ida de los  
proyectos.  
 
El  c ic lo  de v ida de todo proyecto  es tá  conformado por c inco fases o es tados suces ivos:  

 
•  Preinversión;  
  
•  Promoción,  negociac ión y f inanciamiento;  

 
•  Invers ión o e jecuc ión; 

 
•  Operac ión,  func ionamiento  o  estado de régimen; y  

 
•  El abandono.    

 
Sin embargo,  y dependiendo de la naturaleza de l  proyecto  en es tas fases puede exist i r  una 
in ter fase que es  el  diseño def in i t ivo ,  es ta  inter fase se da después de la  negoc iac ión y 
f inanciamiento  y previo  a la invers ión.   En cada una de es tas fases o  es tados se p lantean 
importantes  consideraciones tanto económicas como presupuestar ias .  
 
Es ta  v is ión in tegral  le  permi te  a l  d i rec tor  del  s is tema de l  programa de invers iones de un país ,  
 coord inar  los  d iversos esfuerzos inst i tuc iona les .   También,  a l  in t roduc i r  la var iab le  t iempo en 
e l  s is tema, se  puede destacar la  v incu lación que exis te  entre  los gastos  corr ien tes  o  de 
funcionamiento de "hoy" ,  la  invers ión de "ayer"  y la  preinvers ión de "anteayer " .  
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 1 .1  La fase o es tado de pre invers ión:  
 
Consis te en ident i f icar  las ideas de invers ión,  fo rmular ,  eva luar  y se lecc ionar los  proyectos  
más rentables  desde e l  punto  de v is ta  f inanc iero ,  económico soc ia l  y  ambienta l .   En es ta  
e tapa se rea l i zan todos los  estud ios  y es t imaciones tend ientes  a  determ inar la fact ib i l i dad de 
los  proyectos.   Es  la fase en que se dan todos los  e lementos  necesar ios y su f ic ientes  para  la  
toma de dec is iones.  
 
 1 .2  La fase o es tado de promoción,  negoc iación y f inanc iamiento :  
 
Es ta  fase s i rve  de l igamen entre  la  fase de pre invers ión y la de invers ión y como ta l  es  
fundamental  para  garant izar  la implantac ión del  proyecto.   Comprende todos aque l los  
aspectos  re lac ionados con la  negoc iac ión de los  recursos necesar ios para e l  p royecto ,  en 
espec ia l ,  los  f inanc ieros .   As í  como, todas aque l las  acciones relac ionadas con la  promoción y 
d ivulgac ión de l  proyecto  ante  las autor idades y ent idades v inculadas a l  mismo y que en 
a lguna medida son responsab les y deben br indar las aprobac iones correspondientes  para  
hacer una rea l idad e l  p royecto .   El  resul tado bás ico de esta fase,  es  la aprobac ión de l  
documento de proyecto  y la  v iabi l idad de l  f inanc iamiento .  
 
Todo proyecto independientemente de la  natura leza de su fuente  de f inanc iamiento t iene que 
pasar por  e l  proceso de negoc iac ión y as ignación de recursos,  ya  sean recursos nac ionales  o  
externos,  aún más,  cuando és tos  son externos,  ya que e l  p roceso es  largo,  d i f íc i l  y  a veces 
engorroso.   De ahí  la  importanc ia de que en el  documento de proyecto  se t raten los  
e lementos  más concern ientes  al  p roceso de promoción,  negociac ión y f inanc iamiento  de l  
proyecto  y que es to permi ta viab i l izar  esta fase para garant izar  su  posible ejecución.  
 
 1 .3  La inter fase de diseño def in i t ivo:  
 
Consis te en e laborar  e l  d iseño de ingenier ía y arqu i tec tura,  a jus tar  detal les f inales  previos  a  
la  e jecuc ión,  ta les  como disponibi l idad y caracter íst icas  de l  terreno o área de inf luenc ia ,  y las  
bases para  la  cont ratac ión de las  obras;  d iseño y término de re ferenc ias  para la e jecución de l  
proyecto .  
 
Es ta  inter fase a veces se vue lve po lémica,  dado que,  a lgunos autores  la  cons ideran par te  de 
la  pre invers ión y ot ros  como parte  de la invers ión.   Sin embargo,  aquí  la  ubicamos como una 
in ter fase entre la  negoc iación y el  f inanciamiento  y la  invers ión prop iamente dicha de l  
proyecto ,  pero  el  c r i te r io  razonable  en func ión de la  prác t ica  puede ser  e l  s iguiente ;  s i  e l  
d iseño es  re la t i vamente caro ,  se debería  contra tar  previo a  la  e jecuc ión para  raciona l izar  e l  
uso de los  recursos;  en proyectos  t íp icos  por  su naturaleza,  puede ser  par te  de la  
preinvers ión en la forma de d iseño e lementa l .  
 
 1 .4  La fase o es tado de inversión o  ejecución:  
 
Son todas las  acc iones tendientes  a e jecutar  f ís icamente  el  proyecto o  programa ta l  y  como 
fue espec i f icado en la  preinvers ión,  a f in  de concretar  los  benef ic ios  netos  est imados en la  
misma.  Es  la  e tapa en que se ejecutan los  proyectos  selecc ionados y pr ior i zados en la  
preinvers ión.   En es ta  fase se ut i l i zan recursos f inanc ieros  para la  compra de maquinar ia y 
equ ipo,  te rrenos,  construcc ión de in f raest ruc tura  e  ins talac ión de equ ipo,  etc . ,  e l  p roducto es  
e l  p royecto  l i s to para  ent rar  en func ionamiento .  
 
 1 .5  La fase o es tado de la operac ión,  func ionamien to  o es tado de rég imen:  
 
Consis te en poner en marcha los  proyectos y concre tar  los  benef ic ios  netos  es t imados en e l  
estado de la pre invers ión.   En es ta etapa los  b ienes y/o  serv ic ios  que se esperan de l  proyecto  
se pres tan de manera cont inua y permanente durante la  v ida ú t i l  de l  p royecto .  
 
 1 .6  La fase o es tado de abandono o  desact ivac ión:  
 
Es ta  fase de l  proyecto  ha s ido totalmente  descuidada,  s in embargo,  hay que dar le  todo t ipo  
de a tención y cu idado,  con e l  f in  de que e l  p royecto  en su to ta l idad,  se  ajus te  a  los  objet i vos  
previstos  en su comienzo.  
 
Es ta  fase adqu iere re levanc ia  en es tos  momentos,  dado que los  países  centroamer icanos 
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están en e l  p roceso de modernizar  sus  economías,  y como muchos de los  proyectos  en e l  
pasado se convi r t ie ron en programas (con t iempo y recursos indef in idos) ;  no se eva luó o  
apl icó la  fase de abandono,  aún cuando muchos de e l los  habían cumpl ido o no con sus 
objet ivos ,  para  lo  cua l  fueron creados y s iguieron funcionando;  lo  que s ign i f i có as ignac ión de 
recursos en un t iempo indef in ido.   Es to  acarreó en a lguna medida,  incrementos  de l  gas to  
cor r iente de l  Es tado.   Ahora se pretende que a cada proyecto ,  una vez terminada,  su vida ú t i l ,  
debe rea l i zarse una eva luac ión ex-post  para  medir  e l  logro  de los  ob je t ivos  p lanteados;  es  
dec i r ,  medi r  la  magni tud de l  impacto  del  proyecto sobre  e l  p roblema que se pre tendía  reso lver  
y sobre  es to ,  tomar la  decis ión de segu ir le  as ignando o  no recursos.  
 
Es  importante enfat izar  que las  fases de promoc ión,  negoc iación y f inanc iamiento  y la  de 
abandono o  término de la v ida ú t i l  son fases no muy comunes,  por  lo tanto ,  no han s ido 
t ra tadas como ta l  dentro  del  c ic lo de vida de los  proyectos .   Ambas,  son importantes  para  
v iabi l izar  y concre t i zar  las  invers iones púb l i cas .  
 
Es tas  fases por  la  que t iene que pasar un proyecto  han causado po lémicas entre  los  pol í t i cos ;  
a l  respecto ,  se t iende a c reer  que cuando más ráp ido e l  p royecto  l legue a  su fase de 
e jecuc ión,  más ráp idos se logran los  benef ic ios :  la  a tenc ión de las  neces idades de la  
pob lac ión.   El lo  parece tan obvio  que en muchas ocas iones las  organizac iones e  ins t i tuc iones 
t ra tan de sal tar  n ive les ,  proponiendo por e jemplo ,  ideas para ser  e jecutadas s in  un estud io  
mín imo.   Es  evidente  e l  pe l ig ro  que e l lo s ign i f i ca desde e l  punto de v is ta  de la  ef ic ienc ia en la  
asignac ión de los  recursos.   Lo que no es  evidente  es  e l  a rgumento de ahorro de t iempo.  
 
 
2.  Conten idos de las  fases o  estado de preinvers ión :  
 
 2 .1  Etapas o  n iveles :  
 
Las  e tapas o  niveles  conf iguran grados de aná l i s is  de la  in formac ión referente  a las ideas de 
proyectos en es tud io ,  a  t ravés de los  cuales  por  sucesivas  aproximac iones se va prec isando 
e l  prob lema a reso lver ,  los  b ienes o  serv ic ios  que pueden a tender  esas neces idades,  las  
pos ib i l idades de l  proyecto desde la  perspect iva  de l  mercado,  las  a l ternat ivas  técn icas ,  las  
pos ib i l idades f inanc ieras  para  e jecutar  y operar  e l  proyecto y sus  respect ivos cos tos y benef i -
c ios .   Las  etapas o  n ive les  carac ter izan e l  estado de madurez  en  que se encuent ra la  
p lani f icación de l  proyecto ;  entre el los  existen di ferencias  solamente graduales  con 
respecto  a  la  prec is ión de los datos y  la pro fundid ad de los  es tudios .  
 
 2 .2  Etapa o nive l  de la idea del  proyecto :  
 
Respecto  al  n ivel  de idea,  se  puede a f i rmar que su def in ic ión no es  muy prec isa  y depende 
del  t ipo  de proyecto ,  los  proced imientos  ins t i tuc iona les ,  sector ia les  y o t ros ;  en algunos casos 
sólo,  existen conceptos  imprec isos y pre l iminares .   Es  muy cercana a l  concepto de neces idad 
y surge de un proceso técn ico complejo donde e l  "buen"  c r i ter io juega un pape l  predominante .  
 En la medida en que este proceso es  defec tuoso,  es ta  e tapa se l lena de ideas débi les .   En 
esta e tapa se ident i f ica la  neces idad insat is fecha o prob lema a reso lver ,  e l  con junto  de 
pos ib les  benef ic ia r ios y loca l i zac ión geográf ica  y los objet ivos  que en relac ión con esos 
benef ic ios  se espera a lcanzar con el  p royecto .  
 
Todo el  p roceso de las  e tapas o nive les  se in ic ia  a  par t i r  de  las  necesidades o  problemas que 
es necesar io reso lver ,  f inal izando cuando los  proyectos  o  programas sat is facen d ichas 
neces idades o  resue lven los  prob lemas que les  dieron or igen.   Dada las  neces idades o  
prob lemas existentes  y los  recursos disponibles ,  es  necesar io pr ior i zar  cua les deben 
a tenderse pr imero.  
 
 2 .3  Etapa o nive l  de perf i l :  
 
Es ta  e tapa o  nive l  t iene una vi ta l  importanc ia para e l  a lcance de los  ob je t ivos  de l  s is tema.  
Se le  cons idera como e l  es tud io  mín imo que todos los  proyectos  y programas de invers ión 
deben de cumpl i r .   Dependiendo de la natura leza del  proyecto,  la  in formación ad ic iona l  debe 
re fer i rse  a:  precisar  los  ob je t i vos ,  los  b ienes y serv ic ios  que se produci rán,  cuant i f icación 
prel iminar  de l  mercado y tamaño de l  proyecto o  programa a par t i r  de la  in formación 
d ispon ib le ;  un aná l is is  pre l iminar  de a l te rnat ivas técnicas ,  una es t imac ión de montos  de 
invers ión;  cos to  anua l  de operación promedio ,  vida ú t i l .   Sobre la  base de la  in formación 
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anter ior  se  debe hacer una evaluac ión pre l iminar  de l  proyecto  y en este momento se puede 
tomar la  dec is ión de posponer,  rechazar,  e jecutar  o  pro fund izar  e l  es tud io  de l  proyecto  en 
turno.  
 
Es te  n ive l  es  muy impor tante  en e l  c ic lo  de los  proyectos,  dado que nos permi te  in ic iar  los  
contac tos con los  organismos f inanc ieros  internaciona les  (OFI)  y nac ionales  a  f in de detec tar  
e l  interés  por  e l  proyecto como un pr imer paso de las  s iguientes  acc iones,  es to  permi te  evi ta r  
así  la  pro l i fe rac ión de es tudios  avanzados arch ivados.  
 
Los  per f i les  deben ser  e laborados por  las  prop ias  unidades e jecutoras  in teresadas,  ut i l i zando 
metodo logías un i formes y adecuadas a la c i rcunstanc ia  y natura leza del  sec tor  de ub icación 
del  proyecto.   Los  resul tados del  per f i l  pueden ser la  base para los  términos de referenc ia  de 
estud ios  de pre invers ión más avanzados o  para e l  d iseño f ina l  y  e jecución del  proyecto ,  
según el  caso.  
 
Los  resul tados obtenidos al  n ive l  de per f i l  p resentan un a l to grado de error ;  s in embargo,  
permi ten determinar,  con una invers ión mínima,  la  conven ienc ia  de prosegu ir  con los  
estud ios .   Para  aque l los  proyectos  que invo lucran  invers iones pequeñas y cuyo per f i l  
muestra la  conven ienc ia  de implementar los ,  se  puede avanzar a  la e tapa de d iseño de 
ingen ier ía  de deta l le,  s in  pasar por  ot ras  e tapas.  
 
Por e jemplo ,  en el  es tud io  de un proyecto para la  construcción de un ed i f i c io dest inado a  
locales  comerc ia les ,  cuando e l  ún ico  exis tente  mostraba,  hasta ese momento,  un evidente  
éxi to ,  lo  pr imero que se h izo fue aver iguar cuántos permisos de construcc ión de ed i f i cac iones 
s imi la res  había  o torgado la  munic ipa l idad respect iva.   La  magni tud de permisos aprobados o  
en etapa de es tudio l levó a  recomendar el  abandono de l  proyecto ,  ya  que,  s in haber ca lcu lado 
s iquiera los  cos tos  de construcc ión y los  prec ios de venta ,  se  pudo determinar que la  
competenc ia que enfrentar ía  a l  es tar  te rminado lo  hacía t remendamente arr iesgado.1   
 
Dependiendo de l  resul tado de l  es tudio a  nive l  de per f i l ,  es posible adoptar  a lgunas de las  
s iguientes  dec is iones:  
 

•  Profundizar  e l  es tud io  en los  aspectos  de l  proyecto  que as í  lo  requ ieran,  l levándolo a  
n ivel  de pre fac t ib i l idad;  

 
•  Implementar  e l  p royecto ;  

 
•  Abandonar def in i t ivamente  la  idea,  o  posponer su implementac ión.2 

 
 2 .4  Etapa o nive l  de pre fact ib i l idad:  
 
En es ta  etapa o n ive l  se  prec isa  con mayor deta l le  la  in formac ión proven iente de los  niveles  
anter iores  y se  incorporan datos adic iona les  para  permi t i r  descartar  c ier tas  a l ternat ivas y 
per fecc ionar las res tantes .   Con ese con junto de a l te rnat ivas se harán evaluac iones técnicas ,  
f inancieras ,  económicas y ambientales  con e l  p ropós i to  de es tab lecer  aque l las  que aparecen 
como más promisor ias y que merecen un es tudio con mayor profundidad y descar tar  las  
res tantes .  
 
Se prec isa  determinar para  cada una de las  al te rnat ivas  los  valores  ac tual izados de la  
invers ión,  los  cos tos anuales  de operación y manten im iento ,  los benef ic ios bru tos  y netos  y la  
tasa in terna de re torno,  todos el los desde e l  punto de v is ta  f inanciero y económico.  
 
Otro c r i ter io  de rac iona l i zac ión consiste en elaborar  es tud ios  de prefac t ib i l idad o  fac t ib i l idad 
una vez que se tenga una ind icación prel iminar  sobre  la  d isponibi l idad de recursos para  e l  
p royecto .   As imismo,  es prefer ib le real izar  es tud ios  de prefact ib i l i dad pr imero antes  de 
contra tar  la  fac t ib i l idad,  con e l  f in de reduc i r  los  cos tos de pre invers ión.   No debería  de 
exis t i r  n ingún obstácu lo  para  suger i r  que es tud ios  más avanzados sean subcontra tados a  
consu l toras pr ivadas mediante  mecanismos de crédi to  o de t rans ferenc ias  presupuestar ias .  
 
                     
1  Nassir Sapag Chaín.  Criterios de evaluación de proyectos: Cómo medir la rentabilidad de las inversiones.  
(Madrid: McGrawHill, 1993), pp. 16. 
2  Joaquín de la Torre y Berenice Zamarrón.  Evaluación de proyectos de inversión.  (México, D.F.: Prentice Hall, 
2002), pp. 4. 
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 2 .5  Etapa o nive l  de fac t ib i l idad:  
 
Es ta  e tapa o  nive l  cons is te  en perfecc ionar la  a l ternat iva  que haya resul tado con mayor 
valor  ac tua l  neto 3 (VAN),  en la e tapa de pre fac t ib i l idad ,  reduc iendo el  rango de 
incer t idumbre de l  mismo a l ími tes  aceptab les .   Es to  es  fact ib le  en ins t i tuc iones como los  
min is ter ios  de obras  púb l i cas  y t ransporte ,  las ins t i tuc iones encargadas de la  prestac ión de 
energía  y agua que t ienen sus s is temas de plan i f icac ión que les ha permi t ido una pequeña 
car tera de proyectos ,  por  lo tanto ,  l l evan a nive l  de fac t ib i l idad los  proyectos más 
prometedores  de l  n ive l  de prefac t ib i l idad.  
 
Sin embargo,  hay inst i tuc iones que por  su  natura leza y caracter íst icas  no t ienen a l te rnat ivas  
de es tud ios  de proyectos  para  l levar  a l  n ive l  de fac t ib i l idad las  más prometedoras ,  por  lo  
tanto,  se pro fund iza a nive l  de fact ib i l i dad el  p royecto con que se cuenta ,  lo que no asegura 
e l  uso ef i c iente  de los  recursos en e l  proyecto .  
 
 2 .6  Di ferencias  entre  los  es tud ios a  nive l  de perf i l ,  p re fac t ib i l idad y 

fac t ib i l idad: 
 
No obstante,  que ya se dieron a lgunos e lementos  que d is t inguen  los  nive les  de per f i l ,  
p refac t ib i l idad y fac t ib i l idad,  es  importante enfa t izar  que aunque no existe una reg la  o  norma 
que señalen las  l íneas f ronter izas entre los mismos,  genera lmente se aportan algunas 
or ientac iones a l  respecto.  
 
En un estud io  a n ivel  de per f i l ,  que es  la  e tapa más pre l im inar  de todas,  su  anál is is  es  
generalmente  es tát ico y se  basa en informac ión secundar ía,  en opiniones de expertos  o  en 
c i f ras  es t imat ivas .   Su ob je t i vo  fundamenta l  es  determinar  s i  exis ten antecedentes  que 
jus t i f iquen abandonar e l  p royecto  s in  e fectuar  gastos  fu turos  en es tudios  que buscan mayor y 
mejor  pro fund idad.  
 
Las  e tapas de pre fact ib i l i dad y fact ib i l i dad son esencialmente  d inámicas;  es  dec i r ,  proyectan 
los  cos tos  y benef ic ios  del  proyecto a  lo largo del  t iempo y los expresan mediante  un f lu jo  de 
e fect ivo es truc turado en func ión de cr i te r ios convenc iona les  comúnmente es tablec idos.  
 
La e tapa de pre fac t ib i l idad proyecta los  cos tos  y los  ingresos sobre la  base de cr i te r ios  
cuant i tat i vos ,  pero s i rv iéndose de informac ión secundar ia  (e laborada por  te rceros ,  como, por  
e jemplo,  tasa de crecimiento de la  poblac ión reve lada por  e l  Ins t i tu to  Nac iona l  de Estadís t ica ,  
regis t ros de importac ión del  Banco de Guatemala ,  etc. ) .   La  e tapa de fac t ib i l idad,  por  e l  
contrar io busca determinar  la  in formac ión en la  fuente que la  genera ( fuentes  pr imar ias) .  
 
Una forma s imple  para  expl icar  la  d i fe renc ia  ent re ambos nive les  de es tudio (pre fac t ib i l idad y 
fac t ib i l idad) ,  se puede re lac ionar con e l  caso de la compra del  terreno para constru i r  las  
ins ta laciones de la fábr ica .   S i  la  superf ic ie  de l  te rreno requer ido fuese de 3,000 metros  
cuadrados y el  prec io  promedio  de l  metro es  de 25 dó lares,  en e l  n ivel  de pre fact ib i l i dad se 
usaría  como c i f ra de invers ión al  resu l tado de l  producto  de ambos valores ,  es  dec i r ,  75 ,000 
dólares .   S in  embargo,  en el  n ive l  de fact ib i l i dad deberá ver i f icarse la  exis tenc ia  de un 
terreno con las d imens iones deseadas,  ya que lo  más probab le  es que no se obtenga uno de l  
tamaño exacto  neces i tado.   De es ta  forma,  s i  e l  te rreno más cercano al  tamaño requer ido 
tuviera  3 ,180 met ros  cuadrados,   y  un prec io  de 26 dólares  cada metro ,  en el  n ive l  de 
fac t ib i l idad deberá cons iderarse una invers ión de 82,680 dó lares .  
 
Un caso puede aclarar  más es ta  d i fe renc iac ión:   “Es el  que le  tocó rea l i zar  a  ACEC Ltda. .  
( f i rma de consu l tores) ,  a pet ic ión de l  Min is ter io  de Obras Públ icas de Chi le,  para  determinar 
la  fac t ib i l idad de real izar  e l  aeropuerto Chamonate de Copiapó,  a l lá por  1979.  
 
El  aeropuerto  había s ido cerrado en 1974,  por  tener una demanda infer ior  a l  mín imo que 
jus t i f icaba f inanc ieramente  su operac ión.   Para  def in i r  s i  las  nuevas condic iones har ían 
recomendable  su reapertura ,  se  procedió a  proyectar  la  demanda mediante  métodos 
estadís t i cos  que tomaban el  comportamiento h is tór ico  y lo  proyectaban en func ión de a lguna 

                     
3
  Tomando en consideración que cuando hay alternativa, las propuestas son mutuamente excluyentes, por ende, el 
indicador sugerido para discriminarlas es el Valor Actual Neto, siempre que las vidas útiles resulten ser iguales, de lo 
contrario, se utilizará el VAE, el Valor Terminal, el método de Anualidad Falsa, o el CAE, cuando corresponda. 
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de las  var iab les  que se aceptaban in ternac ionalmente  como es tándares  para es tos casos,  
como era  la  tasa de crec imiento  de la  pob lac ión,  entre  o t ras .  
 
Los  antecedentes  as í  procesados ind icaban la  exis tencia de una demanda super ior  a la  
mín ima exig ida para  reabr i r  e l  aeropuerto.   Sin embargo,  las dudas que se mantenían sobre e l  
p roced imiento  hic ieron recomendar la  profund izac ión del  estud io  a  n ivel  de fac t ib i l idad.  
 
En es ta  etapa se recur r ió  a la  fuente  misma de la informac ión;  es dec i r ,  mediante un estud io  
de invest igac ión de mercado se proced ió  a invest igar  a  los  pasajeros  de buses y vehículos  
que se movi l izaban entre  Sant iago y Copiapó,  quienes const i tu ían la demanda potenc ia l  de l  
p royecto .  
 
El  resu l tado indicó que no había  la  in tenc ión de cambio  suf ic iente  para asegurar  la  demanda 
mín ima, ya que desde 1974 se había  producido un cambio tan grande en la ca l idad,  
comodidad y horar ios de los  buses,  que hacía  menos a trac t ivo  el  uso de ot ro medio  opc ional ,  
como e l  avión.”  
 
Otro caso a  este respecto :  “Fue e l  de un proyecto de construcción y venta  de un ed i f ic io  de 
locales  comerc ia les,  of ic inas  y apar tamentos  de uso hab i tac iona l .  
 
En e l  n ive l  de pre fac t ib i l i dad,  e l  p royecto  se evalúo basándose en in formac ión de promedios  
de mercado (costo por  met ro cuadrado de las terminac iones de una obra  gruesa constru ida,  
prec io promedio de venta  por  metro cuadrado de loca les  de s imi la r  ca tegoría  en e l  centro  de 
la  c iudad,  etc. ) ,  obten iéndose un resu l tado que indujo a  recomendar la  implementac ión de l  
proyecto .  
 
Sin embargo,  e l  c l iente so l ic i tó e l  es tud io  de fac t ib i l idad para tener más segur idad acerca de 
una invers ión que se recomendaba e fec tuar .   Para  e l lo,  se  contra tó  a  una f i rma experta  en 
estud ios  de mercados hab i tac ionales ,  a  una de arqu i tec tos  y a  ot ra de ingenier ía,  las  que 
conf i rmaron,  con un costo de var ios  mi l lones de pesos,  la  recomendac ión pre l iminar .  
 
Parece ahora fác i l  deduc i r  que la  etapa de fac t ib i l i dad pudo haberse obviado.   Sin embargo,  
durante  la  rea l i zac ión de l  segundo estud io ,  nad ie  podía  es tar  seguro de cuán cerca o le jos  
estar ía el  resu l tado de los  or ig ina lmente  obten idos.”4 
 
El  prob lema se reduce,  en consecuenc ia ,  a l  valor  que cada una de las  par tes  le  da a la  
in formac ión.   Mient ras  más avers ión a l  r iesgo tenga un invers ion is ta  o  la magni tud de l  
proyecto  impl ique una invers ión cuant iosa,  probab lemente  (e l  invers ionista)  es té  d ispuesto a  
dest inar  más recursos a  la rea l ización de es tud ios  más pro fundos.    En ese sent ido,  e l  
p roceso de preparac ión y eva luación de proyectos ,  so lo  of rece más in formac ión de la que se 
tenía antes  de hacer e l  es tud io .   La  cant idad y ca l idad de e l la dependerá de l  n ive l  del  estud io  
que se contra te  y de los  recursos que se es té  d ispuesto a gastar  en e l la.  
 
3 .  La eva luac ión en el  c ic lo de vida de los  proyect os : 
 
 3 .1  T ipos de evaluación:  
 
La eva luac ión adquiere  una enorme s ign i f icac ión pues se supone que e l la  ayuda a  que esos 
recursos se empleen con e l  máximo de ef ic ienc ia  pos ib le  y aseguren un a l to  grado de 
e fect iv idad.  
 
Los  proyectos requieren en var ias  de sus fases o  etapas ser  eva luados;  eva luac iones que 
t ienen,  por  su  natura leza,  objet i vos  d i fe rentes  y por  lo  tanto ,  metodo logías dist in tas.   Se debe 
cons iderar  que una eva luac ión corresponde a  una act iv idad rea l izada en un per íodo 
determinado,  dentro  de una fase del  c ic lo  de l  proyecto  que se pre tende eva luar  y par te de l  
estab lec imiento  con c lar idad,  tanto de l  propós i to  y a lcances como de las  interrogantes  que la  
d i reccionan.  
 
De acuerdo con la exper ienc ia  diar ia ,  existen c inco momentos  en donde la  evaluac ión de un 
proyecto  se hace necesar ia ,  a  saber:  
 

                     
4  Ibid. Pp. 18. 
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 a )  En la  e tapa de los  estud ios 5 (p re invers ión)  de l  proyecto ,  cuando se comparan 
var ias a l ternat ivas ,  y se  ana l i za  la  rentab i l idad f inanciera,  económica y soc ia l  
de és te  (Ex Ante) ;  

 
 b )  En e l  agente  f inanc iador,  sea púb l ico  o  pr ivado,  con e l  ob je to  de dec id i r  s i  va le  

la  pena o  no aprobar los  fondos necesar ios  para  ejecutar  e l  o  los  proyectos (Ex 
Ante) ;  

 
 c )  En la  e jecuc ión de l  proyecto,  para  ver i f icar  o correg i r  las ac t iv idades que se 

real izan en ese momento o en e l  futuro  inmedia to  (Durante) ;  
 
 d )  En la e tapa de func ionamiento  u  operac ión del  proyecto (Estado de Régimen),  

para  comprobar s i  se  es tán cumpl iendo o no las  previs iones rea l i zadas durante  
las  e tapas anter iores  (Durante) ;  

 
 e )  Después de la etapa de e jecuc ión y de operac ión (Ex Post) .  
 
Es te  proceso de eva luar  e l  p royecto  en es tos cuatro  momentos  o  fases,  bás icamente se 
enfat i za en t res  t ipos  de eva luac iones:  Ex-ante,  Durante  y Ex-post .  
 
 3 .1 .1 La eva luac ión ex-ante :  
 
Se real iza en las  fases o e tapas de la  pre invers ión y en la  de promoc ión,  negoc iac ión y 
f inanciamiento  de cua lquier  proyecto.   Es  dec i r ,  se rea l i za  antes  que e l  proyecto  comience la  
e jecuc ión,  tomando en cuenta ,  por  lo  tanto ,  fac tores  ant ic ipados en e l  proceso dec isor io .   
Todos los  proyectos  requ ieren determinar  y ava lar  la  fact ib i l i dad y u t i l idad del  mismo.   E l  
aná l i s is  de la fac t ib i l idad es tá  refer ido a los  aspectos  f inanc ieros,  económicos-soc ia les  y 
ambienta les .  
 
En la  mayoría de los  casos,  los  proyectos  d ispon ib les para ser  e jecutados,  se  eva lúan con 
base a ind icadores  s in té t icos desde t res  puntos  de vis ta:  f inanc ieros ,  para  lo  cuales  u t i l izan 
ind icadores como el  Valor  Actua l  Neto  (VAN)  y la Tasa In terna de Retorno (TIR),  e tc . ;  
económicos,  u t i l izándose en es te  caso ind icadores como e l  Va lor  Actual  Neto Económico 
(VANE),  la  Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE),  Re lac ión Benef ic io-Costo  (R B/C) y 
Costo  Efec t i vidad (C/E),  etc. ;  y  ambienta les ,  que su ind icador más re ferenc ia l  es  la  va loración 
g loba l .  
 
Con base en es tos ind icadores  los  agentes  f inanc ieros ,  sean públ icos  o  pr ivados,  determinan 
la  fac t ib i l idad ( rentabi l idad)  de l  proyecto ,  que además de los  ind icadores  inc luye una ser ie  de 
aprec iac iones como la aceptac ión de l  proyecto  dentro de las  pr ior idades po l í t icas  e  
ins t i tuc ionales  y una conf i rmac ión de a l to  grado de conf iabi l idad de la  organ ización o  ent idad 
e jecutora .  
 
Es ta  eva luac ión en ambas fases (Pre invers ión,  Negociac ión y F inanc iamiento) ,  permi te  
ana l i zar  las  al te rnat ivas  propuestas  con el  ob je to  de tomar  una dec is ión sobre la  mejor  de 
e l las .  
 
 3 .1 .2 La eva luac ión durante:  
 
Es te  t ipo  de evaluac ión es  también denominada sobre la  marcha  y  pers igue como ob je t i vo  
fundamental ,  asegurar  e l  cumpl im iento  de los ob je t ivos ,  propós i to  y productos  pr inc ipales  de l  
proyecto  durante  la fase de e jecuc ión/ invers ión o inmediatamente después de que és ta  
termina.   A es ta  evaluac ión generalmente  se le  da mayor importancia deb ido a  que los  
resul tados de la  misma son inmedia tos en el  tanto se re f le jan en modi f icaciones al  curso de 
las  act iv idades que se ejecutan y afec tan la  organ ización y sus operac iones.  
 
Su propósi to  es  detectar  las  d i f icul tades que se dan en la  programac ión,  administ rac ión,  
contro l ,  e tc . ,  generando in formac ión que permi ta revisar  y correg i r  oportunamente,  
aumentando así  la  pos ib i l idad de éxi to  del  proyecto.  

                     
5  Cabe recordar que un estudio de un proyecto, requiere una serie de análisis: mercado, técnico, financiero, y a su 
vez evaluar su factibilidad: financiera, económica, social, y ambiental.  Estas evaluaciones que se hacen y que forman 
parte del estudio, son parte de lo que se conoce como evaluación Ex Ante) 
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 3 .1 .3 La eva luac ión ex-post :  
 
Cuando la  función evaluat iva  se real iza  durante la  operación de l  proyecto  o  al  f ina l  de su vida 
ú t i l  se le denomina eva luac ión ex-post .  
 
En térm inos genera les contempla  un examen minuc ioso de los  s igu ientes  fac tores :  la  
e f ic iencia,  la  e f icacia,  los resu l tados,  los e fec tos y todo e l  impacto alcanzado por e l  p royecto  
en las condic iones de v ida de los benef ic ia r ios  di rectos  de l  proyecto .  
 
Se puede hab lar  de dos t ipos  de evaluac ión ex-post ,  de acuerdo a l  énfas is en el  es tud io  de 
los  productos ,  e fectos  e  impactos  globa les generados di rec tamente o  ind i rec tamente  por  e l  
p royecto ,  cada una t iene sus prop ios ob je t i vos  y pecu l ia r idades;  en este sent ido se t iene:  
 
 a )  Eva luac ión ex-post  de la  e jecuc ión:  Esta evaluac ión se rea l iza  al  f ina l izar  la  

e tapa de ejecución de las  obras  del  proyecto cuando e l  p royecto  está l is to  para  
funcionar u  operar .   La  f ina l idad de esta eva luac ión,  es  prác t i camente s imi la r  a  
la  evaluac ión en curso o  sobre  la  marcha,  la  misma viene a  ser  una eva luación 
f ina l  e  integra l  sobre la e jecuc ión de l  proyecto .  

 
  Se t rata ,  en real idad,  de la  eva luación f ina l  de l  p royecto ,  que nos señalará  las  

desviac iones que surg ieron en la  e jecuc ión respecto a lo  programado y 
reprogramado;  los  problemas que se presentaron,  sus causas y consecuenc ias ;  
así  como las  recomendac iones que se p lantearon,  y s í  éstas  fueron ap l i cadas y 
s i  p rodu jeron los  resu l tados esperados y s i  se alcanzaron los  objet i vos  
inmediatos .   O sea que eva lúa e f i cac ia ,  pero  también s i  los  recursos fueron 
suf ic ientes  y s i  se  u t i l izaron e f i c ientemente (ef ic ienc ia) .  

 
  Cua lquier  recomendac ión a l  f ina l  ya  no será ,  evidentemente ,  para  int roduc i r  

cor recc iones a l  p royecto ,  és te  ya cu lminó.   Las sugerenc ias  que sur jan y que 
son necesar ias  t iene como propós i to  serv i r  de marco de referencia;  son 
lecc iones potenc ia les que permi t i rán adoptar  mejores  dec is iones sobre la  
selecc ión,  fo rmulac ión,  e jecuc ión,  seguimiento y eva luac ión de proyectos  
s imi la res ,  inc luso di fe rentes ,  en el  fu turo  y también para  e l  segu imiento  y 
eva luac ión de la  e jecuc ión de los que están en ejecuc ión.  

 
 b )  Eva luac ión ex-post  de l  func ionamiento :  Como su nombre lo  ind ica ,  es ta  

eva luac ión básicamente se busca medi r  e l  impacto de l  proyecto  a n ive l  de sus  
benef ic ia r ios  di rec tos  e ind i rectos .   Es to  impl ica  ana l izar  la re lac ión causa l  
ent re los  resul tados o productos de l  proyecto  y los  e fec tos  que genera,  como 
consecuenc ia  de las ac t iv idades que fueron desarro l ladas.   Lo fundamental  es  
ver i f i car  cuá les  indicadores  de éxi to  y resu l tados se a lcanzaron y cuáles  son 
sus efec tos ,  s iempre a la  luz de los ob je t i vos  t razados or ig inalmente  o  
replanteados.  

 
  Es  importante  seña lar  que la tota l idad de los  impactos  sólo es  pos ib le  medir los  

y va lorar los  en una e tapa de func ionamiento  consol idada o  b ien próxima a l  
té rmino de la  v ida út i l  de l  p royecto .  

 
  De es ta  eva luación deben surg i r  lecc iones o  exper ienc ias ,  ident i f icando los  

fac tores  que or ig inaron problemas y que no permi t ieron a lcanzar e l  impacto  
esperado,  as í  como aquel los elementos faci l i tadores.  

 
4.  Ref lex iones sobre las  metodo logías para  formular  y evaluar proyectos : 
 
Hay d iversas metodo logías  que permi ten formular  y evaluar  proyectos  de desarro l lo,  la  
l i te ratura  económica recoge cuatro  enfoques fundamentalmente :  e l  de l  Banco Mundia l ,  la  
ONUDI ,  la  OCDE y la  de Chicago.   Las  t res  pr imeras,  p lantean una in tegrac ión ent re los  
c r i te r ios  de eva luación de proyectos  con los  ob je t ivos  nac iona les  de desarrol lo ;  a  par t i r  de un 
con junto  de parámetros  o  prec ios  de cuenta  que in tentan re f le jar  no so lamente el  va lor  
económico de c ier tos  recursos c laves,  s ino también ju ic ios  de va lor  sobre aspectos  de 
carác ter  red is t r ibu t ivo .   E l  enfoque de Chicago o de Arno ld  Harberger,  p lantea los  supuestos  
neoc lás icos  t rad ic iona les  para  maxim izar  e l  b ienestar  soc ia l  según e l  cual  en ausenc ia  de 
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externa l idades los  prec ios de demanda y ofer ta re f le jar ían los benef ic ios  margina les  y los  
cos tos  marg inales  respect ivamente.  
 
El  ro l  de las  metodo logías  es  bás icamente seña lar  para cada proyecto la fo rma de es t imar los  
cos tos  y benef ic ios ,  ta les  como el  uso o  generac ión de div isas ,  la rentab i l idad del  capi ta l  
inver t ido ,  generac ión de empleo y demanda de recursos f ís icos  y f inanc ieros ,  a  efec tos  de 
fac i l i ta r  la  pr io r izac ión de proyectos  por  sectores.   Es tos  ind icadores nos l imi tan a  un c ier to  
t ipo  de proyectos  que pueden ser  somet idos  a l  anál is is  costo-benef ic io,  preferencialmente  los  
proyectos de mayor cos to ,  envergadura o  importanc ia  para  el  país ,  con mejor  in formac ión,  
in tensivos  de cap i ta l  y fáci l  cuant i f icación de sus benef ic ios  económicos.  
 
En es te  reng lón entran los  grandes proyectos  product ivos  y de in f raestruc tura  como 
car reteras ,  represas,  puentes ,  aeropuertos ,  e tc .  
 
En e l  o t ro  extremo,  s in embargo,  se  encuentran las  invers iones pequeñas y dispersas,  por  lo  
general  in tens ivas en mano de obra  y que son de c laro cor te social .   Para este t ipo  de 
proyectos se vuelve esencial  e l  desarro l lo  de metodo logías  adecuadas que contr ibuyan a  
tomar una dec is ión temprana de as ignac ión de recursos,  acordando sustanc ia lmente  su c ic lo  
de vida.  
 
En este marco de re ferenc ia  es  destacab le  que,  s i  b ien se ha produc ido un cons iderab le  
desarro l lo  en las metodo logías  de formulac ión y eva luación de proyectos ,  su  genera l izac ión a  
todos los  proyectos  de invers ión de l  sec tor  púb l ico no ha s ido pos ible debido a  la  presenc ia  
de una ser ie de fac tores l imi tantes .  
 
Las  metodo logías  dependen de fac tores  como la  natura leza de l  país,  de la ca l idad de la  
in formac ión,  de la d isponibi l idad de recursos humanos,  de l  esquema inst i tuc iona l ,  de l  n ive l  de 
desagregación o  sof is t i cac ión que se adopte  con la  pre invers ión y por  ú l t imo,  de la fo rma 
como se as igne e l  p resupuesto .  
 
Los  enfoques metodo lóg icos  han conduc ido a los  programas de invers ión públ ica a  o torgar  
mayor énfasis re lat i vo a l  aná l i s is  de rentab i l idad de proyectos  especí f icos  dentro  del  marco 
de re ferenc ia  de la pol í t ica  económica y soc ia l  pert inente .   Por lo  general  ha exis t ido  una 
c lara  tendenc ia  a  considerar  a is ladamente los  proyectos con miras  a obtener en cada caso,  
ind icadores que permi t ieran recomendar una dec is ión de e jecuc ión o rechazo en cada 
a l te rnat iva de invers ión.  
 
Se conf i rma con e l lo la  neces idad de contar  con persona l  a l tamente  ca l i f icado para la  
fo rmulac ión y evaluac ión de proyectos desde la  perspect iva  pr ivada y púb l ica ,  puesto  que las  
metodo logías,  a l  const i tu i r  sólo una guía  para  desarro l la r  un es tud io ,  servi rán poco o  nada s i  
no son apl icadas por  recursos humanos deb idamente cal i f icados y con cr i te r io  só l ido .  
 
Sin embargo,  en Centroamér ica es  muy común que los  min is ter ios ,  ins t i tuc iones y agenc ias  
inversoras  no cuenten con suf ic iente persona l  capac i tado para  in terpre tar  y ap l icar  ta les  
metodo logías.   Además,  exis ten muy pocas metodologías  especí f icas y de fác i l  ap l icac ión,  en 
espec ia l  para los  sectores  soc ia les y por  e l  cont rar io ,  g ran par te de las  metodo logías  
d ispon ib les  es tán or ientadas hac ia  proyectos  de gran magni tud o que requ ieren 
f inanciamiento  externo,  mientras  que la  mayor par te de los proyectos  de l  sector  públ ico  (en 
las  nuevas c i rcunstancias)  son de ba jo  monto de invers ión y f inanc iab les con recursos 
in ternos.  
 
A es te  panorama debe agregarse que muchas veces,  las metodologías  ap l icadas han s ido 
e laboradas por  d i fe rentes  autores  y/u  organ ismos in ternac iona les  o  nac ionales  y no presentan 
una concepc ión o termino logía un i forme para  e l  t ra tamiento de las labores  sustant ivas .   En 
consecuenc ia ,  cada ins t i tuc ión ha l legado a  tener su  prop ia  imagen de l  proceso de 
t ransformac ión,  su  contenido,  etapas a cumpl i r  y terminología  a  u t i l izar .  
 
Los  factores  anter io rmente menc ionados han l imi tado las  pos ib i l idades de general izar  la  
apl icac ión de metodo logías un i formes de formulación y eva luac ión.   Ante  esa s i tuación,  los  
c r i te r ios  de anál is is  económico de proyectos ,  las  es t imac iones de prec ios  sociales  y e l  
cálculo de rentab i l idad soc io-económica,  han perd ido t rascendenc ia  a l  ser  ap l icadas 
a is ladamente a  pocas al te rnat ivas  de invers ión que, en caso de ser  rechazadas,  no cuentan 
con adecuados sust i tutos .  
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Por  o t ra  par te ,  respecto  a los  c r i te r ios  de se lecc ión de proyectos  para su incorporac ión en 
programas de invers iones púb l icas ,  se  destaca e l  bajo n ive l  metodo lóg ico exis tente en los  
países  de la  región y a l  mismo t iempo,  la  ap l i cac ión cas i  genera l i zada de dudosos cr i te r ios de 
rentab i l idad,  ba ja  cal idad de los  es tudios  de pre invers ión y la  preponderanc ia  de cr i te r ios  de 
selecc ión no es truc turados basados en la percepción sub je t iva  de l  impacto  po l í t ico de las  
invers iones.  
 
Por ot ro lado,  la  pr ior i zac ión de proyectos  que en e l  pasado respondió a l ineamientos  
g loba les  de invers ión emanados de un marco de pol í t icas  pro tecc ion is tas y po l í t icas  de 
prec ios  de factores  y b ienes d is tors ionados;  con cr i te r ios  sumamente sub je t ivos ,  con 
cal i f i cac iones en base a cos tos de l  proyecto ,  cond ic iones f inanc ieras,  impacto en e l  empleo o  
generac ión de d iv isas y pr io r idades sector ia les ;  const i tuyen fac tores  que demandan revis io-
nes urgentes  en los  métodos de formular ,  evaluar  y pr io r izac ión de proyectos ,  as ignac ión de 
recursos y p lani f icación de invers iones.  
 
Con los  nuevos métodos a  ut i l i zar  se  busca efec tuar  la  comparación de la  bondad re la t iva  de 
los  d is t in tos  proyectos  en términos de su contr ibución a  los  objet ivos  de po l í t ica  económica y 
soc ial  y  sus  pr io r idades sector ia les .   Para e l lo  se cons idera  como mejores  indicadores  
aque l los  que se der ivan de la  comparación de las  tasas de re torno de los  proyectos ,  
complementadas por  cons iderac iones d is t r ibu t i vas  de sat is facción de neces idades bás icas  y 
de impacto  ambiental .  
 
Los  gob iernos de Centroamér ica han empezado con las  tareas de evaluac ión de proyectos ,  
incorporando e l  cr i te r io  de rentabi l idad económica,  prec ios  de cuenta ,  eva luaciones con 
r iesgos,  cos tos de e f ic ienc ia  y la  evaluac ión de l  impacto  ambienta l ,  entre o t ros .  
 
As imismo se han in ic iado acciones tend ientes  a l  es tab lecimiento de las  car teras  de proyectos  
acordes con la  rea l  capac idad f inanc iera  de los países ,  para  evi tar  lo que sucedió en e l  
pasado,  un c recimiento ace lerado de deuda externa.  
 
Lo anter io r ,  demanda la c reac ión de metodo logías  de fác i l  apl icac ión,  comprens ib les  y 
senc i l las,  que nos permi tan formular  y eva luar  proyectos  soc ia les,  de pres tac ión de serv ic ios ,  
saneamiento  ambiental ,  e tc .   Por  lo genera l  de bajos  costos  de invers ión,  cor ta  maduración y 
cos tos  bajos  de operac ión.  
 
Desde e l  punto de v is ta  conceptua l ,  las  metodologías  deben de d iv id i rse  en dos grandes 
grupos:  para  proyectos  con benef ic ios  medib les  y no medib les .   En es te ú l t imo caso se 
encuentra  la  mayoría  de los proyectos  de carácter  socia l ,  sug i r iéndose la  metodología  de 
evaluac ión por  medio  del  método de costo  e f ic iencia como más prác t i ca  de ap l i car .  


