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1.  In t roducc ión:  
 
El  ob je t ivo  de todo proyecto  de invers ión es  e l  de reso lver  un prob lema o neces idad,  o  
aprovechar una oportun idad cuyos e fec tos benef ic ia rán a  un grupo de c iudadanos o  a la  
comunidad.  
 
El  reconoc imiento  de l  problema o neces idad u  oportun idad es  e l  punto  de par t ida para la  
ident i f icac ión de un proyecto .   Por eso,  resu l ta  importante ,  conocer  las  carac ter ís t i cas  
especí f icas  del  problema, sus  causas y los  aspectos que lo  rodean y que pueden ser  
importantes  en e l  momento de buscar  una soluc ión a  t ravés de l  proyecto .   Es to  se logra ,  s i  se  
cuenta  con un s is tema de p lani f icac ión e f i caz.  
 
El  s is tema de plan i f i cac ión t iene t res  n iveles  de acc ión c laramente  def in idos :  en la  cúspide 
una vers ión ampl ia  y panorámica expresada a  t ravés de los  PLANES DE DESARROLLO; en la  
base,  una concepción c lara,  concre ta ,  puntual ,  d imens ionada en e l  t iempo y e l  espacio y 
además especí f ica en térm inos de recursos y propós i tos  por  medio  de l  PROYECTO,  que se 
cal i f i ca  como la  UNIDAD OPERATIVA MENOR.  En medio  de los  dos niveles ,  se  ub ican los  
PROGRAMAS SECTORIALES o REGIONALES, que permi ten una lóg ica  conexión e  
in termediac ión entre los  n iveles  extremos,  t ra tando de conc i l iar  lo abst rac to  y e téreo de los  
p lanes,  con lo  concreto y especí f ico de los  proyectos  
 
Los  organ ismos estatales  de plan i f icac ión,  los  minister ios ,  los conse jos  de desar rol lo  regiona l  
o  depar tamenta l ,  los  munic ip ios,  etc. ,  t ienen la responsab i l idad de def in i r  po l í t icas  y d iseñar 
est rateg ias  conducentes  a l  mejor  aprovechamiento  de los  recursos dispon ib les,  escasos por  
c ier to ,  a  t ravés de la  est ruc turac ión de p lanes y programas,  a par t i r  de diagnóst icos  
nac ionales ,  reg iona les ,  departamenta les ,  munic ipa les ,  etc. ,  que develan los  prob lemas,  las  
carenc ias,  las  necesidades,  las l imi taciones,  como también las  oportun idades de mercado.  
 
En ese orden de ideas,  la  ident i f i cac ión de proyectos  (Proyecto  génes is ) ,  en térm inos 
estát icos ,  se  convier te  en ese proceso a  t ravés del  cua l  los p lanes naciona les de invers ión y 
las  est rateg ias  de cada sector  se  t raducen en invers iones especí f icas  y programas de acc ión.  
Sin embargo,  el  proceso es t íp icamente  dinámico e  i te ra t ivo,  ava nzando y  re t rocediendo 
a  t ravés de las  e tapas pr incipa les ,  en  cua lquiera de las  cuales  pueden generarse nuevas 
ideas de l  proyecto .  
 
Por lo tanto ,  la  ta rea de los anal is tas  de proyectos,  es  la  de proponer opc iones fac t ib les  de 
soluc ión de prob lemas o  a tenc ión de neces idades,  basados en la  in formación y los  
d iagnóst icos  e laborados en los  nive les  super iores ,  buscando armonizar  las or ientaciones y 
pol í t icas  de mayor espectro  con los  anhe los  y deseos de las  comunidades.  
 
No obstante ,  lo  d icho,  los proyectos  se or ig inan en una mul t ip l ic idad de fuentes .   En e l  curso 
de la e laborac ión de una es tra tegia sector ia l  se  pueden ident i f icar  proyectos  potenc ia les y 
c las i f icarse con arreglo a  un orden de pr ior idad.    
 
En sectores  o  subsectores  con invers iones grandes de capi ta l  no vincu ladas a  o tras,  como la  
e lect r ic idad,  se  prepara a  menudo un programa de invers iones más complejo con la  u t i l ización 
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de un enfoque de anál is is  de s is temas.   Es to  proporc iona un marco coherente  para la  
secuenc ia  c rono lógica de proyectos  especí f icos  que en conjunto  const i tuyen la  soluc ión de 
costo  mínimo para  hacer f rente  a  la  demanda previs ta  de e lec tr i c idad.  
 
En la prác t ica  surgen con f recuenc ia  ideas de proyectos  der ivados de la  ident i f icación de:  
 

a )  Demandas o  neces idades insat is fechas y del  aná l is is  de los  medios  pos ib les  para  
sat is facer las .  

 
b )  Prob lemas o l im i tac iones en el  p roceso de desarrol lo  causados por  escaseces de 

ins ta laciones esenc ia les ,  serv ic ios  y recursos mater ia les  o humanos y por  obstáculos  
ins t i tuc ionales  o  de ot ra índo le .  

 
c )  Recursos mater ia les  o  humanos no ut i l izados o subut i l izados y oportun idades para  su 

conversión a f ines  más product ivos ,  o ,  a la  inversa,  recursos natura les  u t i l izados en 
exceso que se neces i ta conservar  o  restab lecer .  

 
d )  La necesidad de complementar  o t ras invers iones (como la  de proporc ionar en laces 

ferroviar ios o por tuar ios a un proyecto  minero) .  
 
Las  ideas de proyectos  también pueden emanar  de:  
 

a )  In ic ia t i vas  de empresar ios  pr ivados que desean aprovechar las  oportun idades que 
perc iben o  como reacc ión ante  incent ivos  de carácter  f isca l  ( Incent ivos fores ta les ,  
fomento a  las  exportac iones,  maqui la ,  e tc . ) .  

 
b )  La reacción de un gobierno a  pres iones po l í t i cas o  sociales ,  or ig inadas en des igualdades 

económicas o  reg iona les .  
 

c )  El  seguimiento de ob je t i vos  nac ionales ,  como e l  de la autosuf ic ienc ia  en la  producción 
a l imentar ia .  

 
d )  La ocurrenc ia  de sucesos natura les  (sequías ,  inundac iones,  te rremotos) .  

 
e )  El  deseo de crear  una capac idad loca l  permanente para  l levar  a  cabo ac t iv idades de 

desarro l lo  mediante la fundación de organ izac iones loca les  y comuni tar ias .  
 
Por ú l t imo,  las  ideas de proyectos  pueden or ig inarse no só lo  dentro  de un país  s ino también 
en el  ext ran jero  como resu l tado de:  
 

a )  Propuestas  de invers ión de empresas mul t inac ionales .  
 

b )  Ac t iv idades de programac ión de organismos de ayuda b i la tera l  o  mul t i la tera l  y  de sus  
proyectos en marcha en e l  país.  

 
c )  La inf luenc ia  de es trateg ias  de invers ión adoptadas por  ot ros  países en desarro l lo ,  as í  

como de las  oportun idades creadas en v i r tud de acuerdos in ternac iona les  (por  e jemplo ,  
acerca de la ut i l i zac ión de recursos submar inos) .  

 
d )  La op in ión pro fesiona l  preva leciente  o  el  consenso públ ico dentro  de la comunidad 

in ternac ional  en campos como los  de poblac ión,  ambiente y a l iv io  de la pobreza.  
 
2.  Def in ic ión de los ob je t ivos  de un proyecto :  
 
La ident i f icac ión in ic ia l  y la  se lecc ión pre l iminar de ideas de proyectos  const i tuyen una e tapa 
cr í t i ca  de l  proceso de p lan i f i cac ión.   Las  decis iones que se adopten impl íc i ta  o  exp l íc i tamente  
en es ta  etapa pueden tener consecuenc ias de la rgo a lcance para  el  proyecto.   Es  probab le  
que a lgunas decis iones sean i r revers ib les  por  muy concienzudas que sean la preparac ión y 
eva luac ión subs igu ientes ,  en tanto que o tras  puede que determ inen en gran par te  la  cal idad 
del  proyecto  y su e fec to  en e l  desar rol lo .    
 
Como en o tros campos del  empeño humano,  no hay nada que sust i tuya a l  estar  acertado 
desde e l  p r inc ip io .  
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Por  obvio que pueda parecer,  va le  la  pena subrayar que es  impor tante  comenzar def in iendo 
de manera exp l íc i ta los ob je t i vos  que e l  p royecto  se propone a lcanzar.    
 
Al  proceder as í  puede ponerse de mani f ies to  que no todos los  obje t ivos son mutuamente 
compat ib les .  En ese orden,  el  ob je t ivo  de max imizar la  producción o  las  export aciones 
ta l  vez  tenga que sopesarse con el  ob je t ivo de e lev ar e l  n ive l  de empleo in terno o  de 
mejorar  la d is t r ibuc ión de l  ingreso .    
 
Es to  s ign i f i ca ,  que si  se  quiere  a lcanzar e l  ob je t ivo de maximizar la producc ión,  no puede 
a  la  vez  lograrse el  ob je t ivo de e levar e l  n ivel  de  empleo in terno ,  puesto  que,  
probablemente  la  maximizac ión de la  producc ión requiera  la  u t i l izac ión de mayor cant idad de 
b ienes de cap i ta l  (maquinar ia)  que de fuerza de t rabajo.   De ahí  que debe dec id i rse ,  entre  
c rear  fuentes  de t raba jo  (mejorando la  d is t r ibuc ión de l  ingreso) o mejorar  la  compet i t iv idad 
in ternac ional .  
 
También puede ponerse en evidenc ia  que e l  p royecto  propuesto  no es  igua lmente  adecuado 
para  a lcanzar todos los posibles  objet ivos,  ta l  vez el  proyecto tenga que ser  ensanchado o  
b ien persegu irse  algunos de los ob je t ivos  a  t ravés de o tros  objet ivos .   Para  c i ta r  un e jemplo ,  
e l  objet ivo de un proyecto agr íco la  podría  ser  funciona l  (proporc ionar un serv ic io  nac ional ) ,  
regiona l  (desarro l lar  una zona determinada de l  país) ,  o  subsector ia l  (expandir  la  producción 
de un cu l t ivo  determinado),  pero es  probab le  que no sea todo es to  a  la  vez.    
 
La se lección de un objet ivo senc i l lo  y c laro,  como e l  robustec imiento  de un serv ic io  naciona l  
de extens ión agr íco la ,  puede aumentar  las perspect ivas  de éxi to .   También puede,  s in  
embargo,  l imi tar  la  contr ibuc ión al  desarro l lo a  menos que también se emprendan otras  
invers iones complementar ias  (como en mater ia  de invest igac ión o  créd i to  agr íco las) .   Es to  
p lantea la  cuest ión de la  complej idad de l  proyecto .  
 
El  ded icar  atenc ión expl íc i ta  a  los ob je t ivos  de un proyecto  en la  e tapa más temprana debe 
inc lu i r  es fuerzos para  asegurar  que todas las  par tes  que van a interven i r  en su ejecuc ión y 
operac ión comparten un punto  de v is ta  común de los  ob je t i vos  y de la  est rateg ia  para l legar  a  
e l los .   Entre  los que deben ser  consu l tados desde e l  pr inc ip io f iguran las autor idades 
pol í t icas  per t inentes  as í  como los  benef ic ia r ios  f ina les ,  cuya par t ic ipac ión ac t iva  es  necesar ia  
a  menudo para  el  éxi to de un proyecto,  como,  por  e jemplo,  cuando se t ra ta  de l  desarro l lo  
rura l  y  urbano.   Lo m ismo se ap l i ca a l  o rgan ismo u organ ismos de ayuda externa que cabe 
esperar  que f inancien e l  p royecto .   E l  no l legar a un entendimiento mutuo de los ob je t ivos  de 
un proyecto  y e l  no obtener un compromiso f i rme de todas las  par tes  interesadas ha generado 
f r i cc ión a  menudo entre  los  prestamistas  y los  pres tatar ios  y se  ha t raduc ido en una e jecución 
y operac ión def ic iente  del  proyecto.  
 
La ident i f i cac ión de proyectos  y su  preparación subs igu iente  puede verse como un proceso 
que se mueve en dos d i recc iones complementar ias .   Por una par te ,  e l  número de ideas de 
proyectos somet idas a  cons iderac ión necesi ta  reduci rse y,  por  o t ra ,  las  ideas sobreviv ientes  
de proyectos  neces i tan def in i rse con deta l le cada vez mayor.  
 
 2 .1  El iminac ión de opc iones:  
 
Es  importante  a l  comienzo cons iderar  una ampl ia gama de posibles  opciones de d iseño.   Con 
demasiada f recuenc ia  las  ideas de proyectos se expo nen y  elaboran  s in cons iderar  en 
grado adecuado o tros  medios  opcionales ,  y  pos ibleme nte más baratos  o más e f icaces,  
de lograr  los  mismos obje t ivos .   Las  consecuenc ias ,  b ien sea que se der iven de in tereses 
estab lecidos ,  de  pres ión po l í t ica ,  o  s implemente de fa l ta  de in formación,  son las  mismas:  
oportun idades perd idas o  renunc iadas,  que rara vez pueden recapturarse.    
 
A medida que avanzan la ident i f icación y preparac ión,  la gama in ic ia lmente  ampl ia de 
enfoques opc iona les se va reduciendo a unos pocos y después a uno que es tá  bastante  bien 
def in ido en sus componentes  f ís icos  e inst i tuc iona les ,  cos tos ,  benef ic ios  y r iesgos para es tar  
l i s to para  su eva luac ión,   e jecución y operac ión.  
 
 
 2 .2  Elaborac ión de los deta l les:  
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A medida que se e l iminan las  opc iones,  e l  deta l le  y la  prec is ión del  d iseño de cada aspecto  
del  proyecto aparecen de l ineados con más agudeza.   Esto evi ta hacer un t rabajo preparator io  
innecesar iamente  deta l lado en relac ión con opc iones que eventua lmente se descartan.   La 
d i fe renc ia entre la ident i f icac ión y  el  t raba jo de preparación con f recuencia es  más de 
grado que de espec ie .   Es to  s igni f ica ,  que s iempre se ponderan los  mismos aspectos ,  más 
s in  embargo,  la  profundidad es menor en la e tapa en que se es tá  selecc ionando la idea.   No 
obstante ,  e l lo  depende de la  comple j idad y del  tamaño de l  proyecto .    
 
De ta l  suer te  que en proyectos senc i l los ,  la e tapa de ident i f icac ión se agota ,  con e l  
hecho de bosquejar  o  s istemat izar  la idea en una ma tr iz  lógica  o  marco lógico ,  en tanto ,  
la  fase de preparac ión se concre ta  con la  fo rmulac i ón de l  per f i l .     
 
Cuando se t rata  de proyectos  a l tamente  comple jos,  la  ident i f i cac ión impl ica  l levar la  idea 
a  n ivel  de perf i l  o inc lus ive  al  de pre fac t ib i l idad ,  en consecuenc ia ,  la  preparac ión 
prop iamente  de proyecto ,  comprende e l  estud io a  n iv el  de fact ib i l idad y en algunos 
casos,  e l  d iseño def in i t i vo.  
 
3 .  Preselecc ión de ideas de proyectos :  
 
Los  c r i ter ios  para prese lecc ionar o  modi f icar  ideas de proyectos -y sus  opc iones de d iseño- 
serán ampl ios  o genera les in ic ia lmente  y se harán más re f inados a  medida que se l leva 
ade lante  e l  t rabajo.   Para  preselecc ionar proyectos,  lo que normalmente se t raba jan son 
estud ios  a  nive l  de per f i l .   En un estudio a  nive l  de perf i l  se  debe conc lui r  acerc a de las  
pos ib i l idades de l  proyecto   desde e l  punto  de v is ta  de l  mercado,  técnico,  f inanc iero ,  
soc ioeconómico y ambiental .   En consecuenc ia ,  en esta fase,  se puede l legar a  determinar 
que e l  p royecto ,  t iene una probab i l idad a l ta  de ser  fac t ib le ,  o  b ien,  que debe rechazarse  
por  que:  
 

a )  La tecnología  propuesta  no es  compat ib le  con los  objet i vos  del  proyecto o  la  capac idad 
local  (s i  uno de los ob je t i vos  de l  proyecto  es  e levar  e l  n ivel  de empleo en una 
comunidad,  no se puede proponer tecno logía de punta,  por  e jemplo) .  

 
b )  El  r iesgo a  asumir  es  exces ivo.  

 
c )  La demanda es  insuf ic iente para  absorber la  producc ión es t imada,  y no exis te  la  

pos ib i l idad de aprovechar venta ja  comparat iva a lguna,  que pud iere  compensar la  (mano 
de obra  bara ta ,  mater ias  pr imas de ba jo  costo) .  

 
d )  El  sumin is t ro   de mater ias  pr imas es  insuf ic iente o no exis te  mano de obra  cal i f i cada.  

 
e )  El  d iseño es  excesivamente ambic ioso con relac ión con la  capac idad ins t i tuc ional  y 

empresar ia l .  
 

f )  Los  costos  ord inar ios de operac ión son exces ivos con re lación con los recursos 
f inancieros  d ispon ib les .  

 
g )  Los  cos tos económicos,  soc ia les o  ambienta les  son excesivos  en re lac ión con los  

benef ic ios  esperados.  
 

h )  No se cuenta  con la  ded icac ión de los presuntos  benef ic ia r ios  o fa l ta de apoyo pol í t i co  
de las autor idades c lave.  

 
Muchos de los c r i ter ios de preselecc ión son inevi tab lemente  vagos y es  importante que e l  
personal  que comparte  la  fo rmulac ión de decis iones l legue a  un entend imiento  común de los  
c r i te r ios  que se van a u t i l izar  y acerca de cómo se van a  apl icar  de manera un i forme. 
 
El  examen o eva luac ión de la  exper ienc ia  rea l  con proyectos  s imi la res  que ya es tán en 
marcha o  que ya se han terminado pueden proporc ionar va l iosos conoc imientos  in ternos que 
ayuden a l  p roceso de preselecc ión.   Si  no hay un d iseño de proyecto  somet ido a  
cons iderac ión que sat is faga los  cr i te r ios  de prese lección,  puede que se prec ise recurr i r  a  la  
invest igac ión a f in  de desarrol la r  nuevos enfoques.  
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4 .  Estudio de pre fac t ib i l idad:  
 
En e l  caso de invers iones grandes ,  no  es  pos ib le  selecc ionar una idea  con un es tudio a  
n ivel  de per f i l ,  pues el  r iesgo es  mayor.   De ta l  suer te ,   también la  preparac ión de l  proyecto  
requ iere  de mayores recursos,  de ahí  que previo  a  pasar  a esa fase es  conven iente  hacer  un 
estud io  a n ive l  de prefac t ib i l idad.   Es te  estud io  debe l levarse a  cabo jus to  con el  deta l le  
suf ic iente para  determinar la  jus t i f icación de la  idea de l  proyecto  y discr iminar las opciones 
tecno lóg icas  y  de d iseño que se cons iderarán en la  preparac ión del  proyecto  (es tud io  de 
fac t ib i l idad o d iseño def in i t i vo) .    Aunque no se profund iza en los  aná l is is  de l  mercado,  
técnicos ,  f inancieros ,  económicos,  soc ia les ,  ambienta les ,  e  inst i tuc iona les  más compl icados,  
deberán seña larse cualesqu iera aspectos que merezcan se les  pres te  a tenc ión espec ia l .   A 
f in de poder adoptar  una decis ión acerca de las  jus t i f icaciones de la  idea de l  proyecto ,  e l  
estud io  deberá abordar  y examinar,  a l  menos:  
 

a )  La magni tud e  índole de la  demanda o  del  mercado de l  producto  o  serv ic io,  y los grupos 
de benef ic ia r ios presuntos  o  esperados o  zonas considerab les como objet ivo.  

 
b )  Las  soluc iones técn icas  opciona les o  con juntos  técn icos d ispon ib les ,  con las  

est imac iones correspondientes  de producc iones,  inc lu ida la  ident i f icación de tecno logías  
de las que ya es tá  hac iéndose uso loca l  y sus pos ib i l idades de mejoramiento .  

 
c )  La d ispon ib i l idad de los  pr inc ipa les  recursos f ís icos  y humanos y las  apt i tudes que se 

neces i tarán.  
 

d )  El  o rden de magni tud de los  costos ,  tanto  para la  invers ión in ic ia l  como para la  operación 
cont inuada.  

 
e )  El  orden de magni tud de las  tasas de rendimiento f inanciero y económico (donde fuere  

apl icab le) .  
 

f )  Cua lesqu iera  l imi taciones inst i tuc iona les  o  cuest iones de po l í t ica  suscept ib les  de ejercer  
un efec to  importante en e l  p royecto  propuesto.  

 
 
5 .  La prueba de la  ident i f icac ión:  
 
Cua lquiera  que sea e l  mecanismo que se emplee para e l  examen in terno o  presentac ión de 
in formes,  se puede cons iderar  que un proyecto  ha pasado la  prueba de ident i f icac ión y es tá  
l i s to para  su preparac ión deta l lada,  es dec i r  rea l izar  e l  es tud io  a nive l  de fac t ib i l idad o  d iseño 
def in i t ivo ,  cuando:  
 

a )  Se han ident i f icado opciones y pos ibi l idades importantes  y se  han hecho algunas 
selecc iones in ic ia les .  

 
b )  Se han ident i f i cado y parecen ser  suscept ib les  a una so luc ión los  pr inc ipa les problemas 

ins t i tuc ionales  y de pol í t ica  que a fec tan a l  resu l tado de l  proyecto .  
 

c )  Las  opc iones se lecc ionadas de l  proyecto  es  probab le  que se jus t i f iquen,  hab ida cuenta  
de las es t imac iones imprec isas  de los  cos tos y benef ic ios esperados.  

 
d )  Parece que el  proyecto contará  con e l  apoyo suf ic iente de las  autor idades pol í t icas  y de 

los  benef ic ia r ios  presuntos.  
 

e )  Se t ienen perspect ivas razonables de que se d ispondrá de f inanc iamiento suf ic iente  de 
fuentes  in ternas y,  en caso necesar io ,  externas.  

 
f )  Se ha estab lec ido un programa especí f ico  de preparac ión.  

 
6.  Fuentes  de as is tenc ia  para  la  ident i f icac ión de proyectos:  
 
Según ya se ha comentado,  los  proyectos se ident i f i can a t ravés de una mul t ip l i c idad de 
medios .   Muchos surgen como parte de l  proceso normal  de p lani f icación de la  invers ión por  
los  organismos auxi l iares  de l  gob ierno.   Algunos se or ig inan en proyectos  que ya están 
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operándose en e l  mismo sector  y en la  cont inuada relac ión con los  prestamistas  externos que 
f inancian esos proyectos .   Otros  nacen de la  d iscus ión general  con esos prestamis tas  acerca 
de las es tra teg ias de desarro l lo nac iona l  o  sec tor ia l .    
 
Algunos organ ismos bi la terales  o  mul t i latera les  de ayuda,  inc lu ido e l  Banco Mundial ,  t ienen 
mis iones res identes  regiona les o  loca les,  una de cuyas f inal idades es  ayudar  a ident i f i car  y 
preparar  proyectos ,  o  pueden enviar  de su sede cor respondiente mis iones de ident i f icación 
especí f icas .   Organ ismos espec ia l i zados de las  Nac iones Unidas,  como la  FAO y la UNESCO -
ya sea por  s í  mismos o  a t ravés de programas de cooperac ión con o tros  organismos de 
ayuda-  proporc ionan serv ic ios para  la ident i f icac ión y preparación de proyectos  en sus 
campos espec ia l i zados.   El  Programa de las  Naciones Unidas para e l  Desarro l lo es una 
fuente  pr incipa l  de as is tenc ia f inanciera  y técn ica de es tudios  de recursos natura les y de 
prefac t ib i l idad emprend idos como parte  de la  ident i f icac ión de proyectos,  as í  como para e l  
t rabajo que se l leva a cabo en e tapas u l te r io res de la preparac ión de proyectos .  
 
7.  Métodos: 
 
Entre  tantos  métodos,  que se u t i l izan para  ident i f icar  propuestas  de intervención soc ia l  
(proyectos) ,  se  pueden menc ionar los  s iguientes :  
 

7.1  Método ascendente : 
 
Es te  se basa en la p lan i f i cac ión par t ic ipat iva,  de abajo hac ia  arr iba,  par te  de las  neces idades 
de los  eventua les  benef ic iar ios.   No se preocupa mucho por  lo recursos d ispon ib les  o e l  
entorno.   Di rec tamente  detec ta  lo  que la poblac ión cree que neces i ta (demanda aparente) .   
Aunque exis te  e l  r iesgo de confund i rse  una neces idad con un deseo,  evi ta la  eventua l  
ignoranc ia  desvincu lante de las ins tancias  de gobierno,  que decre tan lo que les  conviene a  
las  comunidades.  
 

7.2  Método deduct ivo:  
 
Par te  de d i rect r ices o  po l í t i cas  g lobales ,  sec tor ia les o reg ionales ,  de arr iba  hac ia  aba jo ,  de lo  
genér ico  a  lo  especí f i co .   En muchos casos se ut i l iza  la  matr i z  DOPI  (d i rec tr i z,  ob je t ivo ,  
producto,  insumos) o  marco lógico .  
 

7.3  Método in tegrado: 
 
Se basa en la  consu l ta de los  benef ic ia r ios  sobre  sus  neces idades urgentes ,  deb idamente 
or ientadas por  func ionar ios  preparados y con a l to sent ido de la  é t i ca ,  que logren in tegrar las  a  
un esquema de desarrol lo  nac iona l .   Se t ra ta de compat ib i l izar  la  acc ión par t icu lar  con el  todo 
nac ional ,  espec ia lmente con las  pol í t icas  sec tor ia les  y reg iona les ,  coherentes  y rea l is tas .  
 

7.4  Método tendenc ia l :  
 
Se fundamenta en el  pronóst ico de las consecuencias de la  inerc ia  aparente de los  es tados 
h is tór icos de fenómenos b io lóg icos,  f ís icos,  económicos y humanos.   El  supuesto ,  es  procurar  
modi f icar ,  aprovechar,  neutra l izar ,  atenuar o  compensar d ichas tendenc ias .   Se funda en 
proyecciones,  por  e jemplo,  de demanda y ofer ta ,  de la  defores tac ión,  e tc .  
 

7.5  Método de ident i f icac ión hor izonta l  de perf i les  de proyecto: 
 
Busca ident i f icar  las  d is func iones ac tua les o previs ib les  del  s is tema que compone un 
asentamiento humano y su entorno inmediato ,  una región o  un país  como expresión 
mul t i r regiona l  o  como fenómenos de relac iones internaciona les.   En esencia,  busca loca l izar  
est rangulamientos  o cue l los  de bote l la ,  o  b ien sobred imensionamientos  (como exceso de 
capac idad ins ta lada,  congelamiento  de capi ta l ) .   Ejemplo:  en la  ac tua l idad se t iene la  
in tención de inser tar  a l  país  en un mercado globa l ,  s in  embargo,  se  carece de la  
in f raest ruc tura  necesar ia  (aquí  se  presenta una d is func ión) .  
 

7.6  Método de compensación: 
 
Pretende puntua l izar  neces idades,  recursos y respuestas (so luc iones)  a  par t i r  de l  aná l i s is  de 
var iables  endógenas y exógenas.   E jemplo:  aná l is is  de venta jas y desventajas  comparat ivas :  



IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS                       -CUNORI-                                           CIENCIAS ECONÓMICAS 

NOTA TÉCNICA 4 – EDICIÓN 2010       -  PROF: GILDAR DO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN 7 

proyecto :  compensar o  reso lver  las di fe renc ias  ident i f icadas con acc iones de desarro l lo.  
 

7.7  Métodos evolut i vos:  
 
Se basan en los  esfuerzos c ient í f i co- tecnológ icos de adaptac ión que las  comunidades hacen 
para  reso lver  problemas rea les  o  potenc ia les  que su prop ia  d inámica genera,  mediante  
nuevas respuestas  o  mejoras a las  actua les  – innovación (nuevos sat is fac tores ,  nuevos 
procesos) ,  opt imizac ión (mejora  o  ac tual izac ión de s istemas v igentes) ,  renovación 
(sust i tuc ión de s is temas obsoletos) .   Los proyectos de extens ión agropecuar ia ,  son una 
expres ión de es tos  métodos,  pues con el los  se pre tende br indar o t rans fer i r  mejores  medios  
tecno lóg icos  a  las  comunidades a  f in de que sus rend imientos  en producc ión mejoren.  
 

7.8  Método de recompos ic ión: 
 
A par t i r  de  catás trofes ,  se  impone la  neces idad de reconstru i r ,  cons iderando las  l imi tac iones 
y la  capacidad organizat iva.   A t ravés de es te  método,  se debe je rarquizar  en func ión de lo  
más urgente,  dónde se loca l iza ,  cuándo hacer lo ,  con qué,  y cuál  va  a  ser  e l  entorno f ís ico ,  
b io lógico,  socia l  o ins t i tuc ional  en que se va a  dar .   Es tudios  de vu lnerab i l idad (acc iones 
prevent ivas y cura t ivas) .   Este ser ía  e l  caso del  munic ip io de la  Un ión en e l  departamento  de 
Zacapa,  prec isamente en es te  momento.  
 

7.9  Método por ju ic io  de expertos: 
 
Se basa en la  par t i c ipac ión de personas con formac ión,  exper ienc ia  y creat iv idad,  qu ienes 
pueden evocar s is temát icamente  acciones pos ib les  de desarrol lo .   Método Delph i .  
 

7.10 Método de exclus ión: 
 
Se fundamenta en el  pr inc ip io de los d iagramas matemát icos  de t ipo Eu ler-Venn.   Se ap l i ca  
pr inc ipalmente  para  buscar e l  desar rol lo  de una reg ión,  cons iderando a lgunas var iables  
comunes como: pob lación rura l  depr imida,  recursos natura les ut i l i zab les,  in f raestructura  
bás ica,  e tc .  
 

7.11 Método de re t roaná l is is : 
 
Impl ica  ident i f icar  la  s i tuac ión problemát ica ;  determinar su re levanc ia ;  def in i r  sus  causas;  
proponer ob je t ivos ;  ident i f icar  acc iones de desarro l lo  para consegui r  los  ob je t i vos ;  y 
je rarquizar  los  proyectos  en func ión de su sens ib i l idad-costo .  
 

7.12 Método de proyecto focal :  
 
Es te  proced imiento  cons iste en detec tar  acciones que sean es tratég icas para e l  desarro l lo  
local ,  regiona l  o naciona l ,  una vez se ha ident i f i cado e l  per f i l  foca l .   Acc iones que deben 
cons iderarse antes ,  durante y después de la implementac ión de l  proyecto  foca l .  
 

7.13 Método de impacto ambienta l :  
 
A par t i r  de  los  impactos  ambienta les previs tos  para un determ inado proyecto,  pueden 
ident i f icarse nuevos proyectos,  que t iendan a mi t igar los.   Por e jemplo:  convers ión de los  
desechos de un aserradero en energía .   Matr i z  de Leopold .  
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