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El presupuesto público del Perú para el 2015  (I) 
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lan los lineamientos de política económica y fiscal 

para el año en que se elabora el presupuesto y los 

dos años siguientes en una perspectiva de mediano 

plazo.  

 

Mejorando la asignación de recursos. El PpR 

Desde el año 2008 se han desarrollado herramien-

tas que buscan vincular la asignación presupuestal 

a la provisión efectiva de los bienes y servicios que 

requiere la población. A es-

tas herramientas se denomi-

na Presupuesto por Resulta-

dos (PpR).  

La herramienta base del PpR 

son los Programas Presu-

puestales. En ellos el presu-

puesto se identifica con cier-

tos resultados a lograr en la 

población. Las demás herra-

mientas trabajan sobre los programas presupuesta-

les midiendo su desempeño (vía indicadores), eva-

luando su diseño y ejecución (con evaluaciones) o 

promoviendo en las gerencias públicas el logro rápi-

do de estos resultados (con incentivos monetarios).  

Para el año 2015, el 58% del presupuesto no finan-

ciero ni previsional está orientado al logro de resul-

tados a través de 85 programas presupuestales. 

 

En qué se gasta el presupuesto 

Del total de recursos del PP 2015, S/. 103,379 millo-

nes (79% del presupuesto) se destinan al gasto no 

financiero ni previsional, y S/. 27,243 millones (21% 

del presupuesto) para el gasto financiero (servicio 

de deuda pública) y previsional (pensiones) y para 

situaciones no previstas (reserva de contingencia) 

El Estado tiene al Presupuesto Público (PP)  como 

uno de sus primordiales instrumentos de gestión 

pública para asignar de una manera eficiente y efi-

caz sus recursos con el fin de que las entidades pú-

blicas puedan cumplir sus metas y prioridades. 

(Guía de Orientación del PP, MEF Nov. 2015). 

La figura en esta página muestra el PP del 2009 

hasta el 2015. Las cifras del PP 2015 para cada re-

gión, se presenta en páginas 10 y 11. 

 

El PP y la transparencia 

El PP es el documento oficial 

a través del cual se imple-

mentan los planes del Go-

bierno estableciendo los in-

gresos disponibles y en qué 

se piensa gastar, en función 

de las prioridades, objetivos 

y metas del Estado.  

Debe ser transparente para que la ciudadanía co-

nozca y vigile el uso de los recursos públicos que 

provienen principalmente de los impuestos que pa-

gan, para que las Entidades Públicas rindan cuen-

tas de manera correcta y oportuna. 

 

Los ingresos del presupuesto 

Los ingresos son resultado de estimaciones del 

comportamiento de las principales variables econó-

micas que inciden en la recaudación de ingresos, y 

de las metas fiscales (déficit/superávit fiscal y de 

deuda pública) que se deben cumplir para mantener 

unas finanzas públicas sostenibles. 

Los supuestos económicos y las metas fiscales se 

han establecido en el Marco Macroeconómico Multi-

anual (MMM), documento oficial en donde se seña-

Evolución de los recursos del presupuesto público-Perú 
(Millones S/.) 



El presupuesto público del Perú para el 2015  (II) 
 

Quién es el ejecutor del presupuesto 

En la clasificación institucional se aprecia quien es 

el ejecutor de los recursos del presupuesto, y es así 

que para el año 2015, el Gobierno Nacional concen-

tra el 68% del gasto no financiero ni previsional. Los 

Gobiernos Regionales concentran el 17% y los Go-

biernos Locales el 15% de los recursos del presu-

puesto para el año 2015, y su participación aumen-

tará con las transferencias que durante la ejecución 

realizará el Gobierno Nacional. 

 

El presupuesto para 

educación 

Uno de grandes ele-

mentos para que el cre-

cimiento y desarrollo 

económico sea sosteni-

ble, es la educación. Es 

por ello que el Presu-

puesto 2015 refleja un 

mayor compromiso con 

la educación, para que 

sea de calidad y más equitativa, y para tal fin se 

destinan S/. 22,245 millones, representando el 17% 

del presupuesto total, incrementando su asignación 

en 24% (más de S/. 4,000 millones) respecto al 

2014. (ob. cit.) 

Esta cifra llega a representar el 3,5% del PBI, au-

mentando en 0.5 puntos porcentuales en compara-

ción con el presupuesto 2014. 

 

Reduciendo brechas en infraestructura 

Para que el crecimiento del país sea sostenido se 

requiere cerrar la gran brecha de infraestructura en 

Sector público 
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servicios básicos que limita nuestro desarrollo eco-

nómico y competitividad.  

Así el Presupuesto 2015 destina recursos por S/. 

35,758 millones en gasto de capital (la tercera parte 

del presupuesto) que se orientarán a continuar con 

la reducción de brechas en infraestructura, priori-

zándose las áreas productivas y sociales.  

Más de la mitad del presupuesto de inversiones se 

destinará a la realización de obras en Transportes y 

Comunicaciones, Vivienda, Desarrollo Urbano y Sa-

neamiento, Agropecua-

ria y Energía y Minería. 

Los recursos destina-

dos a la infraestructura 

en Transportes y Co-

municaciones concen-

tra la cuarta parte del 

presupuesto de gastos 

de capital. 

 

Impulsar la diversifi-

cación productiva 

El presupuesto 2015 impulsa la diversificación pro-

ductiva, para ello destina alrededor de S/. 2,600 mi-

llones a diversos programas productivos con el fin 

de ampliar nuestra cartera de productos, ser menos 

vulnerables a fluctuaciones de precios internaciona-

les y lograr un crecimiento económico sostenido. 

Por ejemplo en Ambiente, una de seis áreas de in-

tervención: Programa: Gestión integral de residuos 

sólidos. La finalidad: Los residuos sólidos no reutili-

zables sean tratados y dispuestos adecuadamente. 

Con un Monto: S/. 906 millones. 

Sin duda hay que mejorar la capacidad de ejecución 

y en particular la calidad del gasto presupuestal¬ 

www.iee.edu.pe 

Clasificación Económica  
(Millones de S/. y Estruct. %)  



Creando una ciudad sostenible. La agenda local (I) 

Ciudades sostenible 
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les en la que se sostiene, garantizando el derecho 

de las generaciones futuras a utilizarlo para la satis-

facción de sus propias necesidades. 

 

En el ámbito peruano 

Existen ya algunas iniciativas. No obstante, éstas 

han desarrollado acciones muy dispersas y sin con-

tinuidad. La COP20 busca promover una propuesta 

de agenda básica sobre el tema, a ser definida y 

liderada por los municipios.  

Actualmente, ya se desa-

rrollan algunos aspectos de 

esta agenda, desde dife-

rentes Ministerios, Direc-

ciones Generales y Orga-

nismos adscritos en coordi-

nación con los gobiernos 

locales. 

 

Agenda de gestión local 

Esta Agenda de Gestión 

Local, surgida gracias a la 

COP20 se divide en 10 

componentes (Ob. cit.): 

• Ciudad y territorio (Planificación). 

• Vulnerabilidad y Riesgos. 

• Movilidad / Transporte. 

• Construcción Sostenible. 

• Calidad Ambiental (Aire, Suelo, Agua) y Residuos. 

• Recursos Hídricos. 

• Eficiencia Energética. 

• Áreas verdes / Biodiversidad Urbana. 

• Marino costero, y  

Para el Perú y tomando como punto de partida la 

COP20 de Lima, una Ciudad Sostenible es una 

“Agenda de Gestión Local”, que busca aplicar áreas 

de actuación de importancia clave y facilitar la cone-

xión entre las mismas, basada en sus dinámicas 

sociales, económicas y ambientales, para contribuir 

a resolver los problemas en las ciudades y los cau-

sados por ellas.  

 

Vincular las Ciudades 

Sostenibles  

Con el Cambio Climático 

permitirá una adecuada 

gestión local, que mejore la 

calidad de vida de sus ha-

bitantes y propicie la miti-

gación y adaptación de los 

efectos de este fenómeno 

global (Minam, Dic. 2014). 

Este concepto ha sido tra-

bajado hace varios años 

por instituciones y platafor-

mas, públicas y privadas 

en el resto del mundo.  

La Comunidad Europea –

una comunidad política de derecho público más 

evolucionada en aspectos institucionales de soste-

nibilidad– identifica la falta de conocimientos en la 

administración local, como la principal brecha para 

su desarrollo. 

 

Una ciudad es sostenible 

En la medida en que, integrando la dimensión am-

biental, logre tejer el desarrollo económico y social 

con la conservación de la base de recursos natura-

El 90% de las áreas urbanas mundiales se 

encuentran en zonas costeras (tal como Lima) 

y son particularmente vulnerables a sufrir el 

embate de eventos climáticos extremos  

Actualmente, las ciudades consumen las dos 

terceras partes de la energía mundial y son 

responsables del 70% de las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI). Se calcu-

la que entre 15% y 20% de dicha contamina-

ción es generada por vehículos automotrices. 

Según la ONU – Habitat, el número de vehícu-

los individuales se ha duplicado en un periodo 

de 10 años, sin aportar muchas respuestas a 

los desafíos de la movilidad urbana.  



que viven en zonas urbanas lo hace en asentamien-

tos no planificados, lo que significa que están apar-

tados de casi todo. Quienes viven en áreas alejadas 

del centro deben realizar largos desplazamientos 

para llegar a las escuelas, trabajos y hospitales.  

En ellas se levantan dos grandes retos: el primero 

es hacer la ciudad más compacta; el segundo, recu-

perar los espacios públicos. Ciudades como Santia-

go de Chile ya tiene un plan 

para recuperar los barrios del 

centro y devolverles la vida.  

En Medellín (Colombia), el 

barrio Juan Bobo –

considerado uno de los más 

inseguros hasta 2004– ha 

mejorado gracias a la crea-

ción de espacios públicos y 

viviendas dignas.  

Proyectos similares se han 

llevado a cabo en Sao Paulo, 

Porto Alegre y Curitiba 

(Brasil) y a pesar de que sea 

un tema nuevo, desde ONU-

Habitat se admite que algo 

va cambiando pues hace 10 años el desarrollo sos-

tenible ni siquiera era un tema de discusión en las 

grandes ciudades. 

 

La transición urbana 

En su concepción tradicional, está prácticamente 

culminada en casi todos los países de la región. Las 

ciudades deben ahora prepararse para una 2da 

transición urbana que garantice una distribución 

más equitativa del bienestar y la prosperidad entre 

todos sus ciudadanos. En Perú debemos avanzar. ¬ 

• Seguridad Alimentaria / Agricultura Urbana.   

 

Mayor concentración de la población peruana  

Está en las ciudades de la Costa. Ellas se encuen-

tran ubicadas en la denominada zona Bioclimática: 

Desértico Marina. El principal problema de estas 

ciudades, respecto a recursos, es la escasez de 

agua, así como la posibilidad de un adecuado trata-

miento de sus efluentes. En 

la actualidad, estos proble-

mas han limitado el desarro-

llo inmobiliario de ciudades. 

El año 2013 fue muy espe-

cial para las urbes del mun-

do, ya que las Organización 

de las Naciones Unidas es-

tableció que el 31 de octubre 

de cada año se celebre el 

Día Mundial de las Ciudades 

con la finalidad de promover 

el interés en la urbanización 

global, valorando el rol y la 

función de las mismas. 

 

En términos de volumen 

Las ciudades pueden contribuir en la reducción de 

la brecha global de emisiones. Se ha identificado un 

potencial significativo de reducción de emisiones 

superior a los dos tercios del impacto de políticas y 

acciones recientes.  

Específicamente, las acciones urbanas pueden dis-

minuir los GEI a 3.7 Gt CO2e, debajo de lo que las 

actuales acciones nacionales en marcha esperan 

alcanzar en año 2030, y a 8.0 Gt CO2e en 2050. 

En Latinoamérica, una de cada cuatro personas 

Creando una ciudad sostenible (II)  

Ciudades sostenibles 
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En Lima y Callao casi 25% de las vivien-

das de Lima y Callao son propias (sea por 

invasión, pago a plazos o totalmente paga-

das) pero no cuentan con un título de pro-

piedad ni siquiera en trámite (22.4%).  

Del 73.9% que sí cuentan con título de 

propiedad, el 6.8% no está inscrito en la  

SUNARP. En cuanto al tipo de vivienda, el 

76.5% vive en casas independientes, un 

17.4% lo hace en departamentos, el 3.6% 

vive en quintas, el 2.4% habita en un calle-

jón o solar, y solo el 0.1% posee una vi-

vienda improvisada (construcciones en es-

teras, cartón, latas, etc.).(ENAHO 2013) 



Una ciudad innovadora. Caso Medellín  (I)  
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1. Acción número 1: Implementar programas de 

política inclusiva. 

Para ejecutar transformaciones exitosas a amplia 

escala, los gobiernos de las ciudades necesitan 

concentrarse en tres acciones críticas que ya mos-

traron ser capaces de producir políticas públicas 

inclusivas.  

a. El Gobierno local nece-

sita involucrar a la comuni-

dad urbana en su totalidad 

para crear consenso y 

aceptación de una visión 

de ciudad moderna e inno-

vadora. 

b. La transformación de 

cualquier ciudad requiere 

la infraestructura física ne-

cesaria para unificar clases 

dispares y diversas.  

c. El Gobierno local no 

puede hacerlo solo. El Go-

bierno del país debe dar al 

Gobierno local flexibilidad y 

autonomía suficientes para crear y ejecutar su 

plan de transformación.  

 

2. Acción 2: Construir instituciones que promue-

van la innovación. 

Conocedor de la emergencia de ciudades tecnológi-

cas de éxito fuera de América Latina (ejemplo, el 

Valle del Silicio, Boston, Dresde, Taipei), Medellín 

decidió crear su parque de innovación para atraer y 

desarrollar profesionales del área de la tecnología.  

Con una inversión total de cerca de US$ 30 millo-

nes, Medellín anunció, en 2010, la creación de la 

En 2012, Citibank y The Wall Street Journal conce-

dieron a Medellín, en Colombia, el prestigioso título 

de “Ciudad Innovadora del Año”.  

 

El cambio en Medellín 

En muy poco tiempo, Medellín pasó de ser una ciu-

dad asolada por la violencia y la capital mundial de 

la droga a paradigma de 

metrópoli cosmopolita con 

un sistema de transporte 

premiado, un ecosistema 

empresarial en expansión 

y un ambiente cada vez 

más atractivo para la inver-

sión externa.  

¿Cómo Medellín, la segun-

da mayor ciudad de Co-

lombia, con más de 2,7 

millones de habitantes, 

consiguió dar ese tremen-

do salto de calidad?  

¿Qué factores son necesa-

rios para garantizar el éxito 

de un esfuerzo de tal envergadura? ¿Qué lecciones 

pueden aprender otras ciudades emergentes de la 

experiencia de Medellín para poner en práctica ese 

mismo tipo de cambio sostenible? (Wharton 2014). 

 

Los 03 principales factores del cambio 

Son tres los principales factores necesarios para la 

transformación innovadora:  

Programas de política inclusiva; Instituciones fuer-

tes dedicadas a la promoción de la innovación,  y 

Acceso al capital financiero. Veamos. 

Sergio Fajardo, alcalde de Medellín en 2004, 

creó acuerdos de “pacto cívico” por medio de 

los cuáles los administradores de la ciudad y 

los residentes de los barrios locales participa-

ron de la elaboración de proyectos de Go-

bierno basados en necesidades locales espe-

cíficas. Los líderes comunitarios y funcionarios 

del Gobierno identificaron, juntos, iniciativas 

importantes y suscribieron a continuación 

acuerdos detallando los papeles y las respon-

sabilidades de cada parte. 

 Para aumentar la transparencia, el alcalde 

organizó espectáculos televisados por toda la 

ciudad en los cuáles se suscribían los acuer-

dos y se compartían públicamente.  



Una ciudad innovadora. Caso Medellín (II) 

Ciudad innovadora 

Pág. n.º 07 Volumen 06/ n.º 106 A - Z 

www.iee.edu.pe 

Ruta N, una organización sin fines de lucro con la 

misión de fortalecer el ecosistema de innovación de 

la ciudad . 

 

3. Acción 3: Atraer capital financiero para ali-

mentar la transformación 

Además de introducir programas de políticas inclusi-

vas y de crear instituciones 

que promueven la innova-

ción, transformar una ciudad 

requiere muchos años de 

inversión significativa, lo que 

exige acceso al capital.  

• En primer lugar, es im-

prescindible encontrar 

una fuente de financiación 

sostenible de largo plazo 

que ofrezca respaldo a la 

transformación.  

Una de las herramientas 

más únicas y poderosas que 

Medellín empleó durante su 

transformación provino de 

una empresa de servicios 

públicos. Empresas Públicas de Medellín (EPM), 

estatal que suministra electricidad, gas, agua, servi-

cios de saneamiento y de telecomunicaciones.  

La empresa es gestionada como si fuera una orga-

nización comercial, pero es administrada por la mu-

nicipalidad de Medellín. 

• En segundo lugar, es fundamental que se cree 

un ambiente local de negocios que atraiga inver-

sores extranjeros que apoyen y diversifiquen las 

fuentes de financiación doméstica existentes.  

• En tercer lugar, buena parte del esfuerzo de 

atraer inversiones requiere que la ciudad se con-

vierta en un lugar más atractivo para iniciar una 

empresa. 

 

Recapitulando 

La introducción de programas de políticas inclusi-

vas, la creación de instituciones que estimulan la 

innovación y la capacidad de 

atraer el capital financiero 

necesario para la inducción 

de cambios son fundamenta-

les para la transformación 

urbana.  

Medellín es el ejemplo por 

excelencia de cómo rectificar 

percepciones y realidades en 

tiempo récord.  

El Instituto de Tierras Urba-

nas [Urban Land Institute] de 

Washington, D.C., empresa 

sin fines de lucro que hace 

investigaciones sobre el uso 

de la tierra y el desarrollo in-

mobiliario en todo el mundo, 

resume bien el éxito de Medellín al decir que: 

“Pocas ciudades cambiaron como Medellín cambió 

en últimos 20 años […] El cambio en el tejido institu-

cional urbano tal vez sea tan importante como los 

proyectos de infraestructura tangible […] Los desa-

fíos de Medellín aún son muchos […] Pero, gracias 

a la innovación y al liderazgo, la ciudad sembró las 

semillas de la transformación, lo que hizo que fuera 

reconocida como una ciudad cuyo éxito deberá per-

durar por mucho tiempo”.  

En el Perú debemos avanzar con mayor fuerza. 

Junto con entidades que apoyan a empre-

sas, las instituciones que apoyan al em-

prendedor en las primeras etapas de su 

negocio son esenciales para el estímulo 

de la innovación. Conocedor de la falta de 

emprendedores y de la poca diversidad de 

la economía de Medellín, el entonces al-

calde Alonso Salazar Jaramillo dio priori-

dad en su plan de desarrollo de 2008-2011 

a la construcción de una organización que 

ayudara a impulsar la demanda de diver-

sos productos y servicios. 

Así nació Cultura E. que se ocupa de ini-

ciativas más amplias, Se preocupa de la 

promoción del desarrollo de mype locales. 



En el Perú los Gobiernos Locales (GLs) administran 

exclusivamente los impuestos que la ley les asigna 

como el Impuesto Predial, Impuesto al patrimonio 

automotriz, alcabala, Impuestos a los juegos, etc.; 

así como los derechos y tasas municipales como 

licencias, arbitrios y derechos (SUNAT, Dic. 2014). 

Sin embargo sus organizaciones recaudadoras no 

desarrollan estrategias y políticas tributarias, ade-

más de enfrentar alta morosidad. En este artículo 

nos referiremos al impuesto predial en base a un 

análisis comparado. 

 

 Descentralización fiscal 

La descentralización 

de funciones en Pe-

rú no se ha visto 

acompañada de una 

transferencia similar 

de potestades tribu-

tarias, lo que ha pro-

ducido un significati-

vo desequilibrio fis-

cal vertical. 

La mayoría de los gobiernos subnacionales cierra 

este desbalance con transferencias interguberna-

mentales, con lo cual se crea una fuerte dependen-

cia de los recursos del gobierno central (véase los 

dos cuadros para el caso del Perú). 

 

El potencial del impuesto predial 

Además de su prominencia a nivel local, el relativo 

bajo nivel de recaudación del impuesto a la propie-

dad inmobiliaria en América Latina sugiere un alto 

potencial para incrementar los ingresos de los GLs. 

Entre 2000 y 2010, en promedio, la recaudación de 

Finanzas en gobiernos subnacionales, ¡Nos falta! (I)  

Finanzas públicas 
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este impuesto como porcentaje del PIB representó 

tan solo el 0,28% en América Latina, un nivel muy 

inferior al 0,68% registrado en los países de Europa 

del Este y al 1,15% alcanzado en los 32 países de 

la OCDE (BID, Dic. 2014). 

Así, no solo existe un potencial importante de re-

caudación del impuesto sino que además, en au-

sencia de fuentes tributarias robustas para el finan-

ciamiento local, los recursos generados por el im-

puesto desempeñan un papel critico para una efec-

tiva entrega de los bienes y servicios públicos des-

centralizados. 

 

Un buen funciona-

miento de la tribu-

tación inmobiliaria 

Tiene también una 

incidencia significati-

va sobre la calidad 

de la gobernabilidad 

local. Una solida 

gestión del impuesto 

podría promover una 

mayor rendición de cuentas sobre los resultados del 

gasto publico y el desempeño de los gobiernos lo-

cales. Igualmente, un manejo adecuado del impues-

to podría tener un favorable impacto sobre el uso 

eficiente del suelo, siendo que el impuesto determi-

na la naturaleza, ubicación y densidad del desarro-

llo sostenible de las ciudades. 

 

Ventajas y desventajas del impuesto a la propie-

dad inmobiliaria 

La literatura del federalismo fiscal identifica como un 

buen impuesto local a aquel que grava una base 

Ingresos de los gobiernos locales (BCRP, Dic.2014) 
(Millones de Nuevos soles) 



Finanzas en gobiernos subnacionales, ¡Nos falta! (II)  
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impositiva relativamente inmóvil y visible; cuya car-

ga impositiva no se exporta a otras jurisdicciones; 

que genera un recaudo relativamente boyante, esta-

ble y predecible en el tiempo; cuya aplicación es 

percibida como justa por el contribuyente; y que es 

relativamente fácil de administrar (BID, Dic.2014) 

 

El impuesto a la propiedad inmobiliaria satisface 

muchos de estos 

criterios teóricos y, 

dadas sus ventajas, 

se considera como 

una de las fuentes 

mas apropiadas de 

ingresos para los 

gobiernos locales. 

 

La administración 

del impuesto  

Se basa en métodos relativamente científicos, dado 

que se emplean instrumentos rigurosos y metodolo-

gías sistemáticas para actividades clave como el 

mantenimiento del catastro y la valuación de las 

propiedades. Además, el impuesto impone bajos 

costos de cumplimiento a los contribuyentes, ya que 

estos no se involucran en determinar su obligación 

tributaria. 

 

Dificultades de aplicación del impuesto 

La resistencia de la ciudadanía a la tributación in-

mobiliaria hace que también los políticos locales lo 

desprecien y, por tanto, traten de manipularlo de 

una manera que afecta la movilización de recursos. 

Esta animadversión se manifiesta en acciones co-

mo la demora en formar el catastro, la escasa fre-

cuencia de las valuaciones, y la determinación de 

avalúos muy por debajo del precio de mercado.  

Un caso especial es el establecimiento de bajas ta-

sas impositivas asociadas a comportamientos estra-

tégicos con respecto a jurisdicciones vecinas en el 

marco de la competencia fiscal. 

 

Recomendaciones de la evidencia (Ob. cit.) 

 Establecer 

una política nacio-

nal diferenciada 

entre municipios 

grandes y pequeños 

para aplicar y gestio-

nar el impuesto a la 

propiedad inmobilia-

ria. 

 Diseñar siste-

mas de transferen-

cias que promuevan el esfuerzo fiscal local. 

 Realizar una eficiente gestión del impuesto a 

través de oficinas o agencias especializadas 

en la administración. 

 Promover el establecimiento de un marco nor-

mativo claro desde el gobierno nacional, que 

instituya reglas de juego validas y transparen-

tes para los gobiernos subnacionales. 

 Adoptar mecanismos alternativos de captura 

de plusvalías que permitan dinamizar la re-

caudación de ingresos propios de los gobier-

nos subnacionales. 

En el Perú hay buen espacio para avanzar en una 

verdadera descentralización fiscal, que implique, 

entre otros, fortalecer las capacidades 

(competencias y recursos) locales. 

Ingresos de los gobiernos regionales (BCRP, Dic.2014) 
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. PROMOVIENDO INVERSIONES ASOCIADAS PARA EL DESARROLLO (PERÚ) . 

 

El Instituto de Economía y Empresa (IEE) presenta una propuesta de trabajo al mercado de inversio-

nes privado nacional e internacional, y al sector público nacional y subnacional: 

 

1. Presentación y desarrollo del marco normativo de promoción de inversiones regionales: Decreto 

Legislativo N° 1012, Reglamento (D.S. N° 127-2014-EF), y R.M. n° 249-2014-EF. Ley N° 30056. 

Y, Ley N° 29230 y Reglamento (D.S. N° 005-2014-EF). Modalidades asociación público privada. 

2. Identificación de oportunidades de inversión (con app Autosostenibles y Cofinanciados, y/o 

Obras por Impuestos), dentro del ciclo de proyectos de inversión en la zona de interés potencial. 

3. Articulación de grupos empresariales con gobiernos subnacionales, a través de reuniones forma-

les de trabajo. 

4. Convergencia de intereses y compromisos de inversiones para el desarrollo. 

5. Elaboración de proyectos y estructuración integral de propuestas  

(iniciativas) para viabilizarlas. 

6. Acompañamiento hasta iniciativa en marcha. 

 

Puede solicitarse una visita, cita  y/o propuestas a:  

institutoeconomia@iee.edu.pe; institutoeconomia@yahoo.com; 

# 874422; 996074455; rpc 966709177; y/o nextel 602*1555. 

Premio PODER Think Tank 2014 - Ganador categoría Regiones  

El Instituto de Economía y Empresa recibió el premio nacional al  mejor 

Think tank en la categoría Regiones.  Ir a Think Tank 

Dicho premio busca reconocer el buen trabajo de investigación y comunicación 

realizado por Think tanks peruanos. Es decir, de centros de investigación aplica-

da que, desde la academia, el Estado, la sociedad civil o el sector privado, bus-

can informar la política pública y privada inspirados por argumentos basados en 

investigaciones robustas e innovadoras.  

La premiación fue el 29 de octubre en las instalaciones de la Librería El Virrey, 

Miraflores - Lima. 

 

Consultoría, asesoría y competencias 

  

http://premiopoder.pe/
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CURSO DE ESPECIALIZACION 

 FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA. 

EL IEE presenta una especialización en PIP, modalidad presencial, durante dos fines de sema-

na en la ciudad de Trujillo (primera quincena de febrero). La aplicación está dirigida a profe-

sionales y funcionarios, que están o esperan estar en el área de proyectos e inversiones en 

los tres niveles de gobierno. 

 Proyectos de inversión pública y privada.    - Aspectos fundamentales sobre PIP y SNIP 

 Desarrollo conceptual y práctico de un PIP, con énfasis en saneamiento: 

 Aspectos generales: Nombre del proyecto; ubicación del proyecto; unidad formuladora y eje-

cutora; marco de referencia; 

 Identificación: Diagnóstico; árbol de causas y efectos; árbol de medios y fines; el enfoque de 

marco lógico; planteamiento de alternativas (los 5 pasos). 

 Formulación: Aspectos técnicos de saneamiento (parámetros, tecnologías de agua y selección, 

aguas residuales-PTAR y, tratamiento de residuos-PTRS). 

 Evaluación:  Evaluación costo/beneficio de proyectos de agua potable a precios sociales: as-

pectos metodológicos; medición de beneficios económicos a precios sociales-beneficios para 

nuevos usuarios y antiguos-; evaluación del proyecto a precios sociales (caso práctico). 

 Evaluación económica a precios sociales de los componentes de alcantarillado y plantas de 

tratamiento de desagües: criterios generales, índice costo efectividad por subcomponente 

(desarrollo de caso práctico), criterio de decisión, líneas de corte,  

 Análisis de sensibilidad: factores que pueden afectar los flujos, análisis de cada alternativa 

ante cambios en factores que afectan flujos (caso práctico), Evaluación de Sensibilidad para un 

proyecto evaluado bajo la metodología Costo/Efectividad. 

 Análisis de sostenibilidad: arreglos institucionales y capacidad de gestión, aspectos educati-

vos, participación de beneficiarios, disponibilidad de recursos y financiamiento, análisis de las 

tarifas, análisis de capacidad y disponibilidad de pago de la población, la matriz de marco lógico. 

 Desarrollo de seis Aplicativos 

                             a. Proyección de la demanda;  b. Período óptimo de diseño 

                      c. Factores de corrección de costos; d. Evaluación de beneficio costo con sensibilidad 

                        e. Evaluación de costo efectividad con sensibilidad, f. Cálculo de tarifas 

 Facilitador 

Francisco Huerta Benites 

www.iee.edu.pe 

Mayor información en: institutoeconomia@iee.edu.pe; institutoeconomia@yahoo.com; cursopip2015@iee.edu.pe, 

# 874422; 996074455; rpc 966709177; y/o nextel 602*1555. 

Competencias técnicas 

  


