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Recursos Humanos en las organizaciones (I) 

Se puede definir una organización como un grupo de per-

sonas que trabajan juntas para crear un superávit.  

En organizaciones de negocios el superávit son utilidades, 

en organizaciones no lucrativas puede ser la satisfacción 

de necesidades. En caso de las universidades, a través de 

la generación y de diseminación del conocimiento.  

En todos los casos, las personas (y cómo se organizan) es 

relevante, aquí nos abocaremos a ello. 

Las 5 funciones gerenciales 

Son planear, organizar, integrar personal, dirigir y controlar, 

alrededor de las cuales el conocimiento que subyace 

esas funciones pueden organizarse (H. Koontz, H. Weih-

ruch, M. Cannice: “Administración, una perspectiva global  

y empresarial”, Edición Decimotercera, 2008) 

Integración de personal (IP) 

La función 

gerencial de 

l a  I P 

(staffing) se 

define como 

cubrir y man-

tener cubier-

tas las posi-

ciones en la 

e s t r u c t u r a 

de la organi-

zación. (Ob. 

cit, pág. 

308). 

Esto se hace al identificar  las necesidades de la fuerza de 

trabajo, ubicar los talentos disponibles  y reclutar, seleccio-

nar, colocar, promover, evaluar, planear las carreras, 

compensar  y capacitar, o de otra forma, desarrollar can-

didatos y ocupantes actuales de los puestos para que 

puedan cumplir sus tareas con efectividad y eficiencia. 

Recursos Humanos y administración 

Es claro que la función gerencial de la IP se relaciona con 

el sistema de administración total,  como se muestra en la 

figura en esta página. 

 La IP, como se ve en el modelo, afecta la dirección y el 

control. Por ejemplo gerentes bien capacitados crean un 

ambiente, donde las personas a trabajar en grupos pue-

den lograr los objetivos de la organización y al mismo 

tiempo alcanzar sus metas personales. 

La IP requiere un enfoque de sistema abierto, se realiza 

dentro de la organización que a su vez esta ligado al  am-

biente externo. Los factores internos como políticas de 
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personal y clima organizacional se deben considerar. 

Factores situacionales que afectan a la IP 

Los factores externos incluyen el nivel de educación, las 

actitudes prevalecientes de la sociedad (como actitud 

hacia el trabajo), las varias leyes y reglamentos que afec-

ta la IP de manera directa y las condiciones económicas y 

de mercado (del personal clave). 

También hay factores  internos que afecta el IP, que inclu-

ye metas organizacionales, tareas, tecnología, estructura 

de la organización, el tipo de personas contratadas y los 

diversos tipos de políticas. 

Ambiente externo 

Factores del ambiente externo afecta la IP en varios lados. 

Estas influencias se pueden agrupar en restricciones: las 

oportunidad educacionales, socioculturales, legales y polí-

ticas econó-

micas. 

Ahora y en el 

futuro los ge-

r e n t e s 

tendrán que 

estar más 

orientados al 

público que 

en el pasado, 

respondien-

do las necesi-

dades legiti-

mas del publico y adhiriéndose a altos estándares éticos. 

Política de competencia abierta 

Los gerentes decidirán si los beneficios de una política de 

promoción interna superan sus limitaciones. Existen moti-

vos claros para implementar el principio de competencia 

abierta, al abrir posiciones vacantes a las personas mejo-

res calificadas disponibles, así sea dentro o fuera de la 

organización. 

Una política de competencia abierta es un medio mejor y 

mas honesto, para asegurar la competencia que la pro-

moción obligatoria interna . 

Si las personas saben que sus calificaciones son considera-

das, si han sido evaluados con equidad y se les han dado 

oportunidad para su desarrollo, es menos probable  que 

tenga un sentimiento de injusticia, si una vacante se otor-

ga a una persona de fuera. 

A igualdad de condiciones, los empleados actuales de-

ben ser capaces de competir con candidatos externos. Si 

una persona tiene la habilidad para ocupar una posición, 

Planes 
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personal
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Reclutamiento, 
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Recursos Humanos en las organizaciones (II) 
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tiene la considerable ventaja de conocer la empresa. 

La responsabilidad que tiene la IP debe estar en cada 

gerente, en cada nivel. Pero, también en la alta dirección 

Igualar a la persona con el puesto 

Planta, equipo, materiales y personas no hacen una orga-

nización. Es indispensable gerentes efectivos , para deter-

minar el éxito continuo de cualquier organización. Por en-

de, la selección del gerente y demás funcionarios clave  

es uno de los pasos mas críticos de todo el proceso de 

administrar. 

El enfoque del sistema de selección 

La figura en esta página esboza un enfoque de sistema en 

la selección  de personal clave 

El plan de requi-

sitos gerenciales 

se basa en los 

o b j e t i v o s , 

p r o n ó s t i c o s , 

planes y estrate-

gias de la orga-

nización. 

Este plan se tra-

duce en requisi-

to de la posi-

ción y diseño 

del  puesto, 

c o m p a r a d o 

con las características individuales de inteligencia, cono-

cimientos, habilidades, actitudes y experiencias. 

Para cumplir los requisitos organizacionales, los gerentes 

reclutan, seleccionan, colocan y promueven personas. 

Esto debe hacerse con la debida consideración al am-

biente interno y al ambiente externo.  

Después que las personas han sido seleccionadas y colo-

cadas en los lugares adecuados, se deben inducir al nue-

vo puesto, que incluye aprender en la empresa: su opera-

ción y aspectos sociales 

Requisitos de la posición y el diseño de puesto 

Debe hacerse un análisis objetivo de los requisitos de la 

posición y, hasta donde sea posible, el puesto debe dise-

ñarse  para satisfacer las necesidades organizacionales e 

individuales, además las posiciones se evalúan y compa-

ran para que los ocupantes puedan ser tratados equitati-

vamente. 

Identificar los requisitos del puesto 

Para esto las empresas deben contestar preguntas como: 

¿Qué debe hacerse en este puesto? ¿Cómo se hacen? 

¿Qué antecedentes de conocimientos, actitudes y habili-

dades se requiere?, y tal vez otras preguntas como, ¿Se 

puede hacer el trabajo de manera distinta?, y, si es el ca-

so, ¿Cuáles son los requisitos? 

Diseño del puesto 

Por lo común, el diseño es demasiado amplio para aco-

modar las necesidades y deseos de las personas. 

La descripción del puesto debe proporcionar una idea 

clara de los requisitos de desempeño para una persona 

en una posición en particular, pero también debe permitir 

cierta flexibilidad, para que el empleador pueda aprove-

char las características y capacidades individuales 

C a p a c i d a d 

analítica y de 

solución de pro-

blemas 

Los gerentes 

deben ser ca-

paces de identi-

ficar problemas, 

analizar situa-

ciones comple-

jas, y al solucio-

nar los proble-

mas encontra-

dos explorar las 

oportunidades que se presentan. 

Deben analizar el ambiente,  

E identificar, con un análisis racional, aquellos factores que 

interfieren con las oportunidades. Así, las habilidades 

analíticas serán utilizadas para encontrar las necesidades 

de clientes actuales y potenciales, y luego satisfacer esas 

necesidades con un producto y servicio. 

Los gerentes también necesitan la voluntad de implemen-

tar las soluciones; deben identificar las emociones, necesi-

dades y motivaciones de las personas involucradas, para 

iniciar el cambio requerido, así como de los que se resisten 

al cambio. 

Características personales de los gerentes 

Además, de las diversas habilidades que los gerentes 

efectivos, necesitan varias características personales que  

también son importantes. El deseo de administrar; la ca-

pacidad de comunicar con empatía; integridad, honesti-

dad; y, experiencia como gerentes es una característica 

muy  significativa.  

Los logros pasados son considerados importantes en la 

selección de gerentes de nivel medio y superior. 
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Agua y Clima en América Latina, prever y no lamentar  

En América Latina (AL) el agua está más estrechamente 

ligada al potencial humano y a la competitividad econó-

mica que en cualquier otra parte del mundo.  

La región posee cerca del 31 por ciento de los recursos de 

agua dulce del planeta, aunque congrega solo al 8 por 

ciento de la población mundial (BID, marzo 2010). 

Esta enorme ventaja  

En relación con el agua total del planeta le permite a AL 

obtener un 68 por ciento de toda su electricidad a partir 

de fuentes hidroeléctricas, en comparación con un pro-

medio mundial de menos del 16 por ciento.  

Pero en los últimos años las severas sequías han convertido 

a esta ventaja en una vulnerabilidad descarnada. En 2008 

Argentina perdió 1,5 millones de cabezas de ganado y 

casi la mitad de su cosecha de trigo debido a una sequía, 

mientras que la producción hidroeléctrica en la zona más 

poblada de Chile cayó en un 34 por ciento. 

En 2009 y los primeros meses de 2010, 

 Las principales ciudades de Venezuela, Ecuador, Colom-

bia, Paraguay y México se vieron obligadas a racionar el 

agua, a cortar la electricidad o a adoptar ambas medi-

das al mismo tiempo.  

Estas situaciones profundizaron la brecha entre aquellas 

personas que disfrutan de una conexión de agua en el 

hogar y los millones de latinoamericanos pobres que de-

ben recurrir a los vendedores de agua no regulada o ad-

quirir agua embotellada a elevados precios.  

Se cree que las últimas sequías se derivan de fenómenos 

climáticos cíclicos como El Niño. Pero también son un pre-

sagio, porque los científicos del clima coinciden en que 

las fluctuaciones extremas de las precipitaciones estarán 

entre las primeras y más dramáticas consecuencias del 

aumento de las temperaturas en América Latina.  

En los últimos dos años,  

México, Brasil y Chile han solicitado la asistencia del BID, 

las Naciones Unidas y el Reino Unido para llevar a cabo los 

primeros estudios a nivel de país de las repercusiones 

económicas del cambio climático en la región. Estudios 

Economía y sociedad 
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similares se están realizando ahora en Colombia, Perú, 

Bolivia, Ecuador y la mayoría de los países del Caribe y de 

Centroamérica. 

En algunos casos, la adaptación puede significar  

La construcción de nueva infraestructura para redirigir el 

agua desde los lugares donde abunda a los que están 

cada vez más secos. Por ejemplo, -en Perú- el BID está 

financiando un proyecto para desviar el agua de un río 

pequeño de montaña que actualmente desemboca en 

la caudalosa cuenca del Amazonas. En su lugar, un por-

centaje de agua del río llegará a la región costera seca 

del océano Pacífico, donde se utilizará para regar 150,000 

hectáreas, generar energía hidroeléctrica, y satisfacer las 

necesidades de las comunidades locales.  

En otros casos, la adaptación puede requerir  

Cambiar hacia un uso más inteligente del agua en los 

sectores agrícolas existentes. Los agricultores en AL han 

comenzado a aplicar tecnologías como el riego por go-

teo que permite a los productores obtener "más cultivos 

gota a gota". Algunos especialistas estiman que la región 

podría fácilmente duplicar su producción total de alimen-

tos, utilizando la misma cantidad de agua, mediante la 

inversión en sistemas de riego eficientes. 

Previo a Conferencia de las N.U. sobre el Cambio Climáti-

co, (Cancún, México, nov. 2010),  

Los gobiernos intentarán conciliar algunas de prioridades 

conflictivas que impidieron en dic. 09 en Copenhague la 

plasmación de un acuerdo climático de carácter vincu-

lante. El desafío consistirá en mostrar cómo los riesgos abs-

tractos del cambio climático están conectados a impera-

tivos concretos de salud, alimentación, educación, em-

pleo y seguridad, en aquellos países donde millones de 

personas aún no disfrutan de estos bienes esenciales. 

En las ciudades, donde vive el 80 por ciento de la po-

blación de AL, es probable que la adaptación signifi-

que dar prioridad a las inversiones y reformas en los 

servicios públicos con el fin de reducir los desechos, 

cerrar la brecha de cobertura, y eliminar entre los po-

bres las enfermedades transmitidas por el agua  

Las exportaciones de los productos básicos clave de 

la región, agricultura y minería, dependen del uso de 

cantidades extraordinarias de agua. Aproximadamen-

te la mitad de las exportaciones mundiales de carne 

de vacuno y casi dos tercios de todas las de soja pro-

vienen ahora de América Latina, cuya producción es 

más barata gracias a la abundante lluvia (BID, 2010)  

Existe un creciente consenso en la región acerca de 

que el agua ya no puede ser tratada como un bien 

libre y sin límites, y que los cambios en los suministros 

de este recurso pueden estar entre las primeras y más 

perjudiciales  consecuencias del cambio climático. 



Aranceles, protección y bienestar ¿sigue la discusión? 

Comercio exterior 
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Los gobiernos piensan a menudo que, por ejemplo, para 

la agricultura el proteccionismo sustituye a métodos más 

productivos, como el aumento del gasto en educación 

rural, infraestructura, investigación y asistencia técnica. 

Ello les impide invertir en sistemas eficientes de distribución 

de alimentos que mejorarían su capacidad de responder 

con rapidez ante una emergencia.  

Las simulaciones han demostrado 

 Que el reemplazo del impuesto implícito al consumo que 

origina el proteccionismo por otro equivalente y explícito y 

por la inversión de las utilidades en investigación agrícola 

puede ser muy beneficioso para aumentar el empleo, el 

ingreso y el consumo, sobre todo de alimentos. 

El proteccionismo  

También alienta indirec-

tamente el sembrado de 

cultivos alimentarios de 

escaso valor, en lugar de 

diversificar y pasar a ex-

portaciones no tradicio-

nales de alto valor que 

serían una forma mejor 

de aumentar el ingreso y 

escapar de la pobreza.  

A su vez, la falta de pro-

ducción exportable redu-

ce las posibilidades de un 

país de ganar divisas y 

socava su capacidad 

estructural para importar 

alimentos y otros produc-

tos 

A continuación, emple-

ando instrumental estándar de la teoría económica, hare-

mos una presentación de efectos de los aranceles. 

El análisis supone  

La existencia de competencia perfecta y una economía 

pequeña (una economía que no puede fijar los precios y, 

en consecuencia, no puede influir en ellos variando cuan-

titativamente la oferta o la demanda).  

El bienestar económico nacional 

Consiste en el excedente de los consumidores (la diferen-

cia entre la disponibilidad a pagar y el precio efectivo 

pagado por los consumidores), el excedente de los pro-

ductores (la suma de los beneficios percibidos por los pro-

veedores) y los ingresos arancelarios recaudados por el 

gobierno. 

En gráfico, la demanda de consumidores está representa-

da por curva de demanda D y los productores se hallan 

en un mercado competitivo con una curva de oferta S.  

En libre comercio, 

Los consumidores compran a precios mundiales (PW) y el 

volumen de su demanda es igual a D1, los proveedores 

nacionales producen S1, y las importaciones cubren la 

demanda excedente. 

En gráfico, el excedente de consumidores es la suma de 

a, b, c, d, e y f, mientras que el excedente de productores 

es g. 

Ahora el país impone un arancel  

Por unidad a  importaciones. El precio interno es (PW + t) la 

demanda desciende a 

D2, y la oferta asciende a 

S2.  

▪ Las importaciones dis-

minuyen.  

▪ El excedente de  pro-

ductores sube a (g + c),  

▪ El excedente de los 

consumidores se reduce 

a (a + b).  

▪ El gobierno obtiene 

ingresos de los aranceles 

sobre importaciones, que 

ascienden a e.  

“La suma del bienestar 

económico nacional en 

presencia de un arancel 

es estrictamente inferior 

al bienestar en un contex-

to de libre comercio”  

y la llamada perdida de eficiencia seria igual a (d + f). 

Debido a la subida de los precios, algunos consumidores 

se ven excluidos del mercado y esta pérdida queda refle-

jada en el triangulo f.  

Además, el aumento de la producción nacional implica 

costos que superan los costos de las importaciones a las 

que sustituyen. Por ello, el triangulo d refleja la pérdida de 

excedentes asociada con la producción nacional. 

El bosque y no el árbol 

 Siempre miramos el árbol y no el bosque, y siempre que-

remos golpear al cartero por las noticias que no nos gus-

tan. Apliquemos más economía que es muy útil para 

avanzar al desarrollo. 



Los proyectos de inversión generan múltiples efectos. La 

evaluación privada capta aquellos relevantes desde el 

punto de vista del inversor o accionista.  

Sin embargo, hay efectos que superan ese enfoque, y 

que siendo irrelevantes para el inversor no lo son para 

otros involucrados o para la sociedad en su conjunto. La 

disciplina que intenta medir y evaluar el conjunto total de 

efectos es la evaluación social de proyectos. 

Es importante diferenciar ambos tipos de evaluación, en 

particular cuando se dan asociaciones para aplicar fon-

dos públicos y  privados. 

1.- La evaluación privada de proyectos  

Utiliza conceptos de la economía y de las finanzas. Está 

orientada a determinar la conveniencia de emprender 

una inversión, 

de cualquier 

tipo que sea, 

desde el punto 

de vista del 

inversor o ac-

cionista 

La metodolog-

ía habitual pa-

ra realizar esta 

evaluación es 

el análisis costo

- b e n e f i c i o 

(ACB).  

Una técnica complementaria  

Que está siendo cada vez más aplicada es la valoración 

de opciones reales. Esta toma una herramienta de las fi-

nanzas (metodología para valorar la opción de compra o 

de venta de una acción o bono) y la traslada a las opcio-

nes que aparecen en proyectos “reales”: ampliar, demo-

rar, abandonar, etc.), es apropiada para proyectos con 

alta variabilidad en sus flujos). 

 El ACB consiste en comparar 

 Mediante determinadas técnicas, los costos e inversiones 

que demandará el proyecto con los beneficios que gene-

rará. 

La evaluación privada utilizando el ACB se basa en un 

concepto central de la teoría de finanzas y de economía: 

el valor de un activo cualquiera equivale a la suma de los 

flujos que genere en el futuro, calculada en el momento 

del estudio. 

Así, el proyecto vale el equivalente  

A tomar cada flujo monetario que el proyecto generará 

en el futuro, expresarlo en moneda de hoy, y sumarlo a los 

otros flujos, restándoles la inversión inicial. Este es el con-

cepto de valor actual neto, que será el criterio central de 

decisión. 

La actualización consiste  

En descontar de los flujos futuros los intereses que esos flu-

jos habrían generado de haber ocurrido hoy: es decir, una 

operación inversa a calcular los intereses que gana un 

capital invertido. 

Entonces, para evaluar un proyecto  

Necesitamos conocer al menos dos elementos: un flujo de 

fondos y una tasa de interés: 

▪ El flujo de fondos nos muestra los beneficios, inversiones 

y costos que el 

proyecto va a 

generar de 

aquí hasta su 

finalización, 

▪ La tasa de 

interés nos per-

mitirá actuali-

zarlos, es decir, 

estimar cuánto 

valen hoy esos 

flujos futuros. 

2.- Evaluación social de proyectos 

Consiste en analizar el proyecto con la metodología habi-

tual del ACB, pero ampliando el enfoque de manera que 

no se circunscriba al impulsor directo del proyecto. Esta 

ampliación en la forma en que miramos el proyecto tiene 

dos dimensiones principales:  

▪ Por un lado, incluye efectos que la evaluación privada 

no considera relevantes, como por ejemplo los exter-

nos al proyecto (privado).  

También excluye algunos efectos relevantes para el pro-

yecto privado pero que no lo son para el proyecto visto 

desde un enfoque más amplio.  

Por ejemplo, los impuestos, que sólo son transferencias de 

recursos entre actores (del productor o consumidor al go-

bierno) y no creación neta de riqueza. 

▪ Por otro, corrige los precios, de forma tal de captar el 

valor que la sociedad otorga a los bienes y servicios 

que entregará o demandará el proyecto, si el mismo 

fuera diferente del valor que se establece en los mer-

cados privados. 

Evaluación privada y social de proyectos (I) 

 Proyectos y economía 
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Comparación entre evaluación privada y social 



Evaluación privada y social de proyectos (II) 

Por ende, la evaluación social es tanto una evaluación 

más amplia como una más económica que la privada. 

De hecho, la evaluación social es también llamada eva-

luación económica de proyectos.  

Allí donde la óptica privada prioriza aspectos financieros, 

la evaluación social se focaliza en  efectos económicos,  

A aquellos que afectan la distribución de recursos y la ge-

neración de rique-

za de la socie-

dad, sin importar 

si generan un flujo 

de fondos o quié-

nes generan o 

reciben esos fon-

dos. 

El enfoque de la 

sociedad 

Sabemos que los 

proyectos tienen 

muchos involu-

crados. Algunos 

se involucran más que otros; por ejemplo, los inversores y 

consumidores tienen un interés más directo en el proyecto 

que un vecino de la fábrica, que recibe el humo de la 

misma o que gana algún dinero vendiendo comida a 

quienes trabajan en ella 

La evaluación privada intenta captar efectos relevantes 

para accionistas 

e,  indirectamen-

te, para consu-

midores, vía la 

estimación de 

demanda y del 

precio que estar-

ían dispuestos a 

pagar 

Pero no se pre-

ocupa por el 

vecino a quien 

el proyecto per-

judica o benefi-

cia, si no es ni 

inversor ni cliente 

del mismo. 

La evaluación social o económica sí incluye al vecino, 

considerando los efectos positivos o negativos que le ge-

nera el proyecto como relevantes para el análisis (social) 

del mismo.  

Proyectos y economía 
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Al enfoque social le interesa  

Que la sociedad en su conjunto tenga un efecto positivo 

neto por el proyecto, no que los tenga para un involucra-

do en particular. Si el efecto neto agregado del proyecto 

es positivo, se debe a que la mayoría de involucrados re-

ciben más beneficios que costos. Esto no excluye que al-

gunos reciban más costos que beneficios. 

Para la evaluación 

social de Py, 

La sociedad es 

un agregado que 

trasciende con-

ductas individua-

les. Éstas son rele-

vantes para de-

terminar las pre-

ferencias entre la 

situación con 

proyecto y sin 

proyecto, pero la 

decisión final se 

debería tomar sobre la base del bien para el conjunto, no 

para individuos particulares (por numerosos que sean).  

El enfoque social  

Es un enfoque de la totalidad, y es un enfoque orientado 

a medir primariamente la generación de riqueza genera-

da por el proyecto, y sólo secundariamente su distribución 

¿Genera el pro-

yecto riqueza 

neta para la so-

ciedad? El pro-

yecto es conve-

niente. 

¿Quién recibe 

esa riqueza? Es 

importante, pero 

secundario. En el 

sentido de que, 

si el proyecto 

generara esa 

riqueza pero per-

judicara a cierto 

grupo de acto-

res, sería posible para la sociedad hacer el proyecto y 

simultáneamente corregir las distorsiones que el mismo 

ocasiona, quedando luego del mismo mejor que antes de 

realizarlo.  ¡ Apliquemos más economía ! 

 

www.iee.edu.pe 

Diferencias entre evaluación privada y  social 



 ´Perspectivas Económicas 

Pág. n.º 08 Volumen 03  / n.º 61 A - Z 

www.iee.edu.pe 

ECONOMÍA PERUANA 
 

 

Fuente:   “Notas de estudio de BCRP”. BCRP - Nº 15, 12 de  Marzo  2010 

▪ La economía mundial está cobrando impulso, pero en las economías avan-

zadas la recuperación es lenta  

▪ Los mercados emergentes están liderando la recuperación mundial  

▪ Los países deben seguir aplicando medidas de estímulo hasta que se afian-

ce la recuperación  

 

ECONOMÍA MUNDIAL 
  

Proyecciones más recientes del FMI 

(Variación porcentual internanual) 

Fuente:   “Boletín digital del FMI”. FMI -  26 enero  2010 

El FMI revisa al alza las proyecciones del crecimiento mundial, hasta casi el 4% 

para 2010  

Durante el 2009, 2 790 empresas iniciaron operaciones de exportación y 2 535 dejaron de 

exportar. Las primeras aportaron US$ 454 millones al ingresar al comercio exterior en el 

año 2009, mientras que las que salieron habían realizado operaciones por US$ 395 millo-

nes en el año 2008. Con lo cual el aumento neto en el número de empresas exportado-

ras en el año fue de 255. 

Número de empresas exportadoras peruanas, 2009 

Términos de Intercambio: 2004 - 2009 

(Base 1994=100) 
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FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL DE POST GRADO

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
(Modalidad semipresencial)

I.    DIRIGIDO A 

Miembros de gobiernos subnacionales, de ministerios, de organismos privados de desarrollo, y de instituciones educativas, así como a personas interesadas 

en el tema de proyectos para el desarrollo

II.   OBJETIVO

Presentar de manera integral y compacta lo relacionado a la temática, expresado con rigurosidad conceptual, aplicada y actualizada, con la mejores 

herramientas y técnicas a nivel internacional.

III.   METODOLOGÍA

§ Aplicación del proceso EAU (enseñanza-aprendizaje-utilidad), con enfoque de "aprender haciendo". Se desarrollará un caso completo y casos 

puntuales de diversos temas en proyectos.

§ Dentro del proceso de e-learning, se incluye videoconferencias de una hora todos los domingos (opcional), y la culminación de dicho proceso habrá 

un taller intensivo de 01 día en Lima, con presencia física de facilitadores.  

§ Los participantes presentarán un trabajo sobre proyectos, que haga la diferencia entre la participación y aprobación del diplomado, además de 

evaluaciones mensuales sobre conceptos, ejercicios y casos presentados

IV. ESTRUCTURA DE DESARROLLO 

1.   Administración de proyectos (ADMPRO)

§ Qué es un proyecto y cuál es su ciclo de vida.

§ El proyecto dentro de la ADMPRO. 

§ Modelos organizacionales para proyectos

§ Presentación de un caso (análisis).

2. Fundamentos de Estudio de Línea de Base

§  Pautas caracterización área de intervención

§ Construcción de indicadores

§ Formatos y trabajo de campo

3. Fundamentos del Marco Lógico

§ Bases conceptuales

§ Pauta metodológica

§ Caso desarrollado

4. Fundamentos para proyectos de inversión

§ Economía para proyectos

§ Estadística para proyectos

§ Matemática para proyectos.

§ Contabilidad y finanzas para proyectos

5.  Fases y etapas del proyecto

§ Fases: pre-inversión, inversión y operación

§ Etapas: Pre-inversión (idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad)

§ Evaluación ex ante y ex post

6.  El desarrollo de un proyecto

 6.1. La identificación del proyecto

§ Diagnóstico de la Situación Actual

§ Definición del Problema

§ Análisis de causas y efectos

§ Elaboración árbol de problema

§ Objetivos del Proyecto

§ Análisis de medios y fines del Proyecto

§ Elaboración árbol de objetivos

§ Alternativas de Solución

 6.2. La formulación del proyecto

§ Horizonte de Evaluación

§ Análisis de Demanda

§ Análisis de Oferta

§ Balance Oferta-Demanda y cronograma

§ Costos con Proyecto a Precios de Mercado

§ Costos Incrementales a Precios de Mercado

§ Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado

  6.3. La Evaluación de proyectos en el ciclo de vida del proyecto

§ Ciclo de vida y evaluación de proyectos

§ Programación de ejecución y el ciclo de proyectos

§ Tipos de evaluación asociadas al ciclo de proyectos

§ Evaluación privada y social de proyectos.

§ Esquema de evaluación

ü Flujo de Ingresos

ü Evaluación Económica a Precios de Mercado

ü Costos a precios sociales

ü Flujo de Costos a Precios Sociales

ü Evaluación Social

ü Análisis de riesgo(métodos de aplicación)

ü Selección de la Mejor Alternativa de Solución

ü Análisis de Sostenibilidad

ü Análisis de Impacto Ambiental

  6.4. Desarrollo caso completo de  proyecto a nivel de pre inversión

7. Seguimiento, evaluación y medición de impacto en proyectos y 

programas

  7.1. Seguimiento y evaluación (S&E)

§ S&E, elementos generales.

§ Indicadores de desempeño. Empleo, ventajas e 

inconvenientes 

§ Evaluación basada en la teoría

§ Encuestas formales. Tipos de encuestas

§ Métodos de evaluación rápida. Métodos

§ Métodos participatorios. Instrumentos de participación

§ Estudios de seguimiento del gasto público. 

§ Análisis de costos-beneficios y análisis de la eficacia en 

función de los costos 

§ Evaluación de los efectos. Los 04 modelos 

§ Pautas adicionales sobre seguimiento y evaluación 

  7.2. Evaluación de impacto (EIM)

§ ¿Qué y para qué la evaluación de impacto?

§ Conceptos relevantes

ü Eficacia, eficiencia y equidad

ü Diseño experimental y cuasi experimental.

ü Estimación paramétrica y no paramétrica

§ Métodos de estimación

§ Métodos paramétricos y métodos no paramétricos

§ Aplicaciones de evaluaciones de impacto

INSTITUTO DE ECONOMÍA Y 

EMPRESA

V.  FACILITADORES

Francisco Huerta Benites. Presidente del Instituto de Economía y Empresa. 

Maestría Economía PUCP-Perú. Especialización en “Finanzas” (ESAN), y en 

“Evaluación y medición de impacto en proyectos” (Banco Mundial -SIEF). 

Amplia experiencia en proyectos, dentro de ello ha evaluado al Proyecto 

Especial Chavimochic

Oswaldo Ramírez Tuya. Magister en Finanzas, Universidad de Chile. 

Especialización en SNIP y PMI.  Ha evaluado múltiples proyectos en varias 

regiones del Perú (consultor del MEF). También ha aplicado capacitación 

en proyectos.

VI.  INICIO, DURACIÓN E INSCRIPCIÓN

§ Se iniciará el 28 de Marzo del 2010, con duración de 6 meses. 

Informes adicionales e inscripciones en  diplomado_pip@iee.edu.pe, 

institutoeconomia@iee.edu.pe 

§ También puede contactar a rpm *619230, #874422;  01 945122230 – 

01996074455 - 01 945122240 -

www.iee.edu.pe

INSTITUTO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Consultoría y asesoría

Desarrollo de capacidades

Publicaciones especializadas



Instituto de Economía y Empresa  S.A.C. 
www.iee.edu.pe 

Servicios a sectores privado y público en: 

* Consultoría y asesoría empresarial y en desarrollo. 

* Desarrollo de capacidades por competencias 

* Publicaciones y suplementos especializadas. 

Se autoriza la reproducción del material, sólo citar la fuente 

 MISCELÁNEA 
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3. Estudios de mercado nacional e internacional 

El Instituto de Economía y Empresa (IEE) ofrece a empresarios actuales y potenciales, 

el desarrollo de “estudios de mercado” para ámbitos nacional e  internacional, en caso-

de éste último, para diversos países y productos que se requiera: (Ox= f (Dx) 

El servicios también considera, de ser el caso, sugerir qué productos y/o a qué países 

y/o bajo qué formas, se puede exportar de manera beneficiosa. Se puede concertar una 

cita a:       C: (01) 996074455, rpm # 874422; institutoeconomia@iee.edu.pe 

 

  

 2.  III diplomado integral en proyectos de inversión  

A fines de Marzo, el IEE estará iniciando el III diplomado integral semipresencial (a dis-

tancia+ videoconferencias + taller final presencial) en “proyectos de inversión pública”, 

que además de temas usuales que se presentan en proyectos, aborda también aspectos 

prácticos de administración de proyectos, marco lógico, elaboración de línea de base y 

medición de impacto. Actualmente, se está desarrollando el diplomado II. 

En igual modalidad, se está desarrollando el I diplomado en “Administración de proyec-

tos”, con más de 15 casos prácticos y similares ejercicios.  

A fines de Abril se iniciará I diplomado en “Gerencia en negocios internacionales”. Y 

para fines de Mayo se iniciará “Gestión para MyPEs” (Hacia la competitividad).                                           

1. PROXIMOS EVENTOS DE INTERES DEL IEE  

a. El instituto de Economía y Empresa (IEE), a través de su presidente Francisco Huer-

ta, participará el 04 de Mayo en los “martes de negocios” de la Universidad Privada 

del Norte, con el tema “Gestión en proyectos de desarrollo”. 

b. El IEE también participará el 11 de Mayo en los “martes emprendedor” de la Cámara 

de Comercio de la Libertad, con el tema “Investigación de mercados internacionales. 

Casos de aplicación”. 

c. En los siguientes meses, el IEE también participará en eventos similares en Lima, 

como en el Colegio de Economistas de Lima (CEL) y otras instituciones. 

IEE: “Contribuyendo al éxito con tecnología” 

Eventos empresariales 
  

www.iee.edu.pe 

Libro de “MICROFINANZAS”  

Puede verlo en: www.iee.edu.pe 

Solicitarlo: publicaciones@iee.edu.pe 

http://www.iee.edu.pe
http://www.iee.edu.pe

