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CAPITULO I
 

FINALIDADES Y UTILIDAD 

DE LA 

EVALUACION Y SUPERVISION 

EL MARCO DE POLITICA*
 

La finalidad principal de los esfuerzos de la AID en el sector
 

habitacional es la de influir en la polftica gubernamental de manera que
 

se creen nuevas instituciones o las existentes se adapten con miras a
 

movilizar y aplicar recursos en proporciones cada vez mayores a la resolu

ci6n de los programas de habitaci6n de la poblaci6n de bajos ingresos. El
 

programa principal de la AID en este sector es el de Garant'a de Vivienda
 

(GV). Precisamente alrededor de este concepto fundamental han sido dise

ados los programas. Para determinar cuantitativamente los factores que
 

son esenciales respecto al logro total o parcial de las metas de polftica
 

y de las finalidades de los proyectos que se hayan enunciado, es necesa

rio supervisar y evaluar los programas en forma regular.
 

La supervisi6n y la evaluaci'n son instrumentos importantes para
 

administrar eficazmente los programas de servicios habitacionales. Como
 

tales, no s6lo deben beneficiar directamente a las RHUDO en cuanto al
 

disefio y aplicaci6n de los programas de GV, sino tambi'n a las institu

ciones del pals hu~sped cuyo desarrollo se trata de asegurar con tales
 

programas. Esta es la raz'n de que las instituciones del pals huesped
 

estgn involucradas, siempre que ello sea pertinente, en los procesos de
 

supervisi6n y evaluaci6n.
 

*Las finalidades de los programas de la AID en materia habitacional
 
se encuentran en las Secciones 221, 222 y 223 de la Ley de Asisten
cia Exterior y en la historia legislativa conexa. Dichas finalida
des se explican mas detalladamente en las Decisiones de Politica
 
Nos. 55 y 67 de la AID.
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Aparte de los efectos bengficos en 
la eficacia administrativa, la
 

supervisi6n y la evaluacion sirven tambign para obtener todo un 
conjunto
 

organizado de informaci6n en el que puedan basarse los mejoramientos del
 

disefio y la ejecuci6n de los programas futuros.
 

UTILIDAD EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA
 

Los procesos que aqu! se sugieren constituyen el nu'cleo de un siste

ma de evaluaci6n estandarizado de los Programas de GV. 
Al ser aplicados,
 

estos instrumentos proporcionaran un sistema ordenado para el registro de
 

la informacion que es funaamental para:
 

o El disefo apropiado y racional del programa;
 

o 
La ejecuci6n eficaz y econ6mica del programa, y
 

o El 
suministro de datos cuantitativos que permitan medir
 
el 6xito de los proyectos.
 

Concretamente, la supervisi6n proporcionarg una corriente casi
 

continua de informaciones acerca del progreso financiero y f-sico del
 

proyecto, mientras que la evaluacion proveera informaciones peri6dicas
 

acerca del adelanto hacia el 
logro del objetivo. 
Las dos juntas permiti

r~n que se preste la asistencia ticnica en forma oporuna, antes de que
 

se produzcan problemas graves.
 

La supervisi6n y la evaluaci~n proporcionar~n la oportunidad de
 

ejercer un excelente control administrativo sobre los proyectos del
 

Programa de GV y de presentar informaciones cuantitativas concisas en
 

relaci6n con el 'xito del proyecto. 
La preparacion de informaciones uni

formes sobre todos los programas facilitara considerablemente un analisJs
 

total constante del programa mundial de la Oficina de la Vivienda/Apoyo
 

al Desarrollo (OV/AD).
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Una vez adaptadas y puestas en funcionamiento en los organismos
 

ejecutores del pals hugsped, las t~cnicas de supervisi'n y evaluaci6n pueden
 

asegurar ademas el desarrollo de las capacidades institucionales conven.en

tes 
para formrlar planes habitacionales analogos con destino a las pobla

ciones de bajos ingresos.
 

AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA SUPERVISION Y EVALUACION
 

Todos los proyectos que hayan de autorizarse en ejercicio econ6

micos venideros, los autorizados en el ejercicio de 1978 y proyectos selec

cionados del de 1977 que se encuentran en la etapa inicial de ejecuci6n
 

debergn satisfacer las exigencias relacionadas con la supervisi6n y
 

evaluaci6n.
 

De conformidad con la polftica de la OV/AD, las instituciones
 

prestatarias, o quienes ellas designen, tendran la responsabilidad de:
 

o 	Producir la informaci6n del programa que OV/AD requiere
 
para la administraci'n eficaz de sus 
programas
 
habitacionales;
 

o 
Participar activamente en la preparaci6n de los documentos
 
que constituyen la base para las actividades de supervi
sion y evaluaci~n, y
 

" 	Asumir la responsabilidad principal de realizar la super
visi6n y evaluaci6n de los Programas de GV.
 

Las instituciones de los palses huespedes requeriran grados
 

diversos de asistencia t~cnica para llevar 
a cabo en forma eficaz estas
 

funciones. 
 Con base en las recomendaciones de la RHUDO, OV/AD suminis

trara asistencia t~cnica directam-nte al prestatari- ea los siguientes
 

aspectos:
 

o 
Disefio del sistema requerido;
 

o 	Administracir,y desempefio de los esfuerzos de supervisi6n
 
y evaluaci6n, y
 

o 	Analisis de los datos.
 

http:conven.en
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Las RHUDO deberan asegurarse de que los proyectos que se 
hallan
 

en proceso de ser autorizados satisfagan los requisitos normales del
 

sistema ordinario de supervisi6n y evaluaci'n. Los proyectos ya autori

zados, pero que aCn no han llegado a la etapa del Convenio de Ejecuci6n,
 

deben ser examinados por las RHUDO y adaptados seggn fuere necesario para
 

cumplir con tales requisitos. Adem9s, ciertos proyectos que estan en
 

etapa de ejecuci6n sergn examinados por la OV/AD y, en la medida de lo
 

posible, algunos seleccionados sergn puestos al nivel estandar por las
 

RHUDO en cuanto se refiere a la supervision y evaluaci6n peri6dica.
 

En los Capftulos 2 y 3 y correspondientes anexos complementarios
 

se presentan los tipos de instrumentos de supervisi6n y evaluaci6n que
 

habran de emplearse en cada etapa de un Programa de GV. 
 Se describen
 

igualmente las responsabilidades de la OV/AD y de las instituciones
 

prestatarias en lo relacionado con la aplicaci'n de los metodos de
 

supervisi6n y evaluaci6n.
 



0 

CAPITULO 2
 

ELEMENTOS DE SUPERVISION Y EVALUACION
 

DE LA 
FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO
 

Tanto la supervisi6n como la evaluaci6n peri6dica empiezan en las
 

etapas de formaci6n de un proyecto de Garantla de Vivienda. Cada uno de 

los pasos determina en forma cada vez mas especffica: 

o Los objetivos y finalidades que se persiguen con el proyecto;
 

o 
Los puntos de referencia (indicados cuantitativamente) frente
 
a los cuales se 1. de supervisar y evaluar el adelanto hacia
 
el cumplimiento dt ]as metas y finalidades;
 

o El tiempo durante el cual han de llevarse a cabo esas
 
funciones, y
 

o Las fechas de terminaci6n requeridas.
 

Mgs adelante se resefian los documentos qua han de prepararse en
 

la fase de desarrollo del proyecto y se hard referencia a los puntos que
 

son de importancia critica para la evaluaci6n y supervisi6n. En los Anexos
 

se dan instrucciones completas para la preparaci6n de los documentos de
 

apoyo de la supervisi6n y evaluaci6n.
 

ESTUDIO DEL SECTOR HABITACIONAL (ESH)
 

En el Estudio del Sector Habitacional se deben facilitar datos
 

nacionales de base acerca del marco de polfticas, instituciones y recur

sos del sector, prestando particular atenci6n a la determinaci6n del
 

nivel en que actualmente se atienden las necesidades de la poblaci6n
 

objetivo de los programas.
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DOCUMENTO DE ESTRATEGIA HABITACIONAL (DEH)
 
Mediante el Documento de Estrategia Habitacional se determina que
 

resultados se persiguen con el tiempo en materia habitacional, indicando los
 

objetivos finales de un programa de garantlas de vivienda como meta o metas
 

susceptibles de medirse y que han de reflejarse en un cambio en los datos
 

nacionales de base que puedan verificarse objetiva y cuantitativamente. 
El
 

DEH establece adem~s la manera, el metodo y la oportunidad en que se aplicara
 

la influencia de un programa compuesto de fases (mas de un pr'stamo) y se
 

busca lograr el cambio incremental en cada fase. 
 El DEH debera determinar,
 

en consecuencia, la Meta o Metas del Marco L6gico (o los varios Marcos L6gicos)
 

vinculados a los proyectos de 
un pals dado (v~ase mas adelante).
 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO (DIP)
 
El Documento de Identificaci~n del Proyecto, que es 
una declaraci6n
 

amplia y general, identifica oficialmente el problema al que responde el
 

proyecto propuesto y resefia una estrategia que habra de emplearse en un
 

proyecto habitacional espec'fico.
 

BORRADOR DEL DOCUMENTO DE PROYECTO (BDP)
 

El Borrador del Documento de Proyecto gira alrededor de tres elemen

tos fundamentales del sistema de supervisi6n y evaluaci6n, a saber, el Marco
 

L6gico, la Red de Seguimiento de la Ejecuci6n Planificada y un Plan de
 

Entrega del Proyecto de caracter preliminar. El BDP define y amplia el
 

DIP y presenta los planes tecnicos, administrativos y financieros para la
 

realizaci6n del proyecto.
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EL MARCO LOGICO (ML) RekAencia: Anexo A 

Desde el punto de vista del disefo, la supervision y la evaluaci6n
 

del programa, el Marco L6gico es 
uno de los dos instrumentos m's importantes
 

cou que cuentan las RHUDO. En el ML se enuncia la meta o las metas genera

les del Programa de GV del pass, las Finalidades del proyecto concreto, el
 

Producto o productos que persigue el proyecto y los insumos requeridos para
 

alcanzar esos Productos. Frente a cada una de estas categorlas de informa

ci6n se disponen las dimensiones cuantitativas de los insumos y los objeti

vos cuantitativos que el proyecto trata de lograr, tal como los expresan
 

dichos productos, finalidades y metas. Frente a cada una de estas dimen

siones, se encuentran los medios de verificaci6n. Por Uitimo, se especifi

can los acontecimientos que se encuentran fuera del control de la RHUDO y
 

que deben ocurrir si se ha de asegurar el 6xito del proyecto; 9stos son los
 

Supuestos (Anexo A).
 

La enunciaci6n cuantitativa de los Indicadores de la Situaci6n al
 

Final del Proyecto para su corparaci6n frente a las Finalidades del proyec

to es indispensable para un buen disefio del proyecto y administraci6n del
 

mismo (supervisi6n), lo mismo que para su evaluaci6n. 
A los fines de la
 

evaluaci6n, la cuantificaci6n de dichos indicadores proporciona una norma
 

inequ'voca e incontrovertible con la cual puede medirse el exito del proyec

to. 
 Por lo demos, puesto que estos indicadores habrin sido incorporados
 

en un Documento del Proyecto aprobado, se convierten en la norma oficial

mente aprobada con la cual ha de evaluarse el proyecto. En consecuencia.
 

los cambios de politica en el futuro no deben exponer a crfticas un pro)ec

to disefiado y ejecutado segun orientaciones de polftica anteriores porque
 

haya dejado de cumplir los criterios de las nuevas orientaciones de pol'tica.
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Los Indicadores de Situaci'n al Final del Proyecto tienen, adem's,
 

importancia esencial para la formaci'n de la Red de Seguimiento de la
 

Ejecuci~n Planificada.
 

LA RED DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PLANIFICADA 
 Rcfemencia: Anexo B
 

La Red de Seguimiento de la Ejecuci~n Planificada (RSEP) constituye
 

el plan general maestro de la ejecuci'n que se ha planificado para el
 

proyecto. Proporciona la base cuantitativa para supervisar, o "seguir" el
 

progreso real de todos los elementos del proyecto hacia la realizacion de
 

sus Productos, Finalidades y Metas de conformidad con puntos de referencia
 

previamente establecidos. 
 Junto con el Marco L6gico, la RSEP es uno de los
 

dos mas importantes y 'tiles instrumentos de administraci6n de que dispone
 

la RHUDO. (En el Anexo B se dan ejemplos de la RSEP).
 

La RSEP estA fntimamente vinculada con el Marco L'gico por cuanto,
 

al utilizar Indicadores Criticos de Ejecuci6n, programa la sucesi6n y la
 

oportunidad de los hechos, incluidas las evaluaciones, que han de tener
 

lugar a fin de alcanzar los objetivos que se especifican en el Marco L6gico.
 

Tanto el Marco L6gico como la RSEP deben ser 
formulados junto con
 

la instituci6n prestataria o la autoridad que esta designe, la cual debe
 

estar en conformidad con su contenido.
 

El Plan de Entrega del Proyecto (PLAN DE EP) y el Informe sobre el
 

Estado de Progreso del Proyecto (IEPP), que se describen mas adelante, scn
 

elementos separados y detallados de la RSEP que se relacionan con la entrega
 

de los elementos f'sicos y los desembolsos conexos del pr~stamo. 
Como tales,
 

el PLAN DE EP y la RSEP tienen una relaci6n mas directa con los Productos
 

del proyecto, y no con sus Finalidades y Metas. Las Finalidades y Metas
 

del proyecto, por su parte, reflejan los objetivos del proyecto en cuanto
 

a polfticas y desarrollo institucional. En la actualidad, la sucesi6n y
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oportunidad de los hechos orientados hacia los cambios de politica y desarrollo
 

de instituciones, que son fundamentales para que el proyecto pueda ser repe

tido posteriormente, deben ser supervisados mediante el empleo de la RSEP
 

solamente. 
Por supuesto, las RHUDO pueden crear instrumentos complemen

tarios con estas finalidades.
 

PLAN DE ENTREGA DEL PROVECTO (PLAN DE EP) Referencia: Anexo C 

El Plan de Entrega del Proyecto y el informe de actualizaci6n vincu

lado 
a el--el Informe sobre el Estado de Progreco del Proyecto (Capftulo 3)-

constituyen elementos detallados de la RSEP. 
 El PLAN DE EP es tn estado
 

de flujos de fondos en el que se enuncian los programas de producci6n y
 

de desembolso de fondos para el proyecto, desde el desembolso inicial
 

hasta el final del pr'stamo garantizado por la AID. El PLAN DE EP y el
 

IEPP son instrumentos de administraci6n para su uso por el prestatario que
 

a la vez satisfacen requisitos de informaci6n del prestamista de GV y de la
 

AID. Al mismo tiempo que el Documento del Proyecto, se prepara un PLAN DE
 

EP preliminar que se revisa antes de las negociaciones con un prestamista,
 

con el fin de establecer un programa realista de desembolsos.
 

A efectos de preparar un eficiente PLAN DE EP preliminar simultanea

mente con el Documento de Proyecto, debergnidentificarse los subproyectos
 

y seleccionarse los terrenos, y describirselos completamente en el
 

Documento del Proyecto. 
Tanto el PLAN DE EP preliminar como el final
 

deben prepararse conjuntamente con la institucion prestataria. 
El requi

sito en relaci6n con el PLAN DE EP debera establecerse en al Convenio de
 

Ejecuci6n. (En el Anexo C se presentan instrucciones completas para la
 

preparaci6n de estos documentos).
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EL DOCUMENTO DEL PROYECTO (DP)
 

El Documento del Proyecto tiene por objeto ofrecer una descripci6n
 

definitiva y una evaluaci6n del proyecto, incluidas las Metas, Finalidades,
 

Productos, Insumos y el disefio y metodologia de la evaluaci6n. En el DP
 

se formalizar y finalizan los planes tecnicos, administrativos y financieros
 

para la ejecuci6n del proyecto. En esta etapa deberan examinarse y perfec

cionarse el ML, la RSEP y el PLAN DE EP preliminar. En la secci6n sobre
 

evaluaci6n, del DP, debe presentarse un esbozo de plan en el que se deli

mitargn las funciones y responsabilidades de las instituciones en cuanto a
 

supervisi6n y evaluaci6n del proyecto y debe enunciarse un plan propuesto
 

de anglisis para llevar a cabo las Evaluaciones Ordinarias Anuales (vease
 

el Capftulo 3).
 

CONVENIO DE EJECUCION
 

El Convenio de Ejecuci6n debe contener cl~usulas en las que se
 

exija la realizaci6n de Evaluaciones Ordinarias y se definan e identifiquen
 

los requisitos, responsabilidades y fechas en relaci6n con la presentaci6n
 

de informes.
 

El Convenio debera exigir ademas que el prestatario recoja datos
 

de base sobre los beneficiarios del proyecto que revelen las circunstan

cias fisicas y socioecon6micas en que vivian esos beneficiarios inmediata

mente antes de la ejecuci6n del proyecto. Estos datos deberan recolectarse
 

mediante el proceso de tramitaci6n de las solicitudes y deberan obtenerse
 

de un n'mero muy reducido de preguntas (es decir, cuando mas 15 6 20)
 

orientadas hacia aspectos clave de las condiciones de vida de los
 

beneficiarios.
 



En la Evaluaci6n Ordinaria Final deberan incluirse datos sobre estas
 

mismas preguntas hechas a una muestra de beneficiarios que, al ser compara

dos con los datos de base, proporcionen una medida de los efectos del
 

proyecto.
 



CAPITULO 3
 

ELEMENTOS DE SUPERVISION Y EVALUACION
 

DE LA
 
FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO
 

Los elementos de supervisi6n y evaluaci6n de la fase de ejecuci'n de
 

un proyecto de Garantfa de Vivienda son la aplicaci~n del sistema que ha
 

sido disefiado durante el proceso de desarrollo del proyecto. Se emplean
 

para dar a cotcer la situaci'n financiera y f'sica del proyecto. En
 

seguida se resefian los elementos que componen esta fase.
 

SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
 

EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE PROGRESO DEL PROVECTO Rederwncia: Anexo C
 

El Informe sobre el Estado de Progreso del Proyecto (IEPP) es el
 

instrumento utilizado para medir el progreso efectivo del proyecto frente
 

a las proyecciones formuladas en el PLAN DE EP. 
 Cuando el analisis sugiere
 

la conveniencia de una revisi6n del PLAN DE EP, 
tal examen debera ser prepa

rado conjuntamente por la RHUDO y la instituci6n o instituciones ejecutoras.
 

El IEPP y el PLAN DE EP revisado pasaran a ser parte del procedimiento
 

ordinario de presentaci6n de informes. 
En el Anexo C se dan instrucciones
 

para preparar el IEPP.
 

INFORMES DEL ADMINISTRADOR, EL PRESTATARIO V EL PRESTAMISIA
 

Estos informes que presentan peri6dicamente a la AID los administra

dores, los prestatarios y los prestamistas contienen info maci'n sobre las
.

corrientes finar.cieras y sobre la situaci6n de la cartera de hipotecas.
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LOS EXAMENES FINANCIEROS Y yE ADMINISTRACION (EFA) 

Los Examenes Financieros y de Administraci6n estan destinados a
 

suministrar asistencia t~cnica a la RHUDO y a la institucion prestataria en
 

las esferas de gesti6n financiera y administraci6n. El EFA, cuya realiza

ci6n estA a cargo de t~cnicos contratados de la AID, proporciona informa

ciones que la RHUDO necesita para el seguimiento de determinados elementos
 

del adelanto del proyecto durante la fase de ejecuci6n y para ejercitar la
 

responsabilidad administrativa durante la fase de reembolso del pr'stamo.
 

Si bien, por lo general, el EFA esta determinado por la aparici-n
 

de problemas especificos, tambien contribuye a los intereses mas amplios
 

relacionados con el desarrollo de las capacidades del organismo ejecutor.
 

Por consiguiente, la RHUDO debe considerar la misi6n de EFA como parte del
 

elemento asistencia t'cnica del proyecto y programar debidamente tales
 

misiones al preparar la RSEP.
 

EVALUACIONES ORDINARIAS DEL PROYECTO
 

Sobre todos los proyectos futuros de Garant'a de Vivienda, ast como
 

sobre proyectos seleccionados en ejecuci6n, deben realizarse evaluaciones
 

ordinarias. 
Esta fase del sistema de evaluaci6n consta de Evaluaciones
 

Anuales y de una Evaluaci6n Final. Tanto las evaluaciones anuales como la
 

final deben realizarse conjuntamente por el organismo ejecutor (o quien
 

este designe) y la RHUDO.
 

Como se ha sefialado anteriormente, la asistencia a estas institu

ciones se proporcionara sobre la base de recomendaciones de la RHUDO.
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EVALUACION ORDINARIA ANUAL 
 Referencia: Ane#xo D
 

La Evaluaci6n Ordinaria Anual determina el grado de progreso hacia
 

el 	logro de las metas por comparaci6n con puntos de referencia enunciados
 

en 	la RSEP. Esta evaluaci~n, que ha de ser preparada por la RHUDO conjunta

mente con el organismo ejecutor, deberg estructurarse alrededor del ML y la
 

RSEP, y debe tener como resultado un informe (v~ase el Anexo D).
 

La 	fecha de cada Evaluaci6n Ordinaria Anual deberg ser tal que el
 

informe que de ella resulte no se produzca antes del mes de octubre, y a
 

mas tardar en el mes de febrero siguiente. Cada evaluaci6n de 9stas debe
 

comprender 12 meses de operaciones del proyecto. La primera de ellas sobre
 

proyectos autorizados entre marzo y septiembre comprenderg m~s de 12 meses
 

de 	operaciones.
 

La Evaluaci6n Ordinaria Anual contendra fundamentalmente dos niveles
 

de analisis, a saber:
 

o 	Los efectos progresivos del Programa de GV sobre las
 
poblaciones objetivo de el, y
 

o 	La medici6n cualitativa y cuantitativa del desempefio
 
del sistemg habitacional y servicios conaxos del pals
 
huesped.
 

La 	Evaluaci6n Ordinaria Anual proporciona un resumen y analisis
 

detallado del progreso del proyecto en el contexto de los Indicadores
 

Crfticos de Ejecuci6n que figuran en la RSEP.
 

Los elementos cuantitativos de la Evaluaci6n Ordinaria Anual, refe

ridos a la RSEP (que a su vez 
se formula a partir del ML), proporcionan el
 

marco objetivamente verificable de la evaluaci6n. 
Esta, sin embargo, debe
 

ir m~s allg de la simple recolecci6n y presentaci6n de datos. Tambien debe
 

explicar, en cuanto sea posible, las desviaciones que la ejecuci'n efectiva
 

del proyecto presenta respecto de la ejecuci6n planificada y presentar una
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base detallada y apoyada en hechos para las modificaciones que puedan reque

rirse en los insumos del proyecto.
 

La Evaluaci6n Ordinaria Anual, en consecuencia, da a la RHUDO la opor

tunidad de reflexionar sistem~ticamente sobre la ejecui6n del proyecto y
 

determinar revisiones en las ifneas de acci6n de la RHUDO para el afio
 

siguiente. 
Asf, por ejemplo, si algunos elementos del proyecto han tenido
 

quizas un desempefio superior al esperado mientras que el de otros ha sido
 

inferior a las expectativas, ello puede justificar la reasignaci6n de insumos
 

de recursos del proyecto, por ejemplo, puede darse menos 
asistencia tecnica
 

de algu'n tipo, y mas de otro. 
 Es posible que acontecimientos externos hayan
 

dejado invalidos algunos supuestos del ML; 
es necesario evaluar el efecto de
 

tales acontecimientos al hacer la evaluaci6n, y formular nuevos supuestos que
 

orienten el progreso futuro del proyecto.
 

Cada Evaluaci6n Ordinaria Anual debe tener 
como resultado una RSEP
 

revisada, por la sencilla raz6n de 
que no es probable que ningun proyecto
 

sea ejecutado exactamente como se planific6. 
 Observese, sin embargo, que
 

los Productos, Finalidades y Metas del proyecto, y los niveles de los
 

objetivos cuantitativos de ejecuci-n respectivos, que se 
dan en el ML y
 

se reflejan en la RSEP, 
no pueden revisarse. Estos objetivos son parametros 

del proyecto y representan normas permanentes frente a las cuales ha de 

juzgarse el exito del proyecto.
 

En este contexto, la Evaluaci6n Peri6dica Anual y las revisiones de
 

la RSEP resultantes de ella tienen por objeto elevar al maximo el grado en
 

que los objetivos originalmente enunciados 
(Productos, Finalidades, Metas)
 

del proyecto logren alcanzarse, a la vez que se reducen al minimo los
 

costos.
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EVALUACION ORDINARIA FINAL 
 Refvencia: Anexo D
 

La Evaluaci6n Ordinaria Final comprende una apreciaci'n general del
 

exito del proyecto 
en cuanto al logro de sus Productos, Finalidades y Metas.
 

Esta evaluaci6n deberg programarse de modo que coincida con la fecha estimada
 

de terminaci6n del proyecto.
 

Ademas de resumir los acontecimientos que se describen en las series
 

de Evaluaciones Ordinarias Anuales y revisiones de la RSEP, as! 
como las
 

acciones resultantes, la Evaluaci6n Ordinaria Final se 
centrara en las reper

cusiones generales del proyecto de GV en las instituciones y beneficiarios.
 

Los cuestionarios empleados para entrevistar a los beneficiarios durante la
 

etapa inicial de ejecuci6n del proyecto deber~n administrarse nuevamente
 

mediante muestreo y los datos que de ello se 
deriven se compararan con los
 

datos de base obtenidos mediante el primer cuestionario. En forma analoga,
 

se obtendran datos actualizados de las instituciones objetivo del programa
 

y se los compararg con los datos de base que se presentaron en el Documento
 

del Proyecto.
 

Estos datos y los demos indicadores cuantitativos que puedan figurar
 

en el ML como Indicadores de la Situaci6n al Final del Proyecto se 
compararan
 

luego con los objetivos cuantitativos expresados en el ML a fin de formular
 

declaraciones consisas acerca del exito del proyecto. 
As!, por ejemplo, en
 

la Evaluaci'n Ordinaria Final deberd indicarse que porcentaje del logro
 

previsto 
o planificado del proyecto se ha realizado efectivamente; por
 

ejemplo, el 110 por ciento de la Finalidad 1, el 75 por ciento de la
 

Finalidad 2, etc.
 

La Evaluaci6n Ordinaria Final debera indicar igualmente el nivel
 

de insumos que efectivamente se requiri' para alcanzar esos niveles de
 

ejecuci6n, para constituir la base de una evaluacion de la eficacia del
 

proyecto en funci6n de los costos.
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El Anexo D contiene un bosquejo de una Evaluaci6n Ordinaria Final.
 

EVALUACIONES ESPECIALES
 

El concepto y la finalidad de la evaluaci6n se extienden m~s allU de
 

la administraci6n sistemitica y eficaz del proyecto. 
Las Evaluaciones Ordi

narias Anuales y Final suministran la informaci6n basica para generalizar
 

la experiencia e impulsar el adelanto t'cnico. 
De cuando en cuando, por
 

consiguiente, ciertos proyectos de GV, o todo un programa de proyectos de
 

GV, o los proyectos de GV de varios parses ser~n objeto de una evaluaci6n
 

especializada. Estas evaluaciones especiales adoptaran la forma de estudio
 

de 
un caso practico o de evaluaci6n intensiva.
 

ESTUVIOS DE CASOS 
 Rezftenca: Anexo E 

Los estudios de casos son del tipo de resefia hist6rica. Tienen por
 

objeto captar el grado en que una serie de proyectos de GV autorizados en
 

un pals dado y a lo largo de un lapso de tiempo pueden: 1) haber tra'do
 

consigo cambios en la politica nacional en materia de vivienda; 2) haber
 

promovido el crecimiento y desarrollo de instituciones habitacionales capa

ces de reproducir las soluciones de habitaci6n que los proyectos de GV han
 

demostrado, y 3) (para los proyectos emprendidos despues de la promulgaci6n
 

de la Ley de Asistencia Exterior de 1973) haber producido medidas encamina

das a proporcionar habitaci6n y mejorar el medio de vida de los pobres.
 

La finalidad de 
un estudio de caso practico es ilustrar lo que el 

programa ha realizado por prop6sitos ya sean explfcitos o implfcitos. Las 

RHUDO no deberan pasar por alto la posibilidad de emplear la t~cnica de 

evaluaci6n de casos pr~cticos para el anglisis comparativo en relaci6n con
 

un tema especifico entre varios parses. 
Tales estudios de caso ofrecen la
 

posibilidad de generalizar .la experiencia adquirida y hacer progresar el
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estado de adelanto de la tecnica mas directamente que los estudios de casos
 

en 	un solo pals.
 

El 	enfoque principal de los estudios de casos deberg recaer sobre:
 

o 
El 	desarrollo de las polticas en el sector habitacional como
 
funci-n expl'citL del gobierno;
 

o 	Las medidas adoptadas para mejorar la vivienda de los pobres;
 

o 	La creaci'n y fortalecimiento de los sistemas de financiamiento
 
de vivienda;
 

o 	El grado en que las instituciones de financiaraiento de
 
vivienda existentes movilizan los recursos y los aplican
 
en proporciones crecientes para facilitar el acceso de los
 
pobres a habitaciones decentes;
 

o 	La organizaci'n y ejecuci6n de proyectos innovadores, el 'xito
 
logrado en ellos y las lecciones que han de obtenerse de la
 
experiencia pertinente;
 

o 	El grado en que las soluciones en materia de habitaci6n demos
tradas por los proyectos de GV se han reproducido por parte de
 
las instituciones del pals hu'sped;
 

o 	La manera y proporci'n en que el disefio y las normas en materia
 
de habitaci'n hayan sido influenciados;
 

o 
La 	forma y el grado en que el diseio del programa haya logrado
 
alcanzar las Metas, y
 

o 	Las formas en que los programas habitacionales hayan inducido
 
la prestaci'n de otros servicios esenciales para el desarrollo
 
de comunidades viables.
 

El 	alcance del trabajo destinado a un estudio de caso deber' ser
 

adaptado por la RHUDO para abordar uno o m~s de estos objetivos.
 

Hasta que haya quedado firmemente establecido el proceso de disefio
 

y evaluaci6n del programa que se resefa en estas Directrices, los
 

estudios de casos deber'n tratar de reconstruir la situaci'n en materia
 

de 	habitaci-n existente antes de la intervenci6n de la AID y procurar
 

luego evaluar los efectos directos e indirectos del programa.
 

En la situaci-n t~pica, un estudio de caso debera realizarse en
 

tres fases: 1) un examen de la documentaci'n pertinente de fuentes
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secundarias en Washington, discusiones 
con personas interesadas en los
 

Estados Unidos e identificaci'n y formulaci'n de las cuestiones que han
 

de investigarse en el terreno; 2) una visita de estudio sobre el terreno
 

en el pals o palses de que se 
trate, y 3) analisis y presentaci6n de los
 

resultados del estudio de caso en Washington,
 

El Anexo E contiene un esbozo de un estudio de caso con fines ilustra

tivos. 
Dicho estudio, bajo el tttulo "Estudio de Caso sobre el Programa
 

Coreano de Garantla de Inversiones para Vivienda, 1971-1977" es 
el primero
 

de su clase que se haya realizado. Debera servir de gula 'til para las
 

RHUDO al preparar parametros de trabajo para estudios analogos.
 

El estudio del caso coreano 
tuvo por fin examinar dos temas, a
 

saber, 1) los resultados del diglogo ante la AID y el Gobierno de Corea
 

acerca de la polltica de vivienda, y 2 ) c6mo evolucionaron los programas
 

Aa 
 GV de la AID al 
tratar de llegar hasta grupos de familias de ingresos
 

mas y mas bajos.
 

En otros passes, otros temas podrtan comprender las repercusiones de
 

un programa de GV en las instituciones del pals huesped, la influencia que
 

ejerce un programa 
o proyecto sobre disefo de habitaciones, o sencillamente
 

una historia del Programa de GV en un pals o regi6n a travs de un pertodo
 

de afos.
 

EVALUACIONES INTENSIVAS
 

Unos pocos proyectos de GV seran seleccionados para su evaluacion
 

intensiva. 
Tales proyectos tendrian que disefarse con caracterlsticas
 

poco usuales, a fin de poner a prueba ciertas hip6tesis. La finalidad
 

es determinar en forma cientifica si existe una relaci6n entre insumos
 

determinados de programas habitacionales y los efectos hipot'ticos. 
 Si
 

existe tal relaci'n, Lque fuerte es ella?, Itiene el insumo alguna
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relaci6n marginal con el efecto, o hay una fuerte correlacion? Si se han
 

registrado cambios, Zpueden atribuirse especlficamente al programa de GV,
 

o son consecuencia de fuerzas diferentes que han intervenido y act'ian sobre
 

los beneficiarios o las instituciones?
 

Estas evaluaciones son intensivas porque exigen mediciones exactas
 

y peri6dicas y cuidadoso anglisis. 
Es necesario efectuar mediciones de
 

base sobre las Dersonas, las situaciones y las instituciones antes del
 

1tratamiento" (es decir, antes de introducirse el cambio); 
esas mismas medi

ciones deben efectuarse durante el "tratamiento" (o sea, mientras se efectu'a
 

el cambio) y, finalmente, se hacen las mismas mediciones despugs de que
 

el "tratamiento" 
se ha detenido (es decir, una vez terminada la fase de
 

ejecuci6n), 
a fin de dar tiempo para que se creen los efectos del cambio.
 

Debera considerarse seriamente la posibilidad de emplear grupos
 

testigo al diseiar una evaluaci6n intensiva. Esta tecnica requiere que el
 

grupo experimental (los beneficiarios del programa) sean comparados a lo
 

largo del tiempo con un grupo testigo de caracterlsticas sociales, f-sicas
 

y econ6micas analogas a las del grupo experimental, pero que no recibe los
 

beneficios del programa.
 

Las RHUDO deber'n recomendar proyectos para que sein objeto de
 

evaluaci'n intensiva cuando tengan razones 
para creer que contienen o
 

podr'an disefarse de modo que contengan caracterlsticas importantes en
 

cuanto a innovaciones habitacionales para el pals o para otros. Dichas
 

caracterlsticas pueden ser ffsicas, sociales, econ6micas o institucionales,
 

y deberan ser de importancia tal que merezcan una evaluaci6n sostenida y
 

costosa.
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Por otra parte, las evaluaciones s6lo deberan realizarse cuando las
 

capacidades de investigaci'n evaluativa del pals huesped sean suficientes
 

para llevar a cabo eficazmente las principales tareas y responsabilidades
 

del disefto de la evaluaci6n.
 

Finalmente, antes de que se 
trace el disefo de la evaluaci6n inten

siva, deber- lograrse un acuerdo con el pals huesped para que se permita
 

esta actividad sostenida e intensa y se le de apoyo sustancial,
 



ANEXO A
 

EL DISENO DEL PROGRAMA
 

Y EL
 
MARCO LOGICO
 

A grandes rasgos, el objetivo de todo programa habitacional de la AID
 
es mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema de provisi6n de vivien
das en la tarea de proporcionar habitaci'n decente a las familias de bajos

ingreso3. M9s concretamente, los programas habitacionales de la AID estan
 
encaminados a fortalecer las instituciones de vivienda y demostrar tecnicas
 
de suministro de habitaci~n que puedan en definitiva ser reproducidas por

el pals huesped sobre una base de autosuficiencia. Las muestras de Marcos
 
L'gicos para proyectos hipot'ticos que se presentan en 
este Anexo procuran

reflejar esas consideraciones en el disefo del programa.
 

En cada uno de los ejemplos debera observarse que se ha concedido
 
atenci6n al desarrollo o ampliaci'n de las instituciones habitacionales
 
que tendrlan la responsabilidad primordial 
en cuanto a reproducir el tipo

particular de solucion habitacinal que el proyecto demuestra. 
Por otra
 
parte, las Finalidades del proyecto y los Indicadores de la Situaci6n al
 
Final del Proyecto han sido estructurados de modo que reflejen el objetivo

de su posible reproduccion y se cuantifique el grado en que ha ocurrido esa
 
posibilidad de reproducci6n.
 

La gran mayor'a de los Productos e Indicadores de la Situaci6n al

Final del Proyecto incorporan dimensiones temporales a fin de indicar las

fechas en que se espera que se logren los objetivos. Esas dimensiones
 
temporales deben coincidir con las que figuran en 
la Red de Seguimiento
 
de la Ejecuci6n Planificada.
 

Practicamente todos los Indicadores Verificables Objetivamente

(columna 2 del ML) se expresan en dimensiones cuantitativas a fin de
 
facilitar:
 

1. La evaluaci-n del grado en que son adecuados los Insumos.
 

2. La determinaci6n de la factibilidad del proyecto.
 

3. El proceso de supervisi6n y evaluaci6n.
 

Los datos de base descriptivos y cuantitativos derivados del Estudio del
 
Sector Habitacional (ESH) son especialmente importantes 
en cuanto a deter
minar los niveles de realizaci-n que es posible esperar razonablemente de
 
un conjunto de Insumos determinado. Tambi'n son determ. intes de impor
tancia fundamental las experiencias de la RHUDO con prograxas de habitaci6n
 
y su experiencia concreta en el pals de que se trate, en relaci6n con el
 
ritmo al que es probable que avance el proyecto y el grado en que pueden

producirse mejoramientos en el sistema de provisi6n de viviendas.
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Por las anteriores razones, no deben tomarse como normas las canti
dades particulares que se enuncian en los Marcos L'gicos de muestra, pues

tales cantidades son s'lo hipoteticas e ilustrativas. Ante todo, ilustran
 
el hecho de que, con pocas excepciones, todos los Indicadores Verificables
 
Objetivamente para la ejecuci~n del proyecto pueden expresarse en 
cantidades.
 

Las tres muestras de Marco L'gico tienen por fin representar los tipos

principales de programas que la OV/AD patrocina. 
El ejemplo I es aplicable
 
a proyectos que se basan en unidades mfnimas o lotes 
con servicios como la
 
soluci'n ffsica que se trata de demostrar y cuentan con una Direcci'n Nacio
nal de Vivienda (DNV) y un Banco Nacional de Vivienda (BNV) como institu
ciones gengricas; otros tipos de instituciones, como las cooperativas de
 
cr~dito o de vivienda pueden tambi'n desempefiar funciones de fomento
 
financiaci6n de planes habitacionales.
 

Anglogamente, en el Ejemplo 2, que es prototipo para proyectos de
 
mejoramiento de viviendas, la Direcci6n de Abastecimiento de Agua y

Alcantarillado (DAAA) es el organismo gen'rico responsable de la instala
ci6n, mantenimiento y recaudaci6n de las tarifas de servicio que se cobran
 
a los usuarios del sistema de agua y alcantarillado. En su aplicacion a
 
un proyecto determinado, la DAAApuede ser el Ministerio de Obras Pi'blicas,
 
las compa.las abastecedoras de servicios p~blicos o diversas institu
ciones municipales.
 

En el Ejemplo 3 se describe el tipo de Marco L6gico que podria prepa
rarse para un pals que carece casi totalmente de una infraestructura insti
tucional relacionada con la habitaci6n. El proyecto hipotetico contempla

la necesidad de preparar y establecer una poltica nacional de vivienda
 
y crear los principales organismos operacionales encargados de los planes
 
habitacionales.
 

Los ML de muestra contienen detalles minimos en cuanto se refiere a
 
especificar los Medios de Verificacin. Sin embargo, la RHUDO deber'
 
determinar, en la etapa de disefio del programa, si las instituciones del
 
pals huesped recogen regularmente las informaciones que se requieren para

verificar la realizaci'n de los Productos, Finalidades y Metas del proyecto,
 
o si esa informaci'n puede obtenerse f~cilmente. En caso de no disponerse

de esa informaci-n, la RHUDO debera incluir en el Convenio de-Ejecuci'n
 
disposiciones para obtenerla y estar dispuesta a vigilar a las institu
ciones competentes para asegurarse de que, en efecto, se est' recogiendo

la informaci6n. En caso contrario, la RHUDO debera renunciar el indicador
 
de ejecuci'n en funci6n de los datos de que s' se dispone, los cuales
 
reflejar'an fundamentalmente el mismo nivel o-calidad de la ejecuci6n.
 

Debera concederse especial atenci6n a la columna de Supuestos. En
 
cuanto hace a la supervision y evaluaci'n, el hecho de que no se produzcan

los Supuestos sera probablemente la raz'n principal para que un proyecto
 
no logre sus objetivos expresos. La enunciaci6n completa y explftica de
 
todos lcs Supuestos del proyecto en el ML fortalece el disefio del programa

al identificar, para beneficio de la RHUDO, las medidas a las que debe
 
ser sensible al determinar la suficiencia de los Instuos y estimar el
 
tiempo necesario para seguir adelante con fases interdependientes del
 
proyecto. Por lo demos, la especificaci6n completa de los acontecimientos
 
ajenos al control o influencia de la RHUDO (los Supuestos) que han de
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ocurrir para que se produzca un proyecto que ha logrado el 'xito, propor
ciona puntos convenientes de investigaci6n para determinar las causas de
 
las deficiencias en la ejecuci6n del proyecto.
 

A continuaci6n se dan otros anglisis del Marco L'gico tomados del
 
Manual 3 de la AID.
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APENDICE 3E
 

EL MARCO LOGICO
 

A. El Marco L6gico
 

1. Un elemento clave de la planificaci6n y evaluaci6n de un proyecto

es el establecimiento de un marco l6gico para el disefio del proyecto,
 
el cual:
 

a. Define los insumos, productos, finalidad y meta supe 
 or
 
en t~rminos mensurables u objetivamente verificables.
 

b. Determina la hip6tesis de eslabonamiento causal (medios
fines) entre productos, finalidad y meta.
 

c. 
 Expresa los supuestos (influencias y factores externos)
 
que afectaran a los eslabonamientos causales.
 

d. Define los indicadores que permitan posteriormente la
 
medici6n o verificaci6n del logro de los productos, finalidad y meta
 
previamente definidos.
 

En la Figura 2, m~s adelante, se da una representaci6n diagramatica del
 
marco 16gico.
 

2. La metodologla del marco 16gico involucra el concepto de causa
lidad, es decir, el eslabonamiento o jerarquia causal en que los
 
insumos han de conducir a productos, los productos han de resultar
 
en el cumplimiento de la finalidad del proyecto, y la finalidad del
 
proyecto ha de contribuir de manera sustancial a alcanzar la meta
 
superior. A su vez el concepto de causalidad descansa en la premisa

basica de que es posible demostrar que cada nivel de jerarquna no
 
solamente es necesario, sino tambien suficiente para alcanzar el
 
logro del nivel superior siguiente. Puesto que cada eslabonamiento
 
causal est' sujeto a factores externos fuera del control de la
 
administraci'n del proyecto, es preciso probar cada eslabonamiento
 
para tener la seguridad de que un nivel de objetivos dado (p. ej.,

los productos), en armon'a con el supuesto correspondiente de ese
 
nivel, son necesarios y suficientes para alcanzar el siguiente nivel
 
(finalidad).
 

Figura 1
 

FINA LIDAD 
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3. La metodolog'a del marco l6gico define dos hip6tesis de desarrollc
 
y dos estrategias:
 

El proceso elegido mediante el cual ha de efectuarse el eslabonamiento

causal previsto como hip6tesis entre la finalidad del proyecto y la
 
meta de orden superior (sectorial) se denomina la estrategia del
 
programa.
 

El proceso que se elige para hacer que ocurra el eslabonamiento causal

previsto como hip6tesis entre los productos y las finalidades del
 
proyecto se describe como la estrategia del proyecto.
 

4. 
 El marco 16gico es primordialmente un dispositivo para la
planificaci'n del proyecto. 
Se lo utiliza tambi'n para reexaminar

el diseno original de los proyectos en marcha como paso necesario

previo a la evaluaci'n, es decir, que prepara la escena para determinar y validar las cuestiones de si se estan o no obteniendo los

productos del proyecto, de si en realidad esos productos estan
contribuyendo a alcanzar las finalidades del proyecto y, finalmente,

de si ese logro de las finalidades est- haciendo un aporte significa
tivo, segun lo planificado, a la meta de orden superior.
 

5. 
 El marco l6gico determina igualmente los l1mites pricticos de
responsabilidad de la administraci6n del proyecto. 
La expresi6n de
los supuestos de planificaci'n del proyecto en t~rminos explicitos

y operacionales permite hacer una clara separaci6n entre los intere
ses que es 
posible ordenar y los factores que parecen estar fuera

del control del equipo de administraci~n del proyecto. 
 El nivel
de insumos frente a productos es en gran medida sisceptible al

control administrativo con un nimero relativamente escaso de

factores externos incontrolables. 
Al nivel de productos frente
 a finalidades, la posibilidad de control administrativo disminuye

al paso que los factores externos adquieren importancia mayor. 
Al
nivel de finalidades frente a meta superior, la capacidad de que
goza la admi Listraci6n del proyecto para predecir y controlar los
acontecimientos es 
por lo general menor todavla. Al evaluar el
 
progreso del proyecto, es necesario examinar los supuestos originales de planificaci'n en relaci6n con la funci6n de los factores
 
externos y validar los eslabonamientos sobre los que se formularon
 
hip6tesis de medios y fines.
 

B. Caracteristicas y limitaciones del marcol6gico
 

1. 
 Todos los aspectos de la planificaci'n del proyecto (es decir,
la formulaci6n de objetivos, los eslabonamientos causales, los indica
dores y los supuestos) son definidos por los planificadores del
proyecto y son espec'ficos en relaci6n con el mismo. 
De manera
an'loga, el rigor y nivel de los esfuerzos desplegados al recolectar
 
y analizar los datos para su evaluaci6n son determinados por la
 
persona o el comitg que realiza la evaluaci6n, y son tambien
 
especificos en relaci'6n con el proyecto.
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2. La metodolog'a relacionada con el marco l6gico no nos garantiza
 
que el proyecto tenga cualidades 6ptimas, es decir, que el proyecto
 
encare directamente la restricci-n m~s critica para el alcance de la
 
meta, y sea el medio m~s eficaz para superar esa restricci6n critica,
 
a menos que los planificadores o los evaluadores, o unos y otros,
 
prefieran explorar otros enfoques posibles.
 

3. La metodolog'a del marco 16gico no proporciona orientacion sobre
 
cuestiones de equidad o de incidencia de beneficios, tales como la
 
distribuci6n equitativa del ingreso, las oportunidades de empleo, el
 
acceso a los recursos, la participaci'n popular en el proceso deci
sorio y en los frutos de los proyectos de desarrollo, a menos que

tales aspectos hayan estado incluidos especlficamente en los enun
ciados de metas o finalidades. Peri6dicamente se han emitido
 
orientaciones acerca de politicas y criterios sobre la incidencia
 
de los beneficios, y en el futuro seguiran prepar'ndose y
 
disemingndose.
 

4. La metodologla del marco l6gico es imparcial en cuanto a la
 
program~tica y a la t'cnica. 
No proporciona orientaci-n respecto de
 
estrategias y t'cnicas de utilidad demostrada, del costo y factibili
dad en cuanto a repetici6n, de los efectos sobre el medio ambiente,
 
de la concentraci-n en esferas clave de problemas, de la confiabilidad
 
en el sector privado, etc.
 

5. La metodologla del marco 16gico permite, pero no exige, la
 
realizaci'n de analisis de costos-beneficios y de eficacia en
 
funci-n de los costos.
 

6. La matriz del marco 16gico puede ser modificada por el usuario
 
para responder a circunstancias especiales; por ejemplo, es posible
 
agregar una o m~s hileras horizontales para tomar en cuenta metas
 
subsectoriales intermedias. 
 (Vease The Logical Framework, Modifications
 
Based on Experience, noviembre de 1973).
 

7. En los siguientes documentos, que pueden obtenerse de la AID,
 
se hallar'n descripci6n e instrucciones adicionales concernientes a
 
la metodologla del marco 16gico:
 

a. 
 The Project Evaluation Guidelines, Supplement IL tercera
 
edici6n, agosto de 1974.
 

b. The Logical Framework - Modifications Based on Experience,
 
noviembre de 1973.
 

c. AID Use of Development Indicators - A progress Report,
 
marzo de 1974.
 

d. Al final de esta secci6n se encontrara un glosario de
 
terminos relacionados con la metodolog'a del marco 16gico.
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MARCO LOGICO
 

Elemplo I A: 7 

TITUI.O Y NUERO DEL POYECTO: TI~iLO Y NUNRO DL PIOYE TO:___ ____ ___ ___ ___TIPO DE PRMOECTO: VivIenda minima, Lotes. con servicios; Dosarrollo Institticional 

TOTALtDE FINANCIAIENTO 
I E.UU.: 

FIEA PREARAI: 

RESUMEN NARRATIVO 1NDICADORES VERIFICABI.ES OBJETIVAHENTE MEIOS iE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTAN'I'ES 

HETA: HEI)ICIONES DEL GRAIDO DE IX.RO IE IA HETA: 

Aumentar las disponibilida-
des tie alojamlentos sanita-
rios y segurus. 

La construccl6n de itzidades habitaclo-
stales de intergs social alcancen el 
30% de Ia construccl6n total de tint-
dades habitaclonales para 1988. 

Reglstros tie los llniste-
rios tie la Vivienda y de 
Planlfl acl6n. 

La Politics Nactonal de VIvIenda otorga 
]a debida priorldad a Ia vivIenda tie 
Inter6s social. 

FINALIDADES DEL PROYECTO: INDICADORES DE LA SITUACION Al. FINAL DEL PROYECTO: 

t. 

2. 

Ampliar ]a produccl6n de 
viviendas de Interns 
social. 

Aumentar el flujo de 
financlamtento para vi-
viendas de interns so-
clal. 

1. 

2a. 

Produccl6n de 15.000 unidades anuales 
de viviendas de inter~s social, inclut-
dos lotes dotados de serviclos, cons-
traidas pars 1985. 

El 25% de la carters hlpotecaria 
deiBNV est dedicado al flnanclnmlen-
to de vivicedas de Inter~s social pa-
ra 1985. 

1. 

2a. 

Registros de los Hiniste-
rion tie In VivIenda y tie 
Planlficacl6n. 

Registros del IINV. 

Ia. 

b. 

c. 

2a. 

El proyecto de demnostracl6n Liene y 
convence at goblerno del pal's it6sped. 
Se dispone tie los terrenon, lt nutno de 
obra y el capital necesarlos. 
Existe la deijanda efectlva stofIclete. 

1) I.as tasas de mora y los costos ad
minisiratlvos para los prestamos a 
grupos tie bajos lngresos sean equl
parables a los tie los pr~stamou a 

b. La base de ashorro del BNV se 
a 100.000 cuentas para 1985. 

amplfe b. Registros del HNV. b. 

grupos tie Ingresos medlos. 
2) Exlste ]a demanda callficada de 

pr~stainos sufcilente. 
3) flay un n6mero adecuado de tiuldades 

de inter6s social construldo y dis
ponible para financIaminento. 

1) El creclelento c(:onfslco real con
tinge a tin riltao del 5-6% anual. 

3. Reducir Is subvenct6n 
directs de viviendas 
de Intergs social. 

3. La 
de 
5% 

subvenc16n directa de vivientlas 
intergs social se reduzca al 
del coeto unitarlo para 1985. 

3. Registros tie los Klniste-
rios de la Vivienda, de 
Planificaci6n y de laoaenda. 

3. 

2) Se prosigue con ei prograwa de no
vilizact6n de ahorros del BNV. 

La Polftic-a Nacional de Vivienda se 
revisa para apllcar el enfoqime de 
subvenct6n mfnima a Ia vivienda tie 

Inter6s social. 



Ejemplo I (cant.) 

A:8
 

RESUHEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE NEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANTES 

PRODUCTOS: HACNITUD DE LOS PROI)UC70S: 
I. Proyectos de demostraci6n 

de viviendas de interns 
social. 

I. Produeci6n de 10.000 unidades de 
viviendas de intergs social termina-
das y ocupadas pars 1982. 

la. Registros de la AID 

y de Is DNV. 

Ia. 1) Terrenos adecuados adquiridos par 
Ia DNV. 

2) Los contratistas locales terminan 

las obras de conformidad con las 
especificaciones y los preclos 
acordados. 

3) Existe Ia demands efectiva stificien

b. 10.000 hipotecas de viviendas 
otorgadas par 41 BNV pars 1982. 

b. Registros de Ia AID y 

ej BN'. 

b. 
te entre la poblac16n de bajos In

1) El.BNV posee ia capacidad adanis

trativa adecuada pars las operaclo

nea de otorgamlento y servicto de 

2, 
pr6stamos. 
Exiate Ia suflelente demands de 
pr~staeos entre las famillas de 

2. Red ampliada de sucur-
sales para el BNV. 

2a. 10 nuevas sucursales del BNV 
creadas para 1981. 

2a. Registros del BNV. 2a. 

bajoa Ingresus callficadas. 
1) Se Identiflcan y adquieren los 

emplazamientos spropiados para 

las sucursales. 
2) Se dispone del equlpo y perponal 

sufIcientes pars operar ]as sti
cursales. 

3) El BNV asigna los recursos necesa
rios pars Ia amplIaci6n de 

b. 20 mlembros del personal del b. Registros de ia AID. 
sucursa lea. 

BNV completan con 6xito el pro
grama de capacltaci6n pars 1980. 

3. Capacidad ampliada de 
planlflcaci6n y produc-
cl6n de ia DNV. 

3. 20 mlembros dcl personal de Ia 
DNV completa con 6xtto el pro
grama de capacitaci6n pars 1980. 

3. Registros de Ia AID. 



Ejeplu I (cont.) A:9 

RESUHEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAHENTE MEIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS IHPORTANTES 

INSUHOS: NIVEL DE E-JECUCION DESEADO: 

I. Pr6stamo bajo el Pro-
grama de Carantfa de 
Vivienda. 

. Pr6stamo de GV de EUA$15 millones: 
EAU14,9 millones para viviendas; 
EAU$O0.000 pars asistencia t6cnica. 

1. Registrosdela All). Ia. 

b. 

Pr~stamo de CV garantIzadu por Ia 
OfIcina Regional. 
El pafs hmnsped suscribe convelo 

de prstaLao con el presamlsta
estadounidense para finales del 

2. DI) pars capacitaci6n. 2. DD de EAU$500.O00. 2. Registros de Ia AID. 2. 

ejerciclo de 1979. 

Recorsos de DD dlsponlbles y asigna

dos al proyecto para finale-; del ejer

3. Capital del pals hugaped. 3. Capital de EAU$5 millones del 
pals hu6sped. 

3. Regisrros del Hiniaterlo 
de Hacienda, Ia DHV y el 

3. 

ciclo de 1979. 

Recorsos dispontbtes del pals hu6sped 
y astgnados al proyecto para finales 

4. Aslstencia ticnica. 4a. Un especilista en planiflcacl6n 4. 

BNV. 

Regiatros de Ia AID. 4. 

del ejer:clo de 1979. 

T4cnIcos disponibles. 
y produccl6n habitacional par el 
equivalente de 90 dlasa-mbre. 

b. Especilista en financLamiento de 
viviendas par el equivalente de 
90 dfas iombre. 

5. Capacltaci6n. 5a. Programa de bO dfas sabre plani-
flcaci6n y produccl6n de vivlendas 
de Inter6s social. 

5. Regiatros de Ia AID. 5. Candldatos e Instructores califlcados 
diaponibtes. 

b. Programs de 60 dlas sobre gestin 
del financlamiento de viviendas 
de interns social. 



Kit-Io 2 	 MARCO LOGICO A:10 

TITULO Y NUMERO DEL PROYECTO: 	 TOTAL DiEFINANCIAIIENTO 
TALEEE.UU.: _NANC ENTTIPO 	DE PROYECTO: HeJoramlento Urbano; Desarrollo Institucional 
 FECIIA PREPARADO:
 

RESUHLN NARRATIVO 
 INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAHENTE 
 HEDLOS DE VERIFICACION 
 S1PUESTOS IHPORTANTES
 

HETA: 
 HEDICIONES DEL GRADO DE LOMRO 
IE LA META:
 

HeJorar las condiciones 1. Agua potable, alcantarlljado sanitarlo 1. Registros del inlsterlo 
 La Poiftlca Naciual de Viviendatie vida en los asenta- y desague al alcance del 
75% de Ia po- de Obras Pdbllcas. se manLiene vigente y cou~lnt a
mleiitos existentes de blacl6n urbana de bajos Ingresus para 
 apllc5idose meticulosamente otorpoblacl6n de bajos in- 1988. 

gando priordad al mejoramalento


gresos. 

de las sulucloies. 

2. 	 El 75% de las viviendas de interns 2. Registroa del Hinisterlo 
social conatruidas tiematerlales de Ia Vivieuda. 
duraderos. 

FINALIDADES: 	 INtJICADORES DE LA SITUACION Al. FINAL DEL PROYECTO:
 

1.. 	 Ampilar los serviclos de 1. Agua potable, alcantarillados sanita- 1. RegiLstros del Hinisterio Ia. El 
programs de mejoramtento de Ia
agua 	potable, alcantari- rlos y desagUe al alcance del 50% de de Obras Pfibllcas y el 
 DAAA obtiene el apoyo financlero
Ilados sanitarlos y desa-
 la poblacl6n urbana de Ingresos bajos HJnlsterlo de Salud Pdblica. necesarlo.
gze entre Ia poblacl6n ur- para 1985. 
 b. Mecanliamo establecldo para asegurar
bana 	de bajos Ingresos. 

Ia adqulsicl6n de Ia vervidimbre de 
paso 	con carfcter regular.
 

2. 	 Ampllar y maejorar La 
 2a. 	 La tasa de mora de los cargos al usua- 1. Reglstros de Ia UAA. 2a. ProcedlmiLentos de recaudaci"n de Iacapacidad admlnistrativa 
 rio de Ia DAAA se reduce al 5% de Jan DAAA 	teticulosamente al-licados.
 
y factiblildad financle-
 facturas mensuales pars 1985.
 
ra de Ia DAAA. b. La DAAA produce un flujo de fondos b. El lstema de tarifas Je Ia DAAA se 

neto de EUA$5 millones al afio pars mantlene en consunancia con el obje
1985. 


tlvo de factlbilidad financlera.
 

3. 	 Hejorar el acceso a los
 
asentamlentos existentes. 
 3. 	 El 50% de los asentamientos de pobla-
 3. Reglsrros munlclpales. 3a. La municipalidad adquiere e Instala
 

cl6n de bajos Ingresos tienen acceso 
 el equlpo necesarlo.
 
a servicios de recogida de basuras y b. La muliclpalidad proporclona el perde emergencla pars 1985. sonal necesarlo para aEegurar un ser

viclo de recogida frecuenre y regular.
 
c. Los serviclos de emergencia (bornberos, 

rescate y policfa) ee establecen y son 
dotados de persoal por el pas hu6sped. 



Ejeiplo 2 (cont.) 
A:1l 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABI.ES OBJETIVAHERTE MEM)OS DE VERIFICACION SUPUESTOS IHPOR'rANTES 

FIALI)AIES: (cont.) HEDICIONES DEL GRAI)O DE LOCRO DE LA META: (cont.) 
4. Mejorar In durabilldad 

de las vivlendas de it-
tergs social existentes. 

4a. El 50% de Ia viviendas de intergs 
social existentes construldas de 
materiales duraderos para 1985. 

4a. Registros del HinisLerlo 
tie Is Vivienda. 

4a. 1) Los grupos comunitarlos que 
pra :tican el mftodo de la au-
Loayuda y los pequmefiou conLra

tistas estgn y contJndan funclo
naado eflcazmemaLe. 

2) Ilay sumihiatro aJecuado (le mate
riles de construccl6n dispo il
bies a costos asequibles a las 

b. 10.000 pr6sramos para mejora de 
vivienda concedldos par el BNV 
as afio para 1985. 

b. Reglatros del BNV. b. 
familias de bajos Ingresos.1) Existe suflcletite dematida call
ficada de pr6stamos. 

2) El BNV dispoae de los recursos 

5. Ampliar los recur~,s fI-
nancleros del BNV y ha-
cer mns asequibles pars 
las famlljas de bajos 
Ingresos los pr6stamus 

5a. 10.000 nuevas cuentas de alorroas 
ablertas par el BNV en asentamlen-
toe de bajos Ingresos para 1985. 

5. RegIstros de Ia BNV. 5a. 1) 

2) 

financleros suflclentes. 

El ONV amplfa so red de sacursa
lea y continia su caupaia de no)
vilizaclim de aborros. 
El crecilieto ecos16mico real coar

para mejora de vivienda. 2 i)Ea acetnoun enre 4 y 5% 

b. 5.000 pr~stamoa at afia para mejora 
de viviendas concedidos por el BNV 
a famillas de bajos ingresos para 
1985. 

b. 
anua . 

1) ExIste sufIclente demanda de prgs
tamos de famillas de bajos lngresos. 

2) Las tasas de mora y los costos admi
nistrativos de 1ns pr6stamos para 
mejora de vlvleadas de Interns so

6. Hejorar Ia eficiencla de 
1os procedimlentos de Ia 

tratusmlsl6n de terrenos y
registro de propledad 
apllcadoas a faalllas de 

baJos ingresos. 

6a. 

b. 

10.000 transmislones de terrenos 
al aio efectuadas par la oficina 

del catastro para 1985.
Tiempo promedlo de tramttacl6n de 
]a transmlst6n de terreno y el 

registro de la propledad reducido 

6. Registros de ]a oficina 
del catastro. 

6a. 

b. 

c ial eaLin par debajo de los nive
lea que oc:asionarfan p6rdIdas.Mecanlsmos jurfdlcus para la tranaml

s16n de terrenos uodernlzados. 

La oficina del catastro formula y pooe 
en practica an plan de reorganlzal16a. 

a 3 meses para 1985. 



A112 
EJemplo 2 (cont.) 

RESUHEN HARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE HEDIOS DE VERIFICACION SUPUES'7)S I PORTANTES 

PRODUCTOS: HAGNITUDES DE LOS PROIUCTOS: 

Ia. Acometidas de agua po-
table y dertvaciones 
de alcantarillado sant-
tarto. 

Ia. 5.000 acometidas de agua potable y 
derivacloies de alcantarillado sani-
tario en las zonas del proyecto pa-
ra 1985. 

Ia. Registros de Ia All) y Ia 
DAAA. 

In. I) La DAAA obtlene la servidumbre 
de paso. 

2) Los contratistas del pals ter
minan las obras en Ia fecha pre

b. Alcantarillado pars re-
coger aguas de lluvia. 

*b. 50.000 pies de alcantarillado para 
recoger aguas de Iluvia y canales 
de alcantarillado Instalados en las 
zonas del proyecto para 1981. 

b. Registros 
DAAA. 

de la AID y Ia b. 

vista de acuerdo con las especl
ficaclones y los preclos cotizados.1) L.a DAAA obtLiene ]a ervidumbre de 
paso. 

2) LOB coniratlstas del pals terminan 
las obras en Ia fecha prevista de 
acuerdo con las especiflcaciones y 

2. Hejoras de Ia capacidad 
adminLstrativa de la DAAA. 

2a. Las tasas de mora de los cargos al 
usuarlo de Ia DAAA se reduce al IO 
de las facturas mensuales pars 1981. 

2a. Registros de Ia DAAA. 2a. 

los preclos cotizados. 

1) La DAAA reorganiza el departamento 
de recaudaciones. 

2) Los Tribunales respaldan los poderes 

b. Se ellminan los dgflclt de explota-
cl6n de Ia DAAA para 1981. 

b. RegiaLros de Ia DAA. b. 

de a DAAA pars carLar el servicio 
par falts de pago.1) La DAAA prepara y pone en practica 
el plan de reorgatiizacl6n. 

2) La estructura de tarifas de Ia DAAA 
revisada con miras a Ia recuperaci6n 

3. Mejora del accesa a los 
asentamlektos de las zo-
na8 del proyecto. 

3a. 50.000 pies de aceras pavimentadas 
(de 5 pies de ancha) instaladas para 
1981 en las zonas del proyecto. 

3a. Registros de la AID y Ia 
DAAA. 

3a. 

total de las perdidas. 

1) Se obtiene servidumbre de paso. 
2) Se organizan grupos comunitarios 

paro llevar a cabo actividades 

mediante el mktodo de Ia aatoayuda.
3) Se poen a dinposici6u de los grupos

comunitarlos wateriales y equips de 
b. 200 aerviclos de recogida de basuras 

Implantados en las zonas del proyecto 

para 1981. 

b. Reglstros de Ia AID y Ia 
DAAA. 

b. 
pavlmentac16iu.

El pals Iulusped adquiere el equtipo ne
cosaria y facilita el personal sificiei
te para la recogida ordlInaria. 



Eepo2(coat.) 

A: 13 

RESUNEN NARRATIVO 

INDICADoRES VERIFICABLES OBJETIVAENTE 

HEDIoS DE VERIFICACION 
PROUUCT(JS: (cont.) 
4. Hejoras de viviendas 

!MAGNITUDES DR LOS PRODULTOS: (cot.)4a. 5.000 unidades de interis social de 
las zonas del proyecto mejoradas 
con materlales duraderos para 1981. 

4a. RegIsLtroas de Is AID. 4a. 

SUPUESTOS IHP0RrANTE 

1) Crupos COMLnItarlos orgaulzados 
pa-a ejecutar trabajoa medlante 
el neetodo de la abtoayuda e 

2) ExIstett pequeaas emnpresas contra
tistas dsllxinlbles" 

5. Amipllaci6n de los servi-
cios del BNV y alumento de 
oils recursoa financleros. 

b. 

5a. 

5.000 prfstamoas para mejorasdevi_ 
vlenda concedildos a famillas de 

bajos Ingresos de lad zonas del pro

yecto pr el BNV pare 1981. 
Dos sucursales del BNV establecidas enlas zones del proyecto pera 1979. 

b. 

5a. 

Registros de Ia DAAA. 

Registros del BNV. 

b. 

5a. 

3) ExlSte suflclente dematida efectf
va de wejora de vlvlenda entre lapoblac6n de bajos logresoa de ta 
zonas del proyecto. 

Ex asteBuficiente demanda de Irdsa.mos 
de aielias calficadas d 

1) Se Identiflean y adquieren laslocaliladestl c adqu ere lasSur 
sucuralesa e cu dsaa. 

a 

b. El BNV abre 10.000 cuentas de ahorro 

en las zons del pryecto pars1979. 

b. Registros del BNV. b. 

2) Existen el equipo y personal. sufl_clentes para el funcitel.amlellto delas sucursales. 
3) El BNV asigna recursos con dest io1) El crecasienta econ6mico real se 

mantlene entre un 4 y 52anual. 

6. Obtener Iade Is tlerr tenencla seguraa para los benefl-

c. 20 membros del personal del BV
conpietan un pragras de capaciar-
cYdn en dinisaracI6 finacer 

y mevilizacl 6n de ap roas paragrupos de bajos Ingresos para 1979. 
6. 

c. Registros de la All). c. 

2) el BNV prepara y Ileva a cabo unacampaa de movillzaci6i de ahorros 
de cara a las famlllas de bajos
Ingrescs.Los partIcipantes finalizan con 6xltoel programa de eapacltacl6n y permane

cen empleados en el BNV. 

ciarlos de las 
a nombre de residences de bajos ingre-
zones. 
5.000 tlrulas de prapledadj registradas 
 6. Regiacras de Is oficina
sos de las del catastro.
zonas del proyectopara1980, 6. Restricclaiies legales a
do propiedades modIfIcadas
la transmlsl6a
para facIlltar 
 laadqulsfel~n de terrena
s par pare

de grupos de bajos logresos.
 



Ejemplo 	 2 (cont.) A: 14 

RESUHEN 	 NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE HEDIOS DE VERIFICACION SUPHESTOS IMPORTANTES 

ItSUHOS: NIVEL DE EJECUCION DESEADO: 

L/ 	 Pristamo di amparo 

del Programa de CV. 


2. 	 Aportac[6a de capital 

del pals Iu~sped. 


3. 	 Asistencla t~cnica. 


4. 	 Capacitaci6n. 


1. 	 Pr~stamo de GV de EUA$15 millones: I. 

EUA$14,7 mlliones para vivienda; 

EUA$200.O00 para asistencia tgcnica; 

EUA$100.000 para capaciraci6n. 


2. 	 Aportacidn de capital del pals porla 
 2. 

cuantla de EUA$5 millones pars ad-

qusicl6n de servidumbre de paso. 


3a. 	 120 dfas-hombre de especialista en 3. 


planlficacl6n urbana.
 
b. 120 	dias-hombre de especialista en
 

construccl6n mediante el slatema
 
de Ia autoayuda.
 

c. 
 90 dfas-hombre de especiallsta en
 
administraci6n de servicios pjbli-
COS. 

d. 90 	 elas-hombre de especialiata en
 
estudlos soctoecon6micos y median
te encuestas.
 

e. 
60 dfas-hombre de especiallata en
 
derecho 	inmobillario.
 

f. 	60 dfas-hombre de especlalista en
 
finaiclamiento de viviendas.
 

4a. 	 Programa de 60 dlas sobre gestl6n 
 4. 

del flnancimiento de viviendas de 


Intergs 	social.
 
b. 	Programs de 30 dlas sobre moviliza

ci6n y administracl6n de ahorros
 
pars grupos de bajos Ingresos.
 

Registros de Ia AID. 


Registros del Hindiaterto 

de Hacienda y de Ia DAAA. 


Registros de la AID. 


Registros de Ia AID. 


la. 	Pr~sLamo de GV utorizado por Ia
 
Oficina Regional.
 

b. 	 El pals hu~sped suscribe convenio
 
de prestangi con el prestamista es
tadounidense pars finales del ejer
cclo de 1979.
 

2. 	 Exlsten recureos disponibles del
 
pals hu~sped y se asignan al pro
yecto pars finales del ejercicio
 

de 1979.
 

3. 	 Tgcnlcoa disponibles.
 

4. 
 Cendidatas callficados e instructores
 

disponibles.
 



-jearlo .3 MARCO LOGICO 
 A:15 
TITULO Y NUMERO DEL PROYECTO: 

TIPO DE PROYECTO: TOTAL DE FINANCIAMIENTO
Politica Naclonal de Vivienda y Desarrollo Institucional 

I)E EE.UU.;
 
FECIIA PREPARADO:_ _ 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE HEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS LMPORTANTES 

HETA: HEDICIONES DEL GRADO DE LOGRO DE LA META: 

Aumentar el flujo de I. El 50% de los recursos disponibles de 1. Reglatros de Is P.NV. 1.recursos destinados a me- L.aPolftica Naclonal de Viviewda seIa DNV destinados a Ia prodnccl6n de 
 manLeue en vigotJorar las condiclones ha- viviendas de Interns social. 
y contin6a apll

cfndose meticuloassmente.
 
hitaclo,.les de las faml
las de baJoe Ingresoa.
 

2. 	 EL 30Z de los recursaos disponibles del 2. Reglstros del BNV. 
IINV aestinados al financlmlento de vl
viendas de interds social. 

FINALIDADES: 
 INDICADORES DE LA SITUACION AL. FINAL DEL PROYECTO: 

1. 	 Establecer una Polltica 1. Politics Nacional de Vivienda adopta-
 1. 	 Boletfn oficlal o 
regis- 1.
Naclona de Vivienda ra-	 El goblerno del pals hu~sped considers
da pars 1980. 
 tros 	del Hinlsterio de la polltica viable desde el punto de
clunal. 

Obras Paiblicas. 
 vista polftico y econ6slco.
 

2. 	 Crear las bases Institu- 2a. 
 2.000 soluciones habitacionales de 
 2a. 	 Registros de Is DNV. 
 2a.
cionales mediante las 	 1) Los proyectos de deanostract6n dejuescua- Interns social no subvenclonadas 

tran 	tener exito.
lea se vayan a aplicar la terminadas por Is DNV y ocupadas

Poiltica Naclonal de VI- 2) Se dispone de los terrenos, la manopara 1982. 

de ohra y el capital adecuados.
vienda. 

3) Existe la demanda efectiva suficlente.
b. 
5.000 cuentas de ahorro abiertas b. Registros del BV. 
 b. 1) El crecimlento econ6mlco real se
por el BNV para 1982. 
mantlene entre tin 4 y 5% al afio. 

2) Cottintia el programa de movillizaci6n
 
c. 2.000 	 de ahorros del BNV.pr~stamos hipotecarloo otor- c. Regiscros del BNV.

gados por el BNV para 1982. 
c. 1) 	 La campafia de movilizaci6n de 

ahorros tiene 6xito. 

2) Existe la deindtda suficlente de pros
d. 	 El 15% del nfimero total de prgsta- d. Registros del tamos de famllas callflcalas.BNV. d. L.as tasas de mora y los costos admInismos del BNV se otorgan a [asilias 
 trativos Incurridos en los prfstamos
de bajos ingresos para 1982. 


concedidos a famlitas de bajos ingre
s5s son equiparables a los de los 
pristalos concedldos a faintlias de
 
ingresos medlos.
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RESUHEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAHENTE HEIOS I)E VERIFICACION SUPUESTOS IHPORTANTES 

PRODUCTOS: HAGUITIUD DE LOS PRODUCTOS: 

I. Documento de Ia Polf-
tIca Nacional de VI-

vienda. 

1. Borrador final del documento de Is 
Politica Nacional de Vivienda es so-
metido al goblerno del pals hu~sped 

I. Certificacl6n de RIIUDO. I. Documento de Polftilca 
en la fecia prevista. 

terminado 

para 1979. 

2. La Direcci6n Nacionat de 
Ia Vivienda y el Banco 
Nacional de is Vivienda 

2a. La DNV estar dotada de un grupo de 
25 profesionales capacitados pars 
1980. 

2a. Registros de 
DNV. 

la AID y Is 2a. Los participantes completan con 6xi
to el programs de capacitaci6n y 

entran en funcionamento. 
continuian empleados en Is DNV. 

b. El BNV estarg dotado de on grupo de10 profesionales capacitados pars 
1980. 

b. Registros de 
BNV. 

Ia AID y el b. Los participantes completan con exi
to el programs de capacitacl6n y con

c. La unidad de plantficaci6n y produc-
cl6n de viviendas de Interns social 
de Is DNV estarg dotada de 10 profe

c. Registros de 
DNV. 

Is AID y Ia c. 
tinian emapleados en el BNV. 
La unldad creada y debtdamente 
dotada tie personal pjr ]a DlV. 

d. 
sionales capacitados pars 1980.La unidad de flnanclamiento de vi-
viendas de Intergs social del BNV 

dotada de 5 profestonales capacl

d. Registros de la 
BNV. 

AID y el d. La unidad c:eada y debidamente dota
da de personal por el BNV. 

e. 
tados para 1980.
Tres proyectos habitaclonales con 
un total de 750 unidades, de las 
cuales 200 son soluclones de bajo 
costs no subvenclonadas, disefiados 
y ejecutados par Ia DNV para 1981. 

e. Reglotros de Ia DNV. e. 1) Terrenos adecuados dlspon lbles y 
adquiridos por la DNV. 

2) Los contratistas locales terminan 
el trabajo con arreglo a las espe
ciflcaclones y los preclos cotiza

f. 3.000 cuentas de ahorro ablertas 
por el BNV para 1981. 

f. Peglstros del BNV. f. dos.
1) El BINV corona con 6xlto la caspaia 

de movilizacl6n de ahorros. 

g. 1.000 pr6stamos lipotecarlos, de 
los cuales 200 sou: pars famillas 
de bajos ingresos, otorgados por 
el BNV para 1981. 

g. Registros del B V. g. 

2) El creclmlento econ6mlco real se.mantlene elntre ut 4 y 5% anual. 
1) Exisren tipos de viviendas cons

truidas apropiadas y diaponibles 
para financlamlento. 

2) Exlste suficlente demanda de prgs

tamos de famillas tie bajos ingre
sos calificadas. 



ANEXO B
 

instrucciones y formulario de muestra
 

LA RED DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PLANIFICADA
 

INTRODUCC ION
 
La Red de Seguimiento de la Ejecuci6n Planificada (RSEP) es un sistema
 

disefiado para observar la ejecuci6n efectiva frente a la ejecuci6n planifi
cada de los proyectos de la AID. 
Comprende: a) la preparaci6n de un
 
diagrama de la red, en la etapa de disefo del proyecto, mediante la cual
 
se relacionan los indicadores de ejecuci6n entre sl 
y respecto del

tiempo, y b) la utilizaci6n del diagrama como base para la supervisi6n

del proyecto y la preparaci-n de informes al respecto. 
Los objetivos

del sistema de la RSEP son: contribuir al proceso de disefo del proyecto
 
y mejorar ese proceso; proporcionar un instrumento de supervisi6n para el
administrador del proyecto; 
facilitar la presentaci6n de informes por la

RHUDO; servir como 
base para los informes sobre el proyecto, y proporcio
nar historiales para su uso por los disefadores de proyectos.
 

Se requiere una RSEP preliminar para el BDP, y una revisi6n de la
 
misma para el DP si es necesario. 
Puesto que la RSEP se elabora en

combinaci6n con el Marco L6gico, el proceso deberg mejorar la formulaci6n

de decisiones y su examen. 
Mediante un conjunto bien definido de Indica
dores Crfticos de Ejecuci6n (ICE) acordados por la Misi6n y el pals

hu'sped, se establece la base para la identificaci6n de los problemas
 
que se originan del no cumplimiento de un ICE.
 

PREPARACION DE LA RED
 

1. Selecci6nense los indicadores mis crticos de la ejecuci6n
 
del proyecto
 

Repasense y selecci6nense los acontecimientos y circunstancias que

en forma m~s realista habrin de indicar el progreso del proyecto. En
 
este sentido el Marco L6gico (ML) y la RSEP tienen estrecha vinculaci6n
 
ya que el ML se 
centra en la Meta, la Finalidad, los Productos y los

Insumos, mientras que la RSEP plantea los indicadores intermedios de

la ejecuci'n. 
Estos pueden describirse como "puntos estrategicos de
 
control" en los que puede medirse la ejecuci6n. Deben dar cuenta por

lo menos de los desembolsos para prestamos de GV, y son elementos impor
tantes de la supervisi6n y evaluaci-n.
 

2. 
 Estimese la fecha en que cada ICE sera de importancia
 
critica para el 9xito del proyecto
 

El paso siguiente consiste en examinar el momento apropiado para

cada uno de los ICE. Ese momento es, por supuesto, la fecha en que se
 
ha programado el ICE o se espera que ocurra.
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3. 
 Presentense estos indicadores de ejecuci6n planificada en
 
forma gr~fica
 

La RSEP debera trazarse de forma que queden en 
claro los aconteci
mientos y las actividades que son de interns particular para las RHUDO y

para los administradores del proyecto. 
Deber' tenerse cuidado de no trazar
 
en el diagrama aconrecimientos ni actividades que no 
sean de importancia

vital para las actividades de supervisi6n del proyecto.
 

Los acontecimientos son puntos determinados en los cuales puede

alcanzarse un objetivo o puede ponerse en movimiento alguna accion
 
importante. Son, pues, momentos esenciales en el progreso del proyecto.

Todos los ICE son acontecimientos. Estos acontecimientos sefalan los
 
puntos en los que una RHUDO puede efectuar una evaluaci6n formalizada
 
del estado de progreso del proyecto.
 

Las actividades son de car~cter mas general. 
 Indican el avance

general de un acontecimiento a otro y son de menos 
importancia crftica
 
en cuanto al tiempo. 
 (Podrta hacerse una RSEP para cada componente de
 
un proyecto--la construcci6n de 
una unidad, por ejemplo--pero un esfuerzo
 
tal s6lo deberin emprenderlo el administrador del componente de que se
 
trate, de modo que no oscurezca el avance del proyecto de GV). 
 Las
 
RHUDO pueden supervisar las actividades de manera informal en el grado

en que consideren que lo requiere la complejidad del proyecto o la
 
novedad de las instituciones involucradas.
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Instrucciones y formularios modelos
 

PLAN DE ENTREGA DEL PROYECTO
 

e
 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE PROGRESO DEL PROYECTO
 

INTRUDUCCION
 

Un m~todo de supervisi6n del proyecto consiste en seguir el progreso

de los trabajos y el financimiento desde la programaci6n inicial de la
 
construcci6n hasta el 5ltimo desembolso pfectuado y la terminaci6n del
 
proyecto. Es un m~todo independiente, pero que viene a desembocar de
 
forma natural en la supervisi6n financiera. Esta empieza con el primer

desemboso y continua a travis del plazo de la amortizaci6n.
 

La supervisi6n del proyecto sobre una base peri6dica ofrece infor
maci6n b~sica que permite juzgar el estado y el futuro del proyecto. La
 
informaci6n es recopilada en el proyecto por aqudllos que estgn en mejo
res condiciones de verificar los datos.
 

La supervisi6n del proyecto persigue varias finalidades importantes
 
tanto para la instituci6n prestataria como para la AID. 
En el caso de
 
la instituci6n prestataria, la supervisi6n del proyecto es un mecanismo
 
administrativo. La instituci6n puede elaborar y aplicar t~cnicas de ad
milnistraci6n de la construcci6n que pueden ser aplicables a otros progra
mas de vivienda. 
La supervisi6n del proyecto introduce procedimientos
 
que ayudan a la instituci6n a cefirse al calendario de construcci6n. Los
 
retrasos suelen tener normalmente como resultado aumentos en los costos.
 
Un proyecto bien planeado y eficientemente administrado contribuye a man
tener los costos de la construcci6n dentro de los limites previstos. 
Por
 
cons. ,uiente, lus costos finales al comprador se mantienen a un nivel ase
quib.W
 

L.-. supervision del proyecto constituye tambi~n un instrumento admLi
nistratL7, para la Oficina de la Vivienda/Apoyo al Desarrollo y a las
 
Oficinas Regionales de Vivienda y Urbanizaci6n (RHUDO) de la AID. Un
 
mftodo eficaz de supervisi6n coadyuva a la responsabilidad que tienen
 
las mencionadas oficinas de comprobar que el pr~stamo se utiliza a su 
debido tiempo y conforme al plan previsto. Al verificarse todos los pro
yectos al amparo del programa de garantlas de inversiones para vivienda 
de forma uniforme, la Oficina de la Vivienda/Apoyo al Desarrollo (OV/AD)
comprueba la marcha de todo el programa de garantlas de vivienda. Y lo 
que es mis, parte de la informaci6n facilitada por la supervisi6n se podrg
utilizar como mediciones en un sistema de evaluaci6n de proyecto.
 

INFORMACION REQUERIDA PARA LA SUPERVISION
 

Un sistema de supervisi6n de proyecto bien concebido permite a la
 
OV/AD seguir ms de cerca el progreso fisico y financiero de la ejecuci6n
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del proyecto y con el tiempo descubrir cualquier desviaci6n del plan
previsto. En el curso de la ejecuci6n de un proyecto, hay cuatro factores esenciales sobre los cuales se ha de recopilar informaci6n, a
 
saber:
 

1. 
 El TIEMPO requerido para terminar e! proyecto: indica por

lo general la eficiencia de la construcci6n y administraci6n;

tiene 
un efecto directo en los costos de producci6n, y detec
ta los problemas que surjan.
 

2. 	 Los COSTOS de producci6n y otros eiementos relacionados con
 
el proyecto como, por ejemplo, flujo de capital, gastos e

ingresos, pr~stamos y reservas. 
 Estos elementos determinan
 
en 
51tima instancia el costo definitivo del proyecto y el 
cos
to al comprador o arrendatario.
 

3. 
 La COLOCACION de las unidades terminadas: ventas, ocupaci6n

mediante r~gimen de alquiler u otra forma de poner las vivien
das terminadas al alcance de sus usuarios eventuales.
 

4. 	 El FINANCIAMIENTOde la construcci6n e hipotecas: 
 eficiencia
 
relacionada con la toma en pr~stamo del capital de explota
ci6n 	y sus aplicaciones varias.
 

La supervisi6n que se requiere para los efectos de la AID equivale

en realidad a la recopilaci6n de datos ya mantenida 
an forma mis detallada por el organismo ejecutor y el contratista. Un programa de pro
ducci6n, preparado por el contratista, indica el orden sucesivo de cada
actividad que tendrg como resultado las unidades acabadas. 
 Un programa

financiero, elaborado por el organismo ejecutor, indica las fuentes y
cuantlas de los fondos del proyecto dentro del mismo marco cronol6gico
del programa de construcci6n. El plan de colocaci6n (mediante venta o
alquiler), elaborado por il organismo ejecutor, indica los plazos de las
 
entregas y ocupaci6n.
 

El calendario de las actividades de construcci6n, apoyo financiero
 
y ocupaci6n es 
en realidad el Plan de Entrega del Proyecto. Se prepara

antes de comenzar las obras y el contratista lo utiliza para coordinar
 
sus necesidades de mano de obra y materiales con sus propios recursos
financieros. 
Al propio tiempo, el organismo ejecutor coordina las fuentes de los fondos con sus necesidades de producci6n de viviendas.
 

La unidad cronol6gica empleada en el plan, y posteriormente en la
presentaci6n de informes, puede ser perlodos de un mes o de tres meses.
El intervalo dependerc de la instituci6n prestataria (su capacidad, experiencia y necesidades), asi 
como 	del tipo de proyecto (en las cons
trucciones grandes a largo plazo se requiere presentar informes 6Inicamente cada trimestre; 
 en los proyectos de infraestructura de menor

envergadura es posible que se haya de informar sobre una base mensual).
 

N4v
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CALENDARIO DE CONSTRUCCION
 

Deberg exigirse un calendario de construcci6n preparado por el
 
contratista o contratistas del proyecto, basado en su capacidad de pro
ducci6n, conocimientos de las condiciones locales y la fuer2a de traba
jo y la productividad de la misma. El contratista deberd preparar un ca
lendario en el que indique el progreso previsto de las obras de construc
ci6n, preferentemente en intervalos mensuales, pero no 
de m~s de tres
 
meses.
 

En el calendario se debe indicar con claridad la forma en que el
 
contratista prevg ejecutar las obras y sus diversas partes y aqu4 rit
mo va el 
a entregar el producto terminado (unidades de vivienda). De
berg indicar sus reclamaciones financieras previstas del propietario

del proyecto, sobre todo la cuantla de anticipo requerida para la cons
trucci6n, si lo hay, y la forma de su liquidaci6n. El calendario deberg

tambign indicar la forma y cuantla de retenciones y/u otras deducciones
 
que se hagan de los pagos en efectivo.
 

PLAN DE VENTAS
 

Partiendo de la base de un calendario de construcci6n aceptado, la
 
instituci6n ejecutora deberg preparar su plan de ventas. 
En el mismo se

habrg de indicar los ingresos previstos de los dep6sitos previos 
a las
 
ventas (si los hubiere), pagos iniciales, otras aportaciones pertinentes

al precio de venta y el precio final de venta, estipulando la cuantia de
 
financiamiento hipotecario requerido, 
 En la planificaci6n y ejecuci6n

de las ventas, la instituci6n ejecutora deberg hacer todo lo posible por

formalizar las ventas y transmitir la propiedad de las unidades a los in
dividuos inmediatamente despugs de terminarse y aceptarse para su ocupa
ci6n a fin de reducir al minimo el costo del financiamiento de la cons
trucci6n.
 

PROGRAMA DE FINANCIMIENTO (OBTENCION DE PRESTAMOS): FLUJO DE FONDOS
 

La instituci6n ejecutora, valigndose del calendario de construcci6n
 
aceptado y el plan de ventas completado, prepararg el programa de finan
ciamiento para todos los tipos de pr~stamos. Dependiendo de las condi
ciones del proyecto y de la capacidad financiera de la instituci6n, el
 
programa podrg incluir lo siguiente:
 

Anticipos para sufragar los costos iniciales de desarrollo
 
y/o anticipos a favor del contratista o contratistas para

la construcci6n.
 

Fondos para las obras de construcci6n destinados a cubrir
 
los pagos parciales al o a los contratistas de la construc
ci6n durante un perlodo determinado.
 

Los costos adminisurativos y de inspecci6n de las instituciones.
 

Los fondos hipotecarios a largo plazo.
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PLAN DE ENTREGA DEL PROYECTO
 

Haciendo uso del calendario de construcci6n, plan de ventas y pro
grama de financiamiento, la instituci6n ejecutora deberg preparar un

Plan de Entrega del Proyecto completo. Este plan representa el enfoque

6primo y m~s econ6mico de la terminaci6n del proyecto y sirve de base
 
para llevar a cabo la supervisi6n y evaluaci6n del proceso propiamente
 
dicho de la ejecuci6n.
 

El Plan de Entrega del Proyecto muestra las necesidades de flujos

de fondos del proyecto. 
 Indica igualmente el plan de desembolsos del
 
pr~stamo que se requiere para la construcci6n de viviendas m~s 
eficien
te. Este es el plan, a saber, las cuantias en d6lares y los plazos de
 
los desembolsos, el que solicita el prestatario cuando trata de 
encon
trar un prestamista. 
De este modo, se puede evitar el problema de un

plan de desembolsos establecido por el prestamista que no sea pertinen
te a las necesidades de construcci6n del prestatario.
 

EL PROCESO DE LA SUPERVISION
 

Una vez establecido el Plan de Entrega del Proyecto, 
se recopila

la misma informaci6n para el progreso del proyecto sobre una base men
sual o trimestral. 
A medida que avanzan las otras de construcci6n, el
 
progreso se mide en funci6n del nmero de unidades o de los gastos

efectivos en que se incurre. 
A medida que se movilizan las fuentes del
 
financimiento, entre ellas los desembolsos a cuenta del pr~stamo de ga
rantla de vivienda, 6stas se registran tambign. Los datos 
se registran
 
en un formularic denominado el Estado de Progreso del Proyecto.
 

Durante cada perlodo en que se registra el estado real, se hace una
 
comparaci6n con el Plan de Entrega del Proyecto inicial. 
 Cualquier des
viaci6n se pondrg de manifiesto y se podr~n tomar medidas encaminadas a
 
zectificar o a explicar las divergencias y retrasos.
 

Con un Pl..n de Entrega del Proyecto debidamente preparado, puede

realizarse una supervisi6n eficaz del progreso fisico y financiero del
 
proyecto. Realizado mediante inspecci6n personal in situ o por medio
 
de un anglisis de los informes peri6dicos que prepara la instituci6n
 
ejecutora, el oficial de la supervisi6n seguirg la marcha de los traba
jos y el flujo de los fondos a medida que vayan progresando, compargn
dolos con el plan de entrega.
 

La presentaci6n de informes ordinarios, 
a saber, el relleno y la

presentaci6n de informes sobre el Estado de Progreso del Proyecto, debe
r~n hacerse lo antes posible antes de concluir el perfodo de informaci6n.
 

Lo m~s probable serg que el Plan de Entrega del Proyecto tenga que

ser actualizado, modificado y/o corregido durante el perlodo de ejecu
ci6n con el fin de ajustarse a condiciones imprevistas o acontecimientos
 
inesperados. 
Esta revisi6n del plan deberg efectuarse juntamente con
 
un desembolso del pristamo.
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La precisi6n y eficacia del proceso de supervisi6n dependerg en
 
gran medida de la frecuencia de la inspecci6n flsica o de los informes

de progreso por escrito de la instituci6n ejecutora, la calidad de los
 
datos contenidos en los informes, la comprensi6n y cooperaci6n por par
te de la instituci6n ejecutora y la eficacia del flujo de datos.
 

A fin de actuar con la mayor eficacia posible, el oficial encargado

de la supervisi6n ha de tener acceso a toda la informaci6n y correspon
dencia relativa al proyecto, y estar investido de los poderes necesarios
 
con respecto a la instituci6n ejecutora, de suerte que 61 pueda:
 

Identificar todas las desviaciones del plan, analizar
 
las causas y recomendar las medidas correctivas nece
sarias.
 

Determinar si los gastos del proyecto se ajustan al valor
 
de los trabajos terminados.
 

Determinar un nivel econ6mico de financiamiento.
 

Identificar la necesidad de asistencia t~cnica o de
 
otro tipo y su nivel.
 

Identificar los posibles problemas y recomendar las medidas
 
preventivas o correctivas correspondientes.
 

identificar la necesidad de una revisi6n del Plan de
 
Entrega del Proyecto, programa de financimiento o plau

de ventas, segin procediera, y recomendar el tipo y forma
 
de dichas revisiones.
 

EJEMPLO DE SISTEMA DE SUPERVISION DEL PROYECTO
 

Para los proyectos normalizados consistentes en unidades de vivien
da unifamiliares (separadas, semiseparadas, casas en hileras) para ad
quisici6n (propiedad individual), se ha preparado el formulario adjunto

a titulo de ejemplo. El formulario se compone de dos partes b~sicas:
 
"Plan de Entrega del Proyecto" y "Estado de Progreso del Proyecto".
 

1. 	 El Plan de Entrega del Proyecto es, como su nombre bien lo
 
indica, el plan del promotor en lo que concierne a c6mo pro
pone llevar a cabo el proyecto a travs dela fase de construc
ci6n; cugnto costarg; c6mo venderg 91 las viviendas termina
das, y cugnto dinero va a necesitar y cudndo lo va a necesitar.
 
El Plan de Entrega del Proyecto serg preparado con la partici
paci6n del contratista de la construcci6n seleccionado y el
 
precio de contrato aceptado.
 

2. 	 El Estado de Progreso del Proyecto es 
el reflejo de la marcha
 
efectiva del proyecto. Esta informaci6n es mantenida por el
 
promotor a medida que ocurren los acontecimientos, y se ano
tan en el formulario mensual o trimestralmente.
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Ejemplo 1
 

SUPERVISION DEL PROYECTO
 

Este es un formulario modelo de un programa de Garantla de Vivienda en
 
el que la construcci6n de unidades unifamiliares genera hipotecas pa
ra la obtenci6n de la propiedad individual. Se requiere que los bene
ficiarios efectien un pago inicial. El financimiento puede o no in
cluir una aportaci6n de contrapartida del pals hugsped. El finan
ciamiento de las obras de construcci6n puede concertarse con recursos
 
del pals o mediante un anticipo del pr~stamo de GV. Los desembolsos
 
a cuenta del pr~stamo de GV se basan en un costo de construcci6n jus
tificado (tal vez un anticipo) y las unidades terminadas y vendidas.
 
Este formulario puede emplearse tambidn para proyectos de construe
ci6n de apartamentos en r~gimen de propiedad o condominio.
 

INSTRUCCIONES: 
 PLAN DE ENTREGA DEL PROYECTO
 

La primera parte del formulario se ha de rellenar fntegramente antes
 
de iniciar el programa. Los datos para cada columna se han de faci
litar en relaci6n con el perlodo de informaci6n dado y en forma de
 
cifras acumulativas hasta el fin del perlodo de informaci6n, inclusive.
 

o 1) En intervalos de un mes, tres meses o seis meses. 

2) Nimero de unidades a iniciar.
 

3) N~mero de unidades a terminar.
 

F4) Costos estimados de construcci6n.
 

5) 
 Costos estimados del proyecto distintos de los de construcci6n,

M pero que estgn incluidos en los costos del proyecto.
 

L6) Costos totales del proyecto: la suma de 4) y 5).
 

7) NMmero de unidades a vender.
 

z 8)
0 Cuantla de los pagos iniciales por recibir. 

9) Cuantia de otras contribuciones por recibir, como las aportacio
o nes del gobierno.
 
0 

10) Cuantla del pr~stamo de GV a desembolsar.
 

1) Cuantla total a percibir: la suma de 8), 9) y 10).
 

z 12) Igual que en el caso de 6): 
 costos totales del proyecto.
 

13) Igual que en el caso de 11): 
 la cuantla total a percibir.
 

z14) Saldo de cuenta: saldo de 12) y 13), acumulativo.
 



Ejp,__1 1. PLAN DE ENTREGA DEL PROYECTO 
APLICABLE A PROYECTOS TALES COMO: 
Construcci6n de unidades unifamiliares 
que generan hipotecas para la propiedad 
individual. 
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Otras 

.. ... 
Total 
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... . . . . ... .... -. -
. 
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__ 
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__ 
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Ejemplo 1 (cont.)
 

INSTRUCCIONES: ESTADO DE PROGRESO DEL PROYECTO 

La segunda parte del formulario se ha de rellenar en cada perlodo 
a medida que avanza el proyecto. Los datos para cada columna se 
han de facilitar en relaci6n con el perfodo del informe particular 
y en forma de cifras acumulativas hasta el cierre de dicio perlodo 
de 	 informaci6n, inclusive. 

1) En intervalos de un mes, tres meses o seis meses.
0 

2) Nimero de unidades empezadas.
 

3) Ndmero de unidades terminadas. 

4) Pagos globales a favor de los contratistas. 

5) Costos del proyecto que no sean los de construcci6n. 

L6) Costos totales del proyecto: la suma de 4) y 5). 

7) Ndmero de unidades vendidas.
 

8) Cuantla de pagos iniciales recibidos.
 
z 

S9) Cuantta de otras contribuciones recibidas como laaportaci6n del gobierno.
 

10) Cuantla del pr6stamo de GV desembolsada.
 

11) Monto total recibido: la suma de 8), 9) y 10).
 

z 	12) Igual que en el caso 6): costos totales del proyecto. 

13) Igual que en el caso 11): cuantfa total recibida. 

14) Saldo de cuenta: saldo de 12) y 13), acumulativo. 
P-4 
Pr 	15) Cualquier nota que esclarezca el asiento.
 



Ejemplo" i II. ESTADO DE PROGRESO DEL PROYECTO
 
APLICABLE A PROYECTOS TALES COMO:
 
Construcci6n de unidades unifamiliares
 
que generan hipotecas para la propiedad
 
individual.
 

. ......... cOoss .. .
 . . "-. ....... .. . .... ..oCclco4 ...... .;......... ... ...- -. ...... 
 , o . ..TI P"COTO ,FI,ICIx, ,,N . . 
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... .. . .I-. --.-..-.... ............-dl ...--.. ... ...*°**,

rc
Fr €ob tar 

91 k Construccida otros Total do PagooIadmemla~ 

i 
 - Cnt. 
 nrescaii.dde 1L._ DIcils lSaldo
I -:9' I.. P rr Total .. 

. . . . . . . ......................
. . . ... ...... . .... . . .. 

.... . ... 
 . .. . . 

-.............
 

I . . - . . . . ~ - .-. - - - .. - . ." 
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PROYECTOS NO NORMALIZALOS
 

Un sistema de supervisi6n funciona de la forma m~s 
f~cil en los
 
casos de proyectos de viviendas tradicionales que tienen un promotor,
 
producen un producto  unidades de vivienda - y generan hipotecas por

el comprador. Los proyectos m~s complejos pueden tambign ser 
super
visados, si bien las viariaciones que incluyen hacen el cometido de
 
la supervisi6n m~s complicado: 
 la inclusi6n de infraestructura, ser
vicios comunitarios, etc.; la adici6n de otras fuentes de financimien
to; diversos mdtodos de amortizaci6n; otros costos distintos 
a los de
 
la construcci6n que se 
incluyen en el costo al comprador; financimien
to parcial mediante el programa de Garantlas de Inversiones para Vi
vienda; un pr~stamo de GV en combinaci6n con un pr~stamo para desa
rrollo concedido por la AID; financimiento de gnicamente ciertas
 
unidades de un proyecto; unidades de alquiler en lugar de compra

mediante pagos a plazos; 
 anticipos para construcci6n, y retenciones.
 

Teniendo en cuenta esa posible variedad de condiciones es obvio
 
pensar que, si bien los principios de planificaci6n de la supervisi6n

del progreso se pueden aplicar a la mayorfa de los proyectos, el Plan
 
de Entrega del Proyecto y el Estado de Progreso del Proyecto propia
mente dichos han de elaborarse individualmente en relaci6n con cada
 
proyecto en particular para que se reflejen adecuadamente sus carac
teristicas especfficas.
 

El proceso de la ejecuci6n y los requisitos de financiamiento de
 
proyectos excepcionales ser~n m~s complicados que en el caso de los
 
proyectos normales. 
Por esa raz6n, revistari incluso m~s importancia

definir con claridad en 
colaboraci6n con las instituciones locales
 
competentes el sistema y procedimientos de la ejecuci6n.
 

La elaboraci6n del sistema y procedimientos de la ejecuci6n de
 
proyectos de este tipo requiere un grado de participaci6n y de asis
tencia por parte de la Oficina de la Vivienda mayor de lo ordinario.
 
La supervisi6n de 
esos proyectos exigirg esfuerzos anglogos. Con to
to, en el caso de los proyectos o programas no normalizados, es pre
ciso preparar el Plan de Entrega del Proyecto y aplicarlo en rela
ci6n con la supervisi6n del progreso de las obras propiamente dichas.
 

Los Ejemplos 2 y 3 han de utilizarse para proyectos del tipo
 
indicado.
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Ejemplo 2 
SUPERVISION DEL PROYECTO
 

Este es un formulario modelo para un programa de Garantla de Vivienda
 
destinado a producir apartzientos de alquiler. Se genera un pr~stamo
 
hipotecario para todo el proyecto. 
Los costos se financian en su to
talidad o parcialmente con el pr~stamo de GV. Este prdstamo se utili
za para financiar la construcci6n (anticipo). Los desembolsos se ba
san en el valor de los trabajos de construcci6n en la obra.
 

INSTRUCCIONES: 
 PLAN DE ENTREGA DEL PROYECTO
 

La 	primera parte del formulario se ha de rellenar Integramente antes
 
de iniciar el programa. Los datos para cada columna se han de faci
litar en relaci6n con el perfodo de informaci6n dado y en forma de
 
cifras acumulativas hasta el fin del perlodo de informaci6n, inclusive.
 

1) 	 En intervalos de un mes, tres meses o seis meses.
 

0 	 2) 
 Nimero de unidades a iniciar.
 

E 	 3) Nmero de ,r"dades a terminar.
 

4) Costos estimados de construcci6n.
 

0 	 5) Costos estimados del proyecto distintos de los de construc-

Mci6n, pero que estgn incluidos en los costos del proyecto.
0 

6) Costos totales del proyecto: la suma de 4) y 5).
 

7) 	 N6mero de unidades a ocupar.
 

o 	 8) Cuantla del pr~stamo de GV a desembolsar.
 

9) Cuantlas de otras contribuciones por recibir, como las aporta0 
0ciones del gobierno.
0 

10) Cuantla total a percibir: la suma de 8) y 9).
 
0 

11) Igual que en el caso 6): 
 Costos totales del proyecto.
 

12) Igual que en el caso 10): 
 la cuantla total a percibir.
 

13) Saldo de cuenta: saldo de 11) y 12), acumulativo.
 
H 



Ejemplo 2 

APLICABLE A PROYECTOS TALES COMO: 
Construcci6n de apartamentos para 
alquiler. 

1. PLAN DE ENTREGA DEL PROYECTO 
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... . . 

CAPITA L DE 
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... L. .......... _. ... _ _ 

s 13) 
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Ejemplo 2 (cont.)
 

INSTRUCCIONES: 
ESTADO DE PROGRESO DEL PROYECTO
 

La segunda parte del formulario se ha de rellenar en cada perlodo

a medida que avanza el proyecto. 
Los datos para cada columna se

han de facilitar en relaci6n con el perlodo del informe particular

y en forma de cifras acumulativas hasta el cierre de dicho perlodo

de informaci6n, inclusive.
Fi) En intervalos de un mes, tres meses o seis meses.
 

2) Nrmero de unidades empezadas.
 

3) 
 Nilmero de unidades terminadas.
 

4) 
 Pagos globales a favor de los contratistas.
 

5) 
 Costos del proyecto que no sean los de construcc16n.
 
6) Costos totales del proyecto: la suma de 4) y 5).
 

7) Ndmero de unidades ocupadas.
 

o 8) 
 Cuantla del pr~stamo de GV desembolsada.
 

9) Cuantla de otras contribuciones recibidas como la
 
0aportaci6n 
 del gobierno.
 

10) Monto total recibido: la suma de 8) y 9).
 

EI 1)) Igual que en el caso 6): 
 costos totales del proyecto.
 

12) Igual que en el caso 
10): cuantla total recibida.
 

13) Saldo de cuenta: saldo de 11) y 12), 
acumulativo.
 

P4 14) 
 Cualquier nota que esclarezca el asiento.
 



Ejemplo 2 II. ESTADO DE PROGRESO DEL PROYECTO 
APLICABLE A PROYECTOS TALES COMO: 
Construcci6n de apartamentos para 
alquiler. 
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Ejemplo 3
 

SUPERVISION DEL PROYECTO
 

Este formulario se utiliza para proyectos como los de lotes y servi
cios, mejoramientos de tugurios, m~todo de autoayuda, mejoras de

vivienda y pr6stamos para adquisici6n de materiales. Los desembol
sos a cuenta del pr6stamo de Garantla de Vivienda se basan en unos
 
gastos de construcci6n justificados.
 

INSTRUCCIONES: 
 PLAN DE ENTREGA DEL PROYECTO
 

La primera parte del formulario se ha de rellenar Integramente antes

de iniciar el programa. 
Los datos para cada columna se han de faci
litar en relaci6n con el perlodo de informaci6n dado y en forma de

cifras acumulativa. hasta el fin del perlodo de informaci6n, inclu
sive.
 

1) En intervalos de uno o tres meses.
 

2) Identificaci6n de las obras del proyecto.
 

3) 
 Fechas previstas de comienzo y terminaci6n. 

4) NWmero de unidades que sergn afectadas por el proyecto. 

5) Nmero de unidades que serdn eliminadas por el proyecto. 

6) Nimero de unidades que serga mejoradas por el proyecto. 

7) 
 Costos estimados de la construcci6n.
 

8) 
 Costos estimados del proyecto que no sean los de la construcc16n, 
pero que estin incluidos en los costos del proyecto. 

9) Costos totales del proyecto: la suma de 7) y 8). 

10) Nimero de unidades a vender (en los casos de proyectos
de lotes y servicios o ccnstrucci6n de viviendas). 

11) 
 CuantIa de los pagos iniciales o de la aportaci6n en efectivo
 
de los propietarios.
 

12) 	 Cuantla de otras contribuciones, como las aportaciones del
 
gobierno.
 

13) 
 Cuantla del pristamo de GV desembolsado.
 

14) Cuantla total a recibir: la suma de 12), 13) y 14).
 



Ejemplo 3 I~PLAN DE ENTREGA DEL PROYECTO 
AiLICABLE A PROYECTOS TALES COMO 
(con las modificaciones pertinentes): 
Lotes y servicios Programa de autoayuda
Mejorazuientos de tugurios Pr~stamos para materiales 
Mejoras de vivienda 
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Elem lo 3 (cont.) 

INSTRUCCIONES: ESTADO DE PROGRESO DEL PROYECTO 

La segunda parte del formulario se ha de rellenar en cada perlodo 
a medida que avanza el pro:ecto. Los datos para cada columna se 
han de facilitar en relacion con el perlodo del informe particular 
y en forma de cifras acumulativas hasta el cierre de dicho perfodo 
de informaci6n, inclusive.
 

1) En intervalos de uno o tres meses.
 

2) Identificaci6n de las obras del proyecto.
 

3) Fechas previstas de comienzo y terminaci6n.
 

4) NMmero de unidades que sergn afectadas por el proyecto.
 

5) Nmero de unidades que serin eliminadas por el proyecto.
 

6) NCmero de unidades que sergn mejoradas por el proyecto.
 

7) Costos de la construcci6n.
 

8) Costos del proyecto que no sean los de la construcci6n,
 
pero que estin incluidos en los costos del proyecto.
 

9) Costos totales del proyecto: la suma de 7) y 8), 

10) 	 Nmero de unidades vendidas (en los casos de proyectos de 
lotes y servicios o construccidn de viviendas). 

11) Cuantla de los pagos iniciales a de la aportaci6n en efec
tivo de los propietarios. 

12) Cuantla de otras contribuciones como las aportaciones del 

gobierno. 

13) Cuantla del pr~stamo de GV desembolsado. 

14) Cuantla total a recibir: la suma de 12), 13) y 14). 

15) Cualquier observaci6n que clarifique la informaci6n anotada. 

NOTA: 	El hecho de que este ejemplo difiera en ciertos aspectos de los 
Ejemplos 1 y 2 indica que hay una variedad de mtodos para dise-
Ear un formulario utilizable. La informaci6n que aparece en las 
columas 3), 4), 5) y 6) del presente formulario no figura direc
tamente en los otros formularios, si bien 6sta puede deducirse. 
La hilera adicional para "anticipo para construcci6n" es opcional; 
figurarl como un desembolso de la GV en el primer perfodo al pla
nearse. 



Ejeniplo 3 II. ESTADO DE PROGRESO DEL PROYECTO 
APLICABLE A PROYECTOS TALES COMO
 
(con las modificiaciones pertinentes):
 
Lotes y servicios 
 Programa de autoayvda

Mejoramientos de tugurios 
 Pr6stamos para materiales
 
Mejoras de vivienda
 

NO.DEUNDA"UES OSOjVNTAS 
PagoO. 

TRAHAJOS 
So. de unidde iniciaje o°A din Ilinada jorad construcemn Otroa Total pnrcelao-casaj) construccLd 
 Otrom AID/IV Total
 qua uern 
 efectivo deF
 

..... ________ _____ __p . e o propietarlo
1 *i'__--- --_--- __-_"4 _I _ I_-- _ a _-_.__ -- , --- -,, ,
 

Vinanc. constr. 
,Agua potable
 

Zlectricldad , 
, Alcant. agnl uv.; .. [ ... .... 
 . . . ..
Alcantar. man.A l- in. . . .... .. .. .. . ... . ... . ...
 

Cmi|om - acerasi
 
Serviclom crnua.
 

"Co. . . . ..
.. C.
 

.................... ... .
....... . 

.. . .... : ....... ..
 

. . . .__ . . ... .. .... !. .. .. . . .
 



C:19
 

Ejemplo 4
 

PLAN 	DE ENTREGA DEL PROYECTO RELLENADO
 

Este Plan de Entrega del Proyecto se ha preparado para un proyecto de GV hipo
tetico que incluye mejoramiento de tugurios y proyecto de lotes y servicios.
 
La informaci6n que se proporciona representa la situaci6n antes de la cons
trucci6n. El formulario representa una proyecci6n 6ptima de los costos y del
 
ritmo de la marcha de un proyecto de GV.
 

1) 	 El formulario abarca un perlodo de ejecuci6n de 30 meses, divi
dido en cinco semestres.
 

2) 
 Identifica las distintas partidas de los trabajos del mejoramiento

de tugurios: red de abastecimiento de agua, electricidad, alcanta
rillado sanitario, camino. y desaguie, y lotes y servicios. La in
formaci6n se repite a intervalos de seis meses para reflejar el
 
progreso 	previsto.


3), 4) 
 Cada 	una de estas partidas indica una fecha de ccmienzo y de terminaci6n.
 
Nota: 
 El grado 	de avance de las obras de construcci6n no se calcula hasta
 

despugs de proyectarse valor del progreso de las partidas que re
flejan los trabajos para el primer trimestre (vgase la informaci6n
 
en la columna 22).


5), 6) 	 Se anota el nimero de unidades afectadas durante dicho perfodo (v.gr.,

el nilmero que serg abastecido con agua o que se beneficiarg del ser
vicio de un camino).


7)-12) 
 Se anotan los costos de cada partida en dicho perlodo, con su total
 
dividido entre costos efectivos de construcci6n y "otros" costos
 
(administrativos, etc.) que forman parte de los costos totales del
 
proyecto.
 

13) 
 Ofrece un espacio para indicar el ndmero de unidades vendidas o, en
 
este caso, parcelas (de los lotes y servicios) vendidas. En el pre
sente ejemplo no se anota ninguna informaci6n relativa al mejoramien
to urbano dado que no se venden a los residentes ninguna unidad u
 
otro producto.


14)-19) 
 El mismo desglse es aplicable al financiamiento - el total dividido
 
por la participaci6n de la AID/GV y la "aportaci6n del pals", que

suele ser el pago inicial o la aportaci6n de los propietarios.


20),21) La suma de la participaci6n en el financiamiento del programa GV de
 
la AID - $4.612.000 (suma de los montos en el Perlodo I, columna 16)

- representa el monto aproximado requerido como antictpo para la
 
construcci6n. En este caso, se han utilizado como anticipo
 
$4.800.000.
 

22) 
 De este modo, la columna 22 indica el desembolso continuo a cuenta
 
de los $4.800.000 hasta que se reduzca a $188.000 para finales del
 
Perlodo I.
 

Se hacen proyecciones anilogas para cada partida correspondiente a los Perlo
dos II a V.
 



-- 

Ejemplo rellenado de 


PLAN DE ENTREGA DEL PROYECfO 
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EJemplo 4
 

TIPO DE PROYELTO: HeJoramlento de tugurlos; 
Lotes y serviclos
 

1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 
 17 18 19 20 21 
 22 
Costos (en $1.000) 1 Financlamiento (en $1.000) .
 

V- TRiJOo. 
 de unidades
fectadas
aTS Conatruccl6n Otros Total oa


rlnd4 ~~c.uu.i l~. 
lent a Conatruc. A/V I ToDesembosos.gFe[rdodo~umul I__ .aoo joialerfod4Cm: Kuo~ ]I_o. local -rf,.o___ j Perlodo Cumul. 5IAIDIGV
c ANTICIPO CONSTRUCCIO u480 


. abast. o 4e0oRed agua 1 206 206 711 711 114 174 85 
 8V 
 71 -  -
 -
Electricidad ____ l'erbod-.Cwnu.206 -8-41 - 50 50 595 595 128 128Alcantarillado aaniL 723 723 - 128 128 595- - 595 723 723907 907 398 398 1305 1305 - 4800 3494
- 398 398
* Caminos y desagile 1A - 515 907 907 1305 1305 - 4800515 675 2587
675 61 61 
 736 736  122 122 614
Lotee yservicios 01 614 736 736 - 4800 1973- - - 1330 1885 139 196 1469 2081 
 - 316 296 1785 1785 1469 2081 - 4800 188
Red abSot. agua 
 - 1310 1516 813 1524 59 233 872 1757 - 59 233 813
o Electricidad 1524 872 1757 4800 9600 4175- - 3790 3840 238 833 51 179 289 1012 - 51
Aalcantarillado sanit. 179 238 833
- 206 289 1012
206 2341 3248 - 9600 3937
179 577 2520 3825  180 578 2340 3247 2520 3825
Caminus y de-age - 9600 1597
 

s I - 878 1393 226 901- Lotes y erv clos .. . . 22 83 248 984 - 44 166 204
1190 3075 818 248 984125 321 1315 3396 - 125 - 9600 1393
421 1190 2975 1315 3296  9600 203
 
Red abast. agua 
 - - 896 2412 576 2100 19 252 595 2352 - 19 252Electricidad - - - 3840 

576 2100 595 2352 3300 12900 2927- 833 
 - 179 - 1012 -  179 - 833
Alcantarillado sanlt. - 980 1186 - 1012 - 12900 29271789 5037 
 60 637 1849 5674 - 60
Caminos y desague - - 236 1629 441 1342 43 
638 1789 5036 1849 5674 - 12900 1138126 486 1468
iLotes y -ervicloo -

- 86 252 398 1216 484 1468 - 12900
a' 113 2500 2500 525 740 _._ 3600 29 350 
 554 3950 250C 
__ . 29 450 525 3500 554 3950 - 12900 215 
'Red abast. agua 
 - 019 5400 7812 270 2370 
 9 261 279 2631 -
Electricidad 9 261 270 2370 279 263 1981 14881 1926
- IM 2205 6045 238 1071 !
51 230 289
S Aicantarillado sani. - - 3364 4550 1301 - 51 230 238 1071 289 1301 634 5671 21 14881 1688658 655 6239 . Camlnos y desague - /1 2334 3963 

- 21 659 634 56170 655 6329 - 14881 1054916 2258 74 
 200 990 2458 - 148 400 
 842 2058 990 
 2458 - 14881 212
120. I/es y servicios  - 2500 - 3600 - 350 - 3950 -  45045 - 3500 - 39503904881 -50 _212
0 Red abast. agua - - - 7812 - 2370 
 - 261 - 2631 - - 2370
Electricidad - - - 6045 

- 2670 - 2631 - 14881 212- 1071 
 - 230 - 1301 - 9 Alcantarillado sant. - 230 - 1071 - 130181 - 4550 212 5883 7 - 14881 212665 219 6548
Caminos y desagile - 7 666 212 5882 219 6548 - 14881- - - 3963 - 2258 0,0
- 200 - 2458 -  400 - 2058 - 2458 aNLote y ervclos - - - 2500 - 3600 -
14881 0,0

350 - 3950  - 450 - 3500 - 3950 - 14881 0
TOALS 24 870 15182 1 
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ANEXO D 

Parte I 

EVALUACION ORDINARIA ANUAL 

(Resumen de Evaluaci6n del Proyecto (REP))
 

Como ya se sefial6 en el texto de estas Directrices, las Evaluacio
nes Ordinarias Anuales estgn vinculadas a los Indicadores CrIticos de
 
Ejecuci6n (ICE) que se contienen en la RSEP y deben explicar, en la me
dida de lo posible, las desviaciones de la ejecuci6n real del proyecto
 
de su ejecuci6n prevista.
 

Dichas desviaciones se explican de forma ms adecuada mediante re
ferencia a los Supuestos del Marco L6gico. Como es natural, debe enten
derse que no es probable que los Supuestos prevean cada uno de los im
previstos que puedan dar lugar a una desviaci6n de la ejecuci6n prevista;
 
por consiguiente, la Evaluaci6n Ordinaria Anual debe centrarse en la me
dida en que se hayan logrado los Indicadores Crfticos de Ejecuci6n.
 

El formato de la evaluaci6n seguirg las instrucciones que se dan
 
en los Formularios de la AID 1330-15A y 1330-15B, cuyas copias se 
in
cluyen en el presente Anexo. Se ha modificado ligeramente el Resumen
 
de la Evaluaci6n del Proyecto con miras a indicar las caracteristicas
 
especiales del Programa de Garantla de Vivienda.
 

El proceso de supervisi6n facilitarg en gran medida la observaci6n
 
de dichas instrucciones del que se obtendrg la mayor parte de los da
tos necesarios. Y lo que es m9s, la importancia atribuida a la cuanti
ficaci6n en el Marco L6gico permitirg presentar exposiciones muy sucin
tas 
sobre la mayor parte de los aspectos de la ejecuci6n y progreso del
 
proyecto.
 



CLAS IFICAC ION Sfmbolo del
 
RESUMEN DE EVALUACION DEL PROYECTO (REP) - PARTE I Informe U-447 

1. TITULO DEL PROYECTO 2. NUMERO DEL PROYECTO 3. OFICINA DE RHUDu/AID/W 

4. NUMERO DE EVALUACION (anotar el nimero mantenido por 
la unidad de informaci6n, por ej., C6digo de Pafs o
 
Administrativo de AID/W, Ejercicio, Nim. de Serie,
 
que empiece con el Nilm. 1 al comienzo de cada ejer
cicio 

/I EVALUACION ORDINARIA /7 EVALUACION ESPECIAI 

5. FECHAS CLAVE DE EJECUCION DEL PROYECTO 6. FINANCIAMIENTO 7. PERIODO CUBIERTO
 
ESTIMADO DEL POR LA EVALUACIONA. CE B. Desembolso C. Entrega 
 PROYECTO De (mes/afio)


Suscrito final final de A. Total $ 
 A (mes/aio) 
previsto insumos B. DP $
 

EJERC. EJERC. EJERC. C. PD $ 
 Fecha del Examen de la
 

D. DPO $ Evaluaci6n
 

E. IIPOP $
 

8. DECISIONES DE ACTUACION APROBADAS POR LA MISION 0 EL DIRECTOR DE LA AID/W

A. Enumerar decisiones y/o cuestiones sin resolver; citar B. NOMBRE DEL C. FECHA EN QUE
 

elementos que requieran un estudio adicional. (NOTA: FUNCIONARIO LA ACCION DE-

Las decisiones de la Misi6n que anticipan la actuaci6n RESPONSABLE BE TEP-MINARSE 
de la AID u oficina regional deben especificar el tipo DE LA ACCION
 
de documento como, por ej., aerograma, SPAR, Orden de
 
Ejecuci6n del Proyecto, que contenga la solicitud de
tallada).
 

9. INVENTARIO DE DOCUMENTOS A REVISAR SEGUN DECISIONES CITADAS 10. DECISIONES ALTERNATIVAS SO-
BRE EL FUTURO DEL PROYECTO
/7 Documento del Proyecto // PIO/T /7 Otros (especi- A. I-I Continuar el Proyecto 

fquense) __ sin modificaci6n./7 Plan de Entrega del /7 PIO/C B. /_/ Modificar el diseio 
__ Proyecto del Proyecto, y/o


// Red de Seguimiento de /_ PIO/P / Otros (especi- / , Modificar el Plan 
la Ejecuci6n Planifi- fiquense) de Ejecuci6n.

cada (RSEP) 
 C. /-- Parar el Proyecto.

/7 Marco L6gico 

12. Aprobaci6n,del Director de
 

la Oficina de RHUDO/AID/W
 
Firma
 

Nombre mecanografiado
 

__JA .JU-.A Fecha 



INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LOS FORMULARIOS DE LA AID 1330-15 Y 15A
 
RESUMEN DE EVALUACION DEL PROYECTO (REP)-PARTES I Y II
 

PROCESO DE EVALUACION - Los funcionarios del pals hugsped y de la Misi6n de la AID
deben colaborar en una evaluaci6n peri6dica del progreso de cada proyecto. 
 (En relaci6n con los proyectos de la AID/W, es 
conveniente la participaci6n de los donatarios). 
 Las fechas de dichas evaluaciones ordinarias deber~n estar sincronizadas
 con los requisitos clave de decisi6n del proyecto, segdn se enumeran en el Plan de
Evaluaci6n que se incluye en el Documento del Proyecto y segn se 
confirman en el
Programa de Evaluaci6n de la Presentaci6n del Presupuesto Anual; 
 de lo contrario,
deberg hacerse anualmente. 
En el Manual 3, Parte II, Capftulo 8, figura una des
cripci6n del proceso de evaluaci6n.
 

FINALIDADES DEL RESUMEN 
- El Resumen de Evaluaci6n del Proyecto (REP) se prepara
despu~s de cada examen para registrar informaci6n que sea 6til tanto para los ejecutores 
(entre ellos el Gobierno Hu~sped y los contratistas) y las unidades 
concer
nientes de la AID/W. 
Cumple cuatro finalidades, a saber:
 

1) Registro de decisiones adoptadas por los funcionarios responsables, de
manera que los que participaren en el proceso de la evaluaci6n tengan un conoci
miento claro de las conclusiones y la oficina central estg al corriente de los
 
pr6ximos pasos.


2) Notificaci6n de que 
se ha completado una evaluaci6n programada, que incluye una breve constancia del w todo y la participaci6n para referencia futura.
3) Un resumen del progreso y del estado actual para responder a las pre
guntas correspondientes.
 

4) Sugerencias sobre las lecciones aprendidas para utilizarlas en la planificaci6n y revisi6n de otros proyectos de cargcter anglogo. 
El REP y otros documentos del proyecto se guardan en DS/DIU/DI y estgn a disposici6n de los plani
ficadores de proyectos.
 

CONTENIDO DEL RESUMEN - El documento de REP consta de dos partes, ademis de los
 
anexos correspondientes, si los hubiere.
 
PARTE I OBLIGATORIA: 
 Formulario 1330-15 de la AID contiene informaci6n sobre la
identificaci6n del proyecto y evaluaci6n (Recuadros 1-7), decisiones de actuaci6n

relativas al futuro del proyecto (Recuadros 8-10) y firmas (Recuadros 1.-12).
do que el REP registra decisiones, es suscrito por el Director de la Misi6n o el

Da

funcionario responsable del proyecto de la Oficina de la AID de Washington.

cambign un espacio destinado para las firmas del oficial del proyecto, el pals

Hay
 

hu~sped y otros participantes de rango superior en la evaluaci6n, en el grado per
tinente.
 

PARTE II, OPCION 1: En relaci6n con las evaluaciones ordinarias, se han de emplear las hojas suplementarias para responder a los Recuadros 13-23 segn se esbozan
 
en el Formulario 1330-15A de la AID que 
se adjunta.
 

PARTE II, OPCION 2: En relaci6n con las evaluaciones especiales, la unidad que
presenta el informe puede optar por un formato 
un poco variado, con un orden diferente o con m~s detalles en ciertos aspectos. 
 Sin embargo, deber~n responder
se a todos los Recuadros 13-23.
 



ANEXOS: 	 Cuando sea pertinente, los informes de los gobiernos hugspedes, contra
tistas y de otro 
tipo, que se utilicen en la preparaci6n del resumen de
 
la evaluaci6n, deber~n titularse A, B, C, etc., 
adjuntarse al documento
 
del REP (las Misiones han de preparar 7 copias y las Oficinas de la AID
 
de Washington otras 7 copias) y enumerarse en el Recuadro 23. 
 En los ca
sos en que sea necesario enviar estos documentos base por separado del
 
REP, deberg anotarse en la Casilla 23 del REP de qug forma se envi6 di
cho material, cuindo, el nimero de copias y a quign.
 

PROCEDIMIENTO DE PRESENTACION: Las Misiones presentargn la Ficha del REP, hojas

suplementarias y anexos juntamente con un aerograma que serg recibido
 
por la Oficina de Cablegrama. Las Oficinas de la AID de Washington so
meter~n la Ficha del REP, hojas suplementarias y anexos a la MO/PAV, Sa
la B-930, NS juntamente con un memorando citando cualquier instrucci6n
 
sobre la distribuci6n que no sea la ordinaria. Todas las Oficinas de
 
la AID de Washiington y casi todas las Misiones utilizar9n Fichas estin
dar en blanco de REP y papel corriente para las hojas suplementarias,
 
que puedan reproducirse en m~quinas copiadoras. Las Misiones que pre
fieran utilizar hect6grafo podr9n solicar el formulario en lotes hecto
grafiados de la AID/W, Secci6n de Distribuci6n. Habrg una distribuci6n
 
ordinaria que se efectuarg en 
la AID/W de todos los Resrimenes de Evalua
ci6n del Proyecto originados sobre el terreno. 
 Las copias se enviar~n
 
a DP, DR de la oficina correspondiente, secretarla del pals y Oficina
 
de Evaluaci6n. Se enviargn otras copias a PPC, SER, PDC y DS (inclui
dos DI y ARC). En relaci6n con los REP que se originen en la AID/W,
 
se distribuirdn copias a todas las oficinas.
 



RESUMEN DE EVALUACION DEL PROYECTO (REP)-PARTE II
 

Los temas siguientes se han de tratar en la forma de una breve exposici6n narra
tiva (empleando unas 200 palabras por t~mino medio o media pigina por tema) y ad
juntarse a la ficha impresa del REP. Cada tema deberg tener un encabezamiento sub
rayado. Si un tema no es pertienente a una evaluaci6n dada, enumerar el tema y
 
a6idase: "No pertinente en esta ocasi6n". El Resumen (Recuadro 13) deberi incluir
se siempre y no exceder de 200 palabras.
 

13. RESTJMEN. Resumir la situaci6n actual del proyecto, haciendo menci6n al pro
greso en relaci6n con el disefio, perspectivas de lograr la finalidad y la meta,
 
los principales problemas encontrados, etc.
 

14. METODOLOGIA DE LA EVALUACION. LCuil fue la raz6n de la evaluaci6n, por ejem
plo, esclarecer el disefio, medir el progreso, verificar las hip6tesis del programa/
 
proyecto, mejorar la ejecuci6n, evaluar una fase piloto, preparar el presupuesto,
 
etc.? Cuando proceda, consultar el Plan de Evaluaci6n en el Documento del Proyecto.
 
Describir los m~todos utilizados para esta evaluaci6n, incluidos el disefio del estu
dio, alcance, costo, t~cnicas de recopilaci6n y anglisis y fuentes de datos. Iden
tificar los organismos e individuos clave (pals hugsped, otro donante, pdblico,
 
AID) que participen o contribuyen con su aportaci6n.
 

15. FACTORES EXTERNOS. Identificar y examinar los cambios principales en el con
texto del proyecto, entre ellos las condiciones socioecon6micas y las prioridades
 
del pals hugsped, que tengan un :mpacto en el proyecto. Examinar la validez con
tinua de los supuestos.
 

16. INSUMOS. LExisten problemas con los productos b~sicos, servicios t~cnicos, ca
pacitaci6n u otros insumos relacionados con su calidad, cantidad, oportunidad, etc.?
 
Se necesita algn cambio en el tipo o cantidad de insumos para producir los pro

ductos?
 

17. PRODUCTOS. Medir el progreso real frente a los objetivos previstos en el di
sefo actual o en el plan de ejecuci6n del proyecto. Utilizar formato tabular si
 
se prefiere. Comentar las experiencias administrativas de importancia. Si los
 
productos no coinciden con las metas sefialadas, examinar las causas (por ejemplo,
 
problemas con los insumos, supuestos de ejecuci6n). jSe necesita algdn cambio en
 
los productos para lograr la finalidad?
 

18. FINALIDAD. Citar la finalidad aprobada del proyecto. Explicar el progreso
 
logrado hacia cada condici6n de la Situaci6n al Final del Proyecto (SFP). LCuin
do cabe esperarse su logro? LSigue siendo considerado el conjunto de condiciones
 
de la SFP una buena indicaci6n de lo que ocurrirg cuando se logre la finalidad?
 
Examinar las causas de cualquier deficiencia en cuanto a la relaci6n causal entre
 
los productos y la finalidad o factores externos.
 

19. META/SUBMETA. Citar la meta aprobada, y la submeta, cuando proceda, a la cual
 
contribuye el proyecto. Describir el estado citando las pruebas disponibles has
ta la fecha a partir de indicadores especificados, y mencionando el progreso de
 
otros proyectos contribuidores. LHasta qug medida puede atribuirse el progreso
 
hacia la meta/submeta al logro de la finalidad, a otros proyectos, a otros
 



factores causales? Si el progreso es insatisfactorio, averiguar las causas, por

ejemplo, una finalidad inadecuada para un impacto hipot6tico, nuevos factores ex
ternos que afectan a la conexi6n entre la finalidad y la meta/submeta.
 

20. BENEFICIARIOS. Identificar los beneficiarios directos 
e indirectos de este
 
proyecto en funci6n de los criterios que se especifican en la Sec. 102d) de la
 
Ley de Asistencia Exterior (v. gr., a. aumentar la productividad de la pequena

explotaci6n agricola con uso intensivo de mano de obra; 
 b. reducir la mortalidad
 
infantil; c. control del crecimiento de la poblaci6n; d. promover una distribu
ci6n ms equitativa de los ingresos; e. reducir las 
tasas de desempleo y subem
pleo). Compendiar los datos sobre el car~cter de los beneficios y la identidad
 
y el nmero de los beneficiarios, aun cuando se hubieren informado ya algunos as
pectos en preguntas anteriores sire el producto, finalirad o submeta/meta. En el
 
caso de los proyectos de la AID/W, determinar la probabilidad de que los resulta
dos de los proyectos se utilicen en palses en desarrollo.
 

21. EFECTOS IMPREVISTOS. ZHa tenido el proyecto algn resultado o impacto impre
visto como cambios en la estructura social, medio ambiente, salud, situaci6n tec
nol6gica o econ6mica? 
 ZHan redundado esos efectos en provecho o desventaja?
 
;Requieren algfin cambio en el disefio o la ejecuci6n del proyecto?
 

22. LECCIONES APRENDIDAS. ZQu6 consejo darla usted a un compafiero sobre estrate
gia de desarrollo, por ejemplo, sobre c6mo hacer frerte a un problema de desarro
lio anilogo o administrar un proyecto similar en otro pals? 
 De forma angloga,
 
Ltiene usted alguna sugerencia que hacer con respecto a la metodologla de la eva
luaci6n?
 

23. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ESPECIALES. Incluir cualquier implicaci6n sig
nificativa sobre polltica o administraci6n de programas. Enumerar tambign los
 
titulos de los anexos y el n~mero de p~ginas.
 

'S
 



ANEXO D 

PARTE II 

INDICE DE MATERIAS DEL INFORME 
SOBRE LA EVALUACION ORDINARIA FINAL 

I. Resumen
 
Recomendaciones
 

II. Introducci6n
 
Finalidad del Proyecto
 

Condiciones previstas al final del Proyecto

Verificaci6n de las condiciones previstas al final del Proyecto.

Supuestos para lograr la finalidad del Proyecto,


Insumos del Proyecto
 
Objetivos de ejecuci6n
 
Verificaci6n de los insumos
 
Supuestos para suministrar los insumos (datos de base)


Productos del Proyecto
 
Magnitud de los productos
 
Verificaci6n de los productos
 
Supuestos para lograr los productos
 

Meta
 
Meta del programa y sector
 
Mediciones del logro de la meta
 
Verificaci6n del logro de la meta
 
Supuestos para el logro de la meta
 

III. Anglisis de las actividades del Proyecto
 
In~umos del Proyecto
 
Efectos de los insumos sobre los productos
Conversi6n de los productos en finalidad del Proyecto


Verificaci6n de la finalidad del Proyecto con las condiciones
 
previstas


Verificaci6n de los productos y los supuestos del nivel de la
 
finalidad
 

Logro de las condiciones previstas con los productos facilitados
 
Conversi6n de la finalidad en meta
 

Verificaci6n de las medidas del logro de la meta frente a la
 
meta
 

Contribuci6n de la finalidad a la meta
 
IV. Anglisis de la ejecuci6n
 

Agentes ejecutores del pals hugsped
 
Agentes ejecutores de los Estados Unidos
 

V. Conclusiones
 



ANEXO E
 

ESTUDIO DE CASO: ESBOZO ILUSTRATIVO 

"ESTUDIO DE CASO DEL PROGRAMA COREANO 
DE GARANTIA DE INVERSIONES PARA VIVIENDA, 1971-1977" 
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