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1. ¿A qué llamamos gasto social en el 
Perú? ¿Cómo cambiaría este 

concepto al aplicar esta nueva 
metodología?



Según el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú (2005), se define como 
gasto social:

1.Al gasto realizado por el Estado en los diferentes niveles de gobierno.

2.Para proveer bienes y servicios públicos o privados.

3.Atendiendo a sus funciones de: asignación de recursos, redistribución del 
ingreso, provisión de bienes preferentes y promoción del crecimiento 
económico.

4.Con el fin de buscar el aseguramiento (universal o selectivo) de un conjunto 
de derechos sociales de la población.

LA DEFINICIÓN ACTUAL DE GASTO SOCIAL: PERÚ
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CONCEPTO 1: (PERÚ)

El enfoque de necesidades: determina al gasto social como 
aquel gasto (directo o indirecto) que realiza el Estado ante la 
incapacidad real de los individuos de poder integrarse eficazmente 
al mercado, lo cual influye en la generación y reproducción de la 
pobreza.  

CONCEPTO 2: (PROPUESTA)

El enfoque de bienestar: determina al gasto social como aquel 
gasto o inversión que realiza el sector público o privado con la 
finalidad de proveer de bienes y servicios que generen bienestar 
en la población. 

LA METODOLOGÍA IMPLICARÍA UN CAMBIO EN EL ENFOQUE DEL 
GASTO SOCIAL

El concepto 2 incluye al concepto 1
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LA METODOLOGÍA IMPLICARÍA AÑADIR NUEVAS FUNCIONES AL 
GASTO SOCIAL

Salud Hospitalizaciones, Consultas médicas, 
Atención dental, entre otras.

Cultura y Recreación Actividades Artísticas y Deportivas, 
Bibliotecas y Museos, entre otras.

Educación Enseñanza: Pre Básica, Básica, 
Secundaria y  Superior, Capacitación, 
otra

Protección del Medio 
Ambiente

Aire, Agua, Suelo, Ruido, Flora y 
Fauna, otra

Protección Social Vejez, Accidentes laborales, 
Desempleo, Maternidad, Pobreza, 
entre otras.

Vivienda y Servicios 
Relacionados

Agua Potable, Alumbrado, Vivienda, 
Urbanismo

Otros Alimentación, Transporte, 
Transferencia Monetaria, otro

Funciones propuestas (COFOG)

No están 
incluídas en 
la actualidad
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2. ¿Cómo se mide en la 
actualidad? 
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LA IDENTIFICACIÓN ACTUAL DE GASTO SOCIAL

• En el caso peruano, la identificación PRESUPUESTARIA del Gasto Social se 
realiza a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF),
que es la base de datos que incorpora información cerca de las finanzas 
públicas. 

A través de ella se identifican como sociales las diversas actividades 
realizadas, ello con la finalidad de hacer más desagregado el análisis 
del gasto social. 

• En cuanto al apoyo documentario existen dos fuentes de referencia: “La 
Taxonomía del Gasto Social en el Perú (2005)” y el “Plan Nacional para la 
Superación de la Pobreza 2004-2006 (2004)”. 

Ambos suponen  la especificación y la discusión de ciertas actividades 
para catalogarlas o no como sociales.
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EN TÉRMINOS OPERATIVOS

I. Niveles de desagregación (SIAF):

1. Función
2. Programa 

3. Subprograma
4. Actividad/Proyecto

II. Programas Sociales de Gobiernos Locales (No está en el SIAF)

III. Gasto en Justicia Básica entre otros, que se calculan de niveles 
más desagregados que el de actividad/proyecto.

Gasto Social: I + II + III

Se verifica si una actividad 
es social o no (se cataloga 
como S o N)

Agregación 
Final

Presupuesto 
del Gobierno 
Central y 
Gobiernos 
Regionales



10

3. Limitaciones de las 
clasificaciones SIAF y 

COFOG
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LIMITACIONES CON LA ACTUAL METODOLOGÍA (1) 

1. El Uso de la Información 

Elaboración: MEF-DGAES
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LIMITACIONES CON LA ACTUAL METODOLOGÍA (2) 

2. Clasificación funcional presupuestaria no refleja totalmente la 
orientación del gasto: Problema de Agregación 

Función Programa Subprograma
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LIMITACIONES CON LA ACTUAL METODOLOGÍA (3) 

Función Programa Subprograma



14

LIMITACIONES CON LA CLASIFICACIÓN COFOG (1) 

1. En algunos casos requiere mayor especificación

Ejemplo:
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LIMITACIONES CON LA CLASIFICACIÓN COFOG (2) 

2. Hay actividades catalogadas como sociales que requieren 
especifiarse y/o diferenciarse y que dependen de la coyuntura de
cada país para su seguimiento.

Ejemplos Perú:

Defensa Civil: Prevención, atención ante eventualidades y obras de 
emergencia 

Caminos rurales y electrificación rural (no es lo mismo que alumbrado)

Apoyo al pequeño productor agropecuario

Educación Especial  y de adultos

Apoyo a comunidades indígenas y campesinas 
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SOLUCIÓN ENCONTRADA: RECLASIFICACIÓN DE LAS 
FUNCIONES SOCIALES PÚBLICAS

Ello da que el resultado funcional final no coincida con lo 
mostrado en las estadísticas convencionales pero que se ajuste a 
lo que se desea en la clasificación COFOG.
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SOLUCIÓN ENCONTRADA: AMPLIACIÓN DE LA BASE DE 
DATOS QUE SE UTILIZA ACTUALMENTE

No está contenida 
actualmente
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4. Aspectos operativos de la 
Propuesta. Ventajas y 

desventajas encontradas al 
respecto.
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OBJETIVOS DEL EJERCICIO: UTILIDAD DE LA 
ESTADÍSTICA

A Nivel Público 

1.Conocer la distribución efectiva del gasto social
2.Generar instrumentos para generar un mayor margen de planificación 
sobre el mismo.
3.Generar nuevas clasificaciones que nos lleven a analizar el gasto 
desde otras perspectivas.

A nivel Privado

1.Conocer la importancia del sector privado respecto a su inversión en 
funciones sociales 

A Nivel Externo

1. Generar mayor comparabilidad internacional de los resultados.
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FUENTES DE INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA

APOYO INEI

El apoyo interinstitucional es importantísimo para la consecusión de los 
resultados dado que se manejan distintos conocimientos y distintas 
bases de datos
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EQUIPO DE TRABAJO
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SECUENCIA SEGUIDA POR EL CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES
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5. Algunos resultados obtenidos
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2001: EJERCICIO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS

A. EN EL CASO DE SALUD PÚBLICA

B. EN EL CASO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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2001: GASTO EN FUNCIONES SOCIALES-SECTOR PRIVADO

PERU: INVERSIÓN EN FUNCIONES SOCIALES (2001)
Miles de Nuevos Soles

PARA ESTAS FUNCIONES SÓLO HAY INFORMACIÓN 
EN LA CUENTA DE PRODUCCIÓN

Fuente: INEI- SCN
Elaboración: MEF-DGAES
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2001: IMPORTANCIA DE LAS REMUNERACIONES EN EL 
GASTO SOCIAL PÚBLICO

Fuente: MEF-SIAF
Elaboración: MEF-DGAES

PERU: Valorización de las Remuneraciones como parte del Gasto Social (2001)
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2001: IMPLICANCIAS DEL CAMBIO DE METODOLOGÍA

Fuente: INEI- SCN y MEF-SIAF 
Elaboración: MEF-DGAES

Este resultado es positivo, ya que en el año base no se presentan cambios 
significativos, los cuales podrían presentarse a medida que crezca la inversión en las 
funciones sociales adicionales (p.e: inversión del canon para cultura y deporte, etc.)
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RESULTADOS 2005-2007: VERIFICACIÓN DE LA 
CONEXIÓN SIAF-SCN (SECTOR PÚBLICO)

AÑO 2007

Similares resultados para los años 2005 y 2006
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DESAGREGACIÓN DEL GASTO SOCIAL 
(SECTOR PÚBLICO)



30

DESAGREGACIÓN DEL GASTO SOCIAL 
(SECTOR PÚBLICO)
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Salud Educación

RESULTADOS 2005-2007:VALOR BRUTO DE LA 
PRODUCCIÓN PÚBLICO VS PRIVADA
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5. Ventajas, limitaciones y 
recomendaciones 

encontradas a partir del 
ejercicio.
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VENTAJAS (1)

En términos estratégicos

•La propuesta incorpora en el análisis social al sector privado, cuyo aporte no ha 
sido analizado anteriormente en el plano de la política social.

• Existe un consenso en mejorar las estadísticas del gasto social.

•Se encuentra que la metodología propuesta ayudaría a mejorar la relación entre 
la identificación del gasto social con los objetivos de las políticas sociales; ello a 
través de un tratamiento ex-ante de la información. 

•Diversos pliegos y unidades ejecutoras públicas podrían identificar con 
anticipación los gastos comprendidos en las funciones y subfunciones sociales 
que tienen a su cargo en su planificación presupuestal, dado que estarían 
claramente derivadas de las clasificaciones del COFOG.

•La clasificación según finalidad podría ser un elemento útil para la 
presupuestación por resultados.
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VENTAJAS (2)

En términos operativos

• La propuesta es factible, replicable y mejorable operativamente.

Cabe señalar que en el año 2007 se realizó el último Censo Económico (INEI), lo 
que implicará una base de datos más completa, que implique la desagregación de 
todas las Cuentas Nacionales. El último censo económico fue el del año 1994

• Existe voluntad en las instituciones que conforman el equipo de
trabajo para la ejecución del proyecto metodológico

A partir del 2007 se están incluyendo a las estadísticas 
a los gobiernos locales
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LIMITACIONES (1)

En términos estratégicos

• Las ya mencionadas limitaciones de la clasificación COFOG para la 
implementación de estrategias de politica pública.

• El involucramiento de las otras instituciones con el proyecto. Si bien en 
el plano operativo se ha formado un equipo de trabajo, no se conoce la 
capacidad de involucramiento de otras instituciones públicas en cuanto al 
cambio del uso de este tipo de estadísticas. 

•Por otro lado, dentro de la propuesta se utiliza información no pública u 
oficial, como en el caso de la desagregación de las cuentas nacionales, 
dado que el objetivo de Cuentas Nacionales sólo es calcular el PBI. 



36

• Verticalidad de las Instituciones Públicas demora la entrega de información.

•La base de Datos es limitada: lo que se usa freuentemente en el plano 
público no es lo mismo que se necesita para la propuesta.

LIMITACIONES (2)

En términos operativos

• La nueva propuesta implica una asignación de tiempo muy alta para 
sus ejecutores, lo cual puede afectar la estabilidad y la articulación del 
equipo de trabajo.
• La propuesta implica altos costos de capacitación y adiestramiento
•Dado lo anterior, se encuentra que si no existe voluntad política para la 
actualización de la propuesta metodológica, es difícil que pueda replicarse 
en años posteriores.

• En el caso peruano los distintos cambios de gobierno han modificado las 
distintas unidades ejecutoras, por lo cual se podría dificultar el seguimiento 
en el tiempo de  cada una de ellas. 

• Programas de bases de datos utilizados para hacer la compilación de 
cuentas y funciones
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LIMITACIONES (3)

• En el caso de la información, la limitación principal es que por el 
lado de los ingresos no se tiene una conexión con la base de 
gastos que permita una mejor descripción en el destino de las 
diferentes fuentes de financiamiento:

En el caso de SCN (INEI) existe sólo información de la cuenta de producción para 
todos años porque el objetivo principal es medir la demanda interna.

En el caso del SFP existe una base de ingresos del gobierno pero su tratamiento se 
realiza en forma paralela y diferenciada a la de gastos.

Supuesto utilizado: Todo lo que ingresa, se gasta

En términos operativos



RECOMENDACIONES (caso peruano) 

• Discutir en lo institucional la factibilidad y la necesidad de la implementación de la 
propuesta.

• Revisar y discutir institucional e inter-institucionalmente la información respecto a 
los ingresos, para que en el futuro pueda ser incorporada eficientemente en el 
tratamiento de la información. 

• Revisar y discutir la clasificación de las sub-funciones sociales.

• En el plano operativo, se necesita complementar el análisis agregando más 
detalles operativos de la propuesta con la finalidad de que genere réplica en el 
futuro. 

•Ejm: se debe estandarizar el razonamiento de los algoritmos para que sean 
utilizados en cualquier Software 
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MUCHAS GRACIAS


