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RESUMEN 

La presente tesis está concebida bajo el tipo de investigación descriptivo-explicativo, método 

problemático-hipotético, analítico-sintético e inductivo y con finalidad teórica, centrado en el 

planteamiento de una metodología de seguimiento y evaluación de proyectos de inversión 

pública. 

La mayoría de las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas como los gobiernos 

regionales y locales no están realizando una buena gestión de las inversiones, debido entre 

otras razones por la sobre regulación del proceso del Sistema Nacional de Inversión Pública, 

la escasa información interna para la adecuada y oportuna toma de decisiones, la limitada 

organización y las deficientes capacidades para el diagnóstico, planificación y elaboración de 

los estudios de pre inversión y el escaso seguimiento y evaluación. 

El objetivo principal de esta investigación fue el de presentar una metodología de seguimiento 

y evaluación para mejorar la gestión de las inversiones del Gobierno Regional del Callao, a 

través de la medición correcta de resultados e impactos en la población beneficiaria, 

principalmente de las zonas con niveles de pobreza extrema. Se analizó el comportamiento 

de los modelos de gestión del conocimiento, gestión estratégica y la gestión de la calidad. 

El estudio parte de información cualitativa obtenida a través de encuestas sobre una muestra 

de profesionales especialistas en identificación, formulación, evaluación y gestión de 

proyectos de inversión pública del ámbito de la Región Callao y entrevistas a expertos en el 

diseño, implantación y operación del Cuadro de Mando Integral como instrumento de gestión. 

El aporte fue la inclusión y aplicación del Cuadro de Mando Integral en el modelo de gestión 

de inversiones, con enfoque de administración estratégica. 

Los resultados del análisis de regresión muestran relación directa de la gestión del 

conocimiento, gestión estratégica y la gestión de la calidad con la gestión de la inversiones, 

razón para que la propuesta: Metodología de Seguimiento y Evaluación en el marco de una 

gestión para resultados, constituye un aporte para mejorar la gestión de las inversiones de los 

gobiernos regionales. 
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ABSTRACT 

This thesis is designed under the type of descriptive-explanatory method-hypothetica/ 

problem, analytic-synthetic and inductive and theoretical purposes, focusing on the approach 

to a methodology for monitoring and evaluation of public investment projects. 

Most of the centralized and decentralized public institutions /ike regional and local 

govemments are not making a good investment management, due among other reasons, the 

regulation of the process of national public investment system, Jow interna/ information to the 

appropriate and time/y decision-making, limited organization, inadequate diagnostic capacity, 

planning and preparation of pre-investment studies and the limited monitoring and evafuation. 

The main objective of this research was to presenta methodology of monitoring and 
evaluation to improve the investment management of the Regional Govemment of 
Callao, through the accurate measurement of outcomes and impacts in the target population, 
mainly in areas with le veis of extreme poverty. lt analyzes the behavior of the models 
of knowledge, strategic management, and quality management. 

The study is based on qualitative information gathered through surveys of a sample of 
professionals in identification, formulation, evaluation and management of public investment 
projects in the field of Callao Region and interviews with experts in the design, 
implementation and operation of the Box Score card as a management too/. 

The contribution was the introduction and implementation of Balanced Score card in the 
investment management model, focused on strategic management. 

The regression analysis results show direct correlation between knowledge management, 
strategic management and quality management with the management of investments, reason 
for the propasa/: Monitoring and Evaluation Methodology in the context of managing for 
results, is a contribution to improve the investment management of regional govemments. 



INTRODUCCIÓN 

Muchas instituciones del Estado no están realizando una buena gestión en materia 

de inversiones, incluidas las evaluaciones de resultados e impactos, principalmente 

de las inversiones públicas que, por la complejidad técnica, requieren mayor tiempo 

y costo; así mismo porque los resultados pueden ser políticamente delicados, 

especialmente si son negativos o no fueron priorizados. 

Generalmente las evaluaciones reciben críticas, porque los resultados se obtienen 

tardíamente y porque no se realizan con suficiente análisis y rigor técnico, debido 

entre otras razones a la escasa disponibilidad y calidad de datos e información. 

Según la Encuesta Nacional de Hogares Anual 2004 y 2007 del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) en el Departamento de Lima incluida la Provincia 

Constitucional del Callao, la incidencia de pobreza extrema fue de 2.5% y 1.1% en 

esos años, respectivamente. 

La reducción porcentual demuestra un avance, pero el número de pobres extremos 

casi se mantiene, lo cual indica debilidades de la lucha contra la pobreza. 

Ciertamente, en un contexto restrictivo de recursos monetarios y de crecientes 

demandas sociales, se precisa que los recursos del Tesoro Público se manejen 

eficiente y eficazmente. Por esta razón, resulta importante, en este caso, que el GR 

del Callao mejore la gestión de inversiones y evalúe sus experiencias de 

intervención con proyectos de inversión a través de indicadores. Esto significa 

realizar el seguimiento y evaluación, incluida fa supervisión y control de fa inversión 

social sobre la base de criterios cuantitativos y cualitativos precisos. La propuesta de 

una metodología de seguimiento y evaluación, para mejorar la gestión de las 

inversiones, constituye el tema de la presente tesis. 

En consecuencia, el problema se define como bajo nivel de la gestión de las 

inversiones, que dificulta determinar los impactos de las mismas, la retroalimentación 
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de datos e información y la toma de decisiones. La hipótesis de la investigación se 

enuncia como sigue: con la metodología de seguimiento y evaluación en base a la 

gestión del conocimiento, gestión estratégica, gestión de calidad y el uso del cuadro 

de mando integral, será más efectivo la gestión de inversiones de los gobiernos 

regionales. 

Las hipótesis específicas son: 

);;> La gestión de conocimiento con la base de datos, generación de 

conocimiento, utilización de software, factores sociopolíticos adversos y 

clusters de conocimiento, influye positivamente en la mejora de la gestión de 

inversiones de los gobiernos regionales. 

);;> La gestión estratégica con el plan estratégico, la cadena de valor y las 

capacidades y recursos, inciden positivamente en la mejora de la gestión de 

inversiones de los gobiernos regionales. 

);;> La gestión de la calidad, teniendo en cuenta el nivel de eficacia, el nivel de 

confianza de los beneficiarios, el cumplimiento de lo programado de 

evaluación y la vigilancia social, participan positivamente en la mejora de la 

gestión de inversiones de los gobiernos regionales. 

Es pertinente señalar que el proceso de investigación se realizó en base a datos 

cualitativos obtenidos a través de encuestas con aplicación del análisis de regresión. 
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1.1 Problema 

CAPÍTULO 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación surge como parte de la experiencia y trabajo del autor, que 

realiza y forma parte de una de las instituciones públicas en el área de investigación, 

seguimiento y evaluación de impacto de los programas y proyectos sociales que son 

financiados y ejecutados con recursos del tesoro público del Estado Peruano; en 

concreto, con recursos a través de impuestos de cada uno de los miembros de la 

sociedad de nuestro país. 

Es conveniente mencionar que la idea de investigación, según Hernández Roberto 1 

(2006), surge de investigadores experimentados; además de las convocatorias a la 

investigación sobre temas específicos, de la lectura de documentos generalmente no 

publicados como los reportes de evaluación de las inversiones y de los resultados de 

la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública acorde a 

la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y la Directiva 

N° 001-2009-EF/698.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Según reportes de la Dirección General de Programación Multianual del Sector 

Público (DGPM) y de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del 

Ministerio de Economía y Finanzas, (MEF) el gobierno central y los gobiernos 

regionales y locales, hasta el momento no cuentan con un método integral para 

1 Investigador social, México. 2006 "Metodología de la investigación". 
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realizar el seguimiento, evaluación, supervisión y control de cada uno de los 

programas y proyectos sociales en ejecución. A lo más, las evaluaciones que se 

realizan en situaciones esporádicas, se limitan sólo a la fase de ejecución; por 

cuanto el Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SOSEM) se encuentra en proceso de actualización y vinculación 

entre la DGPM y la DNPP del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Desde el punto de vista de la iniciativa privada, se han desarrollado métodos de 

evaluación económica, financiera, técnica y normativa. En cambio, la inversión 

pública se orienta a la infraestructura básica de salud, educación, carreteras e 

irrigaciones y, en menor grado, al mejoramiento de la calidad y ampliación de los 

servicios sociales. 

En el Perú la iniciativa privada, al igual que la administración pública actual, no 

cuenta con métodos y procedimientos integrales de evaluación social de programas 

y proyectos; a la fecha no se mide la pertinencia de la intervención de los sectores 

público y privado en el desarrollo local y regional. 

Según la DGPM-MEF, desde el año 2002 al 2008 la DGPP-MEF canalizó 

inversiones entre el 14% al 20% del total general del presupuesto público y por tal 

razón la sociedad debe estar informada de cómo se utilizan los impuestos 

recaudados. 

A la fecha, son incipientes los reportes de cuál ha sido el impacto de las inversiones 

públicas y privadas en la población beneficiaria directa e indirecta de los programas 

y proyectos de inversión; no se dispone de información a nivel ex post que permita 

retroalimentar las etapas tanto de la pre inversión como de la inversión. 
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El Informe Final Grupo APOY02 (Junio 2,000) menciona que a partir de la segunda 

mitad de la década pasada se inicia un movimiento en la gestión pública peruana por 

introducir y fortalecer los sistemas de seguimiento y evaluación de los programas y 

proyectos públicos, con énfasis en lo social. Ello se desarrolla desde un conjunto de 

iniciativas vinculadas a la ejecución del gasto y al proceso presupuestario, 

desarrolladas desde el MEF, así como con el desarrollo de esquemas de 

Seguimiento y Evaluación en diversos proyectos sectoriales, principalmente aquellos 

que reciben financiamiento de agencias de cooperacióninternacional. Los sistemas 

vigentes de Seguimiento y Evaluación de los programas y proyectos sociales 

públicos tienen, a pesar de esfuerzos de equipos técnicos y del apoyo de la 

cooperación internacional, gravísimas deficiencias, que serán analizadas en la 

presente tesis. En una gran proporción de los casos, el Estado y los contribuyentes 

no tienen cómo saber la efectividad de los programas y proyectos que se desarrollan 

en el país para ayudar a las poblaciones en situaciones difíciles. Estos fueron 

algunos de los principales resultados obtenidos, con una muestra de 20 Proyectos 

de Inversión Pública (PIPs): 

~ Sólo 3 proyectos (15%), cuyos gastos representaron solamente US $ 17 

millones de los US $ 770 millones de la misma, tienen manuales para 

desarrollar sus operaciones de Seguimiento y Evaluación. 

~ Casi todos los proyectos analizados no tienen reportes de las actividades 

de seguimiento, debido entre otros factores a los deficientes formatos para 

recolectar la información y a la reciente actualización del SOSEM desde la 

DGPM-MEF. 

~ Si bien 15 proyectos (75%) tienen margen de maniobra, es decir 

capacidad para continuar con el normal proceso de ejecución, éstos se 

reducen a 11 cuando se les pregunta acerca de algunos casos en los que 

efectivamente se haya realizado alguna corrección al proyecto, como 

resultado del proceso de Seguimiento y Evaluación. 

2 APOYO CONSUL TORIA, 2000. "Estado de los sistemas de seguimiento y evaluación de los programas sociales públicos en el 
Perú~'. 
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~ Sólo 11 proyectos (55%) realizan reportes que retroalimentan el ciclo del 

proyecto. Sin embargo, la otra mitad, que representa alrededor de US $ 

330 millones, no realiza ningún tipo de reporte con los resultados del 

Seguimiento y Evaluación. 

~ Sólo 4 proyectos (20%) están diseñados bajo un marco lógico, el cual es 

un instrumento de planificación de proyectos por objetivos y útil para la 

gestión del ciclo del proyecto. Sin embargo, éstos son relativamente 

grandes, pues sus gastos ascendieron a US $ 288 millones en el año 

2,000, poco menos de la mitad de los gastos totales de la muestra. 

~ Sólo 14 proyectos (70%) realizaron estudios de pre inversión a nivel de 

perfil durante su etapa inicial, éstos alcanzaron el 42% (US $ 321 millones) 

de la muestra, en términos de desembolsos. Esto significa que los 6 

proyectos restantes, que no realizaron ningún perfil y que desembolsaron 

US $ 450 millones en el año 2,000, son relativamente grandes. Por lo 

tanto, se confirma la presunción de que, en la última década, algunos 

grandes proyectos se iniciaron sin ningún estudio de pre-inversión, debido 

a factores políticos y a la situación de emergencia que se registró en los 

primeros años de la década. Además, cabe destacar que, en muchos de 

los casos que sí se realizaron perfiles, algunos de los funcionarios 

entrevistados mencionaron que éstos eran demasiado simples. 

~ Casi la mitad de los proyectos de la muestra realizaron evaluaciones 

intermedias o ex post. Sin embargo, de acuerdo con algunas de las 

respuestas de algunos funcionarios, éstas habrían sido de cobertura 

limitada, o sólo de tipo cualitativo (por lo menos 6 proyectos), o sólo de 

una parte de los proyectos. El Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), 

que tiene bajo su administración varios proyectos, realiza evaluaciones en 

algunos de estos casos, pero son la minoría. 

~ Además, en pocos casos se habrían realizado evaluaciones de impaéto y 

sostenibilidad. Este análisis se confirma con los resultados de la tenencia 

de línea de base y grupos de control, que teóricamente son los 

instrumentos adecuados para realizar evaluaciones de impacto y 
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sostenibilidad: ninguno de los proyectos tiene línea de base (con la 

salvedad de que en el caso de los proyectos agrícolas no fue posible 

obtener una respuesta) y sólo 3, que representaron US$149 millones en 

términos de gastos, tienen grupos de control o comparación 

Hasta ahora, en términos prácticos, tenemos una ley de transparencia para 

promover la sostenibilidad fiscal y el crecimiento y, en términos generales, la ley se 

está cumpliendo. Tenemos un marco macroeconómico multianual, dentro el cual 

estamos programando los recursos públicos para los siguientes 3 ó 4 años. Esta 

información se ha publicado desde el año 1 ,999. También estamos emprendiendo la 

evaluación ex ante de proyectos de inversión como los de infraestructura y otros 

tipos de formación de capacidades. Pero, se necesita incrementar el porcentaje y 

monto de inversión pública en el Presupuesto General de la República. 

En países del continente europeo, América del Norte y América Latina, las 

organizaciones mundiales como el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social (ILPES) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

tienen los avances y logros en relación con el seguimiento, evaluación, supervisión y 

control de los programas y proyectos de inversión principalmente públicos. 

A: La experiencia del Banco Mundial (BM) 

Según el documento Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe 

Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo hacia la Institucionalización 

de los sistemas de seguimiento y evaluación en América Latina y el Caribe, y el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 1 Banco Mundial. Ponente: 

Fernando Zavala Viceministro de Hacienda, Ministerio de Economía y Finanzas: La 

necesidad de un sistema de seguimiento y evaluación (año 2,003), indica que a 

partir de los años setenta se intentó establecer un sistema de indicadores y 

seguimiento en el Perú. No tuvo la repercusión que se esperaba y ahora se está 

redefiniendo. Los ingresos del presupuesto están aumentando y, por lo tanto, existe 
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la posibilidad de aumentar el gasto público. Pero, se necesita un buen sistema de 

seguimiento y evaluación para que esto conduzca a un gasto más eficaz. 

En el Gráfico No 1 se visualiza el ciclo de gestión de proyectos sociales que el Banco 

Mundial considera para el ámbito de América Latina y El Caribe. 

Gráfico No 1 

CICLO DE GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 

2.- MONITOREO 

1.- PLANIFICACIÓN DISEÑO 
Diagnóstico, 
Marco Lógico 
Linea de Base 

1.- EVALUACIÓN 
Evaluación de Proceso 

(avances), 
Ex post (resultados), impacto. 

FUENTE: Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe, 2006 

B. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

El sistema de Seguimiento y Evaluación de las inversiones que aplica la CEPAL se 

muestra en el Gráfico No 2. 
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Gráfico N°2 

EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL- 2007 

1.1.1 Definición del problema 

La actual gestión de las inversiones, específicamente públicas, no es la adecuada 

para una correcta medición del impacto social, mostrando las siguientes 

características, entre otras: 

);> Incipientes reportes de los impactos de las inversiones públicas. 

);> Incipiente método de seguimiento integral de seguimiento, evaluación, 

supervisión y control de los proyectos y programas de inversión (SOSEM). 

);> Escasa cultura de seguimiento y evaluación. 

);> Incipiente medición de la pertinencia de la intervención del sector público y 

privado en el desarrollo de las regiones. 

);> Monto de las inversiones por año menor al 20% del total de presupuesto 

público. 
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1.1.2 Identificación del problema 

En el Gráfico N° 3 se muestra el problema central de los gobiernos regionales con 

sus causas y efectos, asimismo se identifica y define la causa (problema para el 

presente estudio); la misma que con mayor precisión se aprecia en el Anexo N° 1. 

1.1.3 Delimitación del problema 

Para que pueda cumplirse los objetivos, esta investigación está delimitada de la 

siguiente manera: 

~ Delimitación espacial 

El ámbito en el cual se desarrolla la investigación comprende las áreas 

orgánicas de la Oficina Regional de Programación e Inversiones, Gerencia 

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 

Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico, Gerencia de Desarrollo Social, Oficina de Proyectos Especiales 

y Oficina de Cooperación Técnica Internacional del GR del Callao. 

Gráfico N° 3: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Escasa contribución para mejorar la 
calidad de vida de la población 

Bajo desempeño de los gobiernos regionales 
1 

1 1 1 

Escaso Deficiente Metodología Deficiente Bajo nivel de 
marketing estructura de gestión la gestión de 
social e orgánica y intervención financiera las 

institucional administrativa desfasada inversiones 
públicas 

~ Delimitación temporal 

Esta investigación comprende el pasado, presente y futuro de la gestión de 

inversiones públicas del GR del Callao. En forma específica se ha tomado 
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información del año 2003 al 2008, posteriormente se plantea un modelo para 

un período de 05 años. 

>- Delimitación social 

Como parte de la investigación se estableció relaciones con funcionarios que 

desarrollan funciones decisorias, ejecutivas, de apoyo, asesoría y consultoría 

o expertos independientes relacionados a los Proyectos de Inversión Pública 

(PIPs) y la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

1.1.4 Formulación del problema 

Por lo expuesto anteriormente, el problema general se formula de la siguiente 

manera: 

1.1.4.1 Problema principal 

¿Cómo los efectos de la gestión del conocimiento, gestión estratégica y gestión de la 

calidad pueden mejorar la gestión de las inversiones en gobiernos regionales? 

1.1.4.2 Problemas específicos 

Considerando las causas que producen el problema general del tema de 

investigación, establecemos los siguientes problemas específicos: 

Problema específico 1 

¿Cómo influye la gestión del conocimiento en la mejora de la gestión de inversiones 

de los gobiernos regionales? 

Problema específico 2 

¿Cómo incide la gestión estratégica en la mejora de la gestión de inversiones de los 

gobiernos regionales? 
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Problema específico 3 

¿Cómo interviene la gestión de la calidad en la mejora de la gestión de inversiones 

de los gobiernos regionales? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo principal 

Proponer una metodología para mejorar la gestión de inversiones de los gobiernos 

regionales, considerando la gestión del conocimiento, gestión estratégica y gestión 

de calidad y la utilización del cuadro de mando integral como instrumento de gestión. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos relacionados al objetivo principal son: 

1) Conocer cómo influye la gestión del conocimiento para mejorar la gestión de 

inversiones de los gobiernos regionales, considerando la base de datos, 

generación de conocimiento, utilización de software, factores sociopolíticos 

adversos y clusters del conocimiento. 

2) Establecer cómo incide la gestión estratégica para mejorar la gestión de 

inversiones públicas de los gobiernos regionales, teniendo en cuenta el plan 

estratégico, cadena de valor, capacidades y recursos. 

3) Establecer cómo interviene la gestión de la calidad para mejorar la gestión de 

las inversiones de los gobiernos regionales, estableciendo y aplicando 

indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. 

Con el logro de estos objetivos se pretende obtener un punto de equilibrio en el cual 

la administración pública obtenga beneficios, siendo de esta manera la sociedad el 

principal beneficiario. 

Creando un método que sustente las propuestas que contribuyen a la planeación del 

desarrollo estatal a través del correcto posicionamiento de los proyectos de inversión 

pública, se logra identificar los posibles proyectos que presentan las mejores 

alternativas desde el punto de vista del beneficio social, tratando de reducir aquellos 
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proyectos o acciones que pudieran resultar de los intereses de grupo y no de los 

intereses en la sociedad. 

1.3 Importancia 

El tema de investigación es importante, porque con la aplicación del modelo se 

contribuye en mejorar las limitaciones de gestión inversiones, tales como: 

o Débil articulación de los ámbitos relacionados al ciclo del proyecto de 

inversión pública. 

o Escaso seguimiento de los programas sociales. 

o Débil desarrollo de medición del desempeño y escasas evaluaciones que 

retroalimentan los procesos para la toma de decisiones. 

El Modelo de Seguimiento y Evaluación de Gestión de Inversiones propuesto, 

constituye un aporte en la gestión institucional, principalmente porque se mejorará la 

toma de decisiones al contar con información oportuna a través de indicadores de 

medición y evaluación de las inversiones. 

1.4 Limitaciones 

La principal limitación fue el acceso a la información. En la búsqueda de 

información, por razones de reserva, de confidencia y funcionales, existen 

restricciones para proporcionar datos referentes al área investigada en razón de los 

niveles de la jerarquización orgánica existente y al carácter de Reservado, de 

conformidad al Art. 45° de la Ley No 27209, Ley de Gestión Presupuestaria, por 

consiguiente por razones de seguridad la información fue restringida para contrastar 

con los resultados de la encuesta realizada. 

1.5 Alcance del estudio 

La presente investigación realizada fue correlacional y explicativa, por cuanto se 

cuantifican y explican las relaciones entre variables. 
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1.6 Viabilidad 

Debido a la importancia y naturaleza del estudio, se consideró necesario llevar a 

cabo la investigación, en razón que la misma no demandó demasiado costo 

económico ni el empleo de técnicas especializadas, permitiendo de esta manera 

que, una vez concluido y aprobado, constituya una contribución para fortalecer la 

gestión de inversiones de los gobiernos regionales. 

1.7 Justificación de la investigación 

Este trabajo de investigación es del tipo descriptivo-explicativo, por cuanto todos los 

aspectos son teorizados, aunque sus alcances serán prácticos en la medida que se 

aplique la nueva propuesta para la gestión y el control de los programas y proyectos 

de inversión en un gobierno regional. 

La asignación de recursos para inversiones según reportes de la DGPM - MEF en el 

período 2003 al 2008, fluctúa entre el 15% al 20% del Presupuesto General de la 

República de cada ejercicio fiscal. 

Colateralmente a dicha asignación presupuesta! para inversiones, el país es 

vulnerable por la crisis financiera externa, generando inestabilidad económica como 

un déficit de capital. 

En el Perú, en los últimos años se busca establecer nuevos Tratados de Libre 

Comercio (TLC) y éstos fomentan entre los países participantes la competitividad, 

evadiendo la equidad social. Por lo tanto, es necesario planear y evaluar los 

proyectos de inversión pública tanto en el área social como privada, para hacer más 

eficiente el uso de los recursos tan limitados con los que se cuenta para el 

mejoramiento del nivel de vida de la población. 

Además, el sustento legal de la presente investigación se basa en la aplicación de 

las leyes y normas vigentes: 

o Decreto Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
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o Directiva N° 001-2009-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de 

Inversión Pública, aprobada por Resolución Directora! No 002-2009-

EF/68.01. 

o Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 

actualizada, aprobado por Decreto Supremo No 102-2007-EF y modificada 

por Decreto Supremo No 038-2998-EF. 

o Pautas para el diseño de Sistemas de Seguimiento y Evaluación del Gasto 

Público en el Perú, (documento para Discusión, Ravina RENATO, Marzo 

2003). 

o El Planeamiento Estratégico como un proceso de orientación del 

desarrollo universitario, y efectividad del gasto asignado a través del MEF. 

El Plan Estratégico de Mediano Plazo es el instrumento de gestión que 

sustenta el alcance de las metas y objetivos institucionales. 

o Instructivo del SOSEM, Aplicativo Informático del Sistema Nacional de 

Inversión Pública de la DGPM-MEF- Perú, Mayo 2006 (que al año 2,010 

se encontró en proceso de actualización). 

o Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector 

Público 2009. Anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional 

y Gobierno Local. 

o Lineamientos conceptuales y metodológicos para la formulación de 

indicadores de desempeño, aprobado por Resolución Directora! 

N° 024-2007-EFn6.01, Publicado en "El Peruano" 28-06-2007. 

A fin de determinar la importancia de un sistema de seguimiento, evaluación, 

supervisión y control de programas y proyectos de inversión, la pregunta sería ¿Por 

qué un sistema de seguimiento, evaluación, supervisión y control de los 

programas y proyectos de inversión? La respuesta sería que, ante la exigencia 

para que los gobiernos desarrollen tareas con eficacia, el seguimiento y evaluación 

de las inversiones han sido en los últimos 25 años un reclamo abierto y constante. 

La función pública está sometida a presiones y demandas de la ciudadanía que son 

cada vez más activas, siendo más vigilados para exigir resultados positivos. 

15 



De esto se desprende que el valor público de la administración del gobierno y la 

iniciativa privada en sus inversiones se comprometan a responder a intereses 

generados por quienes viven en los marcos de la desigualdad social y económica. 

Si tomamos en cuenta que la mayor inversión pública se focaliza en proyectos en 

beneficio directo para la sociedad, entenderemos mucho más fácilmente la 

importancia de evaluar este tipo de proyectos. Es decir, promocionar proyectos 

preferentes a incrementar el bien común. 

Los costos y el impacto de los proyectos de inversión representan el compromiso de 

atenuar los desequilibrios sociales, económicos, etc., dando un sentido de equidad, 

no sólo a través del diseño de programas asistenciales, sino de la política pública 

tendiente a definir criterios, normas, procesos y métodos que se traduzcan en un 

trato humano y abierto; esto es erradicar la exclusión cultural, económica y social. 

Sin embargo, esperar que sólo el sector público haga una valoración social de 

cualquier proyecto de inversión es simplemente una visión paternalista de nuestra 

responsabilidad como actores sociales. Desde el ámbito de la iniciativa privada 

también puede hacerse este tipo de consideraciones que repercutan en el 

mejoramiento del entorno. 

En el documento para discusión de la DGPP-MEF, Marzo 2005, en torno a la 

creación de un Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público se 

menciona: "En la actualidad, el Estado cuenta con información referente a cómo se 

asignan los recursos públicos en términos de líneas de acción, montos, instancias 

públicas, etc. No obstante, no se cuenta con información adecuadamente 

sistematizada sobre los productos y servicios que se generan; más importante aún 

sobre los resultados e impactos de las mismas". 

Por esto, consideramos la necesidad de crear un método de Seguimiento, 

Evaluación, Supervisión y Control de Programas y Proyectos de Inversión Pública y 
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Privada que tomen en cuenta los efectos y beneficios en la sociedad, y el interés y 

apoyo a la población, especialmente la que se encuentra en situación de pobreza 

extrema. 

Es necesario que la iniciativa pública en pro del desarrollo del nivel de vida de la 

sociedad, y, al contar con un método que incluya los aspectos sociales, técnicos, 

financiero, administrativo, normativo y ambiental, se evalúe de manera integral las 

intervenciones que se realicen en las localidades o regiones. 

Con estas apreciaciones se propondrá una metodología de Seguimiento, 

Evaluación, Supervisión y Control de los programas sociales y proyectos de 

inversión pública. 

La justificación práctica señala que la investigación propuesta ayudará en la solución 

de problemas o en la toma de decisiones. 

En términos prácticos, el método de seguimiento, evaluación, supervisión y control 

de los programas y proyectos de inversión es un trabajo obligado para todas las 

personas involucradas en los procesos de crecimiento y desarrollo de nuestras 

comunidades. 

Evaluar un Programa o Proyecto Social más allá de la aplicación de fórmulas 

mundialmente conocidas, debe ser un proceso consciente y determinante para la 

toma de decisiones. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la gestión de inversiones 

En el paper "Los costos relativos a la calidad, como herramienta para mejorar la 

eficiencia de las inversiones públicas de las construcciones en el Perú" de Gómez 

Sánchez Soto, Rubén. Año 2000, propone para los proyectos de inversión, un 

modelo sustentado en la norma ISO 9001 para mejorar la calidad las inversiones 

públicas en el ramo de la construcción, mencionando que los resultados de los 

proyectos de inversión pública no sólo deben medirse en relación con su producto, 

sino también en términos de eficiencia de la inversión, es decir a través de 

indicadores: en primer lugar que fa obra (la construcción, producto del proyecto) 

realmente cumpla con los requisitos de calidad de la necesidad que le dio origen 

(lograr la plena satisfacción de los usuarios finales}, en segundo lugar que sea una 

contribución al crecimiento y desarrollo de la zona o población beneficiada, y en 

tercer lugar que contribuya a la mejora de la calidad de vida de los usuarios o 

beneficiados finales. 

Mediante Decreto Supremo No 063-2007-PCM, publicado en el Diario Oficial "El 

Peruano" el 14/07/2007, se crea la Oficina de Gestión de Inversiones que depende 

de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia de Consejo de Ministros 

(SD-PCM}, encargada de propiciar la inversión descentralizada, económica y social, 

además de desarrollar estrategias que permitan impulsar la integración territorial y el 

desarrollo económico y social a nivel nacional, regional y local. 
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Para la presente investigación, evaluar el impacto social de los proyectos y 

programas de inversión es indispensable revisar y analizar las contadas experiencias 

prácticas que se han llevado a cabo hasta la fecha en nuestro país, con el objetivo 

de identificar buenas y malas prácticas que posibilitan u obstruyen un desarrollo 

más acelerado en este campo. A lo que se aspira, es a un sistema de toma de 

decisiones de inversión en las que el seguimiento y evaluación sean elementos 

claves para mejorar la gestión de las inversiones. 

2.2 Bases teóricas generales 

Todo tipo de proyecto y/o programa necesita ser evaluado en su naturaleza, 

consistencia, efectividad y resultados, con el fin de mantenerlo o modificarlo. En la 

actualidad, dado que los recursos son cada vez más escasos, las organizaciones e 

instituciones internacionales, sean cooperantes o no, así como los usuarios finales, 

necesitan y buscan esa evaluación para la toma de sus decisiones. Así, la 

evaluación se ha convertido hoy día en una, actividad prioritaria. 

La evaluación trata de recoger, analizar e interpretar, en forma sistemática, rigurosa 

y crítica, la información necesaria y suficiente sobre las actividades, procesos y 

resultados de programas y proyectos de inversión y utiliza para ello especialmente la 

cualitativa, un enfoque sistémico y humanista sobre la naturaleza de las realidades y 

una metodología de investigación holística y contextua!. 

En el paper, Hacia la institucionalización de los sistemas de seguimiento y 

evaluación en América Latina y el Caribe, 2004 se menciona: El Perú necesita un 

sistema que pueda lograr resultados a corto plazo y damos algunas apreciaciones 

para el largo plazo. Cuando tratamos de desarrollar un sistema de Seguimiento y 

Evaluación hace seis años, el modelo no funcionó. Tenemos que crear una cultura 

de seguimiento y evaluación, es decir un clima en el cual la evaluación de programas 

se acepte como algo realmente valedero. 
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Para hacer frente a estos desafíos es indispensable mejorar la actual calidad de la 

gestión de los municipios, puesto que ellos son las entidades públicas más cercanas 

a los ciudadanos. Sin embargo, son pocos los municipios que están incorporando la 

innovación como un componente integral para mejorar su gestión, lo cual está 

estrechamente correlacionado con las características de gestión de cada Alcalde. 

La experiencia nacional sobre seguimiento y evaluación de inversión pública se 

muestran en los Gráficos No 4, 5, 6, 7 y 8. 

En el Gráfico No 4, el modelo conceptual de seguimiento parte cuando está 

programado ejecutarse el PIP; es decir cuenta con la certificación presupuesta!, 

estableciéndose el Comité de Seguimiento de la Inversión y que éste debe 

vincularse con las áreas orgánicas involucradas (beneficiario del proyecto, área de 

infraestructura y logística, y área de presupuesto). 

Gráfico No 4 

MODELO CONCEPTUAL DEL SEGUIMIENTO 

--- ---

$ti' c:turns , 
causales· 

:compatibles 

Fuente: Dirección General de Programación Multianual de Inversión Pública. MEF. 

En el Gráfico No 5, el fomento de la cultura de seguimiento se inicia con la 

instalación del Comité de Seguimiento de la inversión y éste participa una vez 
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priorizada y programada la ejecución del PIP del portafolio de proyectos y, 

periódicamente, coordinan acciones de seguimiento detectando los errores y 

aplicando las medidas correctivas, validando y analizando los datos recabados e 

informando oportunamente a los tomadores de decisiones. 

Gráfico No 5 

FOMENTO DE LA CULTURA DE SEGUIMIENTO 

Implementación Operación 

*La OPI "dirige técnicamente" el proceso de manera periódica 

Fuente: Dirección General de Programación Multianual de Inversión Pública MEE 

En el Gráfico No 6, según el instructivo del SOSEM (Mayo 2006), el Seguimiento es 

un proceso que tiene por objeto fundamental propiciar una mejor gestión de la fase 

de inversión de los PIPs, que permita obtener resultados congruentes con la 

declaratoria de viabilidad, es decir rentable, sostenible y compatible con las políticas 

sectoriales. Se establece previamente el protocolo, seguidamente se toma en cuenta 

los indicadores contenidos en el marco lógico del proyecto a ejecutarse, 

posteriormente se realiza los trabajos de campo y reuniones de monitoreo, 

generando información y viceversa, hasta finalmente alcanzar los reportes 

correspondientes a los tomadores de decisiones. 
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Gráfico No 6 

PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN 
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Fuente: Dirección General de Programación Multianual de Inversión Pública. MEF. 

En el Gráfico No 7, la primera parte del Proceso de Seguimiento comprende la 

implementación que sería en un plazo de un mes, y en esta parte intervienen el 

Órgano Resolutivo (OR), el Comité de Seguimiento y la DGPM-MEF. El ORes el 

que diseña y formaliza al Comité de Seguimiento y su protocolo. El Comité de 

Seguimiento define el portafolio de proyectos y los indicadores, consolida e informa 

al OR y posteriormente la DGPM-MEF consolida todas las carteras de PIPs. 

Gráfico No 7 

PRIMERA PARTE DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO 
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En el Gráfico No 8, la segunda parte del Proceso de Seguimiento comprende la 

operación del seguimiento, que en sí es la parte de ejecución del PIP. Participan el 

Comité de Seguimiento revisando el portafolio de proyectos, la gestión de 

compromisos y obligaciones usando el formato 03, elaborando e informando a la 

Unidad Ejecutora (UE), utilizando el formato 02 ésta recaba información de cada 

PIP, analiza y evalúa los avances físico y financiero usando el formato 01, 

enviándolos al Comité de Seguimiento de la inversión. 

2.3 Bases teóricas especializadas 

La DGPM-MEF y el OR, en base a la información de la ejecución de los PIPs, 

constituirá la garantía de sostenibilidad para culminar con la ejecución y asignar 

presupuesto para la fase de operación de los mismos. 

Gráfico No 8 

SEGUNDA PARTE DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO 
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Carlos Giesecke Sara - Lafosse, Jefe de la Oficina de Inversiones del MEF del 

Perú, año 2008, manifestó en la CEPAL Serie de Seminarios y Conferencias, 

respecto a las inversiones, que el problema es la baja calidad en los PIPs y que, por 

lo tanto, el objetivo central será lograr un nivel aceptable de los estudios de pre 

inversión, con lo cual se espera generar entendimientos para una adecuada toma de 

decisiones que permita mejorar la calidad de la inversión pública. Con este fin, se 

planteó lograr el fortalecimiento del SNIP a través de una adecuada y mayor 

disponibilidad en la asignación de los recursos de pre inversión, desarrollar 

capacidades técnicas, así como generar y facilitar el acceso a la información. Ver 

Gráfico N° 9. 

Gráfico N° 9 

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE BAJA 

CALIDAD EN LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA 
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FUENTE: Dirección General de Programación Multianual del MEF Perú 
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2.3.1 Gestión de inversiones 

La gestión de inversiones como parte de la gestión institucional es la adecuada 

aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales para crear, mejorar o 

ampliar la calidad y cobertura de servicios y/o bienes, o alcanzar las metas socialmente 

deseadas, sean éstas privadas o públicas; es decir, la obtención de los fines que la 

sociedad valora con el menor sacrificio de recursos posible. 

La gestión de inversiones comprende 4 ámbitos, los que están relacionados con el ciclo 

del proyecto y aspectos transversales como se aprecia en el Gráfico No 10. 

Gráfico No 10 

ÁMBITOS DE CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE INVERSIONES 
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FUENTE: Manual de Gestión del Canon. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Setiembre 2009. 

Con la Ley No 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), su 

Reglamento actualizado aprobado por Decreto Supremo No 102-2007 -EF y 

modificado por Decreto Supremo No 038-2009-EF, y la Directiva 

No 001-2009-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública 

aprobada por Resolución Directora! No 002-2009-EF/68.01 y otras normas 
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relacionadas a la inversión pública, son el marco general para la gestión de 

inversiones para las instituciones sectoriales, gobiernos regionales y gobiernos 

locales. 

El SNIP como instrumento de gestión para el sector público, orienta la inversión 

pública a través de los programas y proyectos de inversión, asignando 

ordenadamente los recursos públicos en función de las políticas de Estado. 

El SNIP que se encuentra en proceso de evolución, es una herramienta de selección 

y aprobación de proyectos, pero además está encaminado a impulsar el SOSEM 

aprobado mediante Resolución Directora! N° 001-2006-EF/68.01, de modo que 

progresivamente en el tiempo y, en el marco de Presupuesto Basado en Resultados 

y la Gestión para Resultados, se tendrá mayor garantía de que los impactos que 

buscan las políticas de Estado se cumplan en el mediano y largo plazos. 

La actual política de inversión pública en el Perú está teniendo un enfoque nuevo, 

debido al proceso de descentralización de la administración pública y las crecientes 

demandas de transparencia en la gestión financiera, generando un conjunto de 

nuevos procedimientos administrativos que inciden en el impacto de la inversión 

pública en el desarrollo del país. 

En función a lo mencionado anteriormente, la propuesta metodológica de 

seguimiento y evaluación, materia de la presente investigación, está dirigida a 

orientar las actuaciones de los gestores de los gobiernos regionales y locales, para 

fomentar la inversión a favor de las zonas pobres o desigualdad económica de sus 

regiones, de forma que impulse la participación local y se desarrolle bajo el enfoque 

territorial integrado dentro de los procedimientos actuales del SNIP. 
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En el Diario "La República" del 17 de marzo del 2004, Lima Posted by Félix Jiménez3 

se comenta sobre la inversión pública y la creación de mercados nacionales; 

mencionando a Peyrefitte4
, quien dice que "la movilidad geográfica no basta para 

explicar el desarrollo, pero jamás ha habido desarrollo sin movilidad de los hombres. 

Hay que salir del villorio y no sólo mirar la hora en su campanario: hay que ir a 

buscar fortuna". 

En el Gráfico N° 11, según reporte deiiNEI, se muestra la incidencia de pobreza por 

regiones del Perú correspondiente al año 2008, donde el departamento de Lima 

incluida la Provincia Constitucional del Callao registró 18.3% de pobreza, y el 

departamento con mayor tasa de pobreza fue Huancavelica con 82.1 %. 

Gráfico N° 11 

INCIDENCIA DE LA POBREZA POR REGIONES AÑO 2008 
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En nuestro país, la superación de la desconexión entre la economía y la geografía 

tiene que ser resultado de las inversiones del Estado. Las inversiones privadas no 

van con facilidad allí donde no existen posibilidades rentables de mercado. Por lo 

tanto, el papel del Estado debe facilitar la creación de mercados con sus inversiones 

3 felixjimenez.blogspot.com. "Teoría Económica y Desarrollo Social". Año. 2010. 
4 www.buenastareas.com "Acontecimientos Sociales". 16 setiembre 2010. 
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en obras de infraestructura. Estas inversiones públicas estimulan las inversiones 

privadas y tienen efectos multiplicadores en el empleo, los ingresos y la 

productividad, porque abren las posibilidades de ampliar los mercados existentes y 

de crear otros en el ámbito nacional, a mediano y largo plazos. Estas inversiones del 

Estado garantizarán sostenidamente el orden público y la estabilidad jurídica y 

política para favorecer el trabajo y la generación de riqueza. En el Gráfico N° 12 se 

visualiza la inversión privada y pública como porcentaje del PBI en los últimos 30 

años y la proyectada al año 2013. 

Gráfico N° 12 

LA INVERSIÓN COMO PORCENTAJE DEL PBI ALCANZA LOS NIVELES MÁS 

AL TOS EN 30 AÑOS 
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Nelson Villarreal5, 2006, referente a la gestión de inversiones, considera que 

previamente es necesario diseñar un plan de inversiones públicas articulado con la 

visión de desarrollo de la localidad o región, lo que implica: 

5 Nelson Villarreal, 1 Seminario Regional de Sociedad Civil y Gestión Pública para Resultados. Ciudad de México, 27,28 y 29 de 
setiembre de 2006. "Fortalecimiento del Proceso de Programación, Asignación de Recursos y Evaluación de la Inversión 
Pública". 
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• Mejorar el control de los PIPs en todas las etapas de su ciclo de vida. 

• Desarrollar mecanismos de difusion pública de la política de inversión del 

Estado, ofreciendo a la sociedad información oportuna y transparente. 

• Fortalecer mecanismos de asesoramiento a la administración de proyectos 

para mejorar la calidad de las inversiones. 

• Dar credibilidad y transparencia que proporcionen certidumbre a los 

inversionistas para afectar su capital en proyectos sociales. 

Además, hace hincapié que es importante el desarrollo y puesta en marcha de un 

sistema específico de información, seguimiento y evaluación del proceso de 

inversión pública y, entre otras actividades, señala: 

~ Diagnóstico de los sistemas de información existentes; 

~ Análisis de requerimientos de información del sistema presupuestario; 

~ Diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento el sistema de Banco de 

Proyectos; 

~ Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del hardware y software 

para el seguimiento y evaluación. 

Yolanda Fernández Santos, José Miguel Fernández Fernández y Alicia 

Rodríguez Pérez, 20086
, manifiestan que el funcionamiento del Sector Público 

ha desarrollado una serie de disfunciones que tienen como resultado más 

significativo la falta de adaptación de las organizaciones públicas al contexto 

socioeconómico actual, lo que unido al incremento de su tamaño, de la actividad 

y del gasto público, ha ocasionado un aumento de la demanda de responsabilidad 

pública por parte de los ciudadanos. 

Como consecuencia, la propia Administración Pública se ha planteado la 

necesidad de trazar una reforma profunda de sí misma, con el objeto de pasar de 

ser una administración asistencialista, basada en la realización de una serie de 

prestaciones y de servicios gestionados directamente por aquella (supuestamente 

gratuitos), a una administración mucho más acorde con el contexto actual, esto es, 

6 "Modernización de la Gestión Pública". Necesidad, incidencias, límites y criticas. Universidad de León. Farultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. 
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una administración orientada al ciudadano, el cual, a cambio de sus tributos, exige 

más información, un número más elevado de bienes y servicios, mayor calidad de 

los mismos y un incremento de la eficiencia en la gestión de los recursos que utiliza 

en definitiva, una mejora de su actuación. 

En síntesis, significa pasar de la cultura administrativa del gasto a la cultura del costo, 

de la cultura del monopolio a la cultura de la competencia, de la cultura del 

ciudadano-servidor a la cultura del ciudadano-cliente, de la cultura de la burocracia a 

la cultura de la adaptación, de la flexibilidad, de la preocupación por la productividad y 

de la calidad en la provisión de los servicios. 

Miguel Prialé7
, 2009, en relación al plan anticrisis, menciona la necesidad de una 

reacción rápida del Estado frente a la crisis internacional, especialmente en una 

política fiscal activa. El objetivo es contrarrestar el efecto negativo en el sector real 

de la economía (producto y empleo), manifiesta que los tiempos de la ejecución del 

gasto intervienen en todos los sistemas administrativos del Estado: SNIP, de 

Presupuesto, de Tesorería, de Adquisiciones y de Control. Además, indica que la 

ejecución del gasto depende fuertemente de la calidad de sus equipos técnicos. 

Las evaluaciones disponibles indican que el principal cuello de botella es la gestión, 

es decir, está en el recurso humano. 

Propone, entre otras medidas los siguientes: 

~Agilizar las inversiones en las Asociaciones Público Privadas (APPs). El 

gobierno aprobó el reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas 

(APPs) que busca promover la inversión privada en servicios e infraestructura 

básicos como carreteras, agua potable, riego, puertos, etc. La idea es 

relativamente simple: si el privado puede hacerlo mejor que el Estado, entonces 

que lo haga. Aquí se debe tener cuidado respecto a la efectividad y 

conveniencia de las APPs para una política fiscal anticíclica de corto plazo. 

7 Miguel Prialé, 2009, Ministerio de Economía y Finanzas Perú. "Plan Anticrisis: Calidad y Velocidad en la Inversión Pública". 
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);> Constituir Unidades Ejecutoras Ad hoc en las Regiones. Al igual que los 

Ministerios, los municipios y las regiones tienen fuertes limitaciones para gastar 

en proyectos de gran escala. Una salida es permitirles reforzar y crear 

Unidades Ejecutoras (UEs) que sean financiadas con fuente de gasto de capital 

(similar a los Proyectos Especiales con operaciones de deuda). Esto permitirá 

constituir equipos técnicos de primer nivel y bien remunerados. 

);> Acelerar la formulación y la evaluación en el SNIP. Este es el punto que el 

nivel político siempre ha criticado. Sería un error grave presionar a los técnicos 

del SNIP y querer acelerar los tiempos, porque ya están bastante ajustados. No 

se trata de pasar por agua tibia los proyectos, especialmente los proyectos de 

gran escala, porque eso sólo refleja mucha informalidad y nos debilita frente a 

los riesgos de corrupción. Sin embargo, lo que sí se puede hacer, es otorgar los 

recursos necesarios a las Oficinas Técnicas (formuladores y OPis) para 

reforzar equipos de primer nivel que concluyan los estudios en su fase final. 

);> Apoyar el Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local 

(FONIPREL). Este fondo concursable creado en el año 2007 es uno de los 

mejores instrumentos para apoyar la inversión pública descentralizada. Parte 

de su éxito se basará en dos aspectos: ·1) el apoyo a los gobiernos regionales y 

locales a formular, presentar y ejecutar sus proyectos, y 2) el apoyo a la 

independencia técnica de la evaluación del equipo del FONIPREL. 

2.3.2 Gestión del conocimiento 

Los avances contenidos en las productividades industriales y posteriormente en las 

administrativas, no se percibe aún la productividad de un nuevo elemento de gran 

valor como fuente de ventaja competitiva, como es el conocimiento. 

La disciplina denominada "Gestión del Conocimiento" pretende, desde una óptica 

estratégica, la conversión de organizaciones "desconcertadas" en organizaciones 

"inteligentes". 
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En el presente estudio, desde una visión prospectiva, se pretende analizar algunos 

antecedentes doctrinales, escenarios y sensibilidad hacia la citada disciplina, con el 

objeto de definir pautas recomendables para posicionarse oportunamente en los 

escenarios sugeridos como probables, a partir tanto de la generación como de la 

transmisión de conocimientos y el desarrollo de actitudes y habilidades gestoras. 

Según esferamarketing.wordpess.com Knowledge mangement, la gestión del 

conocimiento es un concepto aplicado en las organizaciones que busca transferir el 

conocimiento y la experiencia existente entre sus miembros, de modo que pueda 

ser utilizado como un recurso disponible para otros en la organización. En definitiva, 

es la gestión de los activos intangibles la que genera valor para la organización. La 

mayoría de esos intangibles tienen que ver con procesos relacionados de una u otra 

forma con la captación, estructuración y transmisión de conocimiento. Además, la 

gestión del conocimiento tiene en el aprendizaje organizacional su principal 

herramienta. 

Según Sabin Azúa y Eduardo Bravo8
. 2000, la gestión del conocimiento es un 

conjunto de procesos que permiten utilizar el conocimiento como factor clave para 

añadir y generar valor. La gestión de conocimiento va mucho más allá del 

almacenamiento y manipulación de datos. 

El referido investigador hace referencia a Nonaka y Takeuchi9; mencionando su 

"teoría de generación del conocimiento organizacional", en el que explican el 

proceso de comunicación del conocimiento en torno a modos de conversión entre el 

conocimiento tácito y el explícito, según una dimensión epistemológica, donde: 

./ Conocimiento Tácito: es el conocimiento que no es de fácil expresión y 

definición, por lo que no se encuentra codificado. Dentro de esta categoría se 

6 Azúa Sabin y Bravo Eduardo ,2000. "Cómo evitar la miopía en la gestión del conocimiento". 
9 ''The Knowledge-Creating Company" de Nonaka y Takeuchi 1995 (un clásico del tema). 
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encuentran las experiencias de trabajo, el know-how, las habilidades, las 

creencias, entre otras . 

../ Conocimiento Explícito: es el conocimiento que está codificado y que es 

transmisible a través de algún sistema de lenguaje formal. Dentro de esta 

categoría se encuentran los documentos, reportes, memorandos, mensajes, 

presentaciones, diseños, especificaciones, simulaciones, entre otros. 

Es vital comprender la utilidad del proceso de conversión del conocimiento mismo y 

las cuatro fases asociadas, que se explican a continuación: 

../ Tácito a Tácito: es el proceso de compartir experiencias entre las personas 

(socialización). Por ejemplo, los aprendices trabajan muy de cerca con los 

maestros observando, imitando sus acciones y practicando las experiencias . 

../ Tácito a Explícito: es el proceso de articular el conocimiento tácito en 

conceptos explícitos (externalización). Por ejemplo, el conocimiento tácito 

puede ser representado a través de metáforas, analogías, hipótesis, modelos 

y teoremas . 

../ Explícito a Explícito: es el proceso de sistematizar conceptos en un sistema 

de conocimiento (combinación). Por ejemplo, vía intercambio y asociación de 

documentos, e-mails, informes y papers . 

../ Explícito a Tácito: es el proceso de transformación a través de "aprender 

haciendo" (lnternalización). Por ejemplo, por rotación de roles y 

experimentación. 

En el Gráfico N° 13 se visualiza los componentes de la gestión del conocimiento. 
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Gráfico N° 13 

COMPONENTES DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
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Fuente: Nonaka y Takeuchi, "Teoña de generación del conocimiento organizacional". 

Desde una perspectiva ontológica, se establece que son las personas (y los grupos) 

que integran la organización quienes poseen el conocimiento, articulan el accionar 

de la organización y establecen las bases para la "Memoria Organizacional", de 

forma que originan el conocimiento en una Organización, tal como se muestra en el 

Gráfico N° 14. 

Gráfico N° 14 

MODOS DE CONVERSIÓN DEL CONOCIMIENTO 
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Fuente: Nonaka y Takeuchi, "Teoña de generación del conocimiento organizacional". 

34 



La organización capaz de aprender 

En el contexto de las capacidades de aprendizaje organizacional, es necesario 

profundizar el concepto de "organizaciones que aprenden" que los trabajos de Peter 

Senge Peter10 y otros autores cubren ampliamente. 

Thurbin Patrick 11 afirma que "una organización con un proceso formativo, o una 

organización que aprende, mejoran el conocimiento y la comprensión de sí mismas y 

de su entorno en el tiempo, al facilitar y utilizar la formación de los individuos que 

comprende". 

Senge Peter12 define una organización que aprende como un grupo de personas 

"que expanden continuamente sus aptitudes para crear los resultados que desean, 

donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de pensamiento, donde la 

inspiración colectiva queda en libertad y donde la gente continuamente aprende a 

aprender en conjunto". 

El Proceso de Gestión del Conocimiento 

Si existe una organización capaz de aprender, adquiere gran importancia la Gestión 

del Conocimiento, tema en el cual existen diversas interpretaciones. Una definición 

útil para los efectos del presente estudio es el proceso sistemático de detectar, 

seleccionar, organizar, filtrar, presentar y usar la información por parte de los 

participantes de la organización, con el objeto de explotar cooperativamente los 

recursos de conocimiento basados en el capital intelectual propio de las 

organizaciones, orientados a potenciar las competencias organizacionales y la 

generación de valor13
. Por lo tanto, la gestión del conocimiento está asociada al 

proceso sistemático de administración de la información, tal como se puede apreciar 

en el Gráfico N° 15. 

10 Peter Senge conocido por su clásica teoría sobre "Organizaciones capaces de aprender". 
11 Patrick J. Thurbin. "La empresa capaz de aprender''. Ediciones Folio, España.1994 pág. 18. 
12 Peter Senge, "La quinta disciplina". Ediciones, Granica México. 1970. 
13 Andrés Pavez Salazar y Luis Hevia Rodríguez, "Modelo de implantación de gestión del conocimiento y tecnología para la 
información y generación de ventajas competitivas". 
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Gráfico N° 15 

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ASOCIADO AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

Organizar 

Negocio 

" .. _,' . U~~; .• , ... ,..lf-----:__P_re_s_e_n_tar _ __.~ 
FUENTE: Andrés Pavez Salazar, Modelo de implantación de gestión del conocimiento. 

Según el Reporte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República de 

Venezuela, 2006, la Gestión del Conocimiento se refiere a la activación de 

mecanismos de operación y prestación de servicios a la ciudadanía, haciendo uso 

de la plataforma instalada en los centros de información, contando con el apoyo y la 

participación activa de la comunidad organizada, de los medios de comunicación 

alternativos y comunitarios y de las instancias de gobierno (nacional, regional y 

local), con el objeto de facilitar a las comunidades nuevas herramientas para la 

resolución de problemas locales. 

El objetivo es que, apoyado en las iniciativas de las comunidades y su identidad, 

forme capacidades y habilidades para el manejo de la comunicación, promueva la 

valoración y el uso del conocimiento, facilite la participación protagónica en los 

procesos de toma de decisiones, contraloría social y desarrollo de proyectos, 

contribuyendo de esta manera a incrementar la capacidad productiva de las 

localidades. 

En el Gráfico N° 16 se muestra la relación de los centros de información y la 

participación de los aliados que comprende: el Gobierno Regional o Local, la 

36 



sociedad organizada, el apoyo tecnológico, los convenios de cooperación y 

financiamiento, y los centros de información comunitarios, servicios y cooperativos. 

Gráfico N° 16 

RELACIÓN ENTRE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE ALIADOS 

Gobernaciones 
Alcaldlas 

Biblioteca Nacional 
Organizaciones 

Comunitarias 
Organismos . 

Gubernamentales 

FUENTE: Ministerio de Ciencia y Tecnología, Venezuela 2000, "Modelo del conocimiento organizacional". 

En el Gráfico No 17 se aprecia el modelo sobre el conocimiento organizacional que 

parte y se retroalimenta del conocimiento personal a través de la innovación. 

Gráfico N° 17 

MODELO SOBRE EL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL 

Compartir Valores 
~ ¡¿'"'" 

~ 
.J. 

Creatividad Aplica~: 

Conocimiento Conocimiento 

Personal Organizacional 

~ 
Aprendizaje Expeñencia ¿ ~ Analiza~: Sintetiza~: 

FUENTE: Arthur Andersen, 1999, "Modelo de gestión del conocimiento". 
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2.3.3 Gestión estratégica 

Según José Ramón Betancourt Tang 2000, la gestión estratégica es un proceso 

más amplio y humano que incluye la gerencia, pero también tiene que ver con 

liderazgo. El liderazgo es un concepto mucho más amplio que el de gerencia. 

La gestión de proyectos estratégicos inserta los conceptos de gestión estratégica en 

la organización, pero rompiendo la estructura tradicional de ésta. A través del 

proyecto estratégico le damos un principio y un fin a los procesos, para que la 

realización de los objetivos corporativos tenga sentido global. Si una organización 

genera un plan estratégico en el cual se establecen grandes líneas de acción para la 

organización y desea llevarlo a la práctica, una forma de hacerlo es estableciendo 

proyectos estratégicos y manejando dentro de ellos procesos participativos y 

abiertos de gestión estratégica. 

La gestión estratégica arranca con un proceso de planificación corporativa, que 

posteriormente se enmarca dentro de las áreas específicas de la organización, en un 

proceso funcional, que comienza a dividir la responsabilidad de los líderes 

organizacionales. 

La gestión estratégica puede ser vista como: "El arte y/o ciencia de anticipar y 

resolver participativamente el cambio con el propósito de crear permanentemente 

estrategias que permitan garantizar el futuro del negocio". 

Es la palabra "permanentemente" la que le da sentido de continuidad. Cuando 

utilizamos la palabra "proyecto" lo hacemos como un proceso puntual, que se realiza 

al principio, buscando con ello generar un cambio dentro de la cultura organizacional 

que permita el involucramiento gradual de la persona, a fin de lograr que el proceso 

se haga permanente. 

La base de la gestión estratégica está en las habilidades, talentos y aptitudes de 

liderazgo y su gente. Son las estrategias y las actitudes de la persona, más que la 
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estructura, los organigramas y los sistemas, la base fundamental del proceso. Son 

los talentos de la gente que trabaja allí, sus aptitudes, las estrategias que utilizan 

para realizar el trabajo, la actitud que asumen frente a los procesos y las habilidades 

que ha desarrollado la organización para resolverlos, los que dan sentido a la 

gestión como Gestión Estratégica. 

Tom Peters y Waterman Robert, 2,000 en su libro "En busca de la Excelencia", 

manejaban un concepto similar que podemos asociar al de Gestión Estratégica. 

Según ellos, la Excelencia se centra sobre los aspectos humanos del proceso. La 

Gestión Estratégica requiere la generación de acción, planificación y control de 

acciones que permitan conducir un negocio con el fin de sobrevivir a corto plazo y 

mantenerse competitivos a largo plazo. Esta planificación, acción y control deben ser 

responsabilidad de quien los realiza y no un proceso centralizado. 

En el Gráfico No 18 se presenta los requerimientos de la Gestión Estratégica en los 

tres momentos del ser humano: pasado, presente y futuro. 

Gráfico N° 18 

REQUERIMIENTOS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

REQUERIMIENTOS: 

-ANTICIPACIÓN 
• PRONÓSTICO 
• PRE·INFORMACIÓN 

·ACCIÓN (DECISIÓN) 
• INFORMACIÓN 

·REACCIÓN 
• RETRO-INFORMACIÓN 

}FUTURO 

} PRESENTE 

} PASADO 

FUENTE: José R. Betancourt Tang, 2000. "¿Gerencia o gestión?". 
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Cuando hablamos del pasado, los elementos de la Gestión Estratégica que nos 

enlazan con él son: la reacción y la retroinformación. 

En este caso, la Gestión Estratégica tiene que permitirnos reaccionar 

adecuadamente. Para ello requerimos elementos como el mecanismo del feedback, 

que nos permite ver cómo van funcionando las cosas y a medida que vemos qué 

ocurre, vamos ajustando permanentemente nuestra gestión. 

En el presente caso, lo que se requiere son acciones y decisiones. Para ello 

necesitamos información para la acción, pues se trata de no permitir que las cosas 

nos pasen por delante sin hacer nada, sino que la organización y cada uno de 

nosotros tengan respuestas a cada una de las cosas que ocurran y los elementos 

necesarios para tomar decisiones adecuadas. 

Al hablar del tercer estado, el futuro, estamos hablando de anticipación, de 

pronóstico y de un nuevo concepto llamado pre-información. 

Sobre el pronóstico es mucho lo que se ha hablado, sin embargo éste busca la 

proyección al futuro a través de modelos. Aun cuando se han desarrollado 

excelentes técnicas para pronosticar, las mismas no han dado los resultados 

esperados. Hoy en día se maneja la planificación por escenarios como una forma de 

obtener mejores resultados de los elementos de pronóstico. 

El elemento fundamental de todo esto es la anticipación. Debemos acostumbrarnos 

a pensar que lo bueno que hicimos en el pasado no garantiza nuestro futuro, lo 

único que lo garantiza es nuestra capacidad de aprendizaje constante y nuestra 

visión del futuro deseado. 

El concepto de Gestión Estratégica es un concepto muy importante, porque al 

transferir la responsabilidad de las estrategias de gestión, de la gerencia a cada 

supervisor y a cada individuo que toma decisiones en la organización, lo que 
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hacemos es transferir la responsabilidad del aprendizaje organizacional a todos los 

miembros de ésta. Es por eso que pensamos que la Gestión Estratégica encaja 

dentro del concepto de Organización Inteligente de Peter Senge, en su libro "La 

Quinta Disciplina". Se requiere un aprendizaje permanente para enfrentar los 

problemas y resolverlos. 

La Gestión Estratégica está basada en el poder de la gente y establece que cada 

gerente o líder es quien debe generar, dentro de su propia gestión, las estrategias 

anticipativas y adaptativas requeridas para sobrevivir y ser competitivos a corto, 

mediano y largo plazo. Aquí aparecen una serie de conceptos nuevos que no 

estaban dentro de los conceptos de la Planificación Estratégica tradicional. El 

primero es que cuando se dice "cada Gerente o Líder", pareciera que estuviéramos 

hablando de fracciones. Sin embargo, aún cuando la organización debe ser 

manejada como un equipo, las estrategias de la misma son responsabilidad de cada 

Gerente. 

Ya no es un centro de poder (poder central) el que establece los planes corporativos, 

sino que ahora, existiendo una serie de lineamientos corporativos establecidos en 

equipo, cada organización tiene la responsabilidad, dentro de su gestión, de actuar 

estratégicamente para lograr los objetivos. Las estrategias deben responder a la 

Visión y la Misión de la organización y deben ser desarrolladas en forma 

democrática y participativa. 

Hay también algo nuevo cuando se habla de estrategias anticipativas y adaptativas. 

Las estrategias adaptativas sirven para responder a los cambios que se están dando 

actualmente en el entorno y que son parte de nuestra realidad, pero las estrategias 

anticipativas sirven para ser promotores del cambio y hacer que la competencia 

tenga que cambiar al ritmo que impongamos nosotros. 

Este es un cambio que introduce el concepto de Gestión Estratégica y lo llamaremos 

la Empresa Proactiva. Las estrategias adaptativas nos permiten sobrevivir, pero las 
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anticipativas nos permiten ser competitivos. Una organización que solamente está 

reaccionando a los cambios del entorno apenas puede sobrevivir, pero para ser 

realmente competitiva, la organización tiene que realizar procesos de anticipación. 

2.3.3 Gestión de la calidad 

El término de calidad es hacer cada uno su trabajo, siempre bien a la primera, a su 

debido tiempo y mejorándolo constantemente. Las calidades al interior de una 

organización se aprecian en el Gráfico N"' 19. 

Gráfico No 19 

LAS CALIDADES EN LA GESTIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN 

CAUDAD 
PROGRAMADA 

Fuente: César camisón. Conceptos de calidad y enfoques de gestión. España 2009. 

CAUDAD 
REALIZADA 

Una sola calidad: La máxima calidad se produce cuando las expectativas o deseo 

del cliente, lo programado por la institución y lo realizado por los trabajadores 

coinciden. 

El término Calidad ha evolucionado, desde el aseguramiento de la calidad del 

producto y limitado sólo a los entornos de fabricación, hasta convertirse en una 

nueva forma de gestión empresarial que trata de hacer a las organizaciones más 

eficaces y eficientes mejorando la satisfacción de todas las partes interesadas 
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(clientes, accionistas, personas, sociedad, etc.) y optimizando la gestión de sus 

recursos y procesos internos. 

La evolución económica actual hacia un entorno cada vez más competitivo, con 

menos fronteras económicas y una creciente globalización, ha hecho que las 

empresas y organizaciones se replanteen los términos de Calidad y Excelencia, que 

más allá de sus orígenes históricos y evolución reciente, hoy se utilizan para 

introducir la innovación y la mejora continua en la gestión, para mejorar los 

resultados globales de la organización y en especial los resultados económicos. 

El término Excelencia, como sinónimo de buena gestión empresarial, fue acuñado 

con la aparición de los Grandes Modelos en Occidente. El modelo Malcolm Baldrige, 

aparecido en Estados Unidos en 1987, el Modelo de Gestión de la Calidad 

(European Quality Model EFQ) publicado en 1991 y el Modelo Iberoamericano en 

1999, no sólo recogen el nombre de Excelencia en su título, sino que sus criterios y 

los valores en que están basados constituyen el referente de una gestión y unos 

resultados excelentes. 

En el Gráfico No 20 se muestra la evolución de la gestión de la calidad y la 

excelencia en la gestión. 
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Gráfico No 20 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 1 EXCELENCIA EN LA GESTIÓN 

Gestión de la CaUdad Total/ Excelencia Empresarial 

COMPETITIVIDAD 

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 
FUENTE: "Metodologfas Avanzadas para la Planificación y Mejora" de Joaqufn Membrado, Editorial Dfaz de Santos en 2007 
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Según es.wikipedia.org/wiki/sistema_de_gestión_de_la_calidad, la gestión de la 

calidad como sistema es el conjunto de normas interrelacionadas de una 

organización por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, 

en la búsqueda de la mejora continua. Entre dichos elementos, los principales son: 

1. Estructura de la organización: responde al organigrama de Jos sistemas de 

la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión. En 

ocasiones este organigrama de sistemas no corresponde al organigrama 

tradicional de una empresa. 

2. Estructura de responsabilidades: implica a personas y departamentos. La 

forma más sencilla de explicitar fas responsabilidades en calidad, es mediante 

un cuadro de doble entrada, donde mediante un eje se sitúan Jos diferentes 

departamentos y en el otro, las diversas funciones de la calidad. 

3. Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas para 

controlar las acciones de la organización. 

4. Procesos: responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a la 

consecución de un objetivo específico. 

5. Recursos: no solamente económicos, sino humanos, logísticos, técnicos y de 

otro tipo, deben estar definidos de forma estable y circunstancial. 

2.3.5 El Cuadro de Mando Integral (CMI) 

Según www.maribelrincon.com, el Cuadro de Mando Integral (CMI) es un 

instrumento de gestión, con un soporte de información periódica que comunica la 

estrategia y alinea a los trabajadores en el funcionamiento y la dirección de la 

empresa, capaz de facilitar una toma de decisiones oportuna conociendo el grado de 

avance o el nivel de cumplimiento de las metas previamente definidas mediante 

indicadores de medición y evaluación. 

La aparición del CMI es el resultado de una necesidad de gestión de finales del siglo 

XX. La complejidad e inestabilidad del mercado debido en gran parte al desarrollo 

tecnológico experimentado en las últimas 2 décadas ha desnudado las falencias de 

los sistemas de gestión basados únicamente en los aspectos financieros de una 
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empresa. Los sistemas que aparecieron en años anteriores para combatir dicha 

deficiencia se enfocaron en otros aspectos importantes de la organización, como son 

la calidad y los clientes, pero fracasaban al momento de explicar de modo integral el 

funcionamiento de la empresa y las causas de los resultados buenos o malos. 

El CMI es un documento de síntesis de los resultados de una unidad de actividad de 

la organización o de toda la organización, que recoge de forma sintética y oportuna 

la información sobre las operaciones realizadas bajo un criterio de relevancia. En 

general, se nutre de información externa, con datos del entorno y de información 

interna que procede de los sistemas de información contable y de datos operativos 

de naturaleza extra contable. Muestra la interrelación entre las perspectivas 

(crecimiento y aprendizaje, procesos internos, financiero y clientes o beneficiarios) y 

la meta general de la organización mediante indicadores e inductores. 

En el Gráfico No 21 se visualiza las fases e interacción de los componentes del CMI 

de una organización. 

Gráfico No 21 

RELACIONES DE LAS FASES Y COMPONENTES DEL CMI 

FEEDBACK 
Y APRENDIZAJE 

ELABORACIÓN: Presente estudio. 

MISION 
VIS ION 

VALORES ESTRATEGIA --

La Lic. María Gisela Veritier, en su investigación "Factibilidad de diseño e 

implantación de un CMI en una sociedad de Estado", de la Maestría en la 
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Dirección de Empresas de la Universidad Católica de Córdoba- Argentina, Agosto 

de 2008; menciona que es posible implantar un CMI dentro de una organización, 

dado que la principal ventaja de esta técnica es que no se restringe a una sola 

perspectiva, las considera a todas de un modo simultaneo, identificando las 

relaciones entre ellas y de esta forma hacer posible establecer una cadena causa

efecto que permite tomar iniciativas necesarias para alcanzar la visión de la 

organización en cada uno de Jos niveles de ella. Además, indica la factibilidad de un 

CMI en la Lotería de Córdoba demostrando que es posible cumplir con el objetivo 

principal y objetivos secundarios planteados. 

Para la implantación del CMI se deben cumplir las siguientes etapas: 

Planeamiento estratégico y análisis de las relaciones importantes. 

Modelamiento conceptual e identificación de áreas claves. 

Diseño físico. 

Implantación. 

Aparte de las ventajas que supone la utilización del CMI a un nivel general, de cara a 

la Administración Pública, tenemos que señalar tres ventajas adicionales. Dadas las 

características de dichas entidades y la posibilidad de mejora, Azúa Sabin14 (1998), 

señala las siguientes: 

Favorece la transparencia de la gestión pública. Se trata de un factor a favor 

de los ciudadanos, pero a la vez contraproducente para los partidos políticos. 

Se desarrolla una cultura más emprendedora en la gestión pública. 

Balancea la gestión pública entre la acción inmediata y la preparación del 

futuro. 

14 Azúa Sabin, VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Paraná 28 al 

13 de Octubre del año 2003. 
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A modo de resumen, respecto a la aplicabilidad del CMI en las administraciones 

públicas, Azúa Sabin 15 1998, propone los siguientes consejos: 

Utilizarla como soporte 1 plataforma para implantar la estrategia. 

Garantizar que los objetivos se hayan definido claramente antes de implantar. 

Realizar experiencias piloto antes de la implantación. 

Reforzar factores e indicadores relacionados con la perspectiva de aprendizaje 

organizacional. 

No subestimar el volumen de formación y comunicación necesario. 

No intentar medidas muy complejas. 

No subestimar esfuerzos y costos administrativos requeridos para mantener los informes. 

Para una administración de carácter público, las relaciones causales varían en cierta 

medida respecto a las que plantea el CMI para el entorno empresarial privado. Así, 

podría recogerse dicha variación donde la perspectiva clientes es la dominante. 

En el Gráfico N° 22 se visualiza de manera genérica las perspectivas del CMI, para 

la propuesta del presente estudio de investigación. 

Gráfico N° 22: PERSPECTIVAS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Eficiencia de costos e 
inversión 

Mejora de la 
productividad 

FUENTE: Elaboración propia 

Al identificarse las necesidades de los clientes y la valoración del servicio, la 

organización es consciente de que la satisfacción por la calidad del servicio prestado 

15 Azúa Sabin, Cómo evitar la miopía en la gestión del conocimiento. 
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es sustancial. Pero, a su vez, existe una tendencia a tener en cuenta también la 

valoración por parte de los usuarios de que exista una menor duración del proceso de 

suministro de dicho servicio. Así, una reducción de la duración del tiempo transcurrido 

entre la solicitud y la obtención del servicio significa una mejora sustancial de la 

gestión organizativa. 

La estructura metodológica propia del CMI requiere de la participación de los 

principales miembros de la organización, para así determinar qué es lo que se 

pretende en el futuro, con esto es posible focalizar el estudio estratégico obtenido a 

través del Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA), pues permite evidenciar, mediante las diferentes perspectivas que lo 

conforman, las profundas interconexiones existentes entre los temas estratégicos. Es 

por esto, que el modelo del CMI actúa como un filtro de la estrategia global, donde las 

iniciativas estratégicas están firmemente relacionadas con las necesidades reales de 

la institución, lo que conlleva a una natural selección de planes de acción. 

En el Perú, específicamente el sector gubernamental, lo que se necesita no son CMI 

sino más bien gestionar en base a la metodología del CM l. 

El CMI es un modelo de gestión que permite alinear la visión, misión y objetivos con la 

toma de decisiones en la organización que ayuda a las organizaciones a transformar 

su estrategia en objetivos operativos, constituyéndose en una guía para obtener 

resultados de la organización y establecer comportamientos alineados 

estratégicamente con las personas de la misma. 

Las áreas o perspectivas del CMI son: 

Perspectiva Financiera 

¿Qué objetivos financieros alcanzar? 

¿Cómo son nuestros resultados financieros? 

Perspectiva del Cliente 

¿Qué necesidad tiene la sociedad 1 cliente? 

¿Cómo nos ven nuestros clientes 1 usuarios? 

49 



Perspectiva de Procesos Internos 

¿En qué proceso debemos lograr eficiencia? 

¿En qué procesos internos de nuestra cadena valor debemos ser excelentes? 

Perspectiva de Recursos (Crecimiento y Aprendizaje) 

¿Con qué recursos (personas, tecnología, convenios, etc.) y cómo debemos 

aprender, innovar y crecer garantizando la sustentabilidad del valor? 

¿Cómo podemos mejorar los recursos humanos y la tecnología de información para 

crear valor? 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis principal 

Con la metodología de seguimiento y evaluación en base a la gestión del conocimiento, 

gestión estratégica, gestión de calidad y el uso del cuadro de mando integral, será más 

efectiva la gestión de inversiones de los gobiernos regionales. 

2.4.2 Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

La gestión de conocimiento con la base de datos, generación de conocimiento, 

utilización de software, factores sociopolíticos adversos y clusters del conocimiento, 

influye positivamente en la mejora de la gestión de inversiones de los gobiernos 

regionales. 

Hipótesis específica 2 

La gestión estratégica con el plan estratégico, la cadena de valor, capacidades y 

recursos, incide positivamente en la mejora de la gestión de inversiones de los 

gobiernos regionales. 

Hipótesis específica 3 

La gestión de la calidad, teniendo en cuenta el nivel de eficacia, el nivel de confianza de 

los beneficiarios, el cumplimiento de lo programado de evaluación y la vigilancia social, 
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participa positivamente en la mejora de la gestión de inversiones de los gobiernos 

regionales. 

2.5 Variables del estudio 

A.- Variable dependiente. 

a.1 Gestión de las inversiones. 

B.- Variables independientes. 

b.1 Gestión del conocimiento. 

b.2 Gestión estratégica. 

b.3 Gestión de la calidad. 

2.5.1 Conceptualización de variables 

En el Cuadro No 1 se muestra las variables y su conceptualización. 

Cuadro No 1 
VARIABLES Y SU CONCEPTUALIZACIÓN. 

DEPENDIENTE 
Gestión de las inversiones en el 
Gobierno Regional del Callao. 

INDEPENDIENTE 
Es el Seguimiento y Evaluación 
que comprende la gestión del 

Es parte de la gestión institucional que comprende la 
organización de los recursos, gestión presupuestaria, gestión 
de contrataciones y los aspectos relacionados al ciclo del 

_p_royecto incluido la fase de post inversión acorde al SNIP. 

conocimiento, gestión estratégica Son aquellas las que explican y contribuyen al nivel de la 
y gestión de la calidad con gestión de las inversiones. 
enfoque del SNIP. 

VARIABLE INTERVINIENTE 
Es la implantación 
funcionamiento del CMI 
enfoque de una gestión 
resultados. 

Es el modelo funcional en el que a la variable independiente 
y se le adiciona el aplicativo informático de CMI que facilite y 

con contribuya en el logro de la variable dependiente. 
para 

Elaboración: Presente estudio. 
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2.5.2 Operacionalización de variables 

Las variables y su operacionalización se muestra en el Cuadro N° 2. 

Cuadro N° 2 

SUBVARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 
Sub variables 

Dimensiones Indicadores 
independientes 

l. Gestión del 1) Manejo de Base de Datos Aplicativos informáticos software Excel. 

Conocimiento 2) Generación de conocimiento Capacidades y habilidades. 

3) Utilización de software Empoderamiento personal. 

4) Factores sociopolíticos adversos Externalización de conocimiento. 

5) Clústeres de conocimiento Sistematización de experiencias. 

11. Gestión 1) Planeamiento Estratégico Visión, Misión, Objetivos. 

Estratégica 2) Cadena de Valor Plan Estratégico, Plan Operativo. 

3) Capacidades y recursos Proveedores, ejecutores y beneficiarios. 

Intangibles. 

111. Gestión de la 1) Nivel de eficacia 

Calidad 2) Nivel de confianza de los Indicadores de Evaluación. 

beneficiarios 

3) Cumplimiento de lo programado 

de evaluación de estudios de pre 

inversión 

4) Vigilancia social 
.. 

FUENTE: Elaborae~on presente estudio. 

Cada dimensión de las sub variables dio lugar a las preguntas que fueron 

consideradas en el cuestionario de la encuesta realizada que se aprecian en los 

Cuadros No 3 y 3-A 
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Cuadro No 3 

PREGUNTAS POR SUB VARIABLE Y DIMENSIÓN 

NO PREGUNT N3 POR SUB VARIABLE 1 DIMENSIÓN 

1.00 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

L01 
¿Contribuye la existencia de una base de datos con su respectivo software en la elaboración de estudios de 
preinversión y la evaluación de proyectos en ejecución y ejecutados (TISicos y financieros)? 

1.02 
¿Influye la existencia de base de datos especializados con software apropiado por personal técnico del 
gobierno (nacional, regional, local) para obtener tendencias, estructuras, focalizaciones? 

1.03 
¿Es importante la existencia de un sistema o matriz de indicadores relacionados a la cadena funcional 
programática de las inversiones? 

1.04 ¿Es posible generar conocimiento tácito directamente de los Beneficiarios y/o consultores, proyectistas? 

1.05 
¿Es importante revisar el conocimiento y procedimientos que se realiza como rutina aplicando la 
retroalimentación para la generación de nuevo conocimiento? 

1.06 
¿Se evalúa el empoderamiento del jefe y/o personal técnico de las áreas de inversión, planeamiento y 
presupuesto? 

1.07 
¿Utiliza alguna técnica para detectar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del gobierno 
nacional, regional y/o local? 

1.08 
¿Facilita el acceso al conocimiento mediante la utilización de la tecnología adecuada como INTERNET, 
INTRANET, etc? 

1.09 
¿Están estandarizados los formatos y software del aplicativo informático de la Dirección General de 
Programación Multianual del Sector Público de MEF, así como el reporte de lo programado, en ejecución o 

1.10 
¿Para hacer la evaluación de impacto social y lograr la retroalimentación en la preparación y ejecución de 
!proyectos de inversión no sistematiza las experiencias por factores políticos? 

1.11 ¿Los pedidos de hacer proyectos de inversión tienen ingerencia política de oposición al GR del Callao.? 

1.12 
¿Los factores socio politices no se contrasta la realidad con lo planificado, analizando los escenarios y 
cuestionando los lineamientos estratégicos? 

1.13 
¿Por incidencia política y grupos de interés no es efectivo la red de consorcio entre los gobiernos locales del 
GR del Callao? 

1.14 
¿Debido a factores políticos adversos es incipiente la red de convenios entre los gobiernos locales del GR del 
Callao? 

1.15 
En los eventos de planificación y presupuesto participativo predomina el criterio político para la priorización de 
las ideas proyectos de inversión. 

1.16 
¿El Gobierno Regional del Callao tiene convenios de cooperación interinstitucional con entidades académicas 
ly/o especializadas relacionadas al monitoreo ,evaluación, supervisión y control de programas y proyectos 

1.17 
¿La ORPI fomenta armonía entre los gobiernos locales de su ámbito y la Región Lima para generar sinergias 
con las líneas de datos de conocimiento? 

1.18 
¿La ORPI comparte conocimiento entre los gobiernos locales de su ámbito para avanzar mas rápidamente y 
no tener que redescubrir conocimientos Que están ya definidos? 

2.00 GESTIÓN ESTRATÉGICA 

¿Influyen los documentos institucionales en los que se expresan las políticas y estrategias del GR del Callao 
2.01 como son : Plan Estratégico, Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) y Plan Operativo 

Institucional (POI) definidas en la ejecución de programas y proyectos para beneficio de la población? 

2.02 
¿Influye el uso de un sistema integrado de Planificación de Recursos Empresariales ERP donde se tenga 
toda la información básica almacenada disponible y restringida a la ORPI? 

2.03 ¿Se determina y/o es importante el Indicador Costo Efectividad de los Proyectos de Inversión? 

2.04 
¿Es periódica la publicación de los programas y proyectos de inversión ejecutados o en ejecución en el 
Portal de Transparencia del Gobierno Regional del Callao? 

2.05 
¿Es significativo el % de beneficiarios de los proyectos de inversión que opinan favorablemente de la gestión 
institucional, específicamente de la ORPI del Callao? 

2.06 
¿Es importante suscribir alianzas estratégicas con instituciones, comprometidos con el desarrollo del área 
de inversiones? 

2.07 ¿Es importante el registro contable de los intangibles del GR del Callao? 

2.08 
¿Es significativa la suscripción y ejecución de convenios de cooperación interinstitucional para integrar redes 
locales para facilitar las tareas de logística, inversiones, etc.? 

2.09 
¿Es importante el registro contable y económico de las inversiones para la comparación y evaluación 
correspondiente? 

Elaboración: Presente estudio. 
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3.00 

3.01 

3.02 

3.03 

3.04 

3.05 

3.06 

3.07 

3.08 

3.09 

3.10 

3.11 

3.12 

4.00 

4.01 

4.02 

4.03 

4.04 

4.05 

4.06 

4.07 

4.08 

4.09 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 

Cuadro No 3-A 

PREGUNTAS POR SUB VARIABLE Y DIMENSIÓN 

PREGUNTAS POR SUB VARIABLE 1 DIMENSIÓN 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

¿Percibe mejora en la calidad de vida de los beneficiarios y niveles de igualdad social? 

¿Percibe mejoras en los servicios -gestión de proyectos que presentan las Organizaciones Sociales de 
Base, Asentamientos Humanos, etc? 
¿Cómo es la atención (trato personal) de los empleados y funcionarios de la Oficina Regional de 
Programación de Inversiones ORPI del CaUao·? 
¿Estuvo de acuerdo con lo priorizado de proyectos de inversión que fue parte de la discusión, evaluación y 
acordado democráticamente?. 
¿Existen proyectos evaluados relacionados a la organización y desarrollo de eventos y capacitación en la 
!generación de ingresos, calidad de vida con enfoque de equidad y género? 

¿Es adecuada la evaluación y los reportes de inversiones del gobierno regional del Callao? 

¿La Oficina Regional de Programación de Inversiones realiza la evaluación de impacto de los programas y 
!proyectos en la me·ora de la calidad de vida de los beneficiarios? 
¿Existe una cultura de evaluación constante (eficacia. eficiencia y efectividad) de la calidad del modelo de 
intervención con inversiones del gobiemo regional? 

¿Usted ó el representante de su sector donde reside ha participado en los talleres de planificación y 
presupuesto participativo. y posterior evaluación del Gobierno Regional 6 Gobierno Local? 

¿La priorización de los proyectos de inversión fue parte de la discusión y acordado de manera impositiva? 

¿Participan en el seguimiento y evaluación (avance físico y financiero). durante la ejecución de los proyectos? 

¿Enfrenta dificultades para desempeñarse como integrante de la vigilancia de la ejecución y en el reporte de 
la liquidación de obra o del proyecto de inversión? 

GESTIÓN DE INVERSIONES (Puntaje en los 4 ámbitos 5 puntos) 

Ánlbito gestión insitucional y administración de inversiones 

Contribución de la capacitación a Jos empleados y funcionarios sobre el buen trato a los beneficiarios. 

Establecer mejoramiento en la gestión de los procesos y servicios a la población beneficiaria de los 
programas y proyectos de inversión. 

Trabajo en equipo para una búsqueda dinámica del mejoramiento de los reportes sobre la calidad de 
inversiones. 

Contar con un sistema de registro base para la supervisión y control de programas y proyectos de inversión. 

Importante contar con una matriz de indicadores de medición y evaluación. 

La programación presupuestaria con enfoque de presupuesto basado en resultados. 

Organización suficiente y con recursos para la gestión de inversiones. 

Sistema de seguimiento y evaluación para la gestión de inversiones. 

Ámbito pre inversión 

Procedimiento o los trámites para lograr la aprobación y declaratoria de viabilidad de los proyectos de 
inversión. 

Nonnatividad de la gestión municipal. 

Línea de base referente a las inversiones. 

Los estudios de pre inversión con indicadores de pre inversión. 

Ámbito programación de inversiones 

PlatafurTna tecno¡ógica que garantice la conectividad, interactividad y acceso a sistemas de información. 

La programación de inversiones propuesta por la ORPI del GR del Callao. 

Ámbito ejecución de inversiones y post inversión~ 

Relación del Plan Operativo (rubro de inversiones) con el Presupuesto. 

Fonnatos para el recojo. procesamiento y análisis de datos, antes. durante y después de la ejecución de 
programas y proyectos de inversión. 

Estándares de evaluación que permita efectuar comparaciones en el marco de la gestión para resultados. 

Uso de Software Cuadro de l\lla.ndo Integral para el control de la ejecución de los proyectos de inversión. 

La supervisión de la ejecución de los proyectos de inversión. 

Determinación del impacto sociaL 

Elaboración: Presente estudio. 
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2.5.3 Identificación de variables 

Variable Dependiente. 

Y= Información de gestión de inversiones de Programas y Proyectos de Inversión 

de la ORPI del GR del Callao. 

Variable Independiente. 

X = Seguimiento y Evaluación que comprende la gestión del conocimiento, 

gestión estratégica y gestión de la calidad. 

Variable interviniente. 

F = El Cuadro de Mando Integral. 

La función es: Y = f (X). 

La Variable Independiente se desagrega en las sub variables independientes. 

X1= Gestión del conocimiento. 

X2= Gestión estratégica. 

X3= Gestión de la calidad. 

La función es: Y= F(X1, X2, X3) 

Las sub variables independientes se desagregan en dimensiones 

Gestión del conocimiento: 

X11 = Base de datos. 

X12= Generación del conocimiento. 

X13= Utilización del Software. 

X14= Factores sociopolíticos adversos. 

X15= Clústeres de conocimiento. 

Gestión estratégica: 

X21 = Plan estratégico. 

X22= Cadena de valor. 

X23= Capacidades y recursos. 
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Gestión de la Calidad: 

X31= Nivel de eficacia. 

X32= Nivel de confianza de Jos beneficiarios. 

X33= Cumplimiento de lo programado de evaluación de estudios de 

pre inversión. 

X34= Vigilancia social. 

La función: 

Y= F (X11, X12, X13, X14, X15, X21, X22, X23, X31, X32, X33, X34,). 

Por lo tanto, la macro variable independiente se desagrega en 12 sub variables 

independientes. 

2.5.4 Definición de variables 

En el Cuadro No 4 se aprecia la definición de cada una de las sub variables de 

investigación. 

Cuadro No 4 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES Y SUB VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE SUB VARIABLE DEFINICIÓN 

X11 = Base de datos Base de datos integrada y compartida que registra todas las 
operaciones de una organización. 

X12=Generación de conocimiento Procedimientos que generan conocimiento explicito a partir del 
repositorio de datos y almacena conocimiento tácito. 

Xl =GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
Procedimientos sistematizados y codificados que permiten generar 

Transferir el conocimiento y X13=Utilización de software 
conocimiento explicito. 

experiencia al interior de la 
Es aquella que muestra la extemalización del conocimiento a institución. X14=Factores sociopol~icos adwrsos. 
tra\és de hipótesis o puntos de \isla de abordar la problemática. 

Nodo actii.O, atractii.O y referencial en la construcción de la 
X15=Ciusters de conocimiento Sociedad del Conocimiento. Promuew, facil~a y desarrolla nue1.0 

conocimiento. 

Proceso de planificación estratégica encaminado a la 
X21 =Plan estratégico construcción de una visión compartida de Muro y al 

X2 =GESTIÓN ESTRATÉGICA. Es un establecimiento de objeti1.0s estratégicos institucionales. 
proceso de decisión continua que 

Conjunto de actillidades que permiten generar Ventaja Competitiva 
modela el desempeño institucional, X22=Cadena de valor 

sustentable y por ende proporcionan valor añadido. 
orientado a lograr eficiencia y 

Combinación de conocimiento, habilidades y de act~udes eficacia. 
X23=Capacidades y recursos especifica inherentes, integradas y aplicadas a la competencia 

central. 

X31= Niwl de eficacia Capacidad para conseguir un resultado determinado. 

X3 =GESTIÓN DE LACAUDAD. X32= Niwl de confianza de los beneficiarios. 
Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios 
posibles. 

Implantación de un sistema basado en 
X33= Cumplimiento de lo programado en un procedimiento de calidad que Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

involucra a todos. evaluación de estudios pre inwrsión. 

X34= Vigilancia social. 
Relacionados a los reportes en el portal de transparencia. 

Elaboración: Presente estudio. 
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2.6 Matriz de consistencia 

La matriz de consistencia de la presente investigación se muestra en el Cuadro No 5. 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo los efectos de la 
gestión del conocimiento, 

gestión estratégica y gestión 
de la calidad pueden mejorar 
la gestión de las inversiones 

en gobiernos regionales? 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

¿Cómo influye la gestión del 
conocimiento en la mejora 

de la gestión de inversiones 
de los gobiernos regionales? 

¿Cómo incide la gestión 
estratégica en la mejora de 
la gestión de inversiones de 
los gobiernos regionales? 

¿Cómo inteNiene la gestión 
de calidad en la mejora de la 

gestión de inversiones de 
los gobiernos regionales? 

ElABORACIÓN: Presente estudio. 

2.7 Plan maestro 

Cuadro No 5 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

Proponer una metodología para mejorar la Con la metodología de seguimiento y 
gestión de inversiones de Jos gobiernos evaluación en base a la gestión del 
regionales considerando la gestión del conocimiento, gestión estratégica, gestión de 

conocimiento, gestión estratégica y gestión calidad y el uso del cuadro de mando integral, 
de calidad y la utilización del cuadro de mando será más efectivo la gestión de inversiones de 

integral como instrumento de gestión. los gobiernos regionales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

Conocer como influye la gestión del 
La gestión de conocimiento con la base de 

conocimiento para mejorar la gestión de 
datos, generación de conocimiento, utilización 

inversiones de los gobiernos regionales, 
considerando la base de datos, generación de 

de sofÍ'Nare,factores sociopolíticos adversos 

conocimiento, utilización de sofÍ'Nare, factores 
y clusters de conocimiento, influye 

sociopolíticos adversos y clusters de 
positivamente en la mejora de la gestión de 

conocimiento. 
inversiones de los gobiernos regionales. 

Establecer como incide la gestión estratégica La gestión estratégica con el plan estratégico, 
para mejorar la gestión de inversiones cadena de valor, capacidades y recursos, 

públicas de los gobiernos regionales, teniendo incide positivamente en la mejora de la 
en cuenta el plan estratégico, cadena de valor, gestión de inversiones de los gobiernos 

capacidades y recursos . regionales. 

La gestión de la calidad, teniendo en cuenta el 
Establecer como inteNiene la gestión de nivel de eficacia, el nivel de confianza de los 

calidad para mejorar la gestión de las beneficiarios, el cumplimiento de lo 
inversiones de los gobiernos regionales, programado de evaluación y la vigilancia 
estableciendo y aplicando indicadores de social, participa positivamente en la mejora 

eficiencia, eficacia y efectividad. de la gestión de inversiones de los gobiernos 
regionales. 

La contribución del presente estudio es el Modelo de Seguimiento, Evaluación, 

Supervisión y Control para mejorar la gestión de las inversiones en los gobiernos 

regionales. 
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La gestión de inversiones es la concreción de acciones conducentes al logro de 

metas propuestas, relacionadas, en este caso a las inversiones públicas, vinculando 

acciones relacionadas a la gestión técnica de proyectos (programación, diseño, 

ejecución, etc.) con acciones relacionadas a la gestión administrativa de proyectos 

(programación presupuesta!, contabilidad, finanzas, requerimiento de servicios, etc.) 

y resultados a nivel de post inversión. 

El CMI es el instrumento de gestión para movilizar a las personas hacia el pleno 

cumplimiento de la misión canalizando las energías, habilidades y conocimientos 

específicos de las personas en la organización hacia el logro de metas estratégicas 

de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar al desempeño 

futuro. Usa medidas en cuatro categorías -desempeño financiero, conocimiento del 

cliente o beneficiario, procesos internos de negocios, y aprendizaje y crecimiento 

para alinear iniciativas individuales y organizacionales e identifica procesos 

enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente o beneficiario y el Estado. 

Con el Modelo de Seguimiento, Evaluación, Supervisión y Control de Proyectos de 

Inversión se mejorará la gestión de las inversiones; contribuyendo en asegurar el 

desarrollo económico de la región, tomando decisiones más acertadas y oportunas, 

a través de los indicadores de medición y evaluación de las inversiones 

2.7.1 Modelo gráfico 

En el Diagrama No 1 se muestra el modelo de investigación de manera gráfica. 

2. 7.2 Modelo descriptivo 

Los modelos de gestión de inversiones siguen un patrón de seguimiento y 

evaluación en cada gobierno regional. Se piensa que con ello no tenemos un modelo 

integral que vincule lo planificado y el presupuesto, si bien cumple los objetivos de 

"Di lo que haces y haz lo que dices" 11Hazlo bien siempre" "Lo primero es el 

beneficiario", las tendencias actuales nos permiten avizorar otras dimensiones que 
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deben ser incluidas para darle mayor robustez a un modelo de seguimiento y 

evaluación sostenible a través del tiempo. 

Con este modelo se podrá generar reportes a través de indicadores de la gestión de 

las inversiones aplicando la tecnología, específicamente el software de CMI, dándole 

un enfoque sistémico a todos los respectivos procedimientos. 

La evaluación es indispensable, estableciendo cómo se gestiona las inversiones, 

cuáles son los contenidos confrontados con las mega tendencias, si los procesos 

cumplen lo establecido por los estándares de ejecución de los proyectos, si los 

objetivos se insertan en los lineamientos de política social y cómo la administración 

que despliega el Estado otorgando los recursos financieros dirigidos principalmente 

a la población en situación de pobreza extrema. 

Con la finalidad de asegurar el mejoramiento continuo y estableciendo el modelo de 

seguimiento, evaluación, supervisión y control más efectivo, se aplicará el 

instrumento de gestión CMI que vincula las perspectivas de conocimiento y 

aprendizaje, los procesos internos, el aspecto financiero y la población beneficiaria; 

con los reportes oportunos para una adecuada toma de decisiones. 

El modelo propuesto, además de la gestión del conocimiento, incluye la gestión 

estratégica, la gestión de la calidad, la evaluación, la internalización del 

conocimiento y el instrumento de CMI. De esa manera, se tendría un modelo más 

efectivo para medir el desempeño institucional y la rendición de cuentas a la 

ciudadanía. 
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Diagrama No 1: EL PROBLEMA CENTRAL Y VARIABLES 

Factores 
soclopolítlcos 

adversos 

Clusters del 
conocimiento 

Utilización de 
Software 

Generación de 
conocimiento 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

Base de datos 

.............................. ~ 

¡ MA~~~~~~~~RAL 1 

''"'"'""'7'"'"'"'"'"'""'"""''"''"'"'""'"'' 

/ 
/ 

/ 

Información de la gestión de 
inversiones del Gobierno Regional 

del Callao 

Nivel de confianza de 
los beneficiarios de 

proyectos 

Cumplimiento 
de la 

evaluación 
pro¡¡ ramada 

60 

Vigilancia 
social 



CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de estudio, tipo y método de investigación, nivel y tipo de estudio 

3.1.1 Diseño de estudio 

El diseño fue cuantitativo por cuanto se abordó la investigación con datos 

cuantitativos a través de encuestas y de reportes estadísticos de las áreas orgánicas, 

vinculado con las inversiones del GR del Callao. 

3.1.2 Tipo de investigación 

Se optó por la no experimental, ya que no hubo manipulación de variables, porque 

los datos fueron obtenidos de las encuestas, y procesados previo análisis de 

consistencia. 

3.1.3 Nivel y tipo de estudio 

A través de encuestas y entrevistas, el nivel fue TRANSVERSAL y de tipo 

DESCRIPTIVQ, CORRELACIONAL Y EXPLICATIVO por cuanto se definen, miden el 

grado de relación entre variables y generan un sentido de entendimiento de los 

mismos. 

Por su finalidad es teórica: La investigación es de tipo teórica, donde se trata de 

explicar el comportamiento de los modelos de gestión estratégica, gestión del 
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conocimiento y gestión de la calidad, proponiendo un sistema administrativo 

ordenado, con apoyo intensivo de las tecnologías de información y soporte de redes 

de comunicación de gran desempeño, la internalización que experimentan hoy día 

las empresas privadas y la evaluación interna, así como la evaluación externa para 

conseguir la justificación y el desarrollo institucional del gobierno regional. 

Debido a la complejidad del tema tratado, no es posible dar una aplicación y efectuar 

una cuasi experimentación, porque la aplicación toma un lapso de varios años. El 

tema teórico se centra planteando un modelo y utilizando o aplicando la herramienta 

de CMI con enfoque en la gestión del conocimiento como sistema de administración 

estratégica. 

Por su temporalidad es diacrónica prospectiva: ya que se dio en un período de 

seis años, más con una visión de futuro, en la que se busca desarrollar habilidades 

investigativas, a partir de la aplicación del modelo propuesto. 

El nivel de la investigación es multi paradigmática: descriptiva y explicativa, porque 

se efectuó la descripción de información contenida en libros, tesis, trabajos diversos 

y antecedentes anteriores ubicados en Internet, como está desarrollada en el 

Capítulo l. Es explicativa porque se centra en el principio de la causalidad. En el 

modelo diseñado, se propone una serie de relaciones de causa y efecto, las cuales 

han sido probadas a cabalidad y permiten extraer las conclusiones de la presente 

investigación de forma que orienta a la solución del problema. Para demostrar la 

relación entre las variables, se recogió información a través de encuestas aplicadas a 

actores pertenecientes al ámbito de la Región Callao. 

3.1.4 Método de investigación 

El presente trabajo de investigación, por su naturaleza, exige utilizar los siguientes 

métodos: 

Problemático-Hipotético: se basa en la formulación de un problema 

sobre la realidad y en adelantar conjeturas o soluciones probables a dichas 

cuestiones. 

Analítico-Sintético: estudia la realidad de la gestión de las inversiones del 

GR del Callao, distinguiendo y separando en sus elementos más simples 

y, posteriormente, unir y recompensar los elementos separados, 
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obteniendo una visión global del conjunto y de las relaciones estructurales 

entre sus elementos. 

Inductivo: procede mediante la clasificación sistemática de los datos 

obtenidos durante la observación, con el fin de determinar las regulaciones 

que presentan. 

3.2 Diseño de la investigación 

La investigación se abordó bajo dos enfoques, con información cuantitativa a través 

de encuesta (nivel TRANSVERSAL) y con data cuantitativa obtenida de las áreas 

orgánicas involucradas con el rubro de inversiones (nivel LONGITUDINAL) del GR 

del Callao, del período 2003 al2008. 

Para el primer caso, el proceso, según Scheaffer y Mendenhall (2,006), implicó los 

pasos siguientes: 

Objetivo General, determinar la importancia de variables para proponer una 

metodología de gestión de las inversiones en base a la información obtenida del GR 

y distritos de la Región Callao. 

Población objetivo, funcionarios y especialistas relacionados con las inversiones 

públicas de la Región Callao. 

Elemento muestra!, funcionarios y especialistas en PIPs, en concordancia con el 

SNIP. 

Unidad muestra!, el GR del Callao, entidades académicas e instituciones 

especializadas. 

Alcance, toda la Región Callao. 

Tiempo, año 2009. 

Marco muestra!, Se seleccionó el marco de tal manera que la unidad muestra! y la 

población objetivo concuerden lo más posible. Este marco muestra! estuvo 

constituido por la totalidad de las municipalidades distritales del área de influencia de 

la presente investigación (ámbito de la Región del Callao que en total son seis 

distritos). 

Diseño muestra!, muestreo aleatorio simple probabilístico. 
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Procedimiento de selección, fue aleatoria de funcionarios y especialistas en PIPs 

al interior de cada distrito por muestreo, con probabilidad proporcional al tamaño, 

escogiendo en el GR del Callao entidades académicas e instituciones 

especializadas. 

Tamaño de la muestra, siendo la población 50 funcionarios y especialistas en PIPs 

en la región Callao, se consideró a la totalidad de la misma. 

3.3 Población y muestra 

El tamaño de la población, según información de la ORPI del GR del Callao, todos 

los Municipios tienen Oficina de Programación e Inversiones, a excepción de La 

Punta. 

Tomando como base la variable Consultores Especializados en la Elaboración de 

Estudios de Pre Inversión, acorde con la Directiva N° 001-2009-EF/68.01 Directiva 

General del SNIP, se determinó el tamaño de la muestra, tal como se aprecia en el 

Cuadro N° 6. 

Cuadro No 6 

NÚMERO DE CONSULTORES Y PORCENTAJE DE POBREZA POR DISTRITO DE 

LA REGIÓN CALLAO 

Elaboración: Presente estudio. 

En el Anexo No 3 se muestra una breve información de la Región Callao. 

Tratamiento de los datos 

Los datos de los funcionarios y especialistas en PIPs encuestados por distrito de la 

Región Callao se muestran en el Cuadro N° 7. 
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Cuadro No 7 

UNIVERSO Y MUESTRA DE CONSULTORES 

DISTRITO POBLACIÓN MUESTRA 
Callao 13 13 
Bellavista 9 9 
Carmen de la Legua 11 11 
La Perla 7 7 
La Punta o o 
Ventanilla 10 10 
TOTAL 50 50 

Elaboración: Presente estudio. 

Luego del análisis de las encuestas, 8 de ellas fueron excluidas por no mostrar 

respuestas (no contestadas); por lo tanto, los datos procesados corresponden a 42 

funcionarios y especialistas en PIPs. 

3.4 Fuentes de información 

La información utilizada fueron de las encuestas realizadas y entrevistas a 

consultores especializados en la formulación y evaluación de PIPs en el ámbito de la 

Región Callao. 

Los datos e información se obtuvieron a través de las encuestas y revisión de 

documentos varios, principalmente del GR del Callao, específicamente de las 

siguientes unidades orgánicas: ORPI, Oficina de Proyectos Especiales, Oficina de 

Cooperación Técnica Internacional, Gerencia Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de 

Infraestructura y Gerencia Regional de Salud. 

Los datos correspondientes a la variable dependiente Nivel de Gestión de 

Inversiones se obtuvo a través de las entrevistas a profundidad a los principales 

funcionarios vinculados a la gestión de inversiones (Formuladores, Programadores, 

Evaluadores, Ejecutores, Logística, Seguimiento, Imagen Institucional, DGPM-MEF y 
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Beneficiarios), cuyas informaciones fueron posteriormente corroboradas con 

información secundaria de la ORPI, Gerencia Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Territorialidad, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia 

Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Desarrollo Social, 

Gerencia de Administración y Oficina de Imagen Institucional y Protocolo del GR del 

Callao. 

La calificación fue realizada contrastando las prácticas de gestión actuales con 

"buenas prácticas" o prácticas que se han comprobado son más eficientes en la 

gestión institucional de inversiones, realizándose en base a una escala del 1 al 5, 

donde el 5 es la calificación más alta. 

Se distinguió 4 ámbitos en la gestión de inversiones relacionados al ciclo de proyecto 

SNIP: Gestión institucional y administración de inversiones, Pre inversión y 

programación de inversiones, Ejecución de inversiones y Post inversión. 

La calificación es el promedio ponderado de las calificaciones de los 4 ámbitos, de 

acuerdo con su contribución a la generación de valor en el ciclo de proyecto. 

Ámbito 

Gestión institucional y administración de inversiones 

Pre inversión y programación de inversiones 

Ejecución de inversiones 

Post inversión 

3.5 Instrumentos de investigación 

Peso 

4 

3 

2 

1. 

El tratamiento de los datos se realizó mediante el paquete Eviews econométrico para 

datos cuantitativos obtenidos de las encuestas. 
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Fuentes a través de encuestas y entrevistas 

A) Encuestas 

o Método de medición: se tuvo el cuidado en definir el método de medición, 

concretamente se realizó a través del empleo de un formulario (véase 

Anexo), recopilando la información por medio de entrevistas personales. 

o Selección y adiestramiento de investigadores de campo: se seleccionó 

cuidadosamente y se adiestró a los investigadores de campo. Después 

que el plan de muestreo estuvo claro y completamente establecido, se 

procedió con la recolección de los datos. 

o Prueba piloto: se seleccionó una pequeña muestra para una prueba piloto, 

la que fue crucial, ya que permitió comprobar en el campo el cuestionario y 

otros instrumentos de medición, así como entrenar a los entrevistadores y 

verificar el manejo de las operaciones de campo. Los resultados de la 

prueba piloto originó algunas modificaciones antes de realizar el muestreo. 

o Organización del trabajo de campo: se planificó en detalle el trabajo de 

campo. Cualquier encuesta de gran escala involucra un gran número de 

personas trabajando como entrevistadores, coordinadores y personal 

dedicado al manejo de datos. Antes de empezar la encuesta se organizó 

cuidadosamente los diversos equipos de trabajos y se estableció 

claramente las líneas de autoridad. 

o Organización del manejo de datos. Se elaboró un esquema para manejar 

cada parte de la información para todas las etapas de fa encuesta. En la 

organización se incluyó los pasos para el proceso de los datos, desde el 

momento de la medición en el campo hasta que el análisis final fue 

completado. Se incluyó también un esquema de control de calidad para 
verificar la correlación entre los datos procesados y los datos recolectados 

en el campo. 

B) Entrevistas 

En lo referente al método cualitativo, de acuerdo con Taylor y Bogdan 16 (1987), .la 

recopilación de información estuvo basada en la entrevista en profundidad. La 

entrevista es "la herramienta de excavar" muy utilizada por los sociólogos. En 

16 Taylor, S.J. y Bodgan, R., (1987). "Introducción a los métodos cualitativos de investigación". 
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completo contraste con la entrevista estructurada, las entrevistas cualitativas son 

flexibles y dinámicas. 

Las entrevistas han sido descriptivas, no directivas, no estructuradas, no 

estandarizadas y no abiertas. Se utiliza la expresión "entrevistas en profundidad" 

para referirse a un método de. investigación cualitativo. Por entrevistas cualitativas en 

profundidad entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como lo 

expresan con sus propias palabras. 

Lejos de asemejarse a un robot recolector de datos, el propio investigador fue el 

instrumento de la investigación y no un protocolo o un simple entrevistador. 

Las entrevistas en profundidad residen en los escenarios y situaciones en los cuales 

tuvo lugar la investigación. Mientras que los observadores particulares llevaban a 

cabo sus estudios en situaciones de campo "naturales", los entrevistadores 

realizaron los suyos en situaciones específicamente preparadas. 

El observador participante obtiene una experiencia directa del mundo social. El 

entrevistador reposa exclusiva e indirectamente sobre los relatos de otros. 

Pueden diferenciarse tres tipos de entrevistas en profundidad, estrechamente 

relacionados entre sí. 

• El primero es la historia de vida o autobiografía sociológica. 

• El segundo tipo se dirige al aprendizaje sobre acontecimientos y actividades 

que no se pueden observar directamente. En este caso particular, se preparó 

un guión, el que sirvió de base para desarrollar cada una de las entrevistas, 

habiendo sido seleccionado 6 consultores especializados con mucha 

experiencia en la formulación, evaluación y gestión de PIPs, distribuidos en 

forma equidistante dentro del área de influencia. 

• El tercer tipo final tiene la finalidad de proporcionar un cuadro amplio de una 

gama de escenarios, situaciones o personas. 

Para hacer uso de la entrevista en profundidad, se utilizó el diseño siguiente: 
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>- Se procedió a analizar y evaluar el Proyecto en su etapa de pre inversión, 

para lo cual se hizo una evaluación del estudio que sirviera de base para 

tomar la decisión de ejecutarlo. De esa manera se pudo determinar, a 

priori, cuál era el problema que se pretendía resolver y cuáles son los 

objetivos que se quería alcanzar. 

>- Se procedió a determinar el área de influencia del Proyecto, quedando 

representado por la totalidad de los consultores en la formulación, 

evaluación y gestión de PIPs registrados en la ORPI del GR del Callao y 

Oficinas de Programación de Inversiones (OPis) de las Municipalidades 

Distritares de la Región Callao, a excepción de la Municipalidad La Punta 

que no tiene OPI. 

>- Se seleccionó a 6 informantes en total, que se caracterizaron por poseer 

amplio conocimiento de PJPs, desde su problemática hasta la forma cómo 

fueron ejecutados. 

>- El acercamiento a los informantes, es decir el Rapport (pensamientos 

armonizados entre sí o puntos de vista compartidos), se realizó tomando 

en cuenta los elementos siguientes: 

a) Previamente se coordinó con ellos indicando la hora y lugar de la 

entrevista. 

b) Momentos antes de iniciarse la entrevista, se les explicó los motivos de 

la investigación. 

e) Se les informó que sus nombres no figurarían en el estudio. 

d) No hubo dinero de por medio y finalmente se les comentó que Jos 

resultados de la investigación se les haría llegar para conocimiento. 

>- Actitudes a tomar durante las entrevistas: se evitó emitir juicio alguno, 

permitiéndole al informante que se extendiera en su conversación. 

Además, se les prestó la atención del caso y se actuó en forma sensible. 

>- Los resultados de cada entrevista se grabaron por un medio magnético, 

para Jo cual las personas entrevistadas no ofrecieron observación alguna. 

Para la obtención de la información de la gestión de inversiones se ha realizado 

entrevistas a los principales funcionarios de la ORPI, Gerencia Regional de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia de 

Administración, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de 

Desarrollo Social y de la Oficina de Imagen Institucional y Protocolo del GR del 

Callao, así como de la DGPM-MEF. 
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3.6 Técnicas de recolección y procesamiento de datos 

Para el tratamiento de los datos de las encuestas se usaron los siguientes 

procedimientos: 

Se digitó la información básica contenida en la base de datos de la encuestas 

en formato Excel, efectuando la codificación correspondiente y posteriormente 

utilizando el software SPSS. 

Se prepararon archivos para la corrida de la hipótesis principal e hipótesis 

secundarias. 

Se procedió a utilizar el método estadístico: ANOVA para determinar la 

importancia de las variables y luego presentar los resultados. 

3.7 Validación 

Los resultados de la presente investigación fueron validados al contrastarse y 

compararse con la de otras investigaciones similares, y opiniones de expertos en 

gestión institucional, específicamente relacionado a inversiones públicas. 

3.8 Confiabilidad 

Para la presente investigación, se consideró un error estadístico de 1 0%; es decir la 

confiabilidad estadística es de 90%. 

3.9 Técnicas de análisis e interpretación de la información 

La interpretación de los resultados se realizó siguiendo los siguientes pasos: 

• Se analizó si las variables están relacionadas con los objetivos y 

problemas de la investigación. 

• Se verificó la consistencia de los datos para verificar y corregir las 

combinaciones no permitidas. 

• Se verificó los rangos para detectar y corregir valores no válidos. 

• Se redujo, previo análisis, algunos datos no relacionados a la 

investigación. 

• Se efectuó el análisis de regresión, determinándose previamente la 

linealidad del modelo con un nivel de significación estadística de 10%, 
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donde R2 sea mayor a 0.60 y, si la probabilidad para cada variable sea 

mayor a 0.1 O, se rechazaría la hipótesis nula. 

3.1 O Método estadístico matemático 

El modelo utilizado para la presente investigación es el análisis de regresión con la 

data obtenida de las encuestas. Se aplicó para cada hipótesis variable dependiente y 

ésta explicada por variables independientes, las mismas que previa determinación de 

R2 eran múltiples predictoras (X), y por lo tanto el modelo fue Regresión Lineal 

Múltiple. 

3.11 Validación de hipótesis 

Se utilizó la información de las encuestas, las mismas que se aprecian en cuadros 

estadísticos con sus correspondientes interpretaciones cualitativas, las cuales 

señalan las relaciones causa-efecto, indicando Jos niveles de importancia de las 

variables para explicar la relación planteada. 

Para completar esta prueba matemática hay que generar las hipótesis nulas y 

alternantes (ver Capítulo 4), donde se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, 

con un nivel de confianza de 90%. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

4.1 Presentación de variables obtenidas de encuestas 

En este capítulo se presentan los resultados del trabajo de campo, organizados en 

seis momentos consecutivos e interrelacionados, los que nos han permitido 

demostrar el logro de los objetivos, la verificación de la hipótesis y el planteamiento 

de nuevas acciones del modelo de contribución, tomando como herramienta esencial 

la gestión del conocimiento, la gestión estratégica, la gestión de la calidad, la 

evaluación, la internacionalización del conocimiento y el cuadro de mando integral 

para mejorar la gestión de las inversiones. 

Los seis momentos definitivos se refuerzan a cómo observan la ejecución de las 

inversiones, los funcionarios y técnicos de las áreas orgánicas involucradas con las 

inversiones públicas del GR del Callao y especialistas en la identificación, 

formulación y evaluación de PIPs en la región del Callao, recogida a través de las 

encuestas, entrevistas y observación directa. 

Asimismo, se analiza e interpreta los resultados de la data obtenida de los reportes 

estadísticos sobre inversiones del GR del Callao. 
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4.2 La macro variable independiente (datos obtenidos de encuestas) 

La macro variable independiente está desagregada en tres sub variables 

independientes, donde cada una de ellas tiene sus respectivas dimensiones, las 

cuales proporcionan indicadores y éstos a su vez, caso de datos cualitativos, fueron 

medidos a través de las preguntas del cuestionario base, utilizada para la encuesta. 

Cada variable independiente es analizada a través de las dimensiones, indicando la 

propuesta qué se piensa lograr con esta variable, las acciones que se deberían 

tomar para que el modelo funcione de acuerdo al diseño y un comentario que 

justifica su inclusión, teniendo en cuenta la presentación del problema y el marco 

teórico. 

4.2.1 Gestión del conocimiento 

Base de Datos 

Propuesta 

Se debe contar en la ORPI del GR del Callao con una base de datos que contenga la 

información básica ordenada e integrada, y el almacenamiento de archivos de sus 

actividades interrelacionados con su software. 

Acciones 

Instalar una base de datos con su respectivo software para almacenar y 

ordenar la información básica e integrar dicha información, que permita tener 

resultados en cualquier momento. 

Organizar la evaluación del plan estratégico a través del establecimiento del 

CMI, aprovechando la base de datos generadas inicialmente. 

Comentarios 

Toda ORPI necesita estar actualizada en cuanto a la información histórica e ir 

almacenando lo que ocurre día a día, con la intención de integrarla y obtener la 

información elaborada en resúmenes, con indicadores para la adecuada toma de 

decisiones. 

73 



Por último, teniendo la mencionada base de datos, se puede generar un CMI para la 

evaluación de los objetivos estratégicos. 

Generación de Conocimiento 

Propuesta 

La ORPI del GR del Callao debe generar conocimiento tácito y explícito. Si tenemos 

la base de datos debidamente organizada se puede generar conocimiento explícito 

con el uso correcto de la tecnología. 

El conocimiento tácito se genera explicitando el conocimiento que se encuentra en la 

mente de los especialistas en PIPs, como producto de su experiencia, escribiendo 

informes que serán almacenados en la base de datos de conocimiento. 

Acciones 

Generar conocimiento explícito con las bases de datos establecidas usando 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) y almacenarla en la 

base de datos del conocimiento. 

Generar conocimiento explícito a través de proyectos específicos y 

almacenarlo en la base de datos del conocimiento. 

Generar conocimiento tácito, expresando el conocimiento almacenado en la 

mente, resultado de la experiencia, y almacenarla en la base de datos del 

conocimiento. 

Reusar el conocimiento almacenado en la base de datos del conocimiento 

iniciando de cero y propiciando la retroalimentación a las rutinas y 

procedimientos. 

Comentarios 

Si es posible, almacenar los conocimientos tácito y explícito y hacer que ellos fluyan 

en toda la ORPI. 

Existe algún software disponible para hacer gestión del conocimiento. 
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Utilización de Software Especializado 

Propuesta 

Se debe utilizar el stock y flujo de conocimiento del MEF y de los Gobiernos 

Regionales. Ello es posible con el software especializado, pero la implementación de 

la gestión del conocimiento implica cambio de actitudes, culturas y procesos. 

La ORPI, del GR del Callao al usar la gestión del conocimiento, debe convencerse 

que está manejando un recurso que genera valor. Asimismo, descubrirá que ahí está 

la diferencia: en saber administrar lo que sabe. 

Acciones 

Implementar el uso del CMI en la evaluación de los objetivos estratégicos. 

Comentarios 

Ya existe software suficiente para instalar en la ORPI del GR del Callao los 

beneficios de la gestión del conocimiento. Para obtener provecho de estos recursos, 

es necesaria la capacitación de todo el personal comprometido. 

Factores sociopolíticos adversos 

Propuesta 

Se debe sociabilizar los conocimientos, experiencias y actitudes, principalmente de la 

ORPI, GRPPAT y GRI del GR del Callao a los gobiernos locales, y organizaciones 

de vivienda y organizaciones sociales de base, para lograr la compatibilidad y la 

suscripción de compromisos para cumplir las metas a favor de la población 

beneficiaria. 

Acciones 

Compartir conocimientos, experiencias, actitudes y prácticas con los 

funcionarios y técnicos de los gobiernos locales y organizaciones 

representativas de la población, a través de seminarios y talleres de 

capacitación relacionados al SNIP. 
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Contrastar la realidad con lo planificado, replanteando los pasos anteriores, 

analizando los escenarios y cuestionando los lineamientos estratégicos. 

Comentario 

Cuando las personas adquieren el compromiso de llevarla adelante a su 

organización, de identificarse con ella, de entregar más trabajo para su desarrollo, 

respetando las prioridades técnicas y sociales, quiere decir que se ha logrado 

compatibilizar acciones orientadas a los objetivos y metas de los beneficiarios de los 

proyectos de inversión pública. 

Clusters de Gestión del Conocimiento 

Propuesta 

Se debe realizar alianzas estratégicas a través de convenios entre las ORPis para 

generar asociaciones corporativas, llamadas clusters del conocimiento, donde todas 

se relacionan, compartiendo conocimiento estableciendo sinergias en una resultante 

mayor que la suma de las partes. 

Acciones 

Compartir los conocimientos entre las ORPis para avanzar más rápidamente y 

no tener que redescubrir conocimientos que están definidos. 

Comentario 

La DGPM-MEF cuenta con formatos y anexos periódicamente actualizados, los que 

son accesibles a todos los involucrados con el SNIP. 

4.2.2 Gestión estratégica 

Planeamiento Estratégico 

Propuesta 

Se debe hacer uso de todas las técnicas administrativas disponibles en el mercado y 

que son expuestas y difundidas por instituciones académicas para obtener la mejor 

competitividad. 
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Acciones 

Elaborar, ejecutar y evaluar el plan estratégico, el programa estratégico y los 

planes operativos. 

Evaluar el grado de correspondencia entre el contenido de la misión y los 

objetivos estratégicos. 

Comentarios 

La ORPI del GR del Callao, a pesar de trasmitir los temas innovadores en gestión 

administrativa y revisar las mejores estrategias, se nota lenta en ponerlas en 

práctica. 

Con frecuencia se cae en la rutina, evaluando y haciendo el seguimiento de la 

ejecución de las inversiones con las Unidades Ejecutoras del GR del Callao, 

posponiendo las técnicas de gestión estratégica. 

Cadena de Valor 

Propuesta 

Construir la cadena de valor de la ORPI-GR del Callao comenzando en la Oficina de 

Logística, con un software integrado, registrando a los consultores, empresas 

contratistas de ejecución de inversiones y otros. 

Acciones 

Registrar a los consultores y empresas contratistas ejecutoras de PIPs. 

Comentarios 

La ORPI necesita tener su información básica en orden, integrada, disponible y con 

resultados oportunos para la toma de decisiones. 

Capacidades y Recursos 

Propuesta 

Se debe inventariar las capacidades de los integrantes del ORPI del GR del Callao 

capaces de crear valor añadido. 
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Acciones 

Registrar las capacidades de todos y cada uno de los integrantes de la ORPI 

del GR del Callao. 

Propender a la tercerización de servicios de actividades que no son propicias 

para la ORPI, pero que sí estén relacionadas al SNIP. 

Comentarios 

Es importante saber cuáles son las capacidades de la ORPI del GR del Callao en su 

conjunto. Otro aspecto importante es la tercerización de trabajos en las cuales la 

ORPI no los conoce, como por ejemplo seguridad. 

4.2.3 Gestión de la calidad 

Nivel de eficacia 

Propuesta 

Hacer publicidad de los logros alcanzados por la repercusión de los éxitos. 

Evaluar resultados de consultoría especializada en evaluación y gestión de 

inversiones. 

Acciones 

Destacar los resultados de los PIPs. 

Medir el impacto social de los resultados de las inversiones. 

Comentario 

Todo proceso de inversión se mide a través de los resultados de las inversiones 

ejecutadas. 

Nivel de confianza de los beneficiarios 

Propuesta 

Se debe proponer contenidos para la participación de los beneficiarios de los 

proyectos de inversión en el diseño, seguimiento, supervisión, control y evaluación 

de las inversiones. 
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Acciones 

Difundir las buenas prácticas en las actividades relacionadas con la participación 

de los beneficiarios, desde la identificación y priorización de las ideas proyectos 

hasta la evaluación ex post de las inversiones. 

Comentario 

Con la participación efectiva de los beneficiarios de las inversiones se facilitará la 

medición de la calidad de los servicios sociales resultantes de la intervención con los 

PIPs. 

Cumplimiento de la programación de evaluación de estudios de pre inversión 

Propuesta 

Se debe cumplir con la programación de evaluación de los estudios de pre inversión, 

haciendo participar a los responsables de la formulación, beneficiarios y evaluadores. 

Acciones 

Inculcar una cultura de evaluación permanente de la eficacia, eficiencia y 

efectividad, principalmente de los estudios de pre inversión. 

Comentario 

Establecer metas parciales para lograr el cumplimiento de la evaluación de los 

estudios de pre inversión y que éstos sean integrales y con la aprobación de los 

potenciales beneficiarios. 

Vigilancia social 

Propuesta 

Se debe publicar periódicamente los avances y resultados de las inversiones en el 

portal de transparencia de la entidad, incluido los avances físicos, financieros, 

dificultades, limitaciones y la respectiva rendición de cuentas. 
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Acciones 

Inculcar una cultura de participación activa a través de boletines, referente a la 

vigilancia social en la ejecución de las inversiones y posteriormente en la 

operación de las mismas. 

Comentario 

Establecer y otorgar facilidades para la vigilancia social de las inversiones, 

específicamente en el control y rendición de cuentas de la ejecución de las 

inversiones. 

4.3 Análisis e interpretación de resultados 

Las encuestas aplicadas a los funcionarios y técnicos de la ORPI del GR del Callao y 

especialistas en PIPs de la Región Callao generaron diversos resultados que han 

sido analizados e interpretados, considerando las característica y criterios antes 

expuestos, que de manera implícita y explícita se ponen de manifiesto, en las 

respuestas de los encuestados. 

4.3.1 La variable gestión del conocimiento 

Los resultados del análisis de regresión de los datos correspondientes a la 

variable Gestión del Conocimiento son: 

Variable dependiente: 

Gestión de inversiones Ginv. 

Variables independientes: 

Generación del conocimiento Gene. 

Factores sociopolíticos adversos Fspadv. 

Clusters de conocimiento Clustc. 

=Y 

Modelo econométrico Y = oo + 01 X1 + o2 X2 + 03 X3 + e 
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Dependent Variable: GJNV 
Method: Least Squares 
Date: 01/09112 Time: 04:04 
Sample: 142 
lncluded observations: 42 

Variable Coefficient 

e 0.653440 
GENC 0.733964 

FSPADV -0.517165 
CLUSTC 0.441016 

R-squared 0.398806 
Adjusted R-squared 0.351343 
S.E. of regression 0.190717 
Sum squared resid 1.382174 
Log likelihood 12.09884 
F-statistic 8.402513 
Prob(F-statistic) 0.000208 

Std. Error t-Statistic 

0.187797 3.479493 
0.164126 4.471942 
0.203989 -2.535257 
0.164214 2.685624 

Mean dependent var 
S.D.dependentvar 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
Hannan-Quinn criter. 
Durbin-Watson stat 

4.3.2 La variable gestión estratégica 

Prob. 

0.0013 
0.0001 
0.0155 
0.0107 

1.104762 
0.236800 

-0.385659 
-0.220166 
-0.324999 
2:301075 

Los resultados del análisis de regresión de los datos correspondientes a la 

variable Gestión Estratégica son: 

Variable dependiente: 

Gestión de inversiones Ginv. 

Variables independientes: 

Cadena de valor Cadvalor . 

Capacidad y recursos Capyrec. 

Modelo econométrico y = Po+ 131 x1 + 132 x2 + e 

=Y 
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Dependent Variable: GJNV 
Method: Least Squares 
Date: 01/09/12 Time: 04:07 
Sample: 142 
lncluded observations: 42 

Vañable Coefficient 

e 0.590240 
CAPYREC 0.228675 

CADVALOR 0.393538 

R-squared 0.189679 
Adjusted R-squared 0.148124 
S. E. of regression 0.218560 
Sum squared resid 1.862966 
Log likelihood 5.830079 
F-statistic 4.564547 
Prob(F-statistic) 0.016550 

Std. Error t-Statistíc 

0.205534 2.871736 
0.193860 1.179587 
0.149081 2.639767 

Mean dependent var 
S.D.dependentvar 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
Hannan-Quinn criter. 
Durbin-Watson stat 

4.3.3 La variable gestión de la calidad 

Prob. 

0.0066 
0.2453 
0.0119 

1.104762 
0.236800 

-0.134766 
-0.010646 
-0.089271 
2.097999 

Los resultados del análisis de regresión de los datos correspondientes a la 

variable Gestión de la Calidad son: 

Variable dependiente 

Gestión de inversiones Ginv. 

Variables independientes : 

=Y 

Nivel de eficacia Niveficac. = X1 

Cumplimiento de evaluación programada Cevprog. = X2 

Modelo econométrico Y = Oo + 01 X1 + 02 X2 + e 
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Dependent Variable: GINV 
Method: Least Squares 
Date: 01/09/12 Time: 04:09 
Sample: 142 
lncluded observations: 42 

Variable Coefficient 

e 0.222840 
NIVEFICAC 0.150064 
CEVPROG 0.958943 

R-squared 0.378698 
Adjusted R-squared 0.346837 
S. E. of regression 0.191378 
Sum squared resid 1.428402 
Log likelihood 11.40796 
F-statistic 11.88572 
Prob{F-statistic) 0.000093 

Std. Error t-Statistic Prob. 

0.183281 1.215835 0.2314 
0.126616 1.185187 0.2431 
0.221319 4.332857 0.0001 

Mean dependent var 1.104762 
S.D.dependentvar 0.236800 
Akaike info criterion -0.400379 
Schwarz criterion -0.276260 
Hannan-Quinn criter. -0.354884 
Durbin-Watson stat 2.148347 

4.4 Análisis e interpretación de resultados del modelo de contribución 

Los resultados del análisis de regresión de los datos correspondientes a la 

variable Gestión de Inversiones son: 

Variable dependiente: 

Gestión de inversiones Ginv. =Y 

Variables independientes: 

Generación del conocimiento Gene. = X1 

Factores sociopolíticos adversos Fspadv. = X2 

Clusters de conocimiento Clustc. = X3 

Cadena de valor Cadvalor . = N 

Capacidad y recursos Capyrec. = Xs 

Nivel de eficacia Niveficac. = X6 

Cumplimiento de evaluación programada Cevprog. = X1 

Modelo econométrico 

Y = Po + P1 X1 + P2 X2 + Pa Xa + 134 ~ + Ps Xs + Ps Xs + P1 X1 + e 
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Dependent Variable: GINV 
Method: Least Squares 
Date: 01/09/12 Time: 04:40 
Sample: 142 
lncluded observations: 42 

Variable Coefficient 

e 0.091439 
GENC 0.664358 

FSPADV -0.698270 
CLUSTC 0.277827 

CADVALOR 0.206205 
CAPYREC 0.258959 
NIVEFICAC 0.177135 
CEVPROG 0.457832 

R-squared 0.648498 
Adjusted R-squared 0.576130 
S.E. of regression 0.154169 
Sum squared resid 0.808119 
Lag likelihood 23.36961 
F-statistic 8.961122 
Prob{F-statistic) 0.000003 

Std. Error t-Statistic 

0.195771 0.467071 
0.147699 4.498056 
0.174100 -4.010739 
0.139490 1.991736 
0.119778 1.721556 
0.151452 1.709840 
0.103042 1.719054 
0.228780 2.001194 

Mean dependent var 
S.D.dependentvar 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
Hannan-Quinn criter. 
Durbin-Watson stat 

4.5 Contrastación de la hipótesis principal 

Prob. 

0.6434 
0.0001 
0.0003 
0.0545 
0.0942 
0.0964 
0.0947 
0.0534 

1.104762 
0.236800 

-0.731886 
-0.400901 
-0.610567 
1.947177 

La contrastación de la hipótesis se realizó de manera directa teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos en la encuesta, las fuentes de recolección de información 

utilizada y el aporte del marco teórico como sustento de la investigación. 

Con la metodología de seguimiento y evaluación en base a fa gestión del 

conocimiento, gestión estratégica, gestión de calidad y el uso del CMI, será más 

efectiva la gestión de inversiones de los gobiernos regionales. 

Hipótesis nula 

HO: La aplicación de la metodología que se propone con enfoque de gestión del 

conocimiento, gestión estratégica y la gestión de calidad, con el uso del CMI, NO 

será más efectiva la gestión de inversiones de los gobiernos regionales. 

Hipótesis alternante 

H1: La aplicación de la metodología que se propone con enfoque de gestión del 

conocimiento, gestión estratégica y la gestión de calidad, con el uso del CMI, SI 

será más efectiva la gestión de inversiones de los gobiernos regionales. 
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Los resultados obtenidos con las pruebas estadísticas con un nivel de significación 

del 10% con la data cuantitativa de las encuestas analizadas y procesadas, 

determinan la contribución que tiene el siguiente 

Modelo econométrico 
Y = 0.0914 + 0.6643X1- 0.6982X2 + 0.2778X3 + 0.2062X3 +0.2589X3 + 0.1771X3 + 0.4578~ +e 

El nivel de gestión de inversiones se relaciona directamente con la generación 

del conocimiento, inversamente con los factores sociopolíticos adversos, 

directamente con los clusters de conocimiento, cadena valor, capacidad y 

recursos, nivel de eficacia y cumplimiento de evaluación programada; todos ellos 

vinculados; que procesados con el cuadro de mando integral serán muy 

importantes en la oportuna y adecuada toma de decisiones. 

4.6 Contrastación de las hipótesis específicas 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

La gestión de conocimiento con la base de datos, generación de conocimiento, 

utilización de software, factores sociopolíticos adversos y clusters del conocimiento, 

influye positivamente en la mejora de la gestión de inversiones de los gobiernos 

regionales. 

Hipótesis nula 

HO: La gestión del conocimiento con la base de datos, generación de 

conocimiento, utilización de software, factores sociopolíticos adversos y clusters de 

conocimiento, NO influye positivamente en la mejora de la gestión de inversiones 

de los gobiernos regionales. 

Hipótesis alternante 

H1: La gestión del conocimiento con la base de datos, generación de 

conocimiento, utilización de software, factores sociopolíticos adversos y clusters de 

conocimiento, SI influye positivamente en la mejora de la gestión de inversiones de 

los gobiernos regionales. 

La generación de conocimiento y los clusters de conocimiento tienen relación 

directa, más no así los factores sociopolíticos adversos que tienen relación inversa 

con la gestión de inversiones. 
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Modelo econométrico: 

Multicolinealidad:- Existe multicolinealidad, pero el valor del estadístico F = 8.40 

con un probabilidad asociada de 0.0002 menor al 0.1 O ó 10% permite aceptar el 

modelo, a pesar de la presencia de una multicolinealidad moderada. 

El modelo es el siguiente: 

Y= 0.6534 + 0.7339 X1 - 0.5171X2 + 0.4410Xa +e 

Las derivadas parciales nos indican que la base de datos (número de proyectos 

incorporados al Banco de Proyectos tienen relación directa con la generación de 

conocimiento. 

dY/dX1 = 0.7339 

Implica que por un incremento en la generación de conocimiento sobre los 

proyectos de inversión que formule y declare viable el GR del Callao, crecería en 

0.7339 la gestión de inversiones. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

La gestión estratégica con el plan estratégico, la cadena de valor, capacidades y 

recursos, incide positivamente en la mejora de la gestión de inversiones de los 

gobiernos regionales. 

Hipótesis nula 

HO: La gestión estratégica con el plan estratégico, la cadena de valor, 

capacidades y recursos, NO incide positivamente en la mejora de la gestión de 

inversiones de los gobiernos regionales. 

Hipótesis alternante 

H1: La gestión estratégica con el plan estratégico, la cadena de valor, 

capacidades y recursos, SI incide positivamente en la mejora de la gestión de 

inversiones de los gobiernos regionales 

En cuanto a la gestión estratégica de los proyectos de inversión, a través de 

metodología cadena valor y la capacidad y recursos tiene relación directa, lo que 

quiere decir, por mayor capacidad y asignación de recursos redundará en una 

mayor fortaleza de la cadena valor. 
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Modelo econométrico Y = 0.5902 + 0.2286X1 + 0.3935 X2 + e 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

La gestión de la calidad, teniendo en cuenta el nivel de eficacia, el nivel de 

confianza de los beneficiarios, el cumplimiento de lo programado de evaluación y la 

vigilancia social, participa positivamente en la mejora de la gestión de inversiones 

de los gobiernos regionales. 

Hipótesis nula 

Ho: La gestión de la calidad, teniendo en cuenta el nivel de eficacia, el nivel de 

confianza de los beneficiarios, el cumplimiento de lo programado de evaluación y la 

vigilancia social, NO participa positivamente en la mejora de la gestión de 

inversiones de los gobiernos regionales. 

Hipótesis alternante: 

H1: La gestión de la calidad, teniendo en cuenta el nivel de eficacia, el nivel de 

confianza de los beneficiarios, el cumplimiento de lo programado de evaluación y la 

vigilancia social, SI participa positivamente en la mejora de la gestión de 

inversiones de los gobiernos regionales. 

Modelo econométrico Y = 0.2228 + 0.1500X1 + 0.9589X2 +e 

El nivel de eficacia de las inversiones y el nivel de cumplimiento de evaluación 

programada de los estudios de pre inversión tienen relación directa con la gestión 

de inversiones; es decir, es importante la capacidad técnica de la ORPI del GR del 

Callao relación al cumplimiento de las evaluaciones periódica y metas de las 

inversiones. 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO DE LA PROPUESTA DE 

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN 

Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

La propuesta de seguimiento, evaluación, supervisión y control de proyectos de 

inversión se diseña con la incorporación del aplicativo informático del CMI con la 

finalidad de que sea más efectiva la gestión de inversiones del GR del Callao. Se 

diseñó la propuesta con la participación de los funcionarios de la ORPI del GR del 

Callao. 

En el Mapa No 1 y Gráfico No 23 se muestran el mapa político de la Provincia 

Constitucional del Callao y el organigrama del GR del Callao respectivamente. 

Función de la ORPI - GR del Callao 

Según la normatividad vigente del SNIP, la ORPI del GR del Callao tiene como 

función evaluar los programas y PIPs de carácter regional en una perspectiva de 

corto, mediano y largo plazo. 
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Mapa No 1 

MAPA POlÍTICO DE LA REGIÓN CALLAO 
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Grafico No 23 
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En los Anexos No 4, 5, 6 y 7 se presentan el árbol de problemas, árbol de objetivos, 

medios fundamentales y el marco lógico, respectivamente, sobre la gestión de 

inversiones de la ORPI del GR del Callao. 

Característica de la Investigación 

Dependencia :Oficina Regional de Programación e Inversiones (ORPI) 

Temporalidad : Permanente 

Inserción : Gobierno Regional del Callao 

Posicionamiento : Estratégico 

Ámbito territorial : Provincia Constitucional del Callao 

Se opta por el CMI porque es un instrumento 1 modelo de gestión estratégica que 

ayuda a las organizaciones a desplegar su estrategia y a hacer un seguimiento y 

mejora de la misma. 

5.1 Implantación del Cuadro de Mando Integral en una organización 

La implantación de un CMI en una organización servirá de instrumento para analizar 

las decisiones que a nivel operativo se toman en la organización y para evaluar si 

éstas están en coherencia con la estrategia de la organización. Por este motivo, el 

primer paso es plantear la misión (qué hace una organización), la visión (en qué se 

quiere convertir), los valores (cuáles son las pautas de comportamiento) y un 

proceso de análisis de estrategia de la organización (ver Gráfico No 24). 

Gráfico No 24: PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UN CMI 
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Este análisis aportará información sobre elementos externos e internos a ésta. Los 

factores externos que pueden influenciar en la organización se resumen en aspectos 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales o legales. Para llevar a 

cabo el análisis interno, uno de los instrumentos más válidos es el modelo de la 

cadena de valor de Michael Porter. Este modelo analiza los diferentes procesos por 

los que se pasa al producir un servicio social, desde la identificación inicial de las 

necesidades o problema del cliente o futuro beneficiario, hasta producir un servicio 

que satisfaga estas necesidades (ver Gráfico No 25). 

r 

Gráfico No 25 

MODELO PROPUESTO DE CADENA DE GENERACIÓN DE VALOR EN LA 

ORGANIZACIÓN 
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Elaboración: Presente estudio. 

Complementariamente a los procesos de análisis interno y externo y, en el caso de 

contar con una estrategia formalmente determinada a la organización, habrá que 

evaluarla antes de llevar a cabo un diagnóstico de la situación actual de la 

organización. Para sintetizar la información recogida, el instrumento más 

recomendado es el FODA (Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas). El 

FODA ayudará a definir estrategias que garanticen la utilización de las fortalezas 

(análisis interno) para lograr las oportunidades (análisis externo) identificadas, 

teniendo en cuenta las debilidades (análisis interno) y amenazas (análisis externo) 
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existentes. Una vez obtenido este diagnóstico habrá que ordenar las diferentes ideas 

de acuerdo a las 4 perspectivas en las que se fundamenta un CMI: perspectiva de 

beneficiario, financiera, de procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Con este 

paso, se finaliza la formulación de la estrategia, posteriormente se 'traducirá' en 

objetivos e indicadores que permitan comunicarla a toda la organización, así como 

medirla y evaluar su implantación. 

Es el momento de concretar la estrategia en objetivos e indicadores estratégicos. El 

proceso se inicia con la integración en la construcción del cuadro de objetivos del 

beneficiario a mediano y largo plazo. Posteriormente se identifican los objetivos de la 

perspectiva financiera y finalmente se concretan los objetivos de las dos perspectivas 

restantes. 

Los vínculos entre los objetivos de las diferentes perspectivas son la necesaria 

existencia de una relación causa-efecto entre ellos. Para lograr los objetivos 

propuestos de las perspectivas de beneficiarios y financieros, se incluirán acciones 

que garanticen la consecución de los objetivos de las perspectivas de procesos 

internos y de aprendizaje y crecimiento. En el establecimiento de las relaciones 

causa-efecto se estará creando el mapa estratégico. Aquellos objetivos de las dos 

perspectivas inferiores que no garanticen la consecución de objetivos de ras otras 

dos perspectivas serán eliminados del mapa estratégico y, por tanto, del futuro Plan 

de Acción de la Organización. 

Los objetivos estratégicos planteados deberán estar claramente concretados para 

ser medidos y evaluados por los indicadores estratégicos. Así, habrá algunos 

indicadores que serán de medición mensual y otros trimestral o semestral. Es 

importante garantizar que los elementos clave identificados en la fase inicial de 

análisis sean medidos con una periodicidad frecuente que garantice la adopción de 

medidas correctoras cuando sea necesario. Los indicadores deberán ir 

acompañados de unas metas que identifiquen cuantitativamente lo que quiere 

conseguir la organización. Estas metas deberán ser realistas a la vez que han de 
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suponer un reto para el equipo . gestor. Con este paso, se da por finalizada la 

construcción del CMI y habrá que pasar a la redacción del Plan de Acción específico 

para el ejercicio (año) siguiente. 

El Plan de Acción se iniciará concretando y priorizando las mejoras en los procesos 

que permitan conseguir los objetivos planteados. Una correcta y concreta 

construcción de un CMI garantizará que el Plan de Acción se prepare con gran 

facilidad, dada la claridad de los objetivos a perseguir y las interrelaciones entre las 

diferentes perspectivas. 

Finalmente, a medida que la organización vaya implementando su plan estratégico y 

de acción, se requerirá de un seguimiento a tres niveles diferenciados. El primero 

será el seguimiento de la consecución del Plan de Acción de la organización -con 

periodicidad mensual-, el segundo la evaluación del nivel de logro de los objetivos e 

indicadores estratégicos planteados en el CMI -con periodicidad trimestral-, y el 

tercero la valoración de la propia estrategia planteada y la adecuación de los 

objetivos e indicadores -con periodicidad semestral. 

5.2 Proceso de cambio en la ORPI del GR del Callao 

Medidas para la implantación del sistema de gestión CMl. 

Luego de haber diseñado el CMI, la tarea es la implantación de un sistema de control 

de gestión en la ORPI-GR del Callao. Para esto, a continuación se destacan una 
serie de medidas previas que se deben llevar a cabo en la organización para que el 

CMI pueda comenzar a funcionar. 

Para que el sistema de control de gestión CMI pueda proporcionar los beneficios de 

alineamiento estratégico, integración entre los diversos niveles, seguimiento, 

supervisión y control de las estrategias, servir de herramienta de comunicación, 

motivación e incentivo, se hace necesario desarrollar cuatro aspectos o medidas de 

la ORPI que son fundamentales y que finalmente ayudan a que el proceso de 

implementación y aplicación de este sistema de gestión sea el más adecuado. 
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Se propone un cambio en la organización de la ORPI del GR del Callao con la 

aplicación, una de las mejores prácticas en la gestión institucional estratégica, del 

CMJ, por cuanto es la que enfoca la implementación y ejecución de estrategias. En el 

Gráfico N° 26 se aprecia el proceso de cambio en la ORPI del GR del Callao. 

Gráfico N° 26 

PROCESO DE CAMBIO EN LA ORGANIZACIÓN DE LA ORPI 

_ . c.oin~nicación,v; 
víncul'os"- ·- "-

Alineación de los 
- objetivos y estrategias 

de arriba hacia abajo · 

ELABORACIÓN: Presente estudio. 

o 
y 8 y 

V 
: ----- Planific~ciÓn y 

:establecimie~tó,de objetivos 7 •. 
- -". 

_ Feédback estratégico 
-· y forinacióh ·, 

Objetivo de comprobar, 
convalidar y modificar 

la hipótesis de una 
estrategia (verificar si 
se están logrando-los 
resultados deseados) 

Para realizar el cambio en la ORPI del GR del Callao se llevará a cabo Jos siguientes 

procesos de gestión: 

1. Aclarar y traducir la visión y la estrategia 
Para fijar Jos objetivos de la ORPI del GR del Callao, el equipo técnico debe pensar 

si se va a poner énfasis en el incremento del presupuesto de beneficiarios de los 
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proyectos de inversión o en la calidad de las inversiones, estableciendo indicadores 
de medición y de evaluación. 

Una vez establecidos los objetivos de los beneficiarios y los financieros, la ORPI del 

GR del Callao identificará los objetivos y los indicadores para su proceso interno, 

priorizando los que sean más decisivos e importantes. 

La vinculación final con los objetivos de formación y crecimiento es la razón 

fundamental para realizar la capacitación de los funcionarios y técnicos en 

tecnologías y sistemas de información y en procedimientos organizativos. 

El proceso de implantación de un CMI clarifica los objetivos y las estrategias e 

identifica los inductores críticos. 

La implantación del CMI como un proyecto de equipo crea un modelo compartido de 

toda la ORPI-GR del Callao, al que todos han contribuido. Los objetivos del CMI se 

convierten en la responsabilidad conjunta del equipo, permitiendo que sirva de 

marco organizativo para un amplio conjunto de importantes procesos de gestión 

· basados en un trabajo en equipo, creando consenso. 

2. Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos 

Los objetivos e indicadores estratégicos del CMI se comunicarán en la ORPI del GR 

del Callao por medio de boletines internos y a través de ordenadores personales e 

instalados en red. 

La comunicación servirá para indicar a todos los funcionarios y técnicos los objetivos 

y metas críticos que deben alcanzarse si se quiere que la estrategia de la ORPI del 

GR del Callao tenga éxito, es decir todos los esfuerzos e iniciativas estarán 

alineados con los procesos de cambio necesarios. 

3. Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas 

Se establecerán objetivos para los indicadores del CMI, de 1 a 5 años vista, que 

transformarían a la ORPI del GR del Callao. 

Una vez establecidos los indicadores en las cuatro perspectivas, la jefatura y el 

equipo técnico de la ORPI del GR del Callao alinearán su calidad estratégica, tiempo 
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de respuesta e iniciativas de reingeniería para conseguir los objetivos de avance o 

principales. 

El CMI permitirá que la ORPI del GR del Callao integre su planificación estratégica 

en su proceso anual de presupuesto. El proceso de planificación y de gestión del 

establecimiento de objetivos permitirá a la ORPI del GR del Callao: 

./ Cuantificar los resultados en el plazo de 3 años que se desee alcanzar . 

./ Identificar los mecanismos y requerir los recursos necesarios para alcanzar 

tales resultados en el marco de una gestión para resultados . 

./ Establecer metas anuales para los indicadores del CMI. 

4. Aumentar la retroalimentación o feedback y la formación estratégica 

El proceso final de gestión con el CMI se inserta en una estructura de formación 

estratégica, porque proporciona la capacidad y aptitud para la formación organizativa 

a nivel de dirigencia. El CMI permitirá vigilar y ejecutar la puesta en práctica de las 

estrategias y, si fuera necesario, hacer cambios fundamentales en la propia 

estrategia. Con las revisiones periódicas no sólo se estarían examinando los 

objetivos financieros (presupuestales), sino también los objetivos de los 

beneficiarios, procesos y motivación internos y a los técnicos, sistemas y 
procedimientos. 

5.3 Implantación del CMI en la ORPI del GR del Callao 

5.3.1 Misión 

Los CLIENTES. en términos de los tipos de LAS NECESIDADES A CUBRIR y con lo cual se logrará 
la Visión 

Es la oficina encargada de identificar, planificar en base a los resultados de planes, presupuestos 
participativos. principalmente con los beneficiarios y usuarios del ámbito de la región Callao. 

z Los SERVICIOS, en términos de LA PROPUESTA DE VALOR que representan para cubrir las 

•O 
Necesidades de los clientes. 

-(/) - gestionar y proponer el desarrollo de proyectos y programas de inversión pública, acorde a la Directiva :¡¡¡:: 
N° 001-2009-EF, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), 

Los MECANISMOS, en términos del PROCESO DE TRANSFORMACION UNICO que permite 
generar la Propuesta de Valor. 

mediante procesos ágiles, oportunos y transparentes que optimizan el gasto público de inversión, 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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5.3.2 Visión 

ME 'fA A MEDlANO ~LAZO, expres~1óa (l(l modo Sirl!~!leo, con el f1n éSt~li)!SCél' una OIRECC!ON tt~SPIRADO~A 
YUMCA 

VISIÓN Ser el ¡¡y¡¡)U!SOf cJel cresarrol!o ele ~)rogr~rMl'i> y prO'féCtos de inversión ptlolica, (lUe comr·it;uyan a 
majorar ia calidad de •..ida, bienestar 1Kon6rnico y al dt)s.arrolio do un bu.;rn gobiomo regionaL 

LOS VALORES 

CREENCIAS que actúan como un sistema de AUTOCONTROL PERSONAL que encausan hacia el cumplimiento de la 
Visión y la Misión. 

Son la base principal de la CULTURA ORGANIZATNA, es decir la personalidad colectiva, de los USOS y COSTUMBRES 
más arraigados 

Valores Descripción 

Vocación de Con predisposición a servir a los demás, comprometidos en buscar la confianza de los colaboradores. 
Servicio 

Trabajo en Equipo 
Predisposición e interés en conocer las debilidades de los demás para ir en su ayuda. 

Solidaridad 
Presencia permanente en los méritos y dificultades de los demás. 

Transparencia 
Actuar con veracidad, coherencia y honradez. 

Desarrollo del Nos interesamos en ampliar nuestros conocimientos técnicos para servir mejor. 
Conocimiento 

Respeto Tenemos consideración por los demás, y apego a las normas. 

Baboración: Presente estudio. 

5.3.3 Identificación de temas, usuarios externos 1 beneficiarios 

¿Cuáles son Jos principales productos que genera? 

¿Cuáles son los usuarios externos e internos? 

Productos externos Usuarios/clientes/beneficiarios 

Declaratoria de viabilidad de Usuarios: Diversas dependencias o entidades del gobierno que 

1 proyectos y programas de ejecutan la inversión pública. 

inversión pública. Beneficiarios: La población. 

Identificación de proyectos y 
Usuarios: 

Diversas dependencias o entidades del gobierno que 

2 
programas públicos para ser ejecutan la inversión pública y el sector privado 

ejecutados por el sector 
Beneficiarios: 

(inversionistas: empresas, ONGs e Iglesias). 

privado. La población. 

Elaboración: Presente estudio. 
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5.3.4 Planteamiento del análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA) de la ORPI-GR del Callao 

El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se determinó en 

base al trabajo participativo entre el personal de la ORPI-GR del Callao y los 

responsables de la presente investigación; por cuanto es insumo básico que utiliza el 

CMI para determinar los objetivos, estrategias, indicadores y metas por perspectiva. 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

FORTALEZAS: 

Oficina normativa y ejecutora de planeación de la 
inversión pública. 

Certificación de programas y proyectos. 1iene el 
poder exclusivo para la aprobación y declaratoria 

viabilidad, decide y autoriza los programas y 
proyectos a desarrollar. 

al Apncativo Informático Banco de 
Proyectos de la DGPM-MEF. 

1 Ga1pa1:idaid de priorizary evaluar los PIPs. 

Directiva N° 001-2009-EF/68.01 Directiva 
General del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 

Directiva N° 001-2009-EF/68.01 Directiva 
General del Sistema Nacional de Inversión 
Pública lo establece. 

Dar a conocer la normatividad vigente. 

La DGPM pone a disposición para todo el sector 
público. 

Mejorar las capacidades y habilidades del 

Supervisión Y evaluación ex ante, durante Y ex post Impulsar las evaluaciones, control y supervisión. 
de los PIPs. 

El60% del personal de la OPI cuenta con titulo 
profesional y experiencia en la identificación, 

y evaluación de estudios de pre 
inversión. 

Motivar e incetivar al personal para impulsar los 
cambios y mejora de la ORPI del GR del Callao. 

Elaboración: Presente estudio. 
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OPORTUNIDADES 

Código Diagnóstico Enunciado de Intención 

01 
Posibilidad de implementar planes y presupuestos Intensificar plan de capacitación en planificación 
participativos. y presupuesto participativo. 

Normatividad vigente que posibifita articular 
esfuerzos con entidades cooperantes nacionales e 
internacionales, que apoyan el desarrollo de 

Suscribir y ejecutar convenios de cooperación 
02 programas y proyectos de inversión pública 

{sociales y productivos Ley N° 29337 Ley que 
interinstitucional. 

establece disposiciones para apoyar la 
Competitividad Productiva). 

Mayor requerimiento de inversiones por parte de la 
Establecer escalas para la evaluación y 

03 población organizada de los Asentamientos 
Humanos AAHH y gobiernos locales. priorización de las solicitudes de inversiones. 

04 
Incremento de presupuesto público destinado a las Incursionar en la gestión para resultados para 
inversiones {estímulo económico). justificar mayor requerimiento de inversiones. 

Elaboración: Presente estudio. 

,,''-

.Código.( 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

DEBILIDADES 
,. '. · .. :· .... ' ., 

. .'(>'¡~gnóstico' 
' .: · .. · ·: 

Poco control de la ejecución de los PIPs. 

Escasa supervisión de la calidad de las 
inversiones. 

- · .. 

''·. 

Implementar mayor control de la ejecución de los 
programas y PIPs. 

Implementar mayor supervisión de la ejecución de 
los PIPs. 

Maneja información incipiente para formular PIPs y Proponer o incrementar una base de datos para 
depende de terceros. proyectos de inversión. 

Da cabida a compromiso político. 

Mínima capacitación en seguimiento, evaluación, 
supervisión y control de PIPs. 

Priorizar lo técnico ante lo político. 

Proponer a la Administración la realización de 
eventos de capacitación para la elaboración, 
evaluación, eejcución y control de PIPs. 

Incipiente base de datos, de registros históricos de Impulsar la base de datos de las organizaciones 
beneficiarios, usuarios y clientes. demandantes de inversiones. 

Incipientes actividades de investigación y 
desarrollo. 

Sistematizar las experiencias exitosas. 

Baboraclón: Presente estudio. 
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AMENAZAS 
.. 

Código .. 
; Diagnóstico Enunciado de Intención· ·. 

. .. 

A1 
Cambios en la gestión de programas y PIPs, que 
disminuye el desarrollo económico de la región. 

A2 
Vulnerabilidad de los factores económicos que 

Capacitar al personal técnico y profesional de la limiten la asignación de recursos para inversiones. 
ORPI del GR del Callao en gestión para 
resultados. 

A3 
Posible capacitación de personal (know now) por el 
sector privado y su incursión en PIPs. 

Elaboración: Presente estudio. 

5.3.5 Objetivos y estrategias 

La determinación de los objetivos y estrategias fue resultado de un trabajo 

participativo entre los profesionales, principalmente de la ORPI, la Gerencia Regional 

de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Gerencia 

Regional de Infraestructura del GR del Callao. En el Cuadro No 8 se visualiza los 

objetivos y estrategias. 

Cuadro No 8 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA ORPI DEL GR DEL CALLAO 

Objetivos ¿Q.ue? Estrategia:~ ¿cómo? 

Fomentar el uso de tecnologlas de Información en el 

1.1 proceso de registro y declaratoria de viabilidad de 
programas y proyectos de inversión pública. 

Optimizar el proceso de registro y declaratoria Simplificar el marco normativo que regula el proceso de 

1 de viabilidad de programas y proyectos de 1.2 registro (Banco de Proyectos) y declaratoria de viabilidad 

inversión pública. de programas y proyectos de inversión pública. 

Optimizar el uso de recursos presupuesta les asignados a la 

1.3 
declaratoria de viabilidad y V2 82 de los expedientes 

técnicos de los programas y proyectos de inversión 

núbil ca. 

2.1 
Difundir a las dependencias el plan estatéglco y 

Adecuar los proyectos de. acuerdo a las 
necesidades prioritaros de la Región Callao. 

necesidades prioritarias de la población y el A través del Portal de Transparencia mencionar los 
2 

Plan Estrategico del Gobierno Regional del criterios para la elección de los programas y proyectos 

Callao. 2.2 prioritarios para ser incluidos en el PIA o PIMJ para la 

autori zacl ón de 1 a elaboración de 1 os expedí entes técnicos 

de los estudios de prelnversión. 

1 dentifi car y pro m o ver 1 os proyectos públicos 
Adecuar el marco legal aplicable a los proyectos públicos 

3 susceptibles a ser ejecutados por el sector 3.1 
ejecutados por el sector privado. 

privado . 
.. 

Elaborac1on. Presente estudio. 
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5.3.6 Objetivos /Indicadores 1 Metas 

Los objetivos, indicadores y metas para el GR del Callao, en relación a inversiones, 

se ha proyectado en función a los resultados anteriores y posibilidades de mejorar en 

los años fiscales subsiguientes. En el Cuadro No 9 se muestra los 

objetivos, metas e indicadores por objetivo de la ORPI del GR del Callao. 

Cuadro No 9 

METAS E INDICADORES POR OBJETIVO DE LA ORPI DEL GR DEL CALLAO 

Objetivos Indicadores Metas al2013 

1.1 
Porcentaje de proyectos con declaratoria de 70% de PIPs con declaratoria de viabilidad anualmente del total de 

viabilidad del año i. proyectos registrados en el Banco de Proyectos de la Región Callao. 

1 Funcionarios del Gobierno Regional del Capacitación de SO funcionarios y que aplican los conocimientos y 
1.- Optimizar el proceso de registro 

1.2 Callao capacitados en Presupuesto basado prácticas del enfoque de presupuesto basado en resultados y gestión 
1 y declaratoria de viabilidad de 

en Resultados yen Gestión para Resultados. para resultados del Gobierno Regional Callao. 
programas yPIPs. 

Porcentaje de costo administrativo respecto 

1.3 al costo total de proyectos con viabilidad en Administración hasta 15%. 
el año i. 

Porcentaje de participación en inversiones 
Inversiones realizadas por el GR del Callao que representen el25% del 

2.- Adecuar los proyectos de 2.1 total de las inveriones ejecutadas (públicas y privadas) en la Región 
acuerdo a las necesidades del Gobierno Regional del Callao en el año i 

Callao. 
2 prioritarias de la población y el 

Plan Estrategico del Gobierno 
Costo efectividad en sector educación en el 

Regional del Callao. 2.2 
año i 

Costo efectividad en PIPs del sector Educación menor de 12,000. 

3.-ldentifica ry promover los 
Porcentaje de proyectos realizados por 20% del total de PIPs con declaratoria de viabilidad parla ORPI Callao 

3 proyectos públicos susceptibles a 3.1 
inversionistas privados en el sectorj. sean ejecutados por inversionistas privados. 

ser ejecutados por el sector privado. 

Elaboración: Presente estudio. 

5.3.7 Objetivos generales según la perspectiva del CMI 

Adicionalmente a los objetivos de las áreas involucradas en el tema de inversiones 

del GR del Callao, se ha procedido a la inclusión de la variable o herramienta de 

gestión que facilita alinear las estrategias, objetivos, misión y visión; es decir al CM l. 

En el Cuadro N° 1 O se muestra los objetivos generales por perspectiva según la 

herramienta de gestión CMI. 
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Cuadro N° 10 

OBJETIVOS GENERALES POR PERSPECTIVA SEGÚN CMI 
'' 

CÓDIGO OB.JETIVQS GENERALES 

Perspectiva. de Cliente 

e 
_l 

Satisfacción de los clientes 

-- --
Perspectiva. Financiera. 

F 
l\llejora de la disponibilidad de recursos financieros para las 

i nve rsi enes_ 

Pe rs pect:ivas ele Procesos Internos 

PI IVIejora de los procesos_ 

Perspectiva ele Crecimiento y Ap re n di i:z:a.je _ 

CyA Trabajadores motivados y competentes. 

NOTA Destacar el uso de la cadena valor y reconocer procesos internos críticos_ 

5.3.8 Objetivos específicos por objetivos generales según perspectiva del CMI. 

Los objetivos específicos por objetivos generales según el CMI se muestra en el 

Cuadro N° 11. 
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Cuadro N° 11 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR OBJETIVOS GENERALES Y PERSPECTIVA 

SEGÚN CMI 

OBJETIVOS 

'" ,, 
• "-~"•.,,, CÓDIGO CÓ,DIGO' GE-NE_RAl.ES ESPECÍFICOS 

' 
Perspectiva de Cliente. 

C1 Mejorar la imagen de la ORPL 

e2 Mejorar la calidad de las inversiones realizadas. 

Satisfacción de los e3 e 
clientes Personalizar el trato en la ORPL 

e4 Contactos generados con otras instituciones (convenios)_ 

es Mejorar el Portal de Transparencia 

Perspectiva Financiera. 

Mejora de la F1 
Analizar y evaluar las inversiones públicas del GR del 
Callao. 

disponibilidad de 
F recursos F2 Incrementar el porcentaje de las inversiones. 

financieros para 
Comparar el costo efectividad de los proyectos del GR del las inversiones. F3 
Callao con otros sectores. 

Perspectivas de Procesos Internos 

Pl1 Facilitar fa atención a ra población organizada_ 

Pl2 Mejorar la gestión de las inversiones. 

Pl3 Implementar y optimizar los procesos. 

Pl4 
Comunicar los resultados de la ejecución de las 

PI 
Mejora de los inversiones. 

procesos 
Mejorar la productividad de los estudios de pre inversión. PIS 

Pl6 
Incrementar la sostenibilidad de las inversiones 
convocando participación. 

Mejorar la gestión presupuesta! en coordinación con la 
Pl7 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial del GR del Callao. 

Perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje 

eyA1 
Mejorar las competencias y habilidades de la ORPI-
Callao. 

Trabajadores eyA2 
Lograr un clima cultural positivo de los funcionarios de la 
ORPICallao_ 

e yA motivados y 
Incrementar la disponibilidad de datos e información para 

competentes eyA3 laORPL 

eyA4 
Aplicar tecnología y/o uso de herramientas de evaluación, 
supervisón y control de inversiones. 

Elaboración: Presente estudio. 

5.3.9 , Mapa estratégico de la ORPI - Callao 

En el Mapa N° 2 se muestra el MAPA ESTRATÉGICO DE LA ORPI 

CALLAO. 

REGIÓN 
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Elaboración: Presente estudio. 

Mapa N° 2: MAPA ESTRATÉGICO DE LA ORPI DEL GR DEL CALLAO 

Mejorar la imagen de la ORPI 

Mejora las competencias y 
habilidades de la ORPI - Callao 

Logar un clima cultural 
positivo de los funcionarios 

De la ORPI - Callao 

Incrementar la sostenlbilidad 
de las Inversiones convocando participación 

la gestión presupuesta! en coordinación con la gerencia
neamlento, presupuesto y acondicionamiento territorla 

Incrementar la disponibilidad de 
e información para la ORPI del GR del Cal 

Aplicar tecnología y/o uso de 
herramientas de evaluación, 

supervisión y control de Inversiones 
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5.3.10 Indicadores de gestión por perspectiva del CMI 

Todo esfuerzo e iniciativas estratégicas que realice la ORPI del GR del Callao, 

formuladas para el logro de las metas definidas para el CMI, que serán medidos por 

los indicadores establecidos, están contenidos en los planes de acción planteados 

para los temas desarrollados mediante el análisis FODA, esto se debe 

esencialmente a que la estrategia global que se debe seguir se ve claramente 

reflejada en ambos análisis. 

La matriz estratégica de la ORPI del GR del Callao que incluye los indicadores con 

sus respectivas iniciativas por objetivo específicas y por perspectiva, se presentan 

en el Cuadro N° 12. 

Los principales indicadores validados y seleccionados para el Plan Estratégico 

Institucional y el Cuadro de Mando Integral, indicando la fórmula, datos disponibles, 

relevancia para la evaluación, costo y control se muestran en el Cuadro N° 13. 

Los principales indicadores de medición y evaluación y desempeño por objetivos 

generales de la ORPI del GR del Callao, que comprenden el tipo de indicador de 

medición o evaluación,, la línea de base y la meta por año del 2012 al 2016, e 

indicadores validados y seleccionados para la planificación estratégica institucional, 

CMI y principales indicadores de medición y evaluación por objetivos generales, se 

aprecian en el Cuadro N° 14. 
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Cuadro N° 13: INDICADORES VALIDADOS Y SELECCIONADOS PARA EL PEI Y CMI 

Datos 
Relevancia para Control por el 

Indicador Fórmula 
Disponibles 

la evaluación Gobierno Costo Ra:zonable 
externa Regional 

Porcentaje de proyectos con 
N° proyectos con declaratoria viabilidad obtenida año i 

1.1 ----------------------------------------------------------------------------------------- X 1 DO Si Alta Alta Si 
declaratoria de viabilidad del año i. 

N° totales proyectos por evaluar acumulado al año i 

Funcionarios del Gobierno Regional del 

1.2 
Callao capacitados en Presupuesto N° funcionarios del gobierno regional del Callao capacitados en Presupuesto 

Si Alta Alta Si basado en Resultados y en Gestión basado en Resultados y Gestión para Resultados 
para Resultados. 

Porcentaje de costo administrativo 
L_.U:>LU dUIIIIIII:>LI dLIVU Ut: Id Vl\rl t:ll t:l diJU 1 

----------------------------------------------------------------------------------------- X 1 00 
1.3 respecto al costo total de proyectos 

Costo total de proyectos viables ORPI en el año i 
Si Alta Alta Si 

con viabilidad en el año i. 

Porcentaje de participación en Inversiones realizadas gobierno regional Callao año i 
2.1 inversiones del Gobierno Regional del ----------------------------------------------------------------------------------------- X 1 00 Si Media Media Si 

Callao en el año i Total inversiones realizadas en región callao año i 

2.2 
Costo efectividad en sector educación 

Costo Efectividad de inversiones ejecutadas sector educación Si Media Media Si 
en el año i 

Porcentaje de proyectos realizados por 
N° proyectos ejecutados inversionistas privados año i sector j 

3.1 ----------------------------------------------------------------------------------------- X 1 0 0 Si Media Media Si 
inversionistas privados en el sector j. N° total de proyectos de inversión ejecutados en año i sector j 

ELABORACióN: Presente estudio. 
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Cuadro N° 14: PRINCIPALES INDICADORES DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR OBJETIVOS 

GENERALES DE LA ORPI DEL GR DEL CALLAO 
-- -

Indicador Desempeño 

Medición Evaluación Linea Base Meta% 

Producto Objetivos 
Tipo de 

Formula 
<V-

Fuente de Datos Observacio'nes 
N2 

1' p Ri Rf Eficiencia Eficacia Calidad Economfa Indicador 
2008 ~2011 2012 20l3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N• proyectos con declaratoria viabilidad obtenida año i 
Base de datos de proyectos y 

1.1 Porcentaje de proyectos con declaratoria de viabilidad del año i. 3 ------------------------------------------------------x lOO 7 20 so 70 
programas del Sistema 

N2 totales proyectos por evaluar acumulada al allo 1 
Regional Callao de Inversión 

Pública (SRCIP) 
Optimizar el proceso de 

registro y declaratoria de 
Funcionarios del Gobierno Regional del Callao capacitados en Presupuesto N!l funcionarios del gobierno regional del Callao capacitados en Presupuesto 

Base de datos de proyectos y 
1 viabilidad de programas y L2 2 4 20 3S so programas del Sistema 

proyectos de Inversión basado en Resultados y en Gestión para Resultados. basado en Resultados y Gestión para Resultados Regional Callao de Inversión 
pública. 

Declaratoria de 
Costo administrativo de la DRPI en el año 1 Base de datos de proyectos y 

viabilidad de 
Porcentaje de costo administrativo respecto al costo total de proyectos con 

8 
------------------------------------------------------x 100 

20 lS 14 14 
programas del Sistema 

L3 viabilidad en el año l. Costo total de proyectos viables DRPI en el año 1 Regional Callao de Inversión 
proyectos y 

Pública (SRCIP) 
programas de 

Inversión pública. 

Inversiones realizadas gobierno regional Callao año 1 
Base de datos de proyectos y 

Porcentaje de participación en inversiones del Gobierno Regional del Callao programas del Sistema 
Adecuar los proyectos de 2.1 

en el año i 
6 -------------------------------------------------------X 100 8 10 lS 2S 

Regional Callao de Inversión 
acuerdo a las necesidades Total inversiones realizadas en región callao afta 1 

Pública (SRCIP) 

2 
prioritarias de la población 
y el Plan Estrateglco del 
Gobierno Regional del Base de datos de proyectos y 

Callao. 
2.2 Costo efectividad en sector educación en el afta 1 3 Costo Efectividad de Inversiones eJecutadas sector educación lOSOO 10000 lOSOO 11000 

programas del Sistema 
Regional Callao de Inversión 

Pública (SRCIP) 

identificación de 
Identificar y promover los 

proyectos y 
proyectos públicos N!il proyectos ejecutados Inversionistas privados afta 1 sector j 

Base de datos de proyectos y 
programas 

3 susceptibles a ser 3.1 Porcentaje de proyectos realizados por Inversionistas privados en el sector j. 6 ----------·-------------------------------------------X 100 o 10 lS 20 
programas del Sistema 

pQblicos para ser 
ejecutados por el sector N• total de proyectos de Inversión ejecutados en año 1 sector j 

Regional Callao de Inversión 
ejecutados por el 

privado. 
Pública (SRCIP) 

sector privado. 

NOTA: 1 =Insumo, P= Producto¡ Rl =Resultado Intermedio y Rf= Resultado final. 
--- -- --

ELABORACIÓN: Presente estudio. 
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En Jos Cuadros N° 15 y No 16 se muestran las Fichas de Especificación de dos 

Indicadores de Gestión. 

Objetivo general 
Objetivo específico 
Responsable 
Actualfzación 

Indicador 

Cuadro N° 15 
RCHA INDICADOR: PORCENTAJE DE PROYECTOS CON DECLARATORIA DE VIA-BIUDAD 

Mejorar Jos procesos~. 

Optimizar e Implementar los procesos 

ORPI Callao 
Manual 

Código Periodo Perspectiva Fórmula 
Metas 

Unidad 2011 2012 2013 

Porcentaje de proyectos con NI! proyectos con declaratoria viabilidad obtenida afio 1 

declaratoria devfabHitfad def PIPVIAB Anual PJ.S.a --------------xlOO % 20 so 70 
afioi N!! totales proyectos por evaluar acumulado al afio i 

>70 
20>X<70 

<20 

DESCRIPCIÓN: 
Este Indicador se obtiene relacionando los costos actualizados entre el total de beneficios que otorga el proyecto; y con ello se compara con lo obtendio por otros proyectos similares realizados por otras entidades 
formuladoras y/o ejecutoras. 

ELABORACIÓN: Presente estudio. 

Objetivo general 

Objetivo especifico 

Responsable 

Actualización 

Indicador 

Cuadro N° 16 
ACHA INDICADOR: FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CAllAO CAPACrTADOS EN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y GESTIÓN PARA RESULTADOS 

Trabajadores motivados v competentes. 
Mejora las competencias v habfl!dades de la ORPI- Callao. 
ORPI del Callao. 
Manual 

........ Código . Periodo Perspectiva 
Unidad 2011 2012 2013 

Funcionarios del Gobierno 
Regional del callao 

capacitados en Presupuesto PICAFUN Anual Pl7 

basado en Resultados ven 
Gestión para Resultados. 

DESCRIPCIÓN: 

N!! funcionarios del gobierno regional del Callao capacitados en Presupuesto 
basado en Resultados v Gestión para Re~ultados 

NO 20 35 

>50 
20 >X< SO 

<20 

Este indicador pretende determinar el nivel de competencias y habilidades del personal profesional de la ORPI del Callao en función a la ejecución periódica de talleres de capacitación propias de sus funciones. 

ELABORACIÓN: Presente estuá10. 

5.3.11 Iniciativas Estratégicas (lE) 

Para ayudar al desarrollo de los objetivos y al cumplimiento de las metas propuestas 

en cada uno de los indicadores de gestión, se prepara las iniciativas para cada uno 

de Jos indicadores por objetivo específico y perspectiva del CMI, las mismas que van 

a complementar las estrategias. A continuación se detalla algunas de ellas. 

Perspectiva Clientes o Beneficiarios 

Promover un trato de mayor cercanía y confianza con los clientes o beneficiarios. 

Esta iniciativa va directamente relacionada con la generación de una visión de socio 

y aliado en clientes, para así generar la disposición a establecer mejores contactos 

que permitan mayor acción de la ORPI del GR del Callao. 

Perspectiva financiera 

Mayor control de gastos. 

Significa ~ejor control sobre los gastos administrativos y operativos. 
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Perspectiva de los procesos internos 

Mejorar el funcionamiento del control de calidad en los PIPs e inversiones. 

Esta iniciativa plantea la necesidad de mejorar la capacidad de funcionamiento de la 

ORPI del GR del Callao, principalmente en cuanto a la entrega en los plazos 

establecidos de los estudios de pre inversión y en las inversiones (proyectos en 

operación y ejecutados). 

Perspectiva de crecimiento y aprendizaje 

Programa de gestión por competencias. 

Uno de los aspectos fundamentales para el logro de la mayoría de los objetivos es 

desarrollar mecanismos que permitan optimizar la capacitación necesaria en la 

ORPI, para un mejor desenvolvimiento y productividad de sus empleados y 

funcionarios. Una vez establecido lo anterior, será necesaria una continua 

evaluación del personal en cuanto a las capacidades que poseen y, en base a esta 

información generar programas de capacitación destinados a cubrir las 

competencias faltantes principalmente en áreas estratégicas como la identificación, 

formulación, seguimiento, evaluación, supervisión y control de PIPs. 

5.3.12 Batería de Indicadores del CMI 

La Batería de Indicadores del CMI de la ORPI del GR del Callao se muestra en el 

Anexo N° 8. 

Además, en los Anexos No 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19y20 se muestran 

el flujograma propuesto de seguimiento, evaluación, supervisión y control de 

inversiones del GR del Callao, método del valor devengado de la ejecución y 

seguimiento físico y financiero de inversiones, necesidades de supervisión y 
evaluación en el ciclo de proyecto, el diagrama de flujo del ciclo de proyecto 

propuesto para el GR del Callao, diagrama de flujo de procedimiento administrativo 

propuesto para la planeación de los PIPs en los gobiernos regionales, cuestionario 

de encuesta, formato de cierre de PIP, mapa de monitoreo y evaluación de 

proyectos sociales, problemas tradicionales de la gestión y su solución con el CMI, 

resultados de encuestas, unidades formuladoras de la ORPI del GR del Callao y 

glosario de términos, respectivamente. 
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5.4 Mejora continua 

Para lograr los objetivos específicos y generales, se plantea desarrollar equipos de 

mejora continua con equipos de trabajo de la Gerencia de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, laOficina Regional de Programación de 

Inversiones ORPI, la Gerencia Regional de Infraestructura del GR del Callao y la 

Oficina de Logística de la Gerencia de Administración. 

Una de las tareas importantes para la ORPI del GR del Callao será crear las 

condiciones necesarias para que el personal pueda desarrollar toda su capacidad 

creativa e innovadora. Es por este motivo que una iniciativa loable es crear equipos 

de mejora continua. De esta manera, se podrá disminuir de la mejor forma las 

deficiencias que se puedan presentar en la ORPI del GR del Callao y a la vez 

mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen. 

Por otro lado, también esta iniciativa debe ayudar a mejorar la comunicación inter 

oficinas en la medida en que los diversos PIPs de pequeña o gran envergadura sean 

desarrollados con la participación de personas de todas las áreas. Esto debe 

generar una mejora en la productividad, resultado de una buena comunicación con 

la intervención integrada del personal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 

1) Los resultados obtenidos con el análisis de regresión de los datos 

cuantitativos obtenidos de las encuestas, con un nivel de 10% de significación 

estadística y un R2 de 64.85% muestran una relación directa la generación del 

conocimiento, clusters de conocimiento, cadena valor, capacidad y recursos, 

nivel de eficacia, cumplimiento de evaluación programada e inversamente los 

factores sociopolíticos adversos, sobre la gestión de las inversiones en el GR 

del Callao; quedando demostrado que de las 12 sub variables, 7 de ellas 

explican y conducen a la mejora de la efectividad de la gestión de las 

inversiones. 

2) La generación de conocimiento (retroalimentación y sistematización de 

experiencias), los clusters de conocimiento (convenios de cooperación 

interinstitucional) y los factores sociopolíticos adversos durante la preparación 

de los planes, presupuestos participativos y priorización de las ideas 

proyectos de inversión, con un nivel 10% de significación estadística y un R2 

de 39.88% demuestran ser las variables más importantes, interactúan e 

influyen en la mejora de la gestión de inversiones. 

3) La aplicación de las capacidades, recursos y la metodología de cadena valor, 

como parte de la gestión estratégica, con un nivel 1 0% de significación 

estadística y un R2 de 18.96% demuestran ambos aspectos escasa relevancia 

pero inciden positivamente en mejorar la efectividad de la gestión de las 

inversiones. 

4) Aplicando un 10% de grado de ajuste y una correlación de 37.87%, los 

indicadores de nivel de eficacia, y el cumplimiento de la evaluación 

programada de los estudios de pre inversión, como parte de la gestión de la 

calidad que involucra a todos los técnicos y profesionales de la ORPI del GR 

del Callao, para contribuir en la satisfacción de los beneficiarios de los 

proyectos de inversión en términos de calidad, intervienen· positivamente en 

mejorar la efectividad de la gestión de inversiones. 
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5) La utilización del software CMI, que incluye el mapa estratégico, definición de 

indicadores y procedimiento del seguimiento, se constituye en un instrumento 

para comunicar las estrategias y alinear las acciones de la ORPI del GR del 

Callao en las 4 perspectivas (beneficiarios, financiero, procesos internos y 

crecimiento y aprendizaje), que para la presente investigación fueron 4 

objetivos generales, 19 objetivos específicos y un total de 33 indicadores de 

gestión, los que contribuyen con mayor peso en mejorar la efectividad de la 

gestión de las inversiones y por ende en el desempeño institucional. 

6) La presente investigación permitió demostrar cuán importante es la búsqueda 

de objetivos a corto y largo plazo por parte de la ORPI del GR del Callao: Este 

afán permite que todos los funcionarios y técnicos de ella se orienten hacia el 

mismo horizonte, Jo que significa un incremento sustantivo en la fuerza interna 

de la ORPI, que servirá de apoyo para la obtención de las metas del GR del 

Callao. 

Recomendaciones 

1) Aplicar el Método de Seguimiento, Evaluación. Supervisión y Control de PIPs 

propuesto y otras herramientas administrativas complementarias con el 

enfoque de presupuesto basado en resultados, en el marco de la 

descentralización fiscal y una gestión para resultados, de modo que permita 

utilizar todas las potencialidades del personal profesional, materiales y 

recursos financieros para concretarse en una mejora de la gestión de las 

inversiones y por ende en el desempeño institucional. 

2) Investigar la gestión de las inversiones, complementando o integrando el 

método cuantitativo (datos cuantitativos) y cualitativo (datos obtenidos a 

través de encuestas). 

3) Implementar el instrumento de gestión CMI, que incluye un conjunto de 

indicadores de medición y evaluación, para evaluar la gestión de las 

inversiones en la ORP del GR del Callao, que facilitará la oportuna y 

adecuada toma de decisiones. 
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ANEXO No 2 

LA EVALUACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA INTERVENCION PLANIFICADA 

smaaoo 
OJÓ'Iizada 

'*'" .... ~.....,-~,~"'"'~-"<·-~"'-=·->'~, 

f.-:_ ·iF~~(c~~~~:~;~~~9:: , '~¡ 

1 
Tendencia 

-- - - -SltDíllo!Jflda 
-----SOBDIIopda 
-----smaaoo lograda 

FUENTE: Evaluación del Impacto Sociai-Richardo Nuñez Astete- 2000 
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ANEXO No 3 

INFORMACIÓN GENERAL EN LA REGIÓN DEL CALLAO 

PROVINCIA CONSTITUCIONALL CALLAO MAPA POBREZA 2007 

%Pobladón % Población sin % Poblacion %Mujeres %niños O- Tasa de 
Distrito sin desn utridón IDH sin agua des/letrina 

electricidad 
analfabetas 12años 

fi-Q añno: 
Bella\oista o o o 1 19 3 0.73826 

Callao 6 3 2 2 21 5 0.71492 
carmen m 1a 

Legw o o o 3 22 5 0.70991 
La Perla 1 o o 1 18 3 0.74078 
La PLflta o o o o 13 1 o .7579 
Vertarilla 37 5 12 3 28 10 0.68599 

FUENTE: Mapa de pobreza distrital de FONCODES 2006, con indicadores actualizados Censo 2007, PCM en 2009 

PIA, PIM y EJECUCIÓN FINANCIERA DE INVERSIONES DE LA REGIÓN CALLAO 

~c-Av~~~E¡%, ------: 
~~~~: 

2003 30,7 65,3 40,5 93% 62% 

2004 39,1 43,2 11,7 98% 27% 

2005 30,6 74,5 18,6 98% 25% 

2006 31,7 75,9 48,7 95% 64% 

2007 38,3 81,8 29,7 97% 48% 

2008 57,3 73,3 54,2 98% 74% 
.. 

FUENTE. Banco de Proyectos MEF. Oficma de Planeam1ento Gob1emo Reg¡onal Callao y Documento Vig1ha Peru • 

COMPARACIÓN PIM VS AVANCE FÍSICO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR EL 

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 

COMPARACIÓN PIM VS AVANCE FÍSICO 

100 
98% 

100% 

80 93% --- .. __ 
······• 95% 

74.5 75.9 81.8 
73.3 90% 

60 t-< 
65.3 

40 -·· 
85% 1···•··· PIM FÍSICO 1 .. 20 

43.2 

o 80% 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
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1 

Pérdida de 
\/ntnc: 

Pérdida de la 
calidad de los 

proyectos 1 
T 

Baja oferta de 1 
estudios de pre 

Inversión 

T 

ELABORACIÓN: Presente estudio. 

1 

ANEXO N° 4: ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA ORPI DEL GR DEL CALLAO 

Deficiente gestión de las inversiones y escasa contribución a 
mejorar la calidad de vida de la población 

• 
1 

Descontento de la 
ciudadanía J Incumplimiento del 

plan de gobierno 

Desaprovechamiento de 
oportunidades de 

Inversión 

_j 

Incremento de la debilidad 
institucional 

T 

lt-

Débil integración territorial de la reglón Callao por el 
desinterés de los actores en los procesos partlclpatlvos de 

presupuestos y desarrollo local 

~ 

Incentiva 
compromisos 

oolíticos 

_l 
Estudios de pre 

Inversión viables no 
se ejecutan 

Toma de decisiones 
inoportunas 

T 
Proceso lento, complejo, escasa eficiencia y eficacia para la aprobación, declaratoria de 

viabilidad de los estudios de pre inversión; y además en el seguimiento, evaluación, 
supervisión y control de los proyectos eJecutados y en ejecución • 

• 
1 

1 

Baja calidad de los Inversiones 

-T 

Ejecución Inoportuna 
de proyectos de 

· ;Ión 

Ineficiencia e Ineficacia 1 
administrativa 

_j 

1 

1 

Limitada 
orqanlzadón 1 1 

Deficientes capacidades para el diagnóstico, planificación y formulación de 1 
estudios de ore Inversión en la reQIÓn Callao 

r 
Sistema de 

control 
Inadecuado 

J 
Programación 

Inoportuna 

J 
Autoridades, sociedad civil, personal 
técnico de los gobiernos locales con 

limitadas capacidades en planificación y 
formulación de PIPs 

Escasos programas de capacitación sobre 
planificación y desarrollo local y formulación y 
evaluación de estudios de ore Inversión SNIP 

1 

Limitado plan de desarrollo que articule 
territorial y económicamente los 
distritos de la reglón callao con 

participación activa de la sociedad civil 
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1 

1 
Incremento 
Pérdida de 

Mejora de la 
calidad de los 

proyectos 

1 

Incremento de 
oferta de estudios 
de pre Inversión 

T 

1 

ANEXO No 5: ÁRBOL DE OBJETIVOS DE LA ORPI DEL GR DELCALLAO 

Aprobación de la 1 cludadanra 

Mejor aprovechamiento 
de oportunidades de 

Inversión 

T 

Mejora de la gestión de inversiones y contribución a mejorar la 
calidad de vida de la población 

"T 

1 

Cumplimiento del 
plan de gobierno 

T 
Tendencia al fortalecimiento Menores Estudios de pre Inversión 

Institucional t- compromisos viables se programa su 
políticos ejecución 

T 1 
Más Integración territorial de la reglón Callao e Interés de Toma de decisiones más 
los actores en los procesos partlclpatlvos de presupuestos oportunas 

y desarrollo local 

T T 

Proceso más ágil y efectivo para la aprobación, declaratoria de viabilidad de los estudios de pre 
Inversión, en el seguimiento, evaluación, supervisión y control de los proyectos ejecutados y en 

e1ecuclón • 

...-
1 T 

Escasos Instrumentos de 

1 

articulación interinstituclonal 
Mr.:¡¡ nPctlnn~r riP~rrnlln 

Mejora la calidad de los 
Inversiones 

T 
Ejecución oportuna 

1 

Mejor uso 

1 de proyectos de de los 
Inversión rPr• rc:nc: 

T 

Mejora de los niveles de 
eficiencia y eficacia 

;,rlmlnlc;tr;,tlll" 

J 

1 

Flexibilidad del 1 1 

Más Información interna 

1 1 

Mejora en la 1 1 

Mejora de las capacidades para el diagnóstico, planlflcaclón y evaluación de 1 oroceso SNIP para toma de decisiones oroanlzaclón estudios de pre Inversión en la reglón Callao 

T 1 1 r T 1 1 

Flexibilidad Mejor Contar con Sistema de Programacl Autoridades, sociedad civil, Tendencia a la mejora del plan de desarrollo 
del marco comunicación sistema control ón personal técnico de los gobiernos que articule territorial y económicamente los 

normativo informático adecuado oportuna locales con mejores capacidades distritos de la reglón callao con participación 

en planificación y formulación de activa de la sociedad civil 

Mas programas de capacitación sobre 
planificación y desarrollo local y formulación y 
evaluación de estudios de pre Inversión SNIP 
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ANEXO N° 6: MEDIOS FUNDAMENTALES COOREGIDOS 

Flexibilidad del 

1 1 

Mejorar la 

1 1 

Contar con 

marco normativo comunicación sistema de 

información 

ALTERNATIVA N° 01: 

1 

Mayor 

efectividad de 

control 

institucional de 
:-··---:---· 

Programación y 

ejecución de 

inversiones 

7.1, 8.1 y 8,2. 
7.1' 8.1 y 8.2. 

Funcionarios Mejores Tendencia a la 
especialistas 

capacidades en mejora del plan 
capacitados y que 

y ejecución de 
aplican 

planificación y en 

conocimientos 
proyectos de inversiones 

inversión 

1.1' 2.1' 3,1' 4,1' 5,1' 6.1' 
ALTERNATIVA N° 02: 1.1, 2.1, 3,2, 4,2, 5,2, 6.1, 
Analizando y discutiendo en función de los recursos que cuenta y obtendría el gobierno regional del Callao se elige a la 
alternativa 01. 

ELABORACIÓN: Presente estudio. 
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ANEXO N° 7 

MARCO LÓGICO DE LA METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, 

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE 

INVERSIÓN EN GOBIERNOS REGIONALES (CASO REGIÓN CALLAO) 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Indicadores de medición, evaluación y Reportes períodicos y 
Estabilidad política, jurídica y 

Mejorar la gestión de inversiones e desempeño institucional en relación a las compendio estadístico 
económica a nivel de país. 

incremeno de la calidad de vida de la inversiones del gobierno regional del Callao, institucional y otros Normatividad actualizada vigente 
población. establecidos en la matriz de indicadores CM! del documentos de gestión de Inversión pública y 

periodo correspondiente. relacionado a inversiones. concordante al Plan 2011 al 2021 
CEPLAN. 

Porcentaje de participación en inversiones del 
Reportes de las inversiones 

Gobierno Regional del Callao en el año i y convenios ejeuctados y en Estabilidad OrgániCa, 
ejecución. administrativa y política del 

Porcentaje de costo administrativo respecto al 
Reporte de costos gobierno regional del Callao. 
administrativo relacionado a 

Proceso más ágil y efectivo para la costo total de proyectos con viabilidad en el año i. 
inversiones. 

aprobación, declaratoria de viabilidad de los Funcionarios del Gobierno Regional del Callao Reportes períodicos de Aplicación de la normatividad 
estudios de pre jnversión, seguimiento~ capacitados en Presupuesto basado en estudios de pre inversión vigente relacionado a 
evaluación. supervlsjón y control de los Resu1ta:dos y en Gestión para Resultados. declarados viables. inversiones. 
proyectos ejecutados y en ejecución. 

Porcentaje de proyectos realizados por 
Reportes de proyectos Cumplimiento del Plan inversionistas privados en el sector j. 
ejecutados y en ejecución Estratégico lnsitituclonal del 

Porcentaje de cumplimiento de convenios para la por el sector privado. gobierno regional del Callao. 
sostenibilidad de las inversiones. 

Flexibilidad del proceso del Registros varios Participación y valoración de los 
Sistema Nacional de Reglamento Jnternoe Instructivo. 

relacionado a inversiones. funcionarios vinculados a 
1 Inversión Pública SN!P. inversiones del gobierno regional 

Más inforamción interna para lnforamción básico y consolidado para la toma de Documentos de gestión del Callao. 
2 la toma de decisiones. decisiones. actualizados y vigentes. 

Mejora de la funciones de la ORPI del gobierno regional del Callao 
ORPI del gobierno regional Reportes perfodicos de 
del Callao. 

reestructurado orgánica y administrativamente. evaluación, calificación de 
Representantes de los 
beneficarios de las Inversiones 

3 
cumplimiento de funciones 

ejecutadas y en ejecución. 
Mejora de las capacidades 

del persoal especializado y part!cpan en el dJseño. ejecución 
Functonarios del Gobierno Regional del Callao vinculado a planeamiento, 

para el diagnós11co, capacitados y que estan aplicando los presupuesto e Inversiones. y control de inversiones. 
planificación y elaboración de conocimientos y prácticas adquiridas en Jos 
estudios de pre inversión en talleres de capacitación. 

4 la región Callao_ 

Documento propuesta de marco normativo: 
Instructivo y directiva de formulación, suscripción, 

1.1 
Elaboración de propuestas ejecución, supervisión y control de convenios e Participación y valoración de los 
de marco normativo. instructivo de identificación, formulación y Registe de propuestas y/o funcionarios de la ORPI, 

evaluación de proyectos de inv'ersión tipo región modificaciones de marco Gerencia Regional de 
Callao. normativo. Planeamiento, Presupuesto y 

Difusión de los informes Acondicionamiento Territorial, 

2.1 
técnicos y resultados de los Portal de Transparencia publicado Gerencia Regional de 
planes operativos y otros en mensulamente. Infraestructura y otras unidades 
el Protal de Transparencia. orgánicas formula doras de 
Adquisición de equipos y Instructivo de control institucional sobre estudios de pre inversión y 

2.2 softvvare infomático. inversiones. Consultores Externos sobre los 
Impulsar acciones decontrol 

Portal de Transparencia con 
estudlosde pre inversión, 

Solicitudes ingresadas, evaluadas y aprobadas Información por mes. 
3.1 instituci-onal sobre s"Obre estudios de pre imersión. 

ej~cion y operación de los 
inversiones. proeyctos_ 
Análisi y discución de ras Información y datos varios sobre recepción, 

3.2 solicitudes para evaluar los trámite y istuación final de documentos 
estudios de pre inversión. relacionados a inversiones. 

Registro desde el ingreso 

Talleres de capacitación realizados, No. de 
hasta el control de Datos e información suficiente 

cumplir los plazos inversiones. confiable y consistente para la 
3.3 establecidos. 

participantes inscritos y con la calificación final ronnutación evaluación de 
correspondiente. proyectos de inversión ; y 

además defas supervisiones y 
Disminuir los tiempos de Documentos diagnóstico intgrales de controles respectivos. 

3.4 trámtie sobre inversiones. necesidades de inversión en la región Callao. 
Ejecutar talleres de Convenios formulados, suscritos, ejecutados, en 

Registro de Talleres de 
capacitación en planificación ejecución e informes de supevisión y de control 

Capacitación ejecutados. Tendencia hacia una gestión 
4.1 y presupuesto vinculado con para resultados. 

proyectos de inversión. 
respectivo. 

Impulsar diagnósticos 

4.2 
integrales sobre Presupusto anual para estudtos de pre inversión 
necesidades de inversiones por unidades formutadoras. Registro de -convenlos de 

Asjganción en Ja cantidad y 

en la región Callao. cooperación 
oportunidad de los recursos 

Suscripción, ejecución, 
Inversiones consideradas en el Presupuesto interinstitucional. 

financieros para la ejecución de 
Institucional de Apertura PlAy Presupuesto los proyectos de inversión. 

4.3 supervisión y control de Institucional Modificado PIM por año del gobierno 
convenios sobre inversiones_ regional del Callao. 

ELABORACION: Presente estudro. 
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ANEXO No 9 

FLUJOGRAMA PROPUESTO DEL SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL GR DEL CALLAO 

N 

V 

E 

L 

E 

111 

11 

;; 
:'1 

un'idades Orgánicas 

i ~ 
¡; 

"Oficinas 
desconcentradas 

:};-~ 

d 
;! 

1 Oficinas Zonales 1 

'~f~ 

~ ---;:..~~ 

1":.::-rc.'to.:. :·.::";~ ::.-;~_.:;, ::~: ::··-~ 1 

Gobiernos 
Locales 

Población 
organizada 

Base de Datos Regional 

i~t~~~~i~ic€~~1~" ' 
'• 

Oficina 
Planeamiento 
Presupuesto 

Administración 
Territorial 

'T 
•' ;¡ 
lt ¡: 
i! 

'-¡; 
~-· 

r,;::;;:,·:.:::..;;,.::·•;,.: 

.-~·~=--"-·-· 

SUB SISTEMA,. Reportes de salida 

Ev~IU'~cú!;n '!oc:::.~·~::c.·c;:{> Informes de logros 

Recomendaciones sJpervisicSp V. l ~:.:...o.'o ~-'" 
.. '------¡¡---------' 

Reuniones 

Trimestrales con 
Equipos 

Reuniones 
Anuales con 
Directivos de la 
reglón Callao 

Beurilb~¡~es .. , . 
~~rTi~~tr~1es 'i' 

• l)l'. ' ' '·.· j;, ,;;~;,· ·. :· •... 
· cbriiOPis · •· 

Clientes 
-===-"J:>I internos 

Clientes_,. 

4¡· e'!'ternQs,: 

" ~ ¿1 E 
1 ~6 , ., Reco••cci n ) , 

S Procesamiei'fo t V Análisis ., Reporte)t'inales 

ELABORACIÚN: Presente estudio. 
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ANEXO No 10 
MÉTODO DEL VALOR DEVENGADO DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO FÍSICO- FINANCIERO DE INVERSIONES 

Esfuer-zo-Costo-Avance 
Unidad Equivalente 
$, H-H,% 

100% - - - - - - - -- - - - --- -- - - -

90% ~- -· - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ETC 

80% ~ - - - - - - - . - - - ·- - .. 

70% ~- - - - - - .. - - - - - - .. - - - - - - -

60% ~ - - - - - - - - - - - -· - - - - -

Costo 
Real 

50% ~- - - - - - - - - - - - - Valor -

Planeado 

Valor 

40% 
Ganado 

30% 

20% 

10% 

EAC 

--~~~~~-~~;~~---~--,~~~:~:~~-~-~: -=-~J--_ }~~~) 1 Concepto 1 For-mula 1 Descr-ipción 1 

: ,.,"' ... ~-: : 
: ti' ... "' 1 1 
: / "'"' 1 1 
• 1 " 1 1 

-----J .. ----'~---·- .. _,:~- .. -.. ·----~ 
: / .¡',¡- VAC 
l / : (tiempo) . . 
: ' : . 
: 1 

- -.- -r---
: ' 
: ' • 1 
: 1 
: . 
• 1 :, -- - - - -: ~- - -
:• 

AC~
1 ' ' J 

Línea 
Base 

---~-------------------------· 

Variación 
·c~e-casta 

cv 

Tiempo 

r·························r···· .. ··························"""""""""""""""T";;;.:··~""""""""""""""~······;··¡va"io"r"Ciei"trabaio··¡.·;;·awz·a·d·o··;:;c;;:;·· 
¡ EV j Valor Ganado j v:;~e ea j fecha de corte, en términos del 
! i i !asignado a dichos trabajos. r··························r······················································r········································r .......................................................................... . 

i py ¡ Valor Planeado ! %Avance ~~alar del trabajo acumulado pr 
¡ ¡ ¡Planeado • BAC ¡e¡ecutar a una fecha de corte . 

1 .......... ;·~··········1··············~····:·····~······;···············1········:;;.: .. ~;~~~~········¡·;~~;··~~--~~~-~-~-~;~~~;~~~--~··;~··;· 
¡ ¡ 

0 0 
ea ¡ • EAC !para ejecutar el valor ganado. 

t··························f······················································t··· .. ···································t···································· ...................................... . 
j SV j Variación del ! EV _ PV ¡variación p~sitiva o negativa d 
¡ ¡ Programa ¡ ¡realmente e¡ecutado contra el p 

i···························i·······················································i·········································i·v-a·r·ia·c·i·ó·ñ··¡;c;:;;~·i·;;·a··c;··ñ·;;-g;;¡¡¡v;:;··c-c 
i CV i Variación del Costo i EV - AC !de los trabajos ejecutados cont 
i i i lpara dichos trabajos. 

r-·······~·~·;·······Tr~~;~~--~-~--~-~-~-~-~-~-~-~-~·r·········~-~··;·~~···········r;~~;~~~~~--~-~-~~;~;~~~;~--~·~··;~·-~;-~ 
¡ ! del Programa i !trabajos (»1 =adelantado, «1 = 

¡··········~~;··········1·¡~~;~~--~-~--~~-~-~-;~·i·~-;:;;~··¡···········~·~··;·;;··········t;~·~·i·~~-~·~;·~~-~-~·i·~·i·~-~-~;~·-~~··;~·-~~; 
j ¡ del Costo ! ¡recursos (»1 = ahorro, «1 = so r ......................... i ...................................................... t ........................................ r ......................................................................... .. 
¡ BAC ¡ Costo Total ¡ Presupuesto ¡Presupuesto original (contractu 
¡ ¡ Presupuestado ¡ Original jProyecto. 

i···························¡·······················································i···················E:stYin·a·d·o .. F>roñó:st·ic·o··~··¡;·¡.·;;·s·ü·i:i·ü·;;·;rtc;··A·c:t;:;·· 
1 EAC 1 Estimado del costo 1 EAC=BAC EAC=BAC-AC 
i i total del Proyecto. i EAC=BACfCPI EAC=BACI(CPI• 
¡ i i EAC=AC+nuevo presupuesto r·························-¡--···Est·¡n;·a·c¡·o··c¡e··¿c;:;;t·o·····r······································r·········································································· 
! ETC j Requerido para ¡ EAC-AC jPronóstico del costo por ejerce 
! ! Terminar i ! 
r······················-r·······v-a·¡.·¡;;;c-i·o·ñ·;;·s-·eñ········r······aA"c~EAE······-rp···········:··st····.-·······d················.-······.-····················t··:· 
i YAC i T. e st 

1 
i f ¡ rano tco e vanactones en 1 , , tempo y o o a , , . 

i i Termino i FP-FR ¡al termtno. 
¡---························¡TriCiice .. c¡·;;··R·;;·ñ·J¡n;·i·;;·ñtc;·r~~~-~-~-~··;·~-~-~~··¡rñ·c¡·i·c·;;··c¡e··;;·t·i·c·i;;·ñ·c·ia··eñ··¡a··;:;¡;¡¡c;;:;· 

0% ~ . ¡ TCPI ¡ del Costo para ¡ AC ¡recursos requerido requerido p 

L.. ....................... L.. ............. I~r.!:i:!!!:!~r. ................. L.. ................................... ..l~! .. P..~g.Y..~.~!?. .. ~.~--~! .. P..~.~-~-~P..~.~-~!?. .. ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ELABORACIÓN: Presente estudio. 
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ANEXO No 11 

NECESIDADES DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN EN EL CICLO DEL PROYECTO 
-

Etapa del 
Necesidades en Materia Actividades en Materia 

Calendario de Información y 
de Supervisión y de Supervisión y Responsable Costo 

Proyecto 
Evaluación Evaluación 

Ejecución Seguimiento 

Análisis del marco lógico 
Elaboración documento 
propuesta de proyecto Los costos para 

· 12-20 meses antes 
recabar datos de 

Incorporación de la Estudio evaluación de la Equipo encargado del 
de la aprobación del 

referencia varfan 
A los Jefes de División, 

Diseño experiencia adquirida experiencia adquirida proyecto presupuesto de 
según la naturaleza 

Representación, 
apertura o 

y el alcance del 
Organismo de ejecución 

Recopilación de datos de Realización estudio para modiflcad.o 
estudio 

referencia adecuados recabar datos de referencia 

Supervisar proceso de Organismo de Los costos de 
Indicar retrasos 

elegibilidad del préstamo ejecución referencia varfan Al Directorio, Jefes de 0-12 meses después 
Iniciación 

Estudio de datos del afio de la aprobación 
según la naturaleza División, Representación, 

Concluir análisis de la 
base -- si no se ha ORPI y el alcance del Organismo de ejecución 

situación de partida 
rP,.Ilz,.r1n "ntPc: 

estudio 
' 

Primer lnforemes de 1 

1 

Supervisar si el proyecto Informe semestral de Organismo de 
progreso del 

sigue siendo relevante, 
progreso del proyecto ejecución proyecto a los seis 

eficaz y eficiente meses de la 
aprobación 

El costo de la 
Informes alertlvos: 

Informe de logro cuando sea 
evaluación El organismo de 

Ejecución 
Intermedia depende ejecución prepara la 

Evaluación del alcance y la Información y la ORPI 

Estimar mecanismos de Intermedia: naturaleza del actúa en consecuencia 

corrección Informe alertivo ORPI aproximadamente proyecto 

dos afias después 
de la Iniciación 

Evaluación Intermedia 

Informe de cierre del Informe terminación 

Garantizar cumplimiento proyecto proyecto (PCR) en 

FORMATO SNIP 14 un plazo de tres El costo de las 
m"'""'" evaluaciones ex-

Anallzar y divulgar la Representación de la Evaluación ex-post post y de impacto Organismo de ejecución 
Terminación Eval ex post- Impacto. ORPI en un plazo de dos varfa según el y la ORPI experiencia adquirida 

afias alcance y el 
Evaluación impacto proyecto 

en un plazo de cinco 
afias 

FUENTE: Elaboración propia. 
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ANEXO No 12 

DIAGRAMA DE FLUJO CICLO PROYECTOS PROPUESTO PARA EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 

CONSULTOR 
EXTERNO 

Fuente: Elaboración propia. 

C:Of\.11TE: 
ESPECIAL. GERENCIA 

REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

GE.Rt=:NC:IA 
AOtoiUNISTF::A.C:IÓN 

' OFICINA 
LOGIJSTICA 

FORMULAC:ION 
ESTUDIOS PRIIE: 

~t"e.:er"t't:!lo 

F' ... ~~ ... ·~-='l:~ 
-:é.:r'!~!'IIY' 

::..:rrr-.!1 de t.:l 
f::0\""::en $e~<.~-=-

..;. Co,..'!rl\!~ 

!; .. -:~~h.:~:'i.'i,., 
¡:.~e .. ..;:~~- • •. '1:1 e .a 

P·3o!':l h"':~l" 

'!!!:~.;;d~ o-r~· 

Su.P.~ .... ~~==~ 

l::.:;,.~~:•:)r 

INVER.SION 

tf'l.;~- .. ·~ ~ ..... 1!~ 

p...:...:,:_ pr~p-t'lor:l 
!.Q.$!S 

Pr-ep.3,.a 
Ord~n 

~r.·~:;., o 

<"=>.nu.,:.:. 

r.;;:..-... -.~, 
S'et~~.;,a..in-..· 

O:."t-Oot't;:'ll 

~1.:'!!1""1!"4 ~.:'~ 

! .. ·:!~.· ..... ,~:;.::: ... 
~il=--

fo,......,.~o·t:-.='Qo 

.. 1!fe-,rrr<U 1.'~ :-.; 

1

- 1 

ÓRGANO 
CONTROL 

INSTITUCIONAL 

1 --,,¡., - l. 
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ANEXO N° 13 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA 
PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LOS GOBIERNOS REGIONALES 

UNIDAD 
EJECUTOR 

UNIDAD 
PROGRAMACIÓN 

y 
PRESUPÜESTO 

OFICINA 
PROGRAMACION 
DE INVERSIONES 

OPI 

A 

1 3B .J 
--¡ 

UNIDAD 
FORMULADORA 

1 

2 
1 

l 3A_j 
---r 

.. A 

~J 
~----------+------------r------~-

1_•1_1 
'---+---------...Ir 

V PROGRAMA 
ANUAL DE 

"" INVERSIONES 

ELABORACION: Presente estudio 

L!~ 

[ FINAL l 

ACTIVIDADES 

!INICIA PROCEDIMIENTO 

1. Establece los objelivos y metas considerando para la 
prioridad de la OPI en concordancia con la 
nonnalividad vigente. 

2. Identifica medios de oportunidad para cumplir con la 
metas. 

3. A.- Elabora el análisis coslo beneficio del estudio de pre 
inversión. 
o Realiza el análisis de las alternativas. técnico y 

económico del proyecto 
o Evalúa el impacto ambiental que pudiera ocasionar 

la ejecución del proyecto. 
o Detennina la factibilidad lécnica y económica. 
o Plantea altemalivas. 
o Realiza el presupuesto basado en resultados. 

3. B.- Aporta información de proyectos similares y/o por 
requerimiento específico. 

o Esludios lécnicos. 
o Estimados de costos. 
o Tiempos de ejecución. 

3. C.- Integra la infonnación del esludio de pre inversión. 

4. Gestiona la aprobación y viabilidad del estudio de pre 
inversión. 

5. ¿Se aprueba el estudio de pre inversión? 
SI: La OPI árfunde la aprobación y deciaratoria de 
viabilidad. Continúa en la actividad 6A. 
NO: Refonnula el esludio de pre inversión y regresa a 
la actividad 4. 

6. A. Elabora el plan inlegral del estudio de pre inversión y 
establece el escenario óptimo de la su ejecución. 

7 B. Define estrategia acorde a la nonnatividad SEACE de 
OSCE para la ejecución de la obra y aporta 
información adicional necesaria. 

o Plantea y realiza según el caso, estudios técnicos 
específicos del proyecto e idenlifica los 
requerimientos de gestión por tipo de obra. 

o Realiza presupuesto basado en resultados. 

7. A. Elabora e integra las estrategias de inversión y 
financiamjento del proyecto. 
o Elabora e integra proyectos de inversión global 

calendarizados. 
o Da seguimiento al proceso de financiamiento. 

7 B. Participan la integración de estrategia de inversión, 
financiamiento y proyectos. 

8. Elabora el programa anual de inversiones y los que 
abarcan más de un ejercicio fiscal. 
o Prioriza Jas inversiones por contrato acorde a 1a 

normatividad vigente. 
o Analiza la interacción entre contrato de las 

inversiones. 
o Elabora e integra resumen ejecutivo del estudio de 

pre inversión. 
9. Efectúa la evaluación del estudio de pre inversión. 

o Consolida los estudios de pre inversión. 
o Elabora y documenta el análisis económico integral 

e imremental 
o Difunde el estudio de pre inversión a través del 

aplicativo infonnático del Banco de Proyectos del 
ME F. 

Q : Ir al procedimiento administrativo para el Programa 
Anual de Requerimientos Presupuestales, 

NOTA: Todos los procedimientos se realizan en función a la 
norma:tl'.dad vigente relacionada a invemión pública .. 

FORMATO 
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2.00 

2.01 

2.02 

2.03 

2.04 

2.05 

2.06 

2.07 

2.08 

2.09 

ANEXO N° 14 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

PREGUNTAS POR SUB VARIABLE 1 DIMENSIÓN 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

¿Contribuye la existencia de una base de datos con su respectivo software en la elaboración de estudios de 
preinversión y la evaluación de proyectos en ejecución y ejecutados (ñsicos y financieros)? 

¿Influye la existencia de base de datos especializados con software apropiado por personal técnico del 
gobierno (nacional, regional, local) para obtener tendencias, estructuras, focalizaciones? 

¿Es importante la existencia de un sistema o matriz de indicadores relacionados a la cadena funcional 
IProQramática de las inversiones? 

¿Es posible generar conocimiento tácito directamente de los Beneficiarios y/o consultores, proyectistas? 

¿Es importante revisar el conocimiento y procedimientos que se realiza como rutina apficando la 
retroalimentación para la Qeneración de nuevo conocimiento? 
¿Se evalúa el empoderamiento del jefe y/o personal técnico de las áreas de inversión, planeamiento y 
presupuesto? 
¿Utiliza alguna técnica para detectar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del gobierno 
nacional, regional y/o local? 
¿Facilita el acceso al conocimiento mediante la utilización de la tecnología adecuada como INTERNET, 
IJIITRANET, etc? 
¿Están estandarizados los formatos y software del aplicativo informático de la Dirección General de 
Programación IIIIJitianual del Sector Público de MEF, así como el reporte de lo programado, en ejecución o 
¿Para hacer la evaluación de impacto social y lograr la retroalimentación en la preparación y ejecución de 
proyectos de inversión no sistematiza las experiencias por factores políticos? 

¿Los pedidos de hacer proyectos de inversión tienen ingerencia política de oposición al GR del Callao.? 

¿Los factores socio políticos no se contrasta la realidad con lo planificado, analizando los escenarios y 
cuestionando los lineamientos estratégicos? 
¿Por incidencia política y grupos de interés no es efectivo la red de consorcio entre los gobiernos locales del 
GR del Callao? 
¿Debido a factores políticos adversos es incipiente la red de convenios entre los gobiernos locales del GR del 
Callao? 
En los eventos de planificación y presupuesto participativo predomina el criterio político para la priorización de 
las ideas proyectos de inversión. 
¿El Gobierno Regional del Callao tiene convenios de cooperación interinstitucional con entidades académicas 
y/o especializadas relacionadas al monitoreo ,evaluación, supervisión y control de programas y proyectos 
¿La ORPI fomenta armonía entre los gobiernos locales de su ámbito y la Región Lima para generar sinergias 
con las líneas de datos de conocimiento? 
¿La ORPI comparte conocimiento entre los gobiernos locales de su ámbito para avanzar mas rápidamente y 
no tener que redescubrir conocimientos aue están va definidos? 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

¿Influyen los documentos institucionales en los que se expresan las políticas y estrategias del GR del Callao 
como son : Plan Estratégico, Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PMC) y Plan Operativo 
Institucional (POI) definidas en la ejecución de proQramas v proyectos para beneficio de la población? 

¿Influye el uso de un sistema integrado de Planificación de Recursos Empresariales ERP donde se tenga 
toda la información básica almacenada disponible y restringida a la ORPI? 

¿Se determina y/o es importante el indicador Costo Efectividad de los Proyectos de Inversión? 

¿Es periódica la publicación de los programas y proyectos de inversión ejecutados o en ejecución en el 
Portal de Transparencia del Gobierno Regional del Callao? 

¿Es significativo el % de beneficiarios de los proyectos de inversión que opinan favorablemente de la gestión 
institucional, específicamente de la ORPI del Callao? 
¿Es importante suscribir alianzas estratégicas con instituciones, comprometidos con el desarrollo del área 

de inversiones? 

¿Es importante el registro contable de los intangibles del GR del Callao? 

¿Es significativa la suscripción y ejecución de convenios de cooperación interinstitucional para integrar redes 
locales para facilitar las tareas de logística, inversiones, etc.? 
¿Es importante el registro contable y económico de las inversiones para la comparación y evaluación 

corresoondiente? 

RESPUESTA 

SI NO 

----- - ----

... 
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ANEXO 14-A 

CONTINUACIÓN DE LA ENCUESTA. 

PREGUNTAS POR SUB VARIABLE 1 DIMENSIÓN 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

¿Percibe mejora en la calidad de vida de los beneficiarios y niveles de igualdad social? 

¿Percibe mejoras en los servicios -gestión de proyectos que presentan las Organizaciones Sociales de 
Base, Asentamientos Humanos, etc? 
¿Cómo es Ja atención (trato personal) de los empleados y funcionarios de la Oficina Regional de 
Programación de Inversiones ORPI del Callao? 
¿Estuvo de acuerdo con lo priorizado de proyectos de inversión que fue parte de la discusión, evaluación y 
acordado democráticamente?. 
¿Existen proyectos evaluados relacionados a la organización y desarrollo de eventos y capacitación en la 

1 generación de ingresos, calidad de vida con enfoque de equidad y género? 

¿Es adecuada la evaluación y los reportes de inversiones del gobierno regional del Callao? 

¿La Oficina Regional de Programación de Inversiones realiza la evaluación de impacto de los programas y 
lorovectos en la me-ora de la calidad de vida de los beneficiarios? 
¿Existe una cultura de evaluación constante (eficacia, eficiencia y efectividad) de la calidad del modelo de 
intervención con inversiones del gobierno regional? 

¿Usted 6 el representante de su sector donde reside ha participado en los talleres de planificación y 
presupuesto participativo, y posterior evaluación del Gobierno Regional ó Gobierno Local? 

¿La priorización de los proyectos de inversión fue parte de la discusión y acordado de manera impositiva? 

¿Participan en el seguimiento y evaluación (avance Tasico y financiero), durante la ejecución de los proyectos? 

¿Enfrenta dificultades para desempeñarse como integrante de la vigilancia de la ejecución y en el reporte de 
la liquidación de obra o del proyecto de inversión? 

GESTIÓN DE INVERSIONES (Puntaje en los 4 ámbitos 5 puntos) 

Ámbito gestión insitucional y administración de inversiones 

Contribución de la capacitación a los empleados y funcionarios sobre el buen trato a los beneficiarios. 

Establecer mejoramiento en ta gestión de los procesos y servicios a la pobladón bene11ciaria de Jos 
programas y proyectos de inversión. 

Trabajo en equipo para una búsqueda dinámica del mejoramiento de los reportes sobre la calidad de 
inversiones. 

Contar con un sistema de registro base para la supervisión y control de programas y proyectos de inversión. 

Importante contar con una matriz de indicadores de medición y evaluación. 

La programación presupuestaria con enfoque de presupuesto basado en resuftados. 

Organización suficiente y con recursos para la gestión de inversiones. 

Sistema de seguimiento y evaluación para la gestión de inversiones. 

Ámbito pre inversión 

Procedimiento o los trámites para lograr la aprobación y declaratoria de viabilidad de los proyectos de 
inversión. 

Normatividad de la gestión municipal. 

Línea de base referente a las inversiones. 

Los estudios de pre inversión con indicadores de pre inversión. 

ÁrnbiW programación de inversiones 

Plataforma tecnológica que garantice la conectividad, interactividad y acceso a sistemas de información. 

La programación de inversiones propuesta por la ORPI del GRdel Callao. 

Ámbito ejecución de inversiones y post inversión_ 

Relación del Plan Operativo (rubro de inversiones) con el Presupuesto. 

Formatos para el recojo, procesamiento y análisis de datos, antes, durante y después de la ejecución de 
programas y proyectos de inversión. 

Estándares de evaluación que permita efectuar comparaciones en el marco de la gestión para resultados. 

Uso de Software Cuadro de 1\11;3ndo Integral para el control de la ejecución de los proyectos de inversión. 

La supervisión de la ejecución de los proyectos de inversión. 

Determinación del impacto social. 

RESPUESTA 

SI NO 
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ANEXO N° 15: FORMATO DE CIERRE DE PROYECTO 

ANEXO SNIP 16 

DiTecdv-3 Gonor.::JI cleJ Si~eTTJa Naci 1 de lnven;;ión Pública. 

Resolución DlreciOTVI /IJ'O 009-2007/e,/68. 01 

Anexo SN/P '15 (v.10) 

02//08108 

PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE CIERRE 
El objetivo del lnfonno de Cierre del proyecto es presentar la lnfonnación relevante de la culminación dol proyecto. comparándola con la información 
prevista en los estudios de pre Inversión. Debe ser elaborado por la Unidad Ejecutora del Proyecto. al finalizar la ejecución dal mismo. 

Este inf'onne constituye declaración jurada. 

3 

4 

S 

DATOS GENERALES DEL PIP 

Código SNJP 

Nombre del PIP 

Fecha de doclaración de viabilidad 

Monto de Inversión declar-ado viable. 

Monto de Inversión total e aculado. 

Mejoramiento del Centro Comunal San Juan Sosco 

Plazo de ojocución prevista en la declaración de 
viabilidad. Agosto 2006 a Diciembre 2006 

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Fecha de inicio dol e ediente técnico. 

Fecha de culminación del expediente técnico. 

Fecha de inicio de e ecución del pro~cto. 

Fecha do culminación del 

Modalidad de ejecución. 

Administración directo/ Tercerl:zada/Otros 

PRINCIPALES METAS FiSICAS DEL PRODUCTO 

07/01/2006 

Te~rizada 

Liste las principales metas físicas do productos alcanzadas con el proyecto comparándolas con las motas consideradas on el úiUrno estudio de pre 
inversión y que fueron registradas en la Ficha de Registro del Banco de Proyectos (Fonnato SNIP 02) 

PROVECTO DECLARADO VIABLE PROYECTO EJECUTADO 

VARIACIÓN 
SUSTENTACIÓN 

DE LOS CAMBIOS 
DE METAS PRINCIPALES METAS 

RemodelacJón y 
ampliación de 
lnf..-aestn..Jcturn 

Capacitación al personal 
técnico y administrativo. 

Equipamiento. 

UNIDAD 

m• 

Porcentaje 

CANTIDAD PRINCIPALES METAS 

Remodelaclón y 
1300 ampliación de 

infrnest.-uclu.-a. 

Capacitación al 
40 personal técnico y 

administrativo. 

100 Equipamiento. 

EJECUCIÓN FINANCIERA 

UNIDAD 

Personas 

Porcentaje 

39 

Ninguna 

Ninguna. Sólo so 
presentaron y 
participaron 30 

profesionales do los 
-0,025 Centros Comunales 

San Juan Bosco, 
San .José y Vicente 
Paul del AAHH Villa 

Ninguna 

Registrar la lnfOnnaclón de ejecución financiera del proyecto comparando los datos originales con los cuales so declaró la viabilidad y los datos reales al 
final de la ejecución . .Justifique las variaciones según el cuadro siguiente: 

PROVECTO DECLARADO VIABLE PROVECTO EJECUTADO 

COMPONENTES COSTO S/. COMPONENTES 

lnrraestructura 1.160.450 

Ca acitación 

Equipamiento 

TOTAL CON IMPUESTOS 1.336.400 TOTAL CON IMPUESTOS 

PRINCIPALES PROBLEMAS O LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN 

Senale las principales limitaciones o problemas encontrados durante la ejecución del proyecto. 

Otras 

2 

S 

6 

7 

11 

12 

Lecciones Aprendidas: 

Deficiencia en el dise;,o del pro acto pro Inversión) 

Expediente técnico deficiente. 

Deficiencias en ol ároa administrativa 

Desinterés de los beneficiarios. 

Deficiencia en la asignación de los recursos presupuestalos. 

Falta de arsenal ca acitado en la Unidad E ecutora. 

Deficiente calidad de los equipos/in sumos. 

Problemas etlrna!o16gicos y/o flslc:o -geográf"oco. 

Deficiente dosom i'iio de contratistas 1 consultores. 

Limitaciones en el marco legal. 

Deficiencia en los aneglos instUucionalos. 

Modalidad do ejecución lnaproplada. 

1.139.864 

15.000 
'160.950 

1.315.814 

VARIACIÓN 
S/. 

20.586 

o 
o 

20.586 

SUSTENTACION 
DE LOS CAMBIOS 

DE COSTOS 

Se efectuó 
economfas durante 
la ejecución de la 

obra. 

Nonnal 

Normal 

Se debanfl sanatar brevarnente y de manara objetiva y critica las /aoc/ones aprendidas del proceso seguido en le ejecución del proyecto. Las leoc/one:s 
tienen relación con preguntas corno ¿la rnodal/dad ele ejec::uclón l'ua la adecuada (edrnlnlstraclón el/recta o tercertzec:la)? ¿el dlsefJo l'ue adecuado? ¿e/ 
nOrnero excesivo da componentes dlflcultóla ejecución?¿ las metes fueron realistas? ¿la estrategia de ejacuc/on t'ue eficiente? ¿ los banef'lclarlos 
esui'TI/eron COfTipromlsos reales?. 

VI SOSTENIBILIDAD 

Entidad encargada de la operación y mantenimiento 

Fuentes de financiamiento para la o erución mantenlrnie 

Fecha de transf"orencia: 1/ 
Documentos de transferencia: 1/ 

Gobiemo Regional del Callao 

Recursos Ordinarios. 

"1/ En tos casos que la UE no sea responsable de la operación y mantenimiento se dobenl Indicar la f'echa de transf'erencla o la entidad encargada de la 
operación y mantenimiento. as/ corno Jos documentos que sustenten dicha transf&renc/B. 

Describir los arreglos Institucionales llevados a cabo para asegurar la operación y mantenimiento del proyecto. 

El GobieTno Regional del Callao suscribió un convenio de Cooperación lnterinstitucional con el Sa.vicio Nacional de Normalización, Capacitación e 
Investigación para la Construcción SENCICO N° 28--2006/ GRC para la elaboración del expediente técnico. Asimismo. a través do la Dirección del 
Centro Comunal "San .Juan Bosco" se logró establecer contacto con la Facultad do P:slcologla de la Universidad Nacional del Callao para la ejocución 
del componente Capacitación para el personal técnico y administrativo. 

Existe algún factor que ponga en riesgo la sostenlbilidad dol proyecto? Si (X ) No ( 

Cuál ? 
La aprobación do presupuesto para cubrir los costos incrementales de operación y mantenimiento del funcionamiento del 
Centro Comunal. 

Porqué? 
Lo solicitado con la justificación correspondiente para cumplir con las metas del proyecto, es lento la gestión para lograr la 
aprobación para contar con la disponibilidad presupuesto! respectiva. 

CONTACTOS PARA MAYOR INFORMACIÓN 

Nombre de la Unidad E ecutora: 

Responsable de la Unidad E"ecutora: 

Finna y sello. 

Re~onsable de la elaboración del infonne. 

Teléfono/ rax 

Correo electrónico 

FECHA DEL INFORME DE CIERRE. 

Gobierno R lonal del Callao 

Sal"'or PJcnoc Kourf 

1"9 Rlcan::lo Paredes 

31/12/2008 
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Anexo W 16 

MAPA DE SEGUIMIENTO O MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 

MAPA DE MONITOREO Y EVAlUACtÓN 
DE PROYECTOS SOCIALES 
MÉrüDOS DE IJISEÑO MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DENTRO DEL CICLO 
DE VIDA DEl PROYECTO 

;;iJtS ~~ 
·~::(:'5~· 
üJ<I'J· ·O< 

¡Za: I..J¡.:...; 
ow·,0:2 

•"'-> c:ll!.i 
·c-(IJ ot-:: ·f5Z ¡..._fj 
,, <:t' lU .../• 
t-.IJ:e c::=Q. 

....... -: ~ 
o o 

'- _::: il '¡érifu (.( (' ':' .oo.gLm .. VL 
¡mplemcntauoo~ , 

· ... seg~¡n\~~td~ , 
' . ~hJS resu!tádos·:._ , 

:·Uf t· H•4ri!~toáqoml'aatri : § i .. a~ ilE?llR J\N91ú. ~íf~.lttrfP 
;;:. ¡ b ftE.V!Cl~.'m.lf'ARI!Tl:\{i.P,R) , 
~ , .ir·REP.Of!TES,JEil,Ml~WES · 

' e¡; V d.VISITASOECAMPO~i-':''. . 
'~t.' ,"í'-~. : ,. ' .·· ' ' ·"': 

·-.. :.:_':!....,~-- .. 

~ ftlSllillÍls ..... .:"" proou~:~ng ..... · "t"~ ~su~t!O:S ... ;. ..;., linpanto-. . . . 
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ANEXO No 17 

PROBLEMAS TRADICIONALES DE LA GESTIÓN Y SU SOLUCIÓN EN EL CMI 

Proporciona información 
engañosa para tomar 
decisiones. 

ización. 

información abstracta 
para los empleados. 

ELABORACIÓN: Presente estudio. 

El uso de indicadores de 
resultados pasados pueden llevar 
a emplear medidas no acordes a 
la estrategia. 

El ignorar otros indicadores menos 
lt<>rlnitlll'>c:: la empresa puede recibir 

una falsa apreciación sobre la real 
situación competitiva del negocio. 

El análisis financiero puede inducir 
a decisiones que aunque mejoren 
la situación financiera actual, 
comprometen el buen desempeño 
futuro. 

Los indicadores tradicionales no 
demuestran al empleo la relación 
entre su trabajo y el desempeño de 
la organización. 

. . 

(§Rill 

El análisis conjunto de indicadores de 
resultados con indicadores de producto 
puede clarificar la toma de decisiones 
dentro del marco estratégico. 

uso de indicadores no fmancieros 
nl'>r·mif'l'> percibir la figura completa y 
tomar las decisiones correspondientes. 

visualizar completamente los efectos 
las causas de una decisión se puede 

lograr unequilibrio entre el largo y el 
plazo y obtener los mejores 

resultados. 

El CMI provee un esquema de 
indicadores de causa y efecto que 
permite a los empleados identificar el 
papel de su trabajo en la consecución 

los objetivos y metas de la empresa. 
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Anexo No 18 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

ENCUESTÁDo !" ,' lmi~_k>:fMI~Rec-1 NvEficac 

1 0.500 0.250 0.333 0.333 1.000 0.333 0.500 1.000 0.500 

2 0.500 0.750 0.667 0.833 1.000 0.333 0.250 0.500 0.500 

3 0.500 0.500 0.667 0.667 1.000 0.667 0.500 1.000 1.000 

4 1.000 0.500 0.333 0.667 1.000 0.667 1.000 1.000 0.500 

5 0.500 0.500 0.333 0.667 0.333 0.667 0.250 1.000 0.500 

6 1.000 0.750 0.667 0.833 1.000 0.667 0.500 1.000 0.500 

7 1.000 0.500 0.667 0.667 0.667 0.667 0.750 1.000 1.000 

8 1.000 0.250 0.667 0.667 1.000 0.667 0.250 1.000 0.500 

9 1.000 0.500 1.000 0.833 1.000 0.667 1.000 1.000 1.000 

10 0.500 0.250 0.667 0.333 1.000 0.667 0.750 1.000 0.500 

11 0.500 0.750 0.667 0.667 0.667 0.667 0.500 1.000 1.000 

12 1.000 0.500 0.667 0.667 0.667 0.667 0.500 0.500 0.500 

13 1.000 0.500 0.667 1.000 1.000 0.667 0.500 1.000 0.500 

14 0.500 0.750 1.000 0.667 0.667 0.667 0.750 1.000 0.500 

15 1.000 0.500 0.667 0.667 0.667 1.000 0.750 1.000 0.500 

16 0.500 0.500 1.000 0.500 0.667 1.000 0.750 0.500 1.000 

17 1.000 0.250 0.667 0.333 1.000 0.667 0.500 1.000 1.000 

18 1.000 0.750 0.667 0.667 1.000 0.667 1.000 0.500 0.500 

19 0.500 0.500 1.000 1.000 0.667 0.667 1.000 1.000 1.000 

20 1.000 0.500 0.667 0.667 1.000 0.333 0.750 1.000 0.500 

21 1.000 1.000 0.667 1.000 0.667 1.000 0.750 1.000 1.000 

22 0.500 0.250 0.667 0.667 0.667 0.667 1.000 1.000 0.500 

23 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.667 1.000 1.000 1.000 

24 1.000 0.750 1.000 0.667 1.000 0.667 1.000 1.000 0.500 

25 1.000 0.250 0.667 1.000 1.000 0.667 0.750 1.000 1.000 

26 1.000 0.750 0.667 0.667 0.667 0.667 0.750 0.500 0.500 

27 0.500 1.000 0.667 1.000 0.667 1.000 0.750 1.000 0.500 

28 1.000 1.000 1.000 1.000 0.667 0.667 0.750 1.000 0.500 

29 1.000 0.750 0.333 1.000 1.000 0.667 1.000 1.000 0.500 

30 1.000 0.750 1.000 0.833 1.000 1.000 1.000 1.000 0.500 

31 1.000 1.000 0.667 1.000 1.000 0.667 0.750 1.000 0.500 

32 1.000 1.000 0.667 1.000 0.667 1.000 1.000 1.000 1.000 

33 1.000 0.250 1.000 0.500 1.000 1.000 1.000 1.000 0.500 

34 1.000 1.000 0.667 1.000 1.000 1.000 0.750 1.000 1.000 

35 1.000 1.000 0.667 1.000 0.667 0.667 1.000 0.500 0.500 

36 1.000 0.750 1.000 0.833 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

37 1.000 0.750 0.667 1.000 0.667 1.000 0.750 1.000 0.500 

38 1.000 1.000 0.667 1.000 1.000 0.667 0.750 1.000 0.500 

39 1.000 1.000 1.000 1.000 0.667 0.667 0.750 1.000 1.000 

40 1.000 0.750 0.667 1.000 0.667 1.000 1.000 1.000 0.500 

41 1.000 0.750 0.667 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.500 

42 1.000 1.000 0.667 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Elaboración: Presente estudio. 

NvConfb CfvProg VigSoc Ginv 

0.500 0.667 0.500 1.200 

0.500 0.667 0.500 1.000 

0.500 0.833 0.500 1.200 

0.500 0.833 1.000 1.300 

0.500 0.667 0.500 0.600 

0.500 0.667 0.500 1.200 

0.500 0.667 1.000 1.200 

0.500 0.667 0.500 0.700 

0.500 0.833 1.000 1.100 

0.500 0.833 0.500 1.200 

1.000 0.667 0.500 1.100 

0.500 0.667 1.000 0.800 

0.500 0.667 0.500 0.500 
0.500 0.833 1.000 1.400 

0.500 0.667 0.500 1.000 
1.000 0.833 0.500 1.100 

1.000 0.833 0.500 1.100 

0.500 0.667 1.000 1.200 
0.500 0.833 1.000 0.700 
1.000 0.667 1.000 0.700 

1.000 0.833 1.000 1.300 
1.000 0.500 0.500 0.800 
1.000 0.667 1.000 1.300 
1.000 1.000 1.000 1.400 

1.000 0.833 0.500 1.100 
1.000 0.667 1.000 0.800 

1.000 0.833 0.500 1.100 

1.000 1.000 1.000 1.200 
0.500 0.833 1.000 1.200 

1.000 1.000 1.000 1.400 
0.500 0.833 1.000 1.000 
1.000 1.000 1.000 1.200 

0.500 1.000 0.500 1.100 
1.000 1.000 1.000 1.300 
1.000 0.833 1.000 1.000 
1.000 1.000 1.000 1.400 
1.000 0.833 1.000 1.200 
0.500 1.000 1.000 1.400 
0.500 1.000 0.500 1.400' 
1.000 0.833 1.000 1.100 
1.000 1.000 1.000 1.000 
1.000 1.000 1.000 1.400 
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Anexo No 19 

UNIDADES FORMULADORAS {UF) DE LA OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION 
E INVERSIONES {ORPI) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 

UF6 

DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD, OFICINA EJECUTIVA DE 
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

UF4 

COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO 

UF3 

DIRECCIÓN REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE 

UF2 

HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

UFl 

HOSPITAL DE APOYO SAN JOSÉ 

FUENTE: ORPI del Gobierno Regional del Callao 

' 

~ 
ORPI 

UF7 

1 

DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

UFS 

DIRECCIÓN REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

UF9 

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA JUVENTUD 

UF lO 

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL 

OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES 

OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 
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Anexo N° 20 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Administración: La administración es un proceso distintivo que consiste en la 

planeación, organización, ejecución y control de inversiones, ejecutados para 

determinar y lograr los objetivos, mediante el uso de personas y de recursos 17
. 

Administración Estratégica: Es un proceso continuado, reiterativo y transfuncional 

dirigido a mantener a una organización en su conjUnto acoplada de manera 

apropiada con el ambiente en el que se desenvuelve. Pone de relieve la serie de 

etapas que un Gerente debe seguir, entre ellas: la elaboración de un análisis 

ambiental, la fijación de una dirección organizativa, la formulación de la estrategia de 

la organización 18
. 

Análisis costo-beneficio: Metodología de evaluación de un proyecto de inversión 

pública (PIP) que consiste en identificar, medir y valorar monetariamente SUS costos 

y beneficios generados durante su vida útil, con el objeto de emitir un juicio sobre la 

conveniencia de su ejecución. 

Análisis costo-efectividad: Metodología que consiste en comparar las 

intervenciones que producen similares beneficios esperados con el objeto de 

seleccionar la de menor costo dentro de los límites de una línea de corte. 

Se aplica en los casos en los que no es posible efectuar una cuantificación adecuada 

de los beneficios en términos monetarios. 

Cuadro de Mando Integral: Es un instrumento de gestión, con un soporte de 

información periódica para la dirección de la institución, capaz de facilitar una toma de 

decisiones oportuna conociendo el nivel de cumplimiento de las metas previamente 

definidas mediante indicadores de control y otras informaciones que lo soporte. 

17 TERRY, George R. "Principios de Administración". 1972. 
18 C. CERTO, Samuel. "Dirección Estratégica". 1996 Pág. 9 
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Es una herramienta para comunicar la estrategia y alinear a los técnicos y 

profesionales en la ejecución de ésta. 

Sugiere que veamos a la institución bajo 4 perspectivas: beneficiarios, financiero, 

procesos internos y crecimiento y aprendizaje. 

Dirección General de Programación Multianual del Sector Público (DGPM): 

Órgano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que es la más alta autoridad 

técnica normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

Desempeño: Actuación, trabajo, dedicación a una actividad. En el ámbito 

gubernamental comprende tanto la EFICIENCIA como la EFICACIA de una actividad 

de carácter recurrente o de un proyecto específico. 

Estrategia: Modo utilizado por la organización para obtener lo que se busca, cumplir 

sus objetivos y metas. Las estrategias se refieren a las formas de alcanzar los fines y 

objetivos de una institución 19 
. 

Estrategia Competitiva: Es un conjunto de acciones que una organización pone en 

práctica para asegurar una ventaja competitiva y sostenible. El diseño de la estrategia 

competitiva surge a partir de la identificación de la ventaja competitiva de la 

organización20
. 

Evaluación: Es la valoración sistemática y objetiva de un proyecto, programa o 

política. El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como 

la eficacia, la eficiencia, el impacto y sosteniblidad de un proyecto 1 programa. La 

evaluación se lleva normalmente a cabo después de la conclusión de un proyecto 1 

programa y es realizada generalmente por personas ajenas al proyecto. 

19 CONAFU. "Guía para la Preparación del Plan Universitario del Mediano Plazo", 1996. Pág. 3 
20 PORTER, Michael "Estrategia competitiva" Editorial CESCA- México 
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Evaluación de impacto: Es un tipo de evaluación ex post, evalúa los cambios en el 

bienestar de los individuos que pueden ser atribuidos a un determinado plan, 

programa o proyecto. 

Gestión estratégica: Es un proceso global que apunta a la eficacia, integrando la 

planificación estratégica (más comprometida con la eficiencia) con otros sistemas de 

gestión, que a la vez responsabiliza a todos los gerentes por el desarrollo e 

implementación estratégicos. Es un proceso de decisión continuo que modela el 

desempeño de la institución, teniendo en cuenta las oportunidades y las amenazas que 

enfrenta en su propio medio, además de las fuerzas y debilidades de la institución 

misma. 

La gestión estratégica no responde a los problemas, se anticipa a ellos; no es reactiva, 

es proactiva. 

Gestión de la calidad: Se refiere a la implementación de un plan institucional basado 

en un procedimiento de calidad que involucra a todos los técnicos y profesionales, es 

decir una estrategia completa por la cual una institución entera usa todos los recursos 

para satisfacer a sus beneficiarios en términos de calidad, costo y plazo. Se debe 

desarrollar un "espíritu de calidad" y todos deben compartirlo para que la gestión de la 

calidad tenga éxito. 

Grado de satisfacción del beneficiario: Es la efectividad en el cumplimento de 

compromisos, eficiencia en el uso de recursos y grado de motivación y satisfacción 

de los recursos humanos. 

Indicador: Es una señal que se puede observar y medir fácilmente. Son medidas 

específicas, verificables objetivamente, sobre los cambios o resultados de una 

actividad. Los indicadores resumen la información necesaria para realizar la 

comparación objetiva entre lo planificado y lo realizado. 
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Marco lógico: Es una matriz de planificación que incluye los aspectos básicos de un 

proyecto institucional, una política, un plan, un programa o un proyecto de inversión. 

Es un instrumento básico que facilita el diseño, la ejecución, el seguimiento y la 

evaluación de las acciones en cualquiera de los niveles mencionados. 

PARTES DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
.--- -- - - - -.- ---~ ----INDícAíJo"RI=s --- - - -- -

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS 11 VERIFICABLEs' MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS '1 
'------ ___ ---- __ ••• _9~J!'!I)IAJI!!§_NT~---·· _ ... ___ •.. .. ••• ----- ', 

FIN 
El fin es una definición del horizonte buscado por el 
proyecto institucional y como el mismo contribuirá al 
bienestar integral de la niñez y la adolescencia. 

PROPOSrTO 
El propósito es el impacto directo a ser logrado por el 
proyecto institucional como resultado de la aplicación 
de Jos Componentes que ha producido. Es una 
hipótesis sobre el beneficio que se desea 
lograr.impacto o beneficio que se desea lograr. 

COMPONENrTES 
Los Componentes son los programas, proyectos, 
servicios, y áreas de intervención que se requiere 
completar para alcanzar el Propósito. Se expresan 
como trabajo tenninado. 

ACTMDADES 
Las Actividades son las tareas que la institución 

ejecutará para completar cada uno de los 
Componentes y que implican costos. 

ELABORACIÓN; Presente estudio. 

A nivel de Fin son datos o 
medidas del impacto general 
que tendrá el proyecto 
institucional. 

Fuentes de información que se 
pueden utilizar para verificar que 
los objetivos se lograron. Pueden 
incluir material publicado, 
inspección visual, encuestas por 
muestreo, etc. 

Los indicadores a nivel de . . . 
Propósito describen el impacto Los med1os de verff!cac1ón son 
logrado al final del proyecto las fuentes que el ejecutor y el 
· tit · 

1 0 
b . 

1 
. evaluador pueden consultar para 

~:ta~c~unea ;efl:e~~~~~~ción ver si los objetivos se están 
al finalizar el proyecto. Cada logrando. Pueden incluir material 
cantidad, calidad y tiempo de publicado, inspección visual, 
los resuttados por alcanzar. encuestas por muestreo, etc. 

Los indicadores de los 
Componentes deben 
especificar cantidad, calidad y 
tiempo de las intervenciones y 
servicios. 

Este casillero resumen el 
presuP.uesto del proyecto 
institucional. 

Los medios de verificación son 
las fuentes de información que 
permiten constatar que los 
resultados han sido producidos. 
Las fuentes pueden incluir 
inspección del sitio, informes del 
auditor, etc. 

Este casillero indica dónde un 
evaluador puede obtener 
información para verificar si 
puede obtener información para 
verificar si el presupuesto se 
gastó como estaba el 
presupuesto se gastó como 
estaba planeado. Normalmente 
incluye registros contables y de 
auditorías. 

ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO 

EL. ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO 

EV/ot.'..llACrO~~ 
t'l<·l•oST Y 

DE lMPACTO 

\\ 
~ ;ECI.ICIO~I. 

r-10NHOREO '( 
fi\l.l'.l.UAC!ÓN ---

fORf-lULI\C; ON 
Y :f'ttAl U•'C 16~-· 

E>;·N.rrE 

IJ 
Pl.lt~F1C~\OÓN 

OF•ERATl'J,\ 

B -c.r..fo~~..te (}..J!l marca;) ~ceo ~'l. l"lO ·~ .. f..lc M .m.~tr:.-: li.l~".rce. ~ 
-!.:.>tct~·~~' l.;) 'i]~th~n. Ct!'l ~;;.~rfo dl!~ pro·,~:to. 

ELABORACIÓN: Presente estudio. 

Son los acontecimientos, condiciones o 
decisiones necesarias para la 
"sustentabilidad" del proyecto 
institucional y de los beneficios 
generados por el mismo. Son factores 
presentan, son RIESGOSextemos de 
sustentabilidad que si no se prsentan 
son RIESGOS. 

Los supuestos indican los 
acontecimientos, las condiciones o las 
decisiones que tienen que ocurrir para 
que el proyecto contribuya 
significativamente al logro del Fin (de lo 
contrario, también son RIESGOS). 

Los supuestos son Jos acontecimientos, 
las condiciones o las decisiones 
externas que tienen que ocurrir para que 
los Componentes del proyecto alcancen 
el Propósito para el cual se llevaron a 
cabo. 

Los supuestos son los acontecimientos, 
condiciones o decisiones externas que 
tienen que suceder para completar los 
componentes del proyecto. 
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Oficina Regional de Programación e Inversiones (ORPI): Órgano del Gobierno 

Regional al que se le asigna la responsabilidad de elaborar el Programa Multianual de 

Inversión Pública y velar por el cumplimiento de las normas del SNIP. 

Órgano Resolutivo del Sector: Máxima autoridad ejecutiva de cada Sector, 

Gobierno Regional o Gobierno Local establecida para los fines del SNIP. 

Plan de Desarrollo Estratégico: Es un documento técnico de carácter cualitativo, 

normativo y orientado ·para la planificación del corto plazo y convertirlo en la 

herramienta fundamental para alcanzar los fines y objetivos señalados por los 

estatutos, que plasma la misión de una institución y el presupuesto para mediano 

plazo21
• Puede ser de mediano plazo 

Planeación Estratégica: Es un método científico que permite determinar un 

conjunto de alternativas para organizar y dirigir con creces las acciones, políticas y 

estrategias de una empresa, plasmando con racionalidad y coherencia el proceso de 

ejecución de planes operacionales. Consiste en tareas de coordinación, 

programación y ejecución de programas, presupuestos y proyectos de inversión, y 

su respectivo control o medición de eficiencia operacional de la empresa22
• 

Presupuesto: Es el conjunto de actividades expresadas en dinero, sobre er cual la 

institución tiene una limitada flexibilidad. Es la expresión monetaria de los gastos e 

ingresos del Estado, expresados en las decisiones directas de gobierno a través de 

la ejecución de las actividades, programas y proyectos anuales23
. 

Proceso de Planeación: Es un método sistemático que permite realizar las tareas 

de formulación de planes en forma coherente y secuencial, teniendo presente la 

cobertura y temporalidad24
. 

21 Ob cit 
22 ANDRADE ESPINOZA, Simón. "Pianeación Estratégica", 1997, Pág. 20. 
23 ANDRADE ESPINOZA, Simón. "Pianeación Estratégica", 1997. Pág. 158. 
24 ANDRADE ESPINOZA, Simón. "Pianeación Estratégica". 1997. Pág. 110 
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Proceso Continuado: Es cuando la organización jamás pone fin a su labor 

estratégica. Si bien es cierto que en diferentes períodos puede asignarse mayor o 

menor importancia a las diversas actividades relacionadas con este campo, los 

directivos deberían estar reflexionando prácticamente siempre sobre algún aspecto 

de la misma25
. 

Adicionalmente a los niveles de Evaluación (Macro, Meso y Micro), es necesario 

distinguir tres tipos de evaluaciones, en función al momento en el cual ellas sean 

implementadas26
: 

• Evaluación ex ante, la que se desarrolla antes que el proyecto o programa 

de inversión se ejecute. Su propósito es proveer información y análisis que 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas. 

• Evaluación intermedia, la cual se realiza durante la ejecución del proyecto 

o programa de inversión. Su propósito es servir como mecanismo de 

retroalimentación para la mejora de las intervenciones del Estado, 

gobierno regional o local. 

• Evaluación ex post, que provee información sobre eficiencia, eficacia y 

efectividad de los proyectos y programas de inversión, así como sus 

resultados e impactos. Su propósito es proveer información en torno a los 

factores que se encuentran detrás del éxito o fracaso de las 

intervenciones. 

Proyecto de Inversión Pública (PIP): Toda intervención limitada en el tiempo que 

utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, 

modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes y/o servicios; cuyos 

beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes 

de los de otros proyectos. 

25 CERTO, Samuel C. "Dirección Estratégica", 1996 Pág. 9 
26 Commision ofthe European Communities (2004). Annual Evaluation Review 2003. "Overview ofthe Commision's Evaluation 

Activities and Main Evaluation Findings". Commission staffWorking Paper. 
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Rapport: Término utilizado cuando los pensamientos entre dos o más personas se 

armonizan entre sí o cuando presentan una serie de puntos de vista compartidos. 

Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SOSEM): Conjunto de procesos, herramientas e indicadores 

que permiten verificar los avances de la ejecución de los proyectos. 

Seguimiento: Es la apreciación del avance de la ejecución y/u operación de un 

proyecto o programa; es decir se trata de un proceso interno. Se lleva a cabo en 

intervalos regulares durante la fase de ejecución u operación del proyecto o 

programa; y es usualmente integrado en el sistema interno de manejo del 

desempeño. Es una función continua que utiliza una recopilación sistemática de 

datos sobre indicadores especificados para proporcionar a los tomadores de 

decisiones y a las partes interesadas para las indicaciones sobre el avance y el logro 

de las metas, así como de la utilización de los fondos asignados. 

Sostenibilidad: Es la capacidad de un proyecto de inversión pública PIP para 

mantener el nivel aceptable de flujo de beneficios netos, a través de su vida útil. 

Viabilidad: Condición atribuida expresamente, por quien posee tal facultad, a un PIP 

que demuestra ser rentable, sostenible y compatible con las políticas sectoriales. 
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