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RESUMEN 

Para la variable cronograma, asumimos el enfoque cuantitativo en las ciencias 

humanas, con paradigma positivista con la finalidad de explicar y describir casualmente, 

siendo el objeto de la tesis hechos existentes y sometidos a leyes y patrones generales; en 

cambio para el seguimiento, tuvimos acceso al enfoque hipotético deductivo que responde 

a ¿Cómo se organiza el seguimiento? y ¿Cuáles son sus bases? 

Nuestra hipótesis: existe nexo relevante entre el cronograma y el seguimiento en 

proyectos se ha contrastado. Este trabajo determinó el tipo de investigación como 

aplicada, nivel correlacional, diseño no experimental transversal. El método fue 

deductivo porque se observó la problemática, se formuló las hipótesis y se las contrastó. 

La población fue de 175 personas obteniendo una muestra de 25 unidades de análisis. 

Formulamos un mecanismo de recogida de data compuesta por 33 ítems y con 5 

posibilidades de respuesta. El análisis descriptivo e inferencial nos faculto resultados; se 

utilizó la prueba Spearman Brown para conocer las relaciones entre las variables, 

contestando problemas, cumpliendo objetivos y rechazando dos de las cinco hipótesis 

nulas. Concluimos que el nexo entre las variables además de ser positiva es alta y alcanza 

a 0.847. 

Palabra clave. Dirección, cronograma, gerencia, ciclo de vida y seguimiento de 

proyectos   
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ABSTRACT 

For the chronogram variable, we assume the quantitative approach in the social 

sciences with a positivist paradigm in order to casually explain and describe, being the 

object of the thesis existing facts and subject to general laws and patterns; On the other 

hand, for the follow-up, we had access to the hypothetical deductive approach that 

responded to How is the follow-up organized? What are its bases? 

     Our hypothesis: there is a relevant relationship between the schedule and the 

follow-up in projects has been contrasted. This work determined the type of applied 

research, correlational level, non-experimental cross-sectional design. The method was 

deductive because the problem is applied, the hypotheses were formulated and it was 

contrasted. The population was 175 people obtaining a sample of 25 units of analysis. We 

formulate a data collection mechanism composed of 33 items and with 5 response 

possibilities. Descriptive and inferential analysis empowered us with results; The 

Spearman Brown test was used to know the relationships between the variables, 

answering problems, meeting objectives and rejecting two of the five of the null 

hypotheses. We conclude that the nexus between the variables in addition to being 

positive is high and reaches 0.847. 

Keyword. Direction, schedule, project, management, life cycle and project 

monitoring. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación de la problemática organizacional del Gobierno Regional de 

Apurímac (en adelante GRA, GR, GORE, G.R. entidad, organismo, institución 

pública, oficina, etc.), se realizó por el interés de conocer la relación que existe entre 

el cronograma y el seguimiento en proyectos del sector salud y así reconocer las 

razones para que estos no cumplan con lo planeado y se obtengan magros 

resultados. 

La contextualización de la problemática se realiza en los siguientes niveles: 

Internacional:  

Según Estrada (2015) "La gestión de proyectos es una alternativa para lograr 

una diferenciación laboral en un mundo competitivo en el que las habilidades y 

competencias diferenciadoras hacen de vital importancia el conocimiento de nuevas 

prácticas que son demandadas por las organizaciones”. (p. 1). 

Un proyecto es un conjunto de acciones que se deben iniciar para trabajar y 

desarrollar un objetivo determinado y así obtener un resultado … cuenta con 

un cronograma de actividades y se deben cumplir plazos … necesita de 

recursos constantes… roles bien definidos…acceso a información interna y 

planes de apoyo para contingencias. (pág. 67). 

Nacional:  

Para Galindo, (2019) “la administración de proyectos se ha convertido en el eje 

de desarrollo de empresarial”. (pág. 1).  

Un diagnóstico preliminar en la Gerencia de Infraestructura, Sub Gerencia de 

Obras, Oficina de Programación de Inversiones, Sub Gerencia de Estudios 

Definitivos, MEF SSI; oficinas conformantes del Sistema Inverte.pe, se ha 

detectado una realidad, “se sigue dirigiendo proyectos de salud con esquemas 

tradicionales, equipos conservadores, no se mejora la producción de bienes y 
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servicios de salud para transformarlo en un servicio generador de valor acorde con 

los nuevos paradigmas”. (p. 1). 

La data indica el nivel de funcionamiento del cronograma y el seguimiento en 

proyectos de salud y se verifica que existe correlación de estas variables; se 

demostró que se han dispendiado 49,047 días por no realizar los cronogramas 

establecidos en expedientes técnicos de los 35 proyectos de salud que ha ejecutado 

la Oficina entre el 2008 y 2018; la Institución sólo ha ejecutado el 34.21 % de toda 

la asignación presupuestaria habilitada para los proyectos en el período precitado y 

en los 9 proyectos de salud considerados como los más problemáticos, se han 

perdido 54 años si tomamos en cuentas las fechas de los primeros y últimos 

devengados de las asignaciones a los proyectos, de este modo no se cumple 

adecuadamente con el ciclo de vida de los proyectos con la consecuente pérdida de 

tiempo e incremento de presupuestos. 

Nuestro propósito general el cual era: Determinar la relación del cronograma 

con el seguimiento en proyectos, se ha concretado. Similarmente en la hipótesis 

planteada: La dirección del cronograma se relaciona relevantemente con el 

seguimiento en proyectos, a través de la contrastación, sugerirá superar el nivel de 

la eficiencia de la administración de las variables estudiadas y contribuirá que la 

Gerencia realice una buena gestión de proyectos en forma rigurosa, lo que está 

plenamente demostrado. 

Arribar a los resultados del trabajo confirman que una mayor proporción de los 

encuestados (70%) se ha mostrado asertivo frente las interrogantes del instrumento, 

sin embargo 30% de los encuestados muestran posición contraria, identificando a 

esa parte de los colaboradores como la causa de la ineficiencia del manejo de las 

variables (efecto) por lo que se recomienda dirigir a esta población objetivo una 

campaña de extensión en la temática para que superen sus actuales restricciones. 

La precisión de la medición y la ausencia de error en la encuesta utilizada para 

este objeto se basan en el Alfa de Cronbach, cuyo coeficiente de 0.876 nos muestra 

la buena fiabilidad como consistencia interna del cuestionario. 
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Los resultados de la investigación por aplicar las pruebas de las tablas cruzadas 

y del Chi Cuadrado X2, utilizando un grado de certidumbre del 95% y una 

posibilidad de equivocarnos de α = 0.05; muestran dualidad en la correlación entre 

las variables investigadas, primero porque existe dependencia entre las variables 

(V1 * V2) y las dimensiones (D2V1 * V2) y (D4V1 * V2); además de 

independencia de las variables en el caso de (D1V1*V2) y (D3V1*V2). 

En el capítulo I se plantea el problema que se contextualiza en el entorno 

internacional, el nivel nacional y de la Región Apurímac, al interior de la Gerencia 

de Infraestructura, a través de su descripción, identificación y formulación que será 

refrendada con objetivos, su justa argumentación y los obstáculos de la tesis, 

además de las consideraciones de ética de este esfuerzo académico. 

El capítulo II examina el entorno conceptual mostrando estudios previos 

nacionales e internacionales, la legislación pertinente, las bases teóricas y conceptos 

clave (gestión, dirección, ciclo, fases, proyectos) que sustentan la gestión de las 

áreas de saber del cronograma y el seguimiento y su repercusión referente a su 

comportamiento y actitud frente al desarrollo institucional y sus modificaciones. De 

modo análogo se presenta las hipótesis, la operacionalización de las variables con 

el propósito de observar sus relaciones y la enunciación de expresiones básicas a 

utilizar. 

En el capítulo III se determinó que la tesis es de tipo aplicada, de enfoque 

cuantitativo y método deductivo, con nivel correlacional; alcance transversal,  y 

diseño no experimental; mientras que la recogida de datos sobre las variable 

involucradas en la investigación implica 1) seleccionar un instrumento de medición 

o desarrollar uno, 2) aplicar ese instrumento y 3) preparar las medicaciones para 

que puedan analizarse, luego se elaboró la data lograda, ordenándolos con el marco 

teórico y el problema; considerando los análisis de: a) estadística descriptiva, b) 

estadística inferencial, c) pruebas paramétricas (ANOVA); d) pruebas no 

paramétricas, tabulaciones cruzadas y los coeficientes para rangos ordenados 

Spearman Brown y Pearson. (Alfaro Rodriguez, 2012, págs. 55-58). 
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El apartado cuarto, resume este documento a través del estudio, discusión e 

interpretación de los hallazgos obtenidos y así precisar el logro de los objetivos 

formulados acompañado de cuadros de análisis. En el acápite V se presentan las 

conclusiones, en el capítulo VI las recomendaciones y finalmente en el capítulo VII 

la bibliografía de referencia. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1.  Planteamiento del problema 

En el contexto internacional: 

Las instituciones conocen que vivimos la globalizada que comprende a todos 

los aspectos del quehacer humano, entonces preguntamos cómo nos insertamos en 

ella para sacarle provecho como lo han hecho otros países. 

Para ello se precisa responder la siguiente pregunta: ¿Cómo influye la 

globalización en la dirección de proyectos en las instituciones? Contestar esta 

interrogante, precisa de la opinión del Mg. Juan Nicolás Estrada Reyes de la 

Universidad de Palermo de Argentina (2015), el indica: que tiene que ver con que 

“Gestionar proyectos, es una alternativa para lograr una diferenciación laboral en 

un mundo competitivo en el que las habilidades y competencias diferenciadoras 

hacen de vital importancia el conocimiento de las nuevas prácticas que son 

demandadas por las organizaciones”. (p. 61). Además, confirma que:  

La administración de proyectos no solo es necesaria para organizar y enfocar 

los recursos, debe hacer toda su gestión con la más alta calidad y puede lograr 

generar una sinergia exitosa, la cual aumenta los beneficios esperados para el 

desarrollo del objetivo a trabajar, al igual que a toda la organización interesada y 

para los participantes en el. (p. 66). 

La dirección de proyectos da a conocer si existen condiciones mínimas 

necesarias para que el proyecto pueda ejecutarse y precisa de las viabilidades 

funcional, de gestión y financiera… Es una ayuda para reducir la probabilidad de 

quiebra, evitar pérdidas de capital y tiempo, factores preciosos en las economías 

actuales donde la competencia busca implacablemente un grado de avance y mayor 

innovación que le permita lograr un medio de vida en un entorno cada vez más 

difícil y especializado. (ps. 62-68).  
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En cuanto al ciclo de vida, Guerrero (2013) afirma que: “Los proyectos se 

pueden realizar por fases o etapas y en este caso, cada una de las fases tendrá sus 

grupos de procesos de inicio, planeación, ejecución, seguimiento”. (pág. 18). 

En el contexto nacional 

En el Perú y según la revista Conexión de la Escuela Nacional Superior de 

Administración (ESAN) y descrita por Vicente José Granadino Galindo (2019) “la 

dirección de proyectos se ha convertido en el eje principal de desarrollo de las 

empresas”. (p. 1). 

El desarrollo y la gestión de proyectos han adquirido un valor importante dentro 

de las empresas, ya que les permite crecer de manera sostenible dentro del mercado. 

Sin embargo, se afirma que: 

… debido al bajo desempeño de los proyectos, se desperdicia un 9.9 % de 

cada dólar invertido, lo que se traduce a USD 99 millones por cada USD 

1000 millones invertidos; los motivos por los cuales se producen estas 

pérdidas son: 1. Las compañías no son capaces de cerrar la brecha entre el 

diseño y la entrega de la estrategia; 2. Los ejecutivos no reconocen que las 

estrategias se entregan a través de proyectos y 3. La importancia esencial de 

la dirección de proyectos como impulsor de la estrategia de una 

organización no es completamente conocida. (pág. 1); además que “Las 

empresas de alto rendimiento desperdician 21 veces menos dinero que sus 

contrapartes de bajo desempeño"(pág. 1), por ello se infiere que las mejores 

organizaciones son las que están logrando un gran dominio de las prácticas 

de dirección de proyectos.  

Las competencias que potencian el éxito de los proyectos son: 1. Invertir en 

patrocinadores ejecutivos activamente comprometidos; 2. Controlar el alcance de 

los proyectos y Aumentar las capacidades de entrega de valor. La implementación 

efectiva de estos impulsores clave es primordial hoy en día. De este modo, los 

proyectos servirán para crear valor y beneficios. (p. 2). 
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Por otro lado, la revista Gestión a través del Director de Invierte.Pe del MEF 

Daniel Córdova manifiesta que en la Reconstrucción del Perú: “El problema no es 

de recursos sino de capacidad de ejecución del Estado, ejecutar los S/ 25,655 

millones consignados en el plan va a ser difícil si no se cambia la manera de 

gestionar los proyectos”. 

El principal obstáculo es sin lugar a dudas la capacidad de ejecución del Estado 

a través de sus instancias: nacional, regional y municipal. Hace tiempo nos dimos 

cuenta de que no existe un problema de recursos financieros; de lo que adolecemos 

es una falta de capacidad de gestión pública para ejecutar bien y con transparencia, 

otro obstáculo que podría afectar la ejecución de obras es la corrupción potencial. 

(2017, pág. 1 y 2). 

"Con los técnicos y gestores existentes en los gobiernos sub-nacionales e 

incluso el nacional, no se va a poder ir muy lejos y menos aun rápidamente". (p. 2). 

"El crecimiento de las ciudades ha sido caótico y no tenemos acá el know how 

(saber cómo) necesario para generar estos planes que en el pasado se ignoraron. 

(pág. 2). 

Para Rosa Ana Balcázar (2015), de la revista Desarrollando Ideas de Llorente 

y Cuenca, Perú: El Estado debe ponerle mayor velocidad a la ejecución de la 

inversión pública y la urgencia de cerrar brechas de infraestructura... Según cifras 

de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, entre el 2005 y el 

2013 se comprometió inversión por más de 15 mil millones de dólares, de la cual 

poco más del 50% ha sido ejecutada… Sólo en el año 2014, Pro Inversión adjudicó 

al sector privado, en la modalidad de Asociaciones Público-Privadas, más 10 mil 

millones de dólares en proyectos de infraestructura… Los analistas y profesionales 

especializados en los procesos de concesiones en el Perú coinciden, por tanto, en 

que el problema no es normativo, sino operacional. (págs. 2,3,4 y 5) 

Las dificultades que atrasan el inicio de la ejecución de las inversiones son 

varias, pero las más críticas son los defectuosos diseños de los contratos de 

concesión; la informalidad en la titularidad de los predios, expropiaciones e 
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interferencias; los estudios de impacto ambiental y los permisos de gobiernos 

regionales y locales. Por las razones aludidas en el año 2014 sólo se ha ejecutado 

188 millones de dólares (1.82%) de la inversión comprometida de 10,327 millones 

de dólares. (2015, pág. 1). 

En la Revista MEF Perú: Balance de la Inversión Pública (MEF, 2015) se 

informa que en “el período 2001-2015, se han declarado viables 166,030 proyectos 

de inversión por S/ 386,561 millones de soles”… Existe una amplia literatura 

económica teórica y empírica que establece una relación estrecha y positiva entre 

inversión pública, crecimiento económico y bienestar social… En la información 

se tiene evidencia que los proyectos de la cartera estratégica logran una mayor 

ejecución, debido al seguimiento permanente y a la aplicación oportuna de acciones 

para garantizar el cumplimiento del cronograma de ejecución y la calidad de la 

inversión. (pág. 7). 

En la evolución global de los PIP viables por regiones, Apurímac recibe como 

asignación presupuestal S/. 4,782 millones de soles es decir ocupa el puesto 16 de 

23 de las regiones; participando del 2.28% de la inversión total; que alcanza a S/.  

209,371 millones de soles en el período 2007-2015. En este mismo período a nivel 

nacional – funcional, el sector salud ha recibido por asignaciones presupuestarias 

la suma de S/. 8,554 millones de soles es decir el 4.08 % del total invertido. (MEF, 

2015, pág. 11) 

El Ministro de Economía y Finanzas de Perú Carlos Oliva en nota de prensa 

manifestó que necesitamos una adecuada gestión de la inversión pública para contar 

con la infraestructura que realmente necesita el país. Cabe recordar que, al cierre 

del 2018, la ejecución de la inversión pública de nivel nacional, regional y local, 

ascendió a S/ 32,988 millones, monto que representa, un incremento de 16.1% 

respecto al acumulado del 201. En el Foro Internacional que organizó el MEF supo 

informar que éste, permitirá conocer las nuevas tendencias e innovaciones en la 

gestión de inversión pública implementada por otros países, y compartir qué 

problemas han resuelto o buscan resolver con medidas de política, de esta manera 

se podrá recoger las experiencias exitosas que permitan la mejora continua del 
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trabajo de todos los órganos que integran Invierte.pe… La mejora del ciclo de la 

inversión apunta a superar el desempeño de la ejecución de la inversión pública, 

con orientación al cierre de brechas. Asimismo, se busca dotar de mejores 

metodologías, herramientas de información y la digitalización de los principales 

procesos de inversión, con el objeto de incrementar la calidad de la inversión. 

Además, tratará temas sobre los avances y desafíos de la gestión de la inversión en 

el Perú; las buenas prácticas en planificación y priorización de inversiones en países 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); la 

planificación de inversiones con enfoque territorial; las innovaciones en la 

formulación y evaluación de proyectos. (MEF, 2019) 

Finalmente Anthony Moreno (2019), de la Universidad Continental en El 

Peruano dio a conocer que: 

Para la mayoría de los proyectos de baja y mediana envergadura, los problemas 

recurrentes de ejecución son de tres fuentes: De administración interna; de 

administración externa y de gestión del terreno; existiendo otras causas 

estructurales, como la capacidad del talento humano o la de un control 

gubernamental potencialmente mal entendido que paralice al funcionario o la 

licencia social. Por ello recomienda que implementar un mecanismo de seguimiento 

que identifique, monitoree y coadyuve a resolver “cuellos de botella” gatillados por 

las fuentes antes señaladas no es una opción, es una necesidad impostergable para 

las entidades que quieran ejecutar proyectos. (págs. 1,2). 

En el contexto de la Región Apurímac 

El Plan de Desarrollo Apurímac 2017 - 2021 (2016), autorizado por Ordenanza 

Regional 032-2016 del 29.12.2016 muestra la siguiente caracterización territorial 

del área de influencia de estudio: 

La superficie regional es de 21,114 km2 que equivalente al 1.63% del área total 

del país llegando al 19 lugar del ranking nacional. (p.10). 
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Apurímac el 2007, tenía una población de 404,190 habitantes, en cambio para 

el 2017 la población urbana de Apurimac crecio del 2007 al 2017 de 134,133 a 185, 

964 personas; en cambio en la población rural hubo un decremento en el periodo 

previo aludido de 270,057 a 219,795 personas. (ps. 16 y 17). 

El 2015, estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), Apurímac aportó el 0.5% al valor bruto de producción nacional, ocupando 

el antepenúltimo lugar a nivel departamental. (p.19). 

La Población Económicamente Activa departamental se ha subdividido en 6 

grupos por los niveles de captación de pobladores en edad de trabajar; así de 

acuerdo a los censos de población y vivienda del 2007, la actividad agrícola capta 

el 59.72%, los servicios captan el 26.12%, el comercio 12.02%, la construcción 

4.76%, la manufactura 3.34% y la minería 1.84%. (p.19). 

Apurímac es una región que cuenta con importantes yacimientos minerales; 

destacan los de plata, hierro (cerca de Pampachiri y Livitaca-Cusco), plomo, cobre 

(en los yacimientos de las Bambas, Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba) y 

zinc, así como gran cantidad de áreas mineralizadas y de sal, arcilla y yeso. Buena 

parte de estos yacimientos son polimetálicos, es decir que de una misma mina se 

extraen diversos tipos de metales. También se registra una pequeña y desigual 

producción de oro fino, proveniente en su mayoría de lavaderos aluviales. En la 

actualidad el 65.24% del territorio regional se encuentra ocupado por concesiones 

mineras porcentaje que equivale a 13.778 km2. (p.20) 

Apurímac de acuerdo al tipo de red vial está conformada por un total de 

1,009.36 km de Red Nacional equivalente al 8,8% del total del departamento; 

1,497.24 km de Red Departamental, equivalente al 13,0% del total; y, por 9,021.61 

km de Red Vecinal, equivalente al 78.3% del total. (p-25) 

La población escolar de Apurímac es atendida por 2,112 centros educativos, 

concentrados en las provincias de Andahuaylas 618 y Abancay 374, sin embargo, 

esta última provincia presenta una mayor ratio de población atendida por centro 

educativo que alcanza a 284 estudiantes. 
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    En el mapa de centros de salud y población de Apurímac, en la zona 

noroeste del departamento, entre las provincias de Chincheros y Andahuaylas, la 

población es asistida por dos hospitales principales, distribuido uno en cada capital 

de provincia y por hasta seis (6) centros de salud con internamiento; mientas que 

en la parte centro correspondiente a las provincias de Abancay y Aymaraes estas 

son asistidas por un solo hospital ubicado en la capital de Abancay, por dos centros 

de salud con internamiento; de igual modo, la parte sureste que abarca las provincias 

de Antabamba, Grau y Cotabambas es asistida por un hospital ubicado en la 

provincia de Cotabambas y por tres hospitales con internamiento ubicados uno en 

cada provincia de esta última zona. Por otro lado, se puede observar que las 

provincias con mayor población, Abancay y Andahuaylas, son asistidas por solo un 

(1) hospital principal en cada provincia. Abancay con 60 centros de salud y 

Andahuaylas con 99 concentran el mayor número, mientras que el resto de las 

provincias (Aymaraes, Grau, Chincheros, Antabamba y Cotabambas) disponen de 

217 centros de salud, mostrando un ratio de cantidad de personas por centro de 

salud de 1,770 en la provincia de Abancay y de 41 en la provincia de Grau en el 

año 2016. (págs. 11-31). 

El análisis de situación de salud Apurímac presenta los indicadores básicos 

siguientes: La cobertura de salud alcanzó a 208,680 personas, el número de 

atenciones alcanzó la suma de 3’319,709, la tasa de mortalidad infantil fue de 23 – 

31 x 1,000 nacidos vivos, la prevalencia de la anemia fue de 54.2% y la prevalencia 

en desnutrición alcanzó a 20.95 según ENDES. (2017, pág. 12).  Ver detalles en: 

https://salud.ccm.net/faq/8177-prevalencia-definicion 

El Gobierno Regional de Apurímac acorde con las leyes de regionalización 

vigentes se conforma en una estructura organizacional por gerencias, una de ellas 

sin perjuicio de las demás es la Gerencia de Infraestructura que dentro de la 

distribución de la inversión en programas anuales asume la mayor representatividad 

relativa y absoluta en porcentaje y absorción de importes ver tabla 1, donde se 

aprecia que el 62.55% (S/. 713’432,458.00) de la inversión total en el período 2011 

al 2018 ha sido absorbido por esta oficina; y siendo el sector de salud el que destaca 
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en este panorama de asignaciones presupuestales y de financiamiento; se deriva que 

el problema en estudio es relevante porque afecta a la mayoría de la población de 

las provincias de Abancay, Aymaraes, Antabamba, Grau y Cotabambas  Unidad 

Ejecutora 001 Sede Central – Pliego 447 Gobierno Regional Apurímac Gerencia de 

Infraestructura. Sin embargo, son ocasionales las intervenciones en las Subregiones 

de Chincheros y Andahuaylas. 

En la entidad el problema se genera por la ineficacia e ineficiencia de la gestión 

de los cronogramas planificados en expedientes técnicos de los proyectos públicos 

frente a los cierres ejecutivos de los proyectos de salud que la presente tesis pretende 

contrastar en términos del cronograma y del seguimiento; para ello presentamos la 

tabla 2, en las que se observa los 35 proyectos en la que intervino o interviene la 

organización en el sector salud y que compara los cronogramas previstos en los 

expedientes técnicos de los proyectos (planeado) y el tiempo real ejecutivo de los 

mismos (logrado); determinándose la brecha de 49,047 días es decir 134 años 

perdidos por la administración regional. 

Tabla 1: Participación de la Gerencia de Infraestructura en programas de 

inversión 2011 - 2018 (a) Región Apurímac. 
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Tabla 2: Brecha de ineficiencia del cronograma en proyectos de salud de la Ge-

rencia 2008 – 2018 (1) 

 

Frente a esta situación es importante conocer los factores limitantes que ocurren 

en la entidad en la dirección de proyectos que genera una serie de limitaciones e 

ineficiencias en las unidades involucradas, inadecuados niveles de servicio y 

paralizaciones que causa retrasos en el proceso  ejecutivo, considerando que el  

cronograma y el seguimiento en proyectos son condiciones necesarias para que 

puedan cumplir con sus funciones y llevar a la  institución a un desarrollo integral 

con la adecuada administración de los proyectos. 
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Los establecimientos de salud  en las que ha intervenido la gerencia se muestra 

en la tabla 3, denotándose que se ha invertido en 35 proyectos viabilizados .-

referidos en el cuadro anterior.- y declarados viables para Invierte.PE, entre el 2008 

y 2018; logrando ofertar 63 edificaciones entre hospitales, centros y puestos de 

salud, destacando los 44 puestos de salud construidos que cobertura el 69.84 % del 

número de intervenciones, siendo las  localidades de Antabamba, Aymaraes y Grau, 

en ese orden de importancia, las que más se beneficiaron con estos entregables, 

logrando acceder al 79.36% del número total de esas construcciones. 

Tabla 3: Número de establecimientos de salud ejecutados por la GRA 2008-2018 

(*) 

 

En la tabla 4, se muestra la segunda aproximación de la ineficiencia de 

ejecución del gasto en el área de estudio, pues en el periodo de análisis (2008 – 

2018) se denota que sólo se ha ejecutado 34.21% de toda la asignación presupuestal 

habilitada a los 35 proyectos intervenidos, por toda fuente de financiamiento del 

MEF del país.  

Aquí se muestra una mayor participación de la fuente financiera de recursos 

ordinarios que asume 88.16% de toda la inversión ejecutada del presupuesto 

institucional modificado (PIM). 

Las razones más relevantes para la des economía precitada, son el cuello de 

botella que significa la ineficiente programación de los proyectos, la existencia de 

un software centralizado en el MEF, que casi pasa desapercibido por el personal 

que realiza funciones de seguimiento, y las distorsiones que ocasionan la toma de 
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decisiones políticas (especialmente a través de modificaciones presupuestarias a 

favor de espacios geográficos de mayor peso político-demográfico); 

desencadenando  que no se garantice una eficiente y eficaz dirección de las 

intervenciones. 

En la tabla 5 se constata la ineficiencia en la administración de proyectos al año 

2018 en la que se observa que nuestra institución tiene una performance de poca 

capacidad para superar los problemas de gastos y programación de proyectos, pues 

si considerando las fechas del primer y último devengado registrados en el Sistema 

Integrado de Administración Financiera del Sector Público SIAF – SP y el Sistema 

de Seguimiento de Inversiones de Invierte.Pe: SSI.- denotándose permanentes 

reversiones de las asignaciones presupuestales anuales para nuestra unidad 

ejecutora información proporcionada por el mismo Ministerio; lo que provocó 

retrasos en las obras, estimándose que se ha perdido más de 54 años o 19,789 días 

en la ejecución de proyectos y así identificamos la segunda limitación de ineficacia 

en la gestión regional. Para ello se ha utilizado el juicio de expertos para identificar 

una muestra no probabilística de los nueve (9) proyectos que han generado 

problemas de retrasos cuya identificación se efectúo designándolos a través de dos 

códigos, el primero relacionado al código SIAF-SP (por ejemplo 2.064566) y el 

segundo referido al código del SNIP (ahora reconocido como Invierte.PE que 

faculta el Decreto  Legislativo N° 1252, modificado por el Decreto Legislativo N° 

1432, y la Ley N° 30680, del 14 de noviembre de 2017, numerado como el código 

SNIP 79267; en este caso ambas nomenclaturas referidas al proyecto 

“Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud Antabamba - Microrred 

Antabamba--DIRESA Apurímac”. 
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Tabla 4: Ejecución presupuestal de proyectos de salud 2008 – 2018 (*) por fuen-

tes de financiamiento: GRA. 

 

Tabla 5: Retrasos de obra de 9 proyectos de salud más problemáticos GRA: 2008 

– 2018. 

 

1.2.  Formulación del problema 

Para la presente investigación apoyados en la afirmación de Kerlinger (1988, 

pag.19) citado por Susana Coral la formulación del problema ha considerado los 

criterios: 1. La formulación establece una relación de variables. 2. El problema se 

formula como pregunta, es decir interroga y luego busca respuesta y 3. El problema 

y su enfoque se han realizado de tal manera que significan posibilidades de prueba 
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empírica que no solo se expresa una relación objetiva, sino que las variables puedan 

ser mensurables. (2013, pág. 47) 

1.2.1.  Problema general 

¿De qué manera la dirección del cronograma se relaciona con el seguimiento 

en proyectos de salud del G R Apurímac al 2018? 

1.2.2.  Problemas específicos 

• ¿Cómo se vincula la dirección de la planificación del cronograma con el 

seguimiento en proyectos? 

• ¿En qué medida la administración de las actividades del cronograma se 

relaciona con el seguimiento de proyectos? 

• ¿Cómo se relacionan la dirección de la secuenciación y la definición de la 

duración de las actividades del calendario con el seguimiento de proyectos? 

• ¿De qué manera desarrollar y controlar el calendario se relaciona con el 

seguimiento en proyectos al 2018? 

1.3.  Justificación de la investigación 

Los objetivos responden a la formulación del problema, para dar respuesta a 

cada problema, respondiendo a la pregunta: ¿Qué es lo se demostró con el trabajo?  

Exponiendo de un modo inequívoco el logro alcanzado con la tesis. 

1.3.1.  Conveniencias de la investigación 

La conveniencia radica en precisar la relación de la dirección del calendario 

con el monitoreo en proyectos de salud del GR, al 2018, Analizar de que forma la 

planificación del cronograma se relaciona con el seguimiento en proyectos de la 

entidad, Establecer hasta qué punto las actividades del calendario se relaciona con 

el monitoreo en proyectos al 2018, Saber secuenciar y definir la duración de las 

actividades del cronograma está vinculado al seguimiento de proyectos y  
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Establecer en qué medida desarrollar y controlar el calendario está vinculado con 

el monitoreo en proyectos. 

1.3.2.  Valor social de la investigación 

Los beneficiarios de primer orden son los directivos, funcionarios y servidores 

profesionales que realizan funciones en la administración de proyectos de la 

Gerencia quienes se fortalecerán con los hallazgos y opiniones del trabajo para 

luego diseminarlos en su utilidad práctica a las demás gerencias del G R porque la 

propuesta debe ser inteligible y de fácil operatividad y estará dirigida a mejorar la 

toma de decisiones tendientes a obtener resultados en los plazos previstos en la 

documentación técnica de ejecución principalmente de los expedientes técnicos de 

cada proyecto. Finalmente son los usuarios de los proyectos quienes detentarán 

oportunamente y con calidad los servicios públicos a su disposición con la finalidad 

de superar sus actuales restricciones.  

Para alcanzar el objetivo de trabajo, se formuló un instrumento de mensuración 

para las variables estudiadas. Este instrumento antes de su uso en la muestra 

poblacional fue puesto a disposición de dos expertos con grado académico de 

magister temáticos. Igualmente pasaron la prueba de fiabilidad. El resultado de la 

ésta fue de 0.876 puntos donde se concluyó que el instrumento de medición fue de 

consistencia interna muy alta y para la validez, se ha empleado la opinión de los 

expertos precitados. 

1.3.3.  Implicancias prácticas de la investigación 

Los resultados de la investigación tienen una justificación práctica, porque 

permitirán poner en conocimiento de las Autoridades Académicas de la UTEA, con 

la finalidad de que tomen las decisiones más convenientes a favor de mejorar el 

desarrollo de la gestión de proyectos y de la tesis. Es de esta forma que se va a 

lograr competencias de investigación de los futuros profesionales de la universidad. 
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La labor servirá para establecer la referencia teórica y conceptual de la 

dirección del cronograma y el seguimiento, como guía de decisión en el desarrollo 

de proyectos. 

El estudio permitirá conocer los limitantes en la administración de la inversión  

de la oficina en el desenvolvimiento de sus funciones, principalmente en la 

diligencia del cronograma y el seguimiento en proyectos, debido a la capacidad 

institucional, que en el futuro permitirá obtener resultados óptimos en su 

productividad para legitimar el papel, así como el entorno en el que desarrolla con 

un nivel superior de planificación que sus acciones sean más ágiles, efectivas, 

eficientes y con el objetivo de producir bienes para la salud de calidad. En la tarea 

presente identificaremos y analizaremos la dirección del cronograma y su relación 

con el seguimiento en proyectos, áreas trascendentes dentro de la ejecución del 

proyecto con inicio y fin precisos.  

Su utilidad tenderá a superar los inconvenientes de los sistemas ejecutivos de 

la gerencia que realizan la dirección de las inversiones regionales de infraestructura 

y de otros componentes del sector salud, especialmente los aspectos referidos a la 

gestión del calendario y el monitoreo de proyectos. 

1.3.4.  Valor teórico de la investigación 

Se justifica la investigación porque reúne las condiciones de originalidad, 

pertinencia y relevancia en lo teórico pues brindará información puntual sobre 

diligencia del cronograma y el seguimiento de proyectos, pudiendo ser referente de 

estudio para los interesados en investigar dicho tema y en lo práctico la 

investigación se realizó basándose en la necesidad de conocer la gestión de estas 

variables, porque consideramos que en el contexto actual este conocimiento no es 

eficiente. 

1.3.5.  Utilidad metodológica de la investigación 

El trabajo conviene para saber la situación del seguimiento de proyectos del 

sector en la oficina con la finalidad de ver sus resultados y dirigirlos a que estos 
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propendan a mejorar el nivel de eficiencia de la dirección y la eficacia de lograr los 

objetivos para la población de usuarios. 

1.4.  Objetivos de la investigación 

1.4.1.  Objetivo general 

Evaluar de qué manera la dirección del cronograma se relaciona con el 

seguimiento en proyectos de salud del G R Apurímac al 2018. 

1.4.2.  Objetivos específicos 

• Determinar cómo se vincula la dirección de la planificación del cronograma 

con el seguimiento en proyectos. 

• Determinar en qué medida la administración de las actividades del 

cronograma se relaciona con el seguimiento de proyectos. 

• Determinar cómo se relacionan la dirección de la secuenciación y la 

definición de la duración de las actividades del calendario con el 

seguimiento de proyectos. 

• Determinar de qué manera desarrollar y controlar el calendario se relaciona 

con el seguimiento en proyectos al 2018. 

1.5.  Delimitación de la investigación 

1.5.1.  Espacial 

Los aspectos puntuales que comprende la investigación están referidos 

únicamente a la administración de proyectos de salud de la GRA al 2018, fecha que 

se ajusta a la data disponible del (SIAF – SP) y el Seguimiento de la Inversión 

(MEF-SSI) y que la investigación la asume como suya. 

La investigación se delimita territorialmente al interior de la Región Apurímac, 

la delimitación conceptual comprende dos variables: La dirección del cronograma 

y el rastreo de proyectos de salud de la Gerencia de Infraestructura. 
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La delimitación social refiere que para la realización de la investigación se 

trabajó con el equipo humano. -en nuestro caso unidades de análisis y de 

información. - quienes son directivos, profesionales, técnicos en ingeniería, 

técnicos en administración y logística de la institución. 

La delimitación teórica consiste en organizar en secuencia lógica y deductiva, 

los temas principales que forman parte del marco teórico en la que se circunscriben 

las variables del problema. Es decir, se debe establecer un dominio teórico donde 

los que explican y definen cada una de las categorías del problema en estudio están 

plenamente relacionados entre sí. (2012, pág. 27). 

En este sentido la tesis prueba: ¿Qué podemos mejorar la dirección del 

calendario y el seguimiento para lograr una gestión eficaz del proyecto?; 

reconociendo que el dominio teórico en el que se circunscribe el problema de la 

tesis es: La dirección de diseños, la diligencia de los campos del saber, los 

procedimientos de la dirección de proyectos y el seguimiento; pues el 

funcionamiento de estas variables nos darán a conocer la eficacia y eficiencia en su 

relación para conocer el desempeño del trabajo del proyecto y que con las buenas 

prácticas que recomienda el PMI PMBOK® se pueda acceder a la mejora de los 

procesos. 

1.5.2.  Temporal 

La delimitación temporal de la investigación, hace conocer que ésta tuvo una 

duración de dos años período en el cual se realizó un análisis de la relación de la 

gestión de cronograma y del seguimiento en proyectos de salud de la zona 

estudiada, que se ha centrado en la Gerencia de Infraestructura de la Región 

Apurímac a partir del año 2017 al año 2018; se determinó así debido a la 

disponibilidad de la información. 

1.6.  Limitaciones de la investigación 

Es posible que la data tenga datos incompletos y no actualizados. La etapa de 

recolección de la información asume aproximadamente unos ocho meses de 
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duración a partir de la aceptación del diseño de investigación. Sin embargo, en la 

práctica y por la actualización permanente de la que es objeto esta tesis, esta se ha 

iniciado el 2017 que coincide con el inicio de la programación académica de la 

Maestría de Proyectos de Inversión organizada por nuestra universidad. 

Aquí será relevante el aporte de personal y de logística de la GRI del G R, Sub 

Gerencia de Obras (SGO); al apoyar este tipo de iniciativas que conllevan al 

desarrollo institucional dirigido al desarrollo y bienestar regional. 

El acceso a la información relacionada a la agenda del cronograma y del 

seguimiento, no son para nada temas inéditos sin embargo en cuanto a la aplicación 

de sus bondades para optar decisiones aún no se internalizan en la entidad, aspecto 

que el presente trabajo pretende superar. 

Premisa: en la variable del seguimiento de proyectos en el GRA, se afirma 

según el PMBOK® Sexta edición pág. 105 “que el monitorear y controlar el trabajo 

del proyecto es el proceso de hacer seguimiento”. Para google.com/search el 

concepto del seguimiento, “es la observación minuciosa de la evolución y 

desarrollo de un proceso, además que se considera como un sistema”, por ello en el 

discurso de la tesis al referirnos al monitoreo nos referiremos al seguimiento y 

viceversa. 

1.7.  Viabilidad de la Investigación 

La investigación es viable ya que en las consideraciones económicas se contó 

con los recursos necesarios para su ejecución, en cuanto a la viabilidad técnica se 

cuenta con la formación técnica adquirido en las clases de Maestría en la UTEA, 

con respecto a la viabilidad legal fue necesaria su consideración. 

2.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la Investigación 

2.1.1.  Contexto internacional. 

“Realizar monitoreo involucrando clientes, es una respuesta para tener un 

manejo integrado y sustentable de los recursos naturales”. (Fargier, L. & Hartmann, 

H., & Molina Ureña, H., 2009). “La implementación de un manejo asociativo… 

puede ser una salida para la sostenibilidad…sobre todo en países en desarrollo”. 

(2009, pág. 66). 

En la tesis de Guerrero, (2013) se especifica:  “que la metodología de gestión 

de proyectos va acompañada de un sistema de información que permita capturar 

datos de ingeniería de diseño de proyectos, planificación de su ejecución y 

actualización de las obras ejecutadas y generar con base en la información captada 

los informes de gestión”. (2013, pág. 85) 

El trabajo de grado de Susan Salamanca (2014), concluye que: “Las políticas 

de control de proyectos aplican como guía para el sector de hidrocarburos mediante 

la mejora de la ejecución de los plazos, formulación de cronogramas, planeación 

del alcance, la relación con la comunidad, manejo de materiales, y trámites con 

terceros. La administración, implica el desarrollo de procesos y técnicas que puedan 

generar una mayor probabilidad de que ocurran en un periodo estimado, respetando 

los estándares de calidad, de las normativas legales y presupuestos vigentes”. (pág. 

78) 

Por otro lado, la tesis de Hidalgo, concluye afirmando que: “La metodología 

permite estandarizar la gestión de la ejecución, generando un reporte correcto y 

regular del desempeño en términos de avance físico y financiero”. (2013, pág. 62).  

Finalmente nos será de utilidad la tesis de Pacheco Mendoza (2015) quien 

sostiene: “Que los sistemas de monitoreo y evaluación, son instrumentos creados 
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para que los Estados materialicen su política de modernización y permita una 

gestión más efectiva… América Latina observa la institucionalización del 

monitoreo y control con experiencias de implementar cuerpos normativos al 

respecto, fortaleciendo además capacidades y prácticas internas en la 

administración para implementar medidas de redireccionamiento de este sistema 

como un instrumento de dirección e incidir en la toma de decisiones de todo el ciclo 

de las políticas públicas. Corresponde por tanto incluir en estas políticas el sistema 

de los proyectos”. (pág. 180). 

2.1.2.  Contexto nacional 

En resumen, la tesis de José Neira Alvarado (2016) afirma que: “El fin último 

del estudio fue determinar la conclusión del proyecto, siendo el procedimiento para 

su uso de un diseño diacrónico para el estudio de la data de las fases de vida del 

proyecto y la realización de una encuesta post-hoc con una muestra de 40 personas 

relacionadas al proyecto y que tienen conocimientos de su gestión a discreción 

propia”. La tesis presentó las siguientes conclusiones: “Se constató que el proyecto 

tiene un bajo grado de cumplimiento, en las etapas del ciclo de vida, resaltado por 

la falta de buenas prácticas, recogidas en la guía. Las deficiencias en la formulación 

del perfil se debieron a la no inclusión de componentes contenidos en el alcance. 

Se observó que en la ejecución del calendario y el buen uso del presupuesto no se 

ha respetado como lo evidencia las prórrogas y el aumento de las inversiones”. (pág. 

91). 

La tesis de Joel Padilla  (2015, pág. 1) comenta que “la construcción sin duda 

es uno de los sectores productivos que más contribuye al crecimiento de las 

economías de los países o regiones”. El autor  (2015, pág. 8) afirma que: “Los 

problemas del sector de la construcción no sólo es un proceso técnico económico, 

por lo tanto, debemos anotar las causas que generaron los montos y retrasos en su 

ejecución, lo que implica revisar los procesos de decisión, veeduría de obras y 

extensión de los colaboradores, para no tener prácticas ineficientes que no 

garantizan el crecimiento anhelado en el país. Concluye afirmando que realizar un 
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seguimiento y control garantiza eficiencia en cuanto a costo, programación y 

calidad”. 

La investigación de Gordillo Víctor (2014) sostiene que: “Esta investigación 

surge de la necesidad de las empresas constructoras de incrementar la efectividad y 

eficiencia de la ejecución de sus proyectos y de permitir el crecimiento del sector y 

su posicionamiento en el mercado… la gestión de proyectos carece de una visión 

holística porque se centra en el control del presupuesto, sin retroalimentación y 

midiendo los resultados según los entregables independientemente de tiempo 

empleado”. (págs. 81-82). 

La tesis de  Farje (2011, pág. 235) concluye afirmando que: “La 

implementación de las experiencias en proyectos, ha permitido adoptar una 

metodología ordenada y estructurada para la gerencia. Antes de ejecutar un 

proyecto, se deben asignar recursos para realizar una planificación adecuada, ya 

que la ejecución de proyectos sin un sistema de gestión integrado que incluya el 

monitoreo de procesos generará problemas futuros que resultarán en sobrecostos. 

Entonces la asignación de recursos en proyectos consiste en planificar, ejecutar y 

cerrar”. 

Para mayores detalles del alcance del proyecto acceder a la siguiente dirección: 

(HMD PROJECT MANAGERS: Javier y Roberto Sanz, 2018) “Después de haber 

obtenido los resultados de los análisis descriptivos e inferencial se afirma que deben  

mejorar los indicadores de desempeño del cronograma, el costo y la calidad pues 

en nuestros tiempos la ejecución de obras sin importar su envergadura, continúan a 

merced de imprevistos originados por una mala gestión de control de proyectos que 

se complica aún más por una planificación mal estructurada o poco realista que 

causan retrasos, encarecimiento y obras de mala calidad tanto para las obras de 

auspicio estatal como de personas”. (Correa Chapa, 2021, pág. 7).  

Es decir, el cronograma y el seguimiento tienen incidencia en la diligencia de 

asignar recursos con la finalidad de utilizar el tiempo como una actividad que 

permita arribar a las metas en la oportunidad que las propuestas determinen.  
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2.1.3.  Contexto regional 

En el contexto regional no se cuenta con trabajos similares. 

2.2.  Bases teóricas 

2.2.1.  Definición de proyecto 

Un proyecto para Sapag Sain (2008) es, ni más ni menos, “la búsqueda de una 

solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre 

tantos, una necesidad humana. Cualquiera que sea la idea que se pretende 

implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva 

necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las 

necesidades de la persona humana”. (pág. 1) 

Pérez Porto et. al., (2012) afirman conocemos dos tipos frecuentes de 

proyectos: por un lado, “los que se llevan a cabo en una determinada empresa 

persiguiendo los objetivos definidos y en general una mejora de la financiación de 

esta y, por otro lado, cuenta con el trabajo realizado por estudiantes universitarios 

para su correspondiente titulación, demostrando así que han adquirido las 

habilidades necesarias para el ejercicio de su profesi. Una clasificación encuentra a 

los proyectos en las categorías de proyectos productivos y sociales o públicos”. 

Para el MEF (2019), el proyecto: “se trata de intervenciones temporales 

financiadas total o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación 

de capital humano, institucional, intelectual y/o natural, para crear, extender, 

mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios. (pág. 8). 

2.2.2.  Áreas de conocimiento en dirección de proyectos 

Según Valenzuela,  (2013) “las áreas del saber en gerencia de proyectos y 

referidos por el PMI, 2008; son: integración, alcance, tiempo, costo, calidad, 

recursos, comunicación, riesgos y suministros. Sin embargo, los cambios ocurridos 

en la guía, modifica el área del tiempo reemplazándola por el del cronograma 

adosando el área de los interesados, a través de la gestión de su involucramiento”. 
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2.2.3.  Gerencia de diseño 

Según Guerrero Moreno (2013, pág. 23) establecido por la Guía, “La gerencia 

es la aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas a las 

actividades de un proyecto, con el fin de satisfacer, cumplir y superar las 

necesidades y expectativas de los involucrados.  Su finalidad es encontrar la 

respuesta de mayor eficiencia y eficacia que responda a las necesidades de los 

interesados detentando la mejor alternativa en cuanto al uso de los recursos, 

financiamiento y oportunidad”. 

2.2.4.  Diligencia del cronograma del proyecto 

Según la Guía PMBOK® (2017) “La dirección del calendario del diseño 

incluye los procesos requeridos para administrar la conclusión del proyecto a 

tiempo” (pág. 173). El panorama general de la gestión del cronograma, observa las 

dimensiones de: 

• Planificar la dirección del cronograma. - Este es el proceso de establecer 

políticas, procedimientos y la documentación para planificar, administrar, 

ejecutar y controlar el calendario. 

• Definir las actividades. - Es el proceso de identificación y acciones 

específicas que deben tomarse para preparar los entregables del proyecto. 

• Secuenciación de actividades. - Es definir actividades, denotando su 

predecesora y sucesora y el tipo de dependencia es o discrecional u 

obligatoria eligiendo una de las cuatro secuencias; además determinar si 

requiere desfasamiento o traslape.  

• Estimación de la duración de las actividades. – Aquí se estima el número de 

períodos de labor para completar acciones individuales con los recursos 

calculados. 
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• Desarrollar el cronograma. - Es el procedimiento de analizar series, 

duraciones, requisitos de recursos y restricciones de la programación para 

crear la ejecución de la plantilla para modelo del calendario y seguimiento. 

• Controlar el cronograma. - Proceso de monitoreo y seguimiento del 

proyecto para actualizar la programación del proyecto y administrar 

cambios en su línea base. (págs. 179 - 230).  

La primera figura muestra la agrupación de procesos de administrar el 

cronograma como resumen de la Guía PMBOK®, en adelante sólo guía, en cuanto 

a la relación de los procesos de planificación del cronograma con las otras 

dimensiones de la gestión de la variable aludida y las técnicas y herramientas de 

que dispone esta área del saber en proyectos y así obtener salidas (enfoque de 

sistemas). 

 

 

Figura 1: Proceso de la dirección del calendario del proyecto 
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2.2.5.  Diligencia del cronograma del proyecto(parte 2) 

El cronograma proporciona un plan detallado de cómo y cuándo el proyecto 

entregará los productos, los resultados de los servicios definidos en el alcance y 

sirve para la comunicación, la gestión de las expectativas de los interesados, base 

para los informes de desempeño… El equipo de gestión selecciona un método como 

la ruta crítica… luego, los datos se ingresan en una herramienta para crear el modelo 

de planificación del proyecto. (PMBOK(R), 2017, pág. 175).  

Por tanto, podemos definir un calendario como el instrumento que muestra de 

forma ordenada las diversas acciones que conforman el diseño, las vinculaciones 

de prelación y descendencia, su duración y el comienzo y final de la intervención, 

aunque al realizar la verificación se puede incluir otra información. Este documento 

puede tener diferentes aspectos dependiendo de cómo se represente, y si está 

aprobado o no, en diferentes tipologías como calendarios con diagramas de Gantt, 

PERT, cronograma de hitos, entre otros. 

2.2.6.  Dirección del monitoreo del diseño 

En la práctica el seguimiento de proyectos de inversión pública lo realiza el 

MEF a través del aplicativo SSI, según Decreto Legislativo 1252 que crea el 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del  Decreto 

Legislativo 1341, que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y 

la Ley 30680, que aprueba medidas para dinamizar la ejecución del Gasto Público 

y establece otras disposiciones. 

Existen artículos científicos, sobre seguimiento, entre ellos el de Edwin 

Rolando Garcia Caal, Nicaragua  (2013), que nos muestra las siguientes 

conclusiones: “El control, seguimiento y evaluación son acciones sobre la misma 

tarea institucional, cuando se buscan uno o más objetivos… el seguimiento se 

entiende como observación, registro y sistematización de los resultados del control 

en términos de los objetivos intermedios utilizados, así como los plazos previstos, 
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los presupuestos, las tácticas y estrategias para determinar el progreso del proyecto 

en su conjunto y que ajusten deben hacerse”. (2013, págs. 1,2) 

Dimensiones del sistema de seguimiento:   

• Eficacia. -  Es poder producir el efecto deseado o para cosa determinada… 

es el efecto que se desea después de ejecución de una acción. La eficacia 

para Mónica Porporatto (Que Significado, 2016), es “la capacidad de 

obtener un resultado determinado o para producir un resultado esperado”. 

• Eficiencia. -  Para Pérez, la eficiencia es la capacidad de realizar o cumplir 

una función; se refiere a la capacidad de confiar con algo o alguien para 

lograr un resultado y es la relación entre los recursos utilizados y los logros. 

“Es el uso correcto de los recursos disponibles para lograr resultados o 

alcanzar las metas”. (Perez Porto & Gardey, 2012). La eficiencia en el 

seguimiento, es la relación entre la consecución del producto del proyecto y 

los recursos utilizados para su consecución es decir las metas físicas y las 

financieras.  

• Impacto. - “Son los cambios y efectos positivos o previstos o no previstos 

del proyecto, analizados por los beneficiarios y otras personas afectadas. Es 

un criterio que se utiliza principalmente en la evaluación ex post”. (Avila, 

2012) 

• Sostenibilidad. - “La sostenibilidad es una condición que garantiza que los 

objetivos e impactos positivos de un proyecto de desarrollo de forma 

permanente después de su fecha de su conclusión”. (Victoria, 2019); en la 

práctica cuando el proyecto es transferido al sector para que sea útil a la 

población beneficiara, una vez que el proyecto esté construido, 

implementado o equipado y el personal ha sido capacitado para ser efectivo. 

La relación entre la dirección de procesos de planificación de la programación 

y la administración del proceso de seguimiento se muestra en la figura 2; 
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estableciéndose así la primera aproximación de certeza de la relación entre las 

variables. 

Tabla 6: Correspondencia entre asociación de la planificación y el seguimiento 

de proyectos. 

 

2.2.7.  Definiciones de gerencia y gestión 

• Gerencia: Significa diligenciar, “la expresión se derivó del área privada, 

mucho después, significa una función de aquellos que están en los consejos 

superiores. La gerencia es una ciencia y un arte; es ciencia, porque se 

fundamenta en el conocimiento para establecer medios que direccionará la 

actuación del gerente; y es arte, porque se apoya en la tecnología”. (Cano 

Herrera, 2006). Significa entonces que gerencia es decidirse a lograr los 

objetivos, con los recursos asignados disponibles con el objeto de ser útiles 

a las necesidades humanas o de cualquier entidad. 

• Gestión. - Management significa “ejecutar, triunfar con los medios 

adecuados. Es la acción y efecto del desempeño de la tarea. - con esmero, 

laboriosidad y efectividad. - que conllevan a un fin”. Según Rementeria 

(2008) citado por Pino; la gestión es la “acción profesional tendiente a 

establecer objetivos y medios de su realización, que requiere de la 

organización de los sistemas; la elaboración de la estrategia de desarrollo, 
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además de ejecutar la gerencia de personal”. (2014, pág. 17). Es decir, 

gestión es proponerse a conseguir algo proporcionando los medios 

necesarios para lograrlo. En el blog  rockcontent, la gestión de proyectos es 

“una serie de perspectivas teóricas y prácticas que se aplican para 

administrar, diseñar y orientar los esfuerzos dentro de un proyecto 

corporativo, civil, tecnológico y de cualquier índole de principio a fin” 

(2019), es decir que gestionar proyectos requiere de una serie de técnicas y 

procedimientos para lograr objetivos únicos y en un tiempo determinado. 

Tabla 7: Interpretaciones diversas de gerencia y gestión 

 

2.2.8.  Grupos de procesos en el desarrollo de proyectos 

Los procesos de gestionar proyectos usados para cumplir con su finalidad son 

los grupos de:  
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• Inicio (acta de inicio, plan de dirección y documentos del proyecto);   

• Planificación (alcance, requisitos, estructura de desglose del trabajo, 

cronograma, adquisiciones, interesados);   

• Ejecución (trabajo, conocimientos, calidad, recursos, equipos, 

comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados);    

• Seguimiento y monitoreo (control integrado de cambios, validación del 

alcance, monitoreo de riesgos), y 

• Cierre del proyecto 

Según la guía de fundamentos para la dirección de proyectos del PMBOK®. 

(2017, pág. 554). “Aplicar este estándar no asegura una eficaz dirección de 

proyectos pues no se trata de una metodología y de la aplicación por personas 

eficientes y hábiles para lograr los objetivos; porque es responsabilidad de quienes 

implementen la estrategia de la conducción lograr que los proyectos mejoren la 

calidad de vida”.  

2.2.9.  Fases o etapas de un proyecto 

Según Firmeza SOLUTIONS (2020): todo proyecto lo podemos estructurar en 

cinco fases: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre. 

• Fase de inicio: “Se define el alcance y el equipo de trabajo”. 

• Fase de planificación: “Calcular las necesidades de personal, recursos y 

equipo que habrán de preverse para lograr la consecución a tiempo y dentro 

de los parámetros previstos”. 

• Fase de ejecución: “Tendremos que tener en cuenta los hitos fundamentales 

del proyecto y las entregas parciales del mismo, hay que procurar llegar a 

tiempo y forma a estas entregas. La monitorización de la evolución del 

consumo de recursos, presupuesto y tiempo, es fundamental. Es necesario 

alguna herramienta de gestión de proyectos”. 
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• Fase de seguimiento y control: “Tal y como su nombre indica, deberemos 

de gestionar aquellos procesos necesarios para realizar el seguimiento, 

revisión y monitorización del progreso de proyecto. Tendremos que detectar 

las desviaciones con la máxima premura posible, para poder identificar las 

áreas en las que puede ser requerido un cambio en la planificación”. 

• Cierre: “Esta fase está orientada a completar formalmente el proyecto y las 

obligaciones contractuales inherentes”. 

Para la guía general PIP del MEF (2019) se considera que “las etapas del ciclo 

del diseño son la pre inversión (UF-OPI), la inversión (UE-OPI) y la post inversión 

(UE). Además que considera que las fases en el horizontes de evaluación de 

proyecto se conforma por las fases de a) La ejecución (expediente técnico y 

ejecución física); y b) el funcionamiento donde se generan los beneficios y los 

costos operativos y mantenimiento”. (pág. 64) 

 

2.2.10.  Ciclo de vida de proyectos 

Los fundamentos para la dirección de proyectos que se incluye en la Guía 

opinan que en: 

Figura 2: Fases o etapas de un proyecto 
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El ciclo de un proyecto es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su 

inicio hasta su conclusión. Una fase del proyecto es un conjunto de actividades del 

proyecto, relacionadas de manera lógica, que culmina con la finalización de uno o 

más entregables. Las fases pueden ser secuenciales, iterativas o superpuestas. Los 

nombres, número y duración de las fases del proyecto se determinan en función de 

las necesidades de gestión y control de la organización. Las fases son acotadas en 

el tiempo con un inicio y un final o punto de control. En este punto de control, el 

acta de constitución del proyecto y los documentos de negocio se reexaminan en 

base al entorno actual. (2017, pág. 547).  

En este entender un ciclo de proyecto puede definirse como el esfuerzo de 

asignar recursos al proyecto desde su inicio hasta el cierre del mismo. Lo comentado 

se presenta en la figura 5 que detalla el ciclo referido o las etapas del proyecto. 

 Figura 3: Etapas en el desarrollo de un proyecto 
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2.2.11.  El diagrama de Pareto: La regla del 20% y 80 % 

La conocida regla del 80/20 (o 20/80) también reconocida como la Ley o 

Principio de Pareto, establece que, de forma general y para un amplio número de 

fenómenos, aproximadamente el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las 

causas. La Ley de Pareto es útil para la dirección empresarial e institucional, puesto 

que identificando el 20% de un factor concreto que produzca el 80% que queremos 

controlar, es posible conocer dónde es más rentable poner esfuerzos extras para 

conseguir un mejor resultado. (Wolkers, 2019). 

Según Pareto, si se tiene una complicación con muchos orígenes, podemos 

decir que el 20% de las causas resuelven el 80% de esa complicación y el 80% de 

las causas resuelven el 20% del problema. Este principio se utiliza para identificar 

un producto o servicio, para el análisis para mejorar calidad, cuando existe la 

necesidad de llamar la atención a los problemas y causas de una forma sistémica, 

identificar oportunidad para mejorar, para buscar las causas principales de los 

problemas y establecer la prioridad de las soluciones y evaluar los resultados de los 

cambios efectuados a un proceso. Su propósito durante un proyecto puede lograr 

mejoras para analizar las causas o estudiar los resultados. (Chauvin, s/f).  

2.3.  Hipótesis 

En el estudio las hipótesis no se refieren a hipótesis de causalidad pues 

obedecen a un diseño de investigación correlacional donde ambas variables no 

muestran las características de este parámetro, sin embargo, se entiende que las 

hipótesis son las respuestas a la formulación de los problemas 

2.3.1.  Hipótesis general 

La dirección del cronograma se relaciona significativamente con el 

seguimiento en proyectos de salud de la Entidad, en el período 2008 - 2018. 

2.3.2.  Hipótesis específicas 

• La planeación de la dirección del calendario se relaciona de forma 

importante con el seguimiento en proyectos. 
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• Las actividades de la dirección del cronograma se relacionan 

significativamente con el seguimiento en proyectos. 

• Secuenciar y definir el tiempo de las actividades del cronograma se 

relaciona relevantemente con el seguimiento en proyectos. 

• Desarrollar y controlar el cronograma se relaciona elocuentemente con el 

seguimiento en proyectos. 

De modo análogo se precisa que ambas hipótesis (nulas y alternativas) se 

transformen en hipótesis estadísticas, siendo el cambio como se detalla: 

Ho: r XY = 0  Hipótesis nula, la relación entre las variables es igual a cero, 

es decir, no hay relación. 

H1: r XY ≠ 0  Hipótesis alternativa, la relación entre las variables es 

diferente de cero, es decir, existe relación. 

La hipótesis nula es la negación de la hipótesis de investigación o alternativa 

y sirve para refutar o negar lo que afirma la hipótesis. 

Igualmente, para aceptar o rechazar las hipótesis, se realiza la prueba 

estadística, con la finalidad de llevar a cabo la regla de decisión (*): Esta 

regla es: 

p ≥ = 0, acepta la Ho 

p ≤ = 0; rechaza Ho 

Hipótesis estadística general 

Hipótesis nula 

Ho: r XY = 0 La dirección del cronograma no se relaciona 

significativamente con el seguimiento en proyectos de salud de la Entidad, 

al 2018. 

Hipótesis alternativa 
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H1: r XY ≠ 0 La gestión del cronograma si se relaciona significativamente 

con el seguimiento en proyectos al 2018. 

Hipótesis estadísticas específicas 

Hipótesis estadísticas específicas 1 

Hipótesis nula 

Ho1: r XY = 0 La planificación de la dirección  del cronograma no se 

relaciona significativamente con el seguimiento en proyectos. 

H11: r XY ≠ 0 La planificación de la administración  del cronograma se 

relaciona significativamente con el seguimiento en proyectos. 

Hipótesis estadísticas específicas 2 

Hipótesis nula 

Ho2: r XY = 0 Las actividades de la gestión del cronograma no se relacionan 

significativamente con el seguimiento en proyectos. 

Hipótesis alternativa 

H12: r XY ≠ 0 Las actividades de la dirección del cronograma se relacionan 

significativamente con el seguimiento en proyectos. 

Hipótesis estadísticas específicas 3 

Hipótesis nula 

Ho3: r XY = 0 Secuenciar y definir la duración de las actividades del 

cronograma no se relaciona elocuentemente con el seguimiento en 

proyectos. 

Hipótesis alternativa 

H13: r XY ≠ 0 Secuenciar y definir la duración de las actividades del 

cronograma se relaciona relevantemente con la gestión del seguimiento en 

proyectos. 
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Hipótesis estadísticas específicas 4 

Hipótesis nula 

Ho4: r XY = 0 Desarrollar y controlar la dirección del cronograma no se 

relaciona representativamente con el seguimiento en proyectos salubres. 

Hipótesis alternativa 

H14: r XY ≠ 0 Desarrollar y controlar la administración del cronograma se 

relaciona significativamente con el seguimiento en proyectos. 

2.4.  Variables 

El título de la tesis contiene las variables en estudio y en esta parte del desarrollo 

de la tesis nos corresponde descomponerlas en terminología específica para que 

facilite una medición más precisa de los hechos. Se ha de considerar a las variables 

como cuantitativas porque pueden ser medidas en números y esto es que, los valores 

de los acontecimientos se hallan en una escala de opinión que es ordinal y 

comprende las características de una escala de Likert. 

Asimismo Calderón, et al., (2013, pág. 47) afirman: “independiente de su 

aspecto estadístico, las variables son: cualidades, propiedades, características o 

conjunto de ellas que asumen distintos valores intra e inter unidades de 

observación”. Es decir, la variable es toda condición que por principio no tienen la 

característica de constante por lo tanto son susceptibles de mensurar. 

• Variable 1: Gestión de cronograma del proyecto 

“que incluye los procedimientos necesarios para dirigir su finalización 

oportuna”. (PMBOK, 2017, pág. 173). Además “el cronograma abarca 

todos los procesos necesarios para asegurar el correcto desarrollo de las 

actividades dentro de los plazos especificados, además de las herramientas 

para el control y seguimiento de la planificación temporal y la programación 

del proyecto”. (SCHOOL, 2019, pág. 1). Entonces el calendario es una 
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herramienta que asegura la administración del tiempo en las actividades del 

proyecto siempre con la finalidad de satisfacer necesidades de todo tipo. 

• Variable 2:  Gestión del seguimiento de proyectos 

La gestión del seguimiento, son los procesos requeridos para monitorear, 

analizar y regular el progreso y desempeño del proyecto, para identificar 

áreas donde el plan requiere cambios e iniciar cambios. 

El seguimiento implica la recopilación de datos sobre el desempeño del 

proyecto, la toma de medidas, la presentación de informes y la difusión de 

esta información. Controlar significa comparar el desempeño real con el 

planificado, analizar desviaciones, evaluar tendencias para llevar a cabo 

mejoras en los procesos, evaluar posibles alternativas y recomendar las 

medidas correctoras adecuadas si es necesario; En cambio, controlar el 

cronograma es el proceso de monitorear el estado del proyecto para 

actualizar el cronograma y administrar los cambios a su línea base”. 

(PMBOK, 2017, pág. 613 y 621). 

Además para MADEJA (2013) “El procedimiento de seguimiento y control 

define las medidas que se llevarán a cabo para verificar la correcta ejecución 

de las actividades del proyecto especificadas en su planificación”. 

Aquí se toma en cuenta la dirección del cronograma y su nexo con el 

seguimiento en proyectos de salud de la Gerencia en el período 2008 al 

2018. 

2.4.1.  Operacionalización de Variables 

• Definición operacional de la variable: Gestión de cronograma del 

proyecto. Esta variable se operacionalizó en 4 dimensiones: planear la 

dirección del calendario, definir sus actividades, secuenciar y definir la 

duración de las actividades del cronograma y desarrollar y controlar esta 

variable; estas dimensiones permitirán definir si la administración del 

cronograma se relaciona con el seguimiento en proyectos. Con la finalidad 
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de medirla se elaborará un instrumento de 21 ítems. Como se muestra en la 

tabla 6: 

Tabla 8: Matriz de operacionalización de la variable 1: Dirección del calen-

dario del diseño 

 

• Definición operacional de la variable: Gestión del seguimiento de 

proyectos. Esta variable se operacionalizó en 4 dimensiones: la eficiencia, 

la eficacia, el impacto y la sostenibilidad del seguimiento en proyectos de 

salud; estas dimensiones permitirán conocer si el cronograma se concatena 

con el seguimiento en proyectos del GORE al 2018. Con el fin de medir esta 
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variable se elaboró un instrumento conformado por 12 ítems. Como se 

denota en la tabla siguiente: 

Tabla 9: Matriz de operacionalización de la variable 2: Dirección del segui-

miento de diseño 

 

Es decir, por la operacionalización de las variables el cuestionario se conformó 

de 33 ítems, 21 ítems para la variable cronograma y 12 ítem para el seguimiento. 

La escala de medición para ambas variables es ordinal de tipo Likert: 

    1. Totalmente en desacuerdo 

    2. En desacuerdo 

    3. Indiferente 

    4. De acuerdo, y 
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    5. Totalmente de acuerdo 

2.5.  Conceptualización de términos básicos 

• Gestión: Para Campos et al., la gestión: "Es el conjunto de actividades de 

administración de una empresa". “es la acción y el efecto de gestionar, es 

ganar, es hacer una diligencia que favorece la consecución de una empresa”. 

(2013, pág. 24). Siendo así gestionar es generar algo, utilizado una gama 

diversa de recursos con la finalidad de alcanzar algo que satisfaga 

necesidades humanas o materiales. 

• Proyecto de inversión (Invierte.pe), “un proyecto es una inversión que busca 

la formación de capital físico, personal, ambiental o intelectual, para 

expandir la capacidad de mejorar o recuperar bienes o servicios para los 

cuales el Estado es responsable de proporcionarlos o garantizarlos”. (MEF 

M. d., 2017, pág. 3). 

• Entregable: “Un entregable es cualquier producto, resultado o capacidad 

único y verificable para ejecutar un servicio que se produce para completar 

un proceso, una fase o un proyecto”. (PMBOK(R), 2017, pág. 95). 

• Establecimiento de salud (EE.SS.): Según la Norma Técnica Sanitaria 

(NTS) N° 021-MINSA/DGSP.V.3.  

• Los establecimientos de salud se definen a como aquellos entornos físicos 

que realizan atención de salud de manera ambulatoria o hospitalaria con 

fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, 

para mantener o restablecer el estado de salud de las personas: Constituye 

la unidad de salud operativa de la oferta de servicios de salud según nivel 

de atención y clasificado en una categoría, se implementa con recursos 

humanos, materiales y equipos. (MINSA, 2011, pág. 5).  

• Para los fines de la investigación se define establecimiento de salud, como 

aquella intervención de la Gerencia de Infraestructura para la atención de 
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servicios integrales de salud y que considera principalmente los siguientes 

componentes: infraestructura, equipamiento y capacitación. 

• Expediente técnico: Es el conjunto de documentos que incluye: memoria 

descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, 

métricas, presupuesto de obra, fecha de finalización del presupuesto de obra, 

análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas 

polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, 

de impacto ambiental u otros complementarios. (OSCE, 2015). En el actual 

reglamento Invierte. Pe, “la fase de ejecución comienza con la elaboración 

del expediente técnico y la unidad responsable de su elaboración y ejecución 

es la Unidad Ejecutora de Inversiones.” (MEF, 2017, pág. 4) . 

• Ciclo de vida de un proyecto: “Es la secuencia de fases del proyecto desde 

su inicio hasta su finalización. Una fase del proyecto es una serie de 

actividades que están vinculadas lógicamente entre sí y culminan en la 

finalización de uno o más servicios.” (PMBOK, 2017, pág. 547) . 

• Cronograma del Proyecto / Project Schedule: “Es la salida de un modelo de 

programación que presenta actividades vinculadas con fechas planificadas, 

duraciones, hitos y recursos”. (PMBOK, 2017, pág. 536). 

• Alcance del proyecto.- “El objetivo de definir el alcance del proyecto, es 

conocer los límites claramente especificados… además de los entregables 

resultantes, es decir los productos o servicios que se entregaran al final del 

proyecto”. (HMD PROJECT MANAGERS, 2018). 

• Matriz de marco lógico: Es una matriz de doble entrada, herramienta 

analítica para la planificación orientada mediante objetivos. Es utilizado con 

frecuencia por organismos de cooperación internacional. Presenta 

resumidamente los aspectos más importantes del proyecto, es un resumen 

narrativo de los objetivos y las actividades; el objetivo es la solución a la 

problemática diagnosticada y que se han definido unas actividades para 
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cumplir con la posible solución. En la figura 6 se presenta los siguientes 

contenidos: 

Tabla 10: La matriz de marco lógico 

 

A continuación, presentamos el detalle descriptivo de una matriz de marco 

lógico en la figura 7. 

Tabla 11: Matriz de marco lógico detalle descriptivo 
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Luego precisamos presentar esta herramienta del marco lógico para el 

desarrollo de una intervención de la institución en un proyecto del sector salud y 

que se muestra en la Figura 8: 

Tabla 12: Matriz de marco lógico de un proyecto de salud ejecutado por el GORE. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.  Alcance de la Investigación 

   Para José Lozada (2014) la investigación aplicada: “Es un proceso que 

permite transformar el conocimiento teórico que proviene de la investigación básica 

en conceptos, prototipos y productos, sucesivamente. La elaboración de conceptos 

debe obligatoriamente contar con la participación de los usuarios finales para que 

responda a las necesidades reales de la sociedad. Bajo estas condiciones, una 

estrecha colaboración entre la academia y la organización puede generar un elevado 

valor agregado en la sociedad, por la creación de nuevos procesos o productos” (p. 

1).  

“… al ser un estudio correlacional transversal tiene como objetivo conocer 

el nivel asociativo de variables… y que para evaluarlas se mide y 

cuantifican, se analizan y establecen los vínculos y son respaldadas por 

hipótesis verificadas”. (Hernandez-Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2017, 

pág. 93). 

Siguiendo las aseveraciones del autor pre citado el estudio opta por un “enfoque 

cuantitativo porque utiliza la recogida de datos para probar hipótesis basadas en 

mediciones numéricas y análisis estadísticos, con el fin de establecer modelos de 

comportamiento y probar la teoría”. (pág. 4). Es decir, presentar resultados en 

términos numéricos siempre ha tenido predicciones verificables y tendientes al 

desarrollo y crecimiento. 

Diseño de investigación 

La investigación que se realiza es de diseño no experimental y “se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación 

de fenómenos tal como se dan en su contexto natural para analizarlos con 

posterioridad”. (EcuRed, 2004, pág. 1). Es lógico si no decidimos por una 
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investigación experimental debemos optar por si la investigación sea longitudinal o 

transversal. 

Nivel de la investigación 

Para la Universidad Alas Peruanas, el nivel de investigación es: “Es el grado de 

profundidad con la que se estudia ciertos fenómenos o hechos en la realidad social, 

y todo ello dentro de una investigación”. (2016, pág. 2).   

Nuestro nivel de investigación es correlacional, que no es causal; y su tipo de 

análisis predominantemente es cuantitativo, pero con calificaciones e 

interpretaciones cualitativas sobre la mutua relación para saber cómo se puede 

comportar una variable al conocer el comportamiento de la otra variable. (p. 9). 

Esta investigación es transversal ya que los datos recolectados se realizaron en 

un solo momento, en un solo tiempo, el objetivo es describir las variables y analizar 

sus interrelaciones en un instante dado; una de sus características es que engloba 

grupos de unidades de observación y análisis. Sus fases delimitan primero el 

problema del estudio, se revisa, se desarrolla el instrumento, se aplica, luego se 

analizan sus datos, para sacar conclusiones y finalmente el informe. (Vargas & 

Rodriguez, 2013, págs. 4, 7). 

3.2.  Diseño de estudio 

La representación de las variables del estudio no experimental correlacional 

transversal, es la siguiente: 
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Utilizamos en el presente trabajo el método deductivo, que refiere “a una forma 

específica de pensamiento o razonamiento, que extrae conclusiones lógicas y 

válidas a partir de un conjunto dado de premisas o proposiciones: Modo de 

pensamiento que va de los más general a lo más específico”. (Concepto.de., 2018). 

Es decir que la relación de las variables del cronograma y el seguimiento en 

proyecto de salud cuanto más detallada se presente se podrá llevar a cabo un mayor 

nivel de eficiencia en la gestión de proyectos. 

3.3.  Población y muestra 

3.3.1.  Población 

Población usuaria: Esta población alcanza a 208,682 personas que son los 

beneficiarios de los servicios de salud que oferta el sector según los indicadores 

básicos de salud (ASIS) Apurímac para el año 2017. (pág. 12). 

Población de estudio: La población estudiada está compuesta por personas que 

participan en el fenómeno que sea definido y delimitado en el análisis del problema 

de estudio. Se reconoce de modo similar como universo, que son 175 personas que 

tienen la siguiente composición: 

Figura 4: Correlación de variables de la investigación 

no experimental transversal. 
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Cantidad de proyectos: Treinta y cinco (35) proyectos o intervenciones de 

inversiones en el sector salud de la GRI. Cantidad de personas por proyecto: Cinco 

(5) profesionales entre directivos, residentes, supervisores, maestros de obra y 

asistentes técnicos, administrativos y logísticos.  

Total, población = 35 * 5 = 175 = N. 

3.3.2.  Muestra 

La muestra ha sido determinada como probabilística, a través de un muestreo 

aleatorio simple para estimar proporciones, cuyo detalle de cálculo se muestra en la 

figura 10 que define un total de veinticinco (25) unidades de análisis; entre ellas se 

observa la siguiente composición: 

Tabla 13: Distribución de las unidades de análisis de la muestra representativa 

 

Para Tamayo (2012) citado por Caballero (2018, pág. 93) la muestra es la 

reunión de personas que se toma de la población de estudio, para estudiar 

ocurrencias estadísticas. Determinamos el tamaño de la muestra, usando la fórmula 

del muestreo aleatorio simple (probabilístico) para estimar proporciones. Las 

aleatoriedades de escoger a todos los miembros de la población tienen igual 

posibilidad de ser nombrado como colaborador, la fórmula que se usó para su 

cálculo es la siguiente: 
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  N Z2 a/2 p q 

n =   ------------------------- 

               Nd2 + Z2 a/2 p q 

Ver diapositiva 27 del directorio electrónico mostrado en la figura 10, siendo 

las variables bajo estudio de tipo binomial. El estudio, desea determinar en qué 

proporción las unidades de análisis de la Gerencia toman decisiones en la ejecución 

de proyectos de salud, si se sabe que existen 175 servidores públicos y deseamos 

tener una precisión del 18.3% de margen para equivocarnos, con un nivel de 

relevancia del 95% ¿Qué cantidad de personas conformarán la muestra? 

Tabla 14: Técnica estadística para hallar la muestra por proporciones 
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3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1.  Técnicas 

La técnica de recolección de los datos que adoptamos para nuestro caso por ser 

la más usada en investigaciones cuantitativas, es la encuesta por muestreo, que 

utilizó el formulario (instrumento) que se adjunta en la tabla 9 y que contiene treinta 

y tres (33) preguntas o ítems, en su mayoría cerradas y pre codificadas, utilizando 

la escala de Likert (Martinez Molera, 2020). En el formulario se aprecia que las 

preguntas están relacionadas con los objetos y las dos variables consideradas en el 

estudio, agregándose algunas preguntas para fortalecer las respuestas o datos y que 

servirá para enriquecer el comentario de los hallazgos. La técnica será aplicada a 

los 25 colaboradores.  

Recoger data relevante de variables conlleva 3 acciones: 1) seleccionamos la 

técnica de medición la que ha sido validada y es confiable; 2) aplicamos la medición 

en los colaboradores seleccionados en la muestra y 3) preparamos las mediciones 

codificadas para que puedan analizarse asertivamente. 

Para levantar las encuestas hemos realizado: 1) enumeramos las variables a 

medir, 2) revisamos su descripción y comprendemos lo que significa, 3) revisamos 

su definición operacional a través de la validación y confiabilidad del instrumento 

y el valor de uso en la tesis; 4) indicamos el nivel ordinal de las variables y la forma 

de cómo se compilará la data de cada variable y 5) finalmente aplicamos la técnica. 

Los datos resultantes fueron luego elaborados, analizándolos y estimándolos 

con la claridad que nos facilita la teoría, la exposición de la dificultad y la exigencia 

de análisis, resumiendo la información en tablas, gráficos o relaciones entre los 

datos obtenidos y relacionándolos con otros conocimientos declarados de la materia 

y dentro de un marco teórico y conceptual; presentar una reflexión sobre la 

información estructurada y una visión general de las conclusiones extraídas; 

Indicando hasta qué punto la suposición o el resultado esperado del diseño puede 

tomarse como aceptable o rechazado. 
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Para el análisis de los datos “se tomó decisión respecto al análisis para realizar 

pruebas estadísticas con métodos de chi cuadrado, los coeficientes de correlación e 

independencia para tabulaciones cruzadas, coeficientes de correlación para rangos 

ordenados Spearman”. (Alfaro Rodriguez, 2012, págs. 56-58). El mencionado 

análisis es posible por la utilización del Paquete SPSS para las ciencias sociales en 

estudios de investigación universitaria.  

3.4.2.  Instrumentos 

La encuesta.- Este técnica obtiene información de los colaboradores, entregada 

por ellos mismos, sobre percepciones, opiniones, actitudes o sugerencias. 

Al acceder al blogspot de Facebook, (QuestionPro, 2019), podemos entender 

que: “La encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de personas. Las encuestas proporcionan información 

sobre las opiniones, actitudes y comportamientos de los ciudadanos”. 

La encuesta se aplica ante la necesidad de probar una hipótesis o descubrir una 

solución a un problema, e identificar e interpretar, de la manera más metódica 

posible, un conjunto de testimonios que puedan cumplir con el propósito 

establecido. 

Así pues, la encuesta es la forma más fácil y conveniente para obtener datos 

especialmente cuantitativos de colaboradores para conocer sus actitudes, aciertos e 

inconvenientes de la capacidad del talento humano informaciones útiles para la 

toma de decisiones. 

Análisis documental y de información.- Para las Licenciadas, Elinor Dulzaides 

y Ana Molina; (ACIMED, 2004),  ambos análisis: “son elementos básicos del 

proceso de proporcionar información… El primero centra su atención en el 

documental que se genera a diario y, al conocer de su existencia, se apodera de él, 

lo asimila por medio de lenguajes documentales construidos con la ayuda de claves 

y reglas, para organizar las fuentes y el análisis de información coloca su atención 
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en la información que contienen los documentos, en su significado y sus fuentes”. 

( ps. 1, 2). 

Siendo así, ambos análisis nos han permitido la revisión documentaria de los 

antecedentes y consecuentes de la programación y ejecución de las obras como son 

resoluciones presidenciales y resoluciones gerenciales que autorizan de la fase de 

la inversión.- expediente técnicos o estudios definitivos.-, informes mensuales de 

avances físicos y financieros de obra, firmados solidariamente por los responsables 

de obra (residente y supervisor), además del acceso en línea a programas 

computacionales como el SIAF, SSI.MEF; Melissa Versión 2.0, para el 

seguimiento y monitoreo de proyectos de salud, que han permitido conocer la 

problemática de la investigación y nos ha facultado la proposición de hipótesis que 

a través de su contrastación en la recogida de datos y su análisis nos posibilitarán 

concluir y recomendar.  
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Tabla 15: Instrumento para la recogida de data. 

 

Detalle de los instrumentos 

• Técnica de fichaje. Para la Slideshare.net, (Berrocal, 2017), la técnica del 

fichaje es: “Es un modo de recolectar y almacenar información. Cada 
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ficha contiene una serie de datos extensión variable pero todos referidos 

a un mismo tema, lo cual le confiere unidad y valor propio” (diapostiva 

3). Este procedimiento en la práctica se ha sustituido por el acceso en 

línea de la información que supera ampliamente esta acción. 

• Técnica de la encuesta. Esta técnica se utilizará para la recogida de data 

de los servidores públicos respecto a la gestión de las variables del 

cronograma y del seguimiento en proyectos de salud. 

3.5.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Según Hurtado (2012) citado por Caballero (2018, pág. 97), “La validez, es la 

capacidad de un instrumento para cuantificar de manera significativa y completa 

las características para la cual fue diseñada su medición.” 

• La validez, el instrumento pasó la validación de contenido para alcanzar 

mayor precisión y mensurar lo que nos hemos propuesto. Ver Anexo 1, que 

valora 4 de 5 la calidad de la propuesta del instrumento presentado; con una 

calificación de alto. La validez del instrumento para la recogida de datos fue 

realizada a juicio de dos expertos en investigación de las áreas temáticas de 

economía y administración:  

Mg. Zavaleta Miranda, José Luis y  

Mg. Eudes Alguémica Guevara Guillén. 
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Tabla 16: Estadísticos de fiabilidad = Mitades partidas. 

 

• La confiabilidad (fiabilidad), Se utilizará el método de mitades partidas o 

mitad-mitad; que consiste en sub dividir el instrumento en dos partes, uno 

en pares y el otro en impares, para obtener un índice de correlación. 

(Técnicas de estudio, 2020) 



58 

Tabla 17: Estadísticos de fiabilidad = Mitades partidas. 

 

En el coeficiente de Spearman-Brown para el caso de longitud desigual ítem 

por ítem se obtiene valores mayores a 0.847, bien próximo a un grado de excelencia 

(0.90); por tanto, tenemos un grado de confiabilidad alto; sin embargo, el 

coeficiente de dos mitades de Guttman a través del Alfa de Cronbach (correlación 

entre formularios), presenta una menor magnitud de 0.734, aun así, se tiene un alto 

grado de fiabilidad, muy cercano a bueno (0.80), o al menos es aceptable por ser 

mayor a 0.70. 

Para Laura Ruiz Mitjana el Alfa de Cronbach representa la consistencia interna 

del cuestionario: 

es decir, el grado en que todos los ítems del instrumento varían entre sí, también 

es un concepto estrechamente asociado al error de medición, ya que cuanto mayor 

es la confiabilidad, menor es el error, y se llama así porque analiza hasta qué punto 

medidas parciales obtenidas con los diferentes ítems son “consistentes” entre sí y 

por tanto representativas del universo posible de ítems que podría medir ese 

constructo; el valor de este coeficiente oscila entre 0 a 1; cuanto más próximo esté 

a 1 más consistentes serán los ítems entre sí y viceversa. (2020). 
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Tabla 18: Fiabilidad de la consistencia interna 

 

• Cálculo de la Prueba de Friedman ANOVA (La prueba de Friedman en 

Excel, 2021) 

Es un cálculo estadístico que contrasta más de dos grupos relacionados 

partiendo de la hipótesis nula de que estos provienen de una misma 

población. Esta prueba equivale a la ANOVA de medidas repetidas, su 

requisito inicial es que las variables se midan en un nivel ordinal y que esta 

prueba trabaja con muestras relacionadas o emparejadas.  

Además, debemos aclarar que nuestras hipótesis son bilaterales, ya que 

están basadas en la desigualdad o sea queremos que haya diferencias. 

Las hipótesis estadísticas son las siguientes: 

Ho= La dirección del cronograma y el seguimiento en proyectos de salud 

no están relacionadas significativamente. 

H1: La dirección del cronograma y el seguimiento en proyectos de salud 

están relacionadas significativamente. 
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La probabilidad máxima es de 95% de acierto y la probabilidad de rechazar 

la hipótesis nula cuando es verdadera es 0.05, es decir la probabilidad de 

equivocarnos es hasta un 5% de posibilidad (0.05). 

Al utilizar el paquete estadístico SPPS y accediendo a nuestra base de datos, 

hallamos 32 grados de libertad porque se tiene 33 columnas o ítems por 

tanto = 33—1 = 32 grados de libertad, la tabla de contingencia obtiene una 

Chi Cuadrado de 111.573. 

En las tablas de distribución de este estadístico Chi Cuadrado podemos 

hallar el coeficiente de esta prueba con 32 grados de libertad y una 

significancia de 0.05, accediendo así a un valor de 49.1942 que es el valor 

crítico y como este es menor a la Chi Cuadrado hallado en SPSS;  se 

concluye por no aceptar la hipótesis nula o lo que es lo mismo que aceptar 

la hipótesis alternativa, manifestando que la gestión del cronograma y a 

gestión del seguimiento en proyectos de salud están relacionadas 

significativamente. (Junior La Cruz, 2016). El detalle de cálculo se puede 

ver en tabla que presentamos a continuación: 

• Métodos para procesar y analizar data. En primer lugar es pertinente 

procesar las encuestas aplicadas a los colaboradores; para ello es 

imprescindible sistematizar la recogida de datos en la tabla 14 (Anexo 2), 

“que simplifica o sistematiza una base de datos resumida que 

posteriormente se introducirá en el procesador SPSS”. (Daza Portocarrero, 

2016). Luego el análisis e interpretación de la información estará dada por 

pruebas no paramétricas como: La prueba de Chi Cuadrada, que es un 

cálculo estadístico para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos 

variables categóricas, Se simboliza: χ2. 

Hipótesis a probar: Correlacionales. 

Variables involucradas: Dos (dirección del cronograma y el seguimiento). 

La prueba Chi Cuadrada no involucra correlaciones de causalidad. 
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Nivel de medición de las variables: Ordinal. 

Procedimiento: Para Hernandez-Sampieri et al., (2010) el procedimiento 

para analizar la data disponible “Se calcula utilizando una tabla de respaldo 

o una tabla de referencias cruzadas, que es una tabla de doble entrada y cada 

dimensión contiene una variable. A su vez, cada variable se divide en dos o 

más categorías". (p. 327).  

Una tabla de contingencia es una herramienta similar a una tabla cruzada, por ello 

Marín (s.f.) sostiene que: Una tabla de contingencia es una de las formas más 

comunes de resumir datos categóricos. En general, el interés se centra en estudiar 

si existe alguna asociación entre una variable denominada fila y otra variable 

denominada columna y se calcula la intensidad de dicha asociación 

Cuando las casillas de la tabla contienen las frecuencias observadas la tabla se 

denomina tabla de contingencia, término que fue introducido por Pearson en 1904. 

(p. 1). 

Los coeficientes de correlación por rangos ordenados de Spearman y Kendall. 

Es importante destacar que la correlación mide la intensidad de una relación lineal 

entre dos variables, que pudieran no tener una relación causal entre sí, y sin embargo 

estar relacionadas.  

Para Morales & Rodríguez, (2016): Los coeficientes de correlación que destacan en 

la aplicación de un análisis de datos corresponden al de Kendall y Spearman cuando 

las variables objeto de estudio son cualitativas con escalas de medidas de naturaleza 

ordinal. El coeficiente de correlación de Spearman es pertinente si se presenta uno 

de los siguientes casos: el primero, supongamos que se estudia la asociación lineal 

entre variables cuantitativas con escalas de medidas al menos de intervalos, y bajo 

esta condición sería conveniente el uso del coeficiente de Pearson, pero si estas 

variables no siguen un comportamiento normal en sus datos, necesariamente se 

debe estimar Spearman; el segundo, cuando ambas variables originales presentan 

escalas de medidas ordinales y su determinación es directa. Por último, el 
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coeficiente de Kendall es adecuado cuando ambas variables presentan escalas de 

medidas. (ps. 7 y 8). 

Para el examen y explicación de la data se usará el programa SPSS.  Siendo este el 

formato que ofrece IBM para un análisis estadístico completo que ha sido generado 

en la Universidad de Chicago Estados Unidos. 

Aspectos éticos de la investigación 

Los aspectos básicos éticos considerados en esta tesis son: la honestidad, el respeto 

a las personas, la búsqueda del bien y la justicia para todos en igualdad de 

condiciones. 

Nuestro índice de similitud demuestra un trabajo que se hallan dentro de los índices 

de tolerancia; mientras que la recogida de datos ha tenido consentimiento informado 

de los colaboradores mientras que la elaboración del instrumento ha sido validada 

por dos expertos en la temática planteada.  

No se tiene conocimiento si nuestra universidad dispone de un Código de Ética en 

cuanto a la autenticidad de datos recogidos, derechos de autor (cita bajo formato 

APA) y las políticas anti plagio. 

Para Caballero (2018),”esta investigación protegerá la identificación integral de los 

participantes, tomando en consideración los aspectos éticos convenientes para tal 

fin, por ello se busca ofrecer confidencialidad, consentimiento informado, libre 

participación y anonimato de la información”. (p. 98-99).  

Se garantiza que la información obtenida de los coloboradores no puede tener 

acceso sino el investigador responsable con la finalidad de preservar su integridad, 

veracidad y lógica reserva de confidencialidad. 

Otro aspecto de la etica en la investigación es que ésta, pretende ser la base teórica 

para la gestion del cronograma y seguimiento en proyectos de salud, buscando a 

través de sus hallazgos que la utilidad de la validez externa del instrumento sea 

compartida por otras gerencias de la institución. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

3.6.  De los objetivos específicos 

Luego de introducir data en investigación en el programa SPSS, se inició con 

el procesamiento de datos, tomando en cuenta la encuesta que se levantó a los 25 

encuestados y los 33 ítems o preguntas con la escala de Likert; de las dos variables 

es decir la diligencia del cronograma y del seguimiento en proyectos de salud que 

ejecuta la Institución, detentando los hallazgos siguientes: 

Tabla 19: Medidas de tendencia central del ítem 1 

 

En este ítem y en la totalidad de los demás el número de casos validos es 25 

(colaboradores), entonces los casos perdidos no existen. 

En la tabla 15 las medidas de tendencia central, que están bien próximas a la 

máxima calificación (5) la media alcanzan a 4,32; mientras que la mediana y la 

moda coinciden en 4. 
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Tabla 20: Frecuencias generadas por el ítem 1 del cuestionario 

 

La tabla de frecuencias de este ítem nos muestra que las respuestas coinciden que 

96% de los encuestados en que o bien están de acuerdo con implementar un  

quehacer para la gestión del proyecto (52%) o están totalmente de acuerdo con el 

ítem (44%) , mostrando un mínimo del 4% de aquellos que está totalmente en 

desacuerdo, encontrándonos por tanto, en su gran mayoría con unidades de análisis 

que entiende que desarrollar el plan de trabajo que en la Guía también denominada 

como plan para la dirección del proyecto que “es el proceso de definir, preparar y 

coordinar todos sus componentes y consolidarlos en un plan integral para la 

dirección del proyecto”. (2017, pág. 82). 

Este plan es el proceso clave que es un documento comprensible que define la base 

del trabajo y el modo en que se realizará el trabajo. 

 Los detalles los podemos observar en la figura 11 siguiente:  
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Aquí se muestra cierta inclinación de los encuestados a contestar positivamente la 

escala de medición aceptada porque sólo uno de los 25 entrevistados ha respondido 

en una escala menor a 4 (de acuerdo) referente a la formulación de un plan para la 

dirección de proyectos, es decir sólo el 4% está totalmente en desacuerdo (una 

persona). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Expresión visual de respuestas al ítem1 
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Tabla 21: Mediciones centrales de tendencia del ítem 2 

 

Tabla 22: Frecuencias generadas por el ítem 2 
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Los colaboradores han respondido que están totalmente de acuerdo con 

implementar el plan de trabajo del proyecto porque este detenta información de la 

finalidad de la intervención, mientras los directivos, algunos residentes y 

supervisores, así como algunos de los asistentes y maestros de obra afirman que 

todos están de acuerdo con implementar el plan (15 personas), tal vez por el menor 

acceso a la información respecto del tema que les proporciona sus especialidades. 

Sin embargo 32 % (casi 1 de 3) de los encuestados manifiestan indiferencia o 

desacuerdo en sus respuestas en el ítem, detalle preocupante porque para la guía de 

fundamentos de dirección de proyectos del PMBOK® (2017); este: es el proceso 

de administrar un documento que autoriza un proyecto y le confiere al director el 

poder para asignar los recursos de la institución a las actividades del proyecto, 

mientras que el proceso indicado se asimila con la línea base del horizonte de 

tiempo si se entiende que este proceso es una aplicación de la plantilla de 

programación que sirve como comparación con los resultados reales. (pág. 126). 

 

Figura 6: Representación visual de respuestas del ítem 2 
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Esta incertidumbre genera la necesidad de implementar en los servidores 

públicos capacitación en aspectos puntales de esta problemática que le haga superar 

estas limitaciones. 

Tabla 23: Escala de la propensión central de las respuestas al ítem 3 

 

En este caso media, mediana y moda, concuerdan en 4, muy cercana a 5 que es el 

mayor puntaje (completamente de acuerdo, en la escala de Likert). 

Tabla 24: Frecuencias generadas por el ítem 3 

 

En la tabla 20 representada en la figura 13 se muestra que conocer el inicio y 

final de los proyectos es una medida acertada para optimizar el tiempo en la 
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ejecución de proyectos por ello 92% de los entrevistados están o de acuerdo o 

totalmente de acuerdo y que comparten con la Guía del PMBOK(R): 

En que estos indicadores calendario son una de las prácticas acertadas en 

dirección de proyectos, y pueden incorporarse como activos de los procesos de la 

organización como políticas y procedimientos sobre recursos humanos, físicos, 

seguridad e información histórica para proyectos similares”. (2017, pág. 315).  Es 

decir, conocer la magnitud del tiempo planeado o previsto y su equivalencia en 

resultado (ejecución física y financiera) que facilitan el cronograma y el 

seguimiento pueden posibilitar una gestión racional de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Esquema visual de respuestas del ítem 3 



70 

Tabla 25: Medidas de tendencia central generadas por el ítem 4 

 

Las técnicas analíticas “se emplean para pronosticar resultados en variaciones en 

las variables y sus relaciones con otras… pueden ser análisis de regresión, causal, 

de causa raíz, análisis de tendencias, valor ganado, avance y retrasos y análisis de 

alternativas”. (Gascón Bussio, 2018) De estas técnicas las más cercanas son las de 

pronóstico como los diagramas de Gantt. 

Las 25 encuestas levantadas a la muestra de estudio tienen medidas de tendencia 

central homogénea y coincidente en 4, muy próximas a 5 que es la mayor 

puntuación en la escala de Likert. 

Tabla 26: Frecuencias generadas por el ítem 4 
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Siendo así 20 de los entrevistados (80%) respondieron o bien que están de acuerdo 

(60%) o están completamente de acuerdo (20 %), con la utilización de técnicas 

analíticas aspecto comprensible por que el quehacer de ingeniería les permite 

desenvolverse sin mayores dificultades como podemos apreciar en la figura 

siguiente: 

Tabla 27: Tendencias centrales de las medidas del ítem 5 

 

Tabla 28: Asiduidades generadas por el ítem 5 
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Las actividades contenidas en un expediente técnico se refieren a las partidas 

genéricas y específicas de obra (verbigracia movimiento de tierras, estructuras, 

instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas entre otras) y que tienen relación 

directa con la administración del cronograma cuando se la estima en un gráfico 

denominado diagrama de Gantt. 

Las respuestas luego de mostrar una media de 4.12 y una mediana y una moda que 

coinciden en 4 se concentran en un 80% en los niveles de acuerdo y totalmente de 

acuerdo que obviamente manifiesta que los servidores entrevistados están 

familiarizados con el ejercicio profesional de ingeniería de detalle o de diseño, sin 

embargo, se resalta que 20% de los encuestados se muestran indiferentes. 

Ítem 6: ¿Puede usted distinguir los atributos de las actividades del proyecto? 

La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, PMBOK® Sexta 

Edición considera que los atributos de las actividades: 

Amplían la descripción de la actividad, al identificar múltiples componentes 

relacionados con cada una de ellas. Los componentes de cada actividad evolucionan 

Figura 8: Representación visual de respuestas al ítem 5 
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a lo largo del tiempo. Durante las etapas iniciales del proyecto, estos atributos 

incluyen el identificador único de la actividad (ID), el identificador de la EDT/WBS 

y la etiqueta o el nombre de la actividad. Una vez terminadas, pueden incluir 

descripciones de la actividad, actividades predecesoras, actividades sucesoras, 

relaciones lógicas, adelantos y retrasos (Sección 6.3.2.3), requisitos de recursos, 

fechas impuestas, restricciones y supuestos. (2017, pág. 186).  

Se trata pues de descomponer las actividades de un cronograma con detalles que 

faciliten al control y el seguimiento; la oportuna identificación de dificultades para 

poder proponer una gestión integral de cambios a fin de enmendar gestiones opacas. 

En este sentido un atributo permite describir la actividad que se incluye en el 

cronograma aspecto que amplía el desarrollo de esta y da detalles de su composición 

y desenvolvimiento. 

Tabla 29: Medidas de apego céntrico de la pregunta 6 
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Tabla 30: Frecuencias generadas por el ítem 6 

 

 

Aquí se destaca también que la muestra seleccionada tiene un nivel relativo de 

conocimiento sobre los atributos de las actividades del calendario, pues las medidas 

de tendencia central se muestran heterogéneas mientras que las respuestas a la 

pregunta del ítem le son familiares respondiendo con un 52% de asertividad; es 

decir entre los que respondieron que están de acuerdo o totalmente de acuerdo con 

la pregunta acerca de los atributos que genera un proyecto de inversión, sin embargo 

Figura 9: Representación gráfica de respuestas ítem 6 
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los que respondieron indiferente es significativo o casi cerca de la mitad (48%). 

Una respuesta inmediata a esta problemática es capacitación en la temática tratada.  

Ítem 7: ¿Cree que se debe distinguir los hitos en las actividades del proyecto? 

Para la Guía un hito es: “un punto o evento significativo dentro del proyecto. Una 

lista de hitos identifica todos del proyecto e indica si estos son obligatorios, como 

los exigidos por contrato, u opcionales, como los basados en información histórica. 

Los hitos tienen una duración nula, ya que representan un punto o evento 

significativo”. (2017, pág. 186). 

Además, afirma que el acta de constitución del proyecto: “define el resumen del 

cronograma de hitos que influirá en la gestión del cronograma mismo”. (2017, pág. 

180).  

Se concluye, por tanto, que los hitos son metas parciales referentes del proyecto 

información que debe registrarse en el acta de constitución, que en la Institución se 

le reconoce como plan de trabajo de obra, información que se concreta en el 

cronograma y su posterior seguimiento. 

Tabla 31: Medidas de tendencia central del ítem 7 
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Tabla 32: Reiteraciones generadas por el ítem 7 

 

 

Con los hitos monitorear la ejecución de un proyecto es mucho más efectivo. 

Si se edifica una casa, la familia comenta hitos y no del calendario: “tal día se 

acabarán pisos”, “la semana que viene la mampostería”, etc 

Lo anterior se relacionada con el diagrama de Gantt y los atributos de las 

actividades del cronograma mostrando cierta homogeneidad de la media (3.72) y la 

mediana y la moda que coinciden en 4, mientras que las respuestas confirman que 

un 64% de los entrevistados respondieron que están de acuerdo con distinguir los 

hitos en los proyectos porque son una práctica suya, sin embargo hay una 

 

Figura 10: Representación gráfica de respuestas al ítem 7 
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importante fracción (28%) que se hallan o bien indiferentes o en desacuerdo, 

identificando una vez más a la población objetivo que debe ser capacitada en la 

temática aludida. 

Ítem 8: ¿En un proyecto puede usted señalarnos cuales son los componentes 

de un enunciado del alcance del proyecto (EDT)? 

Los fundamentos de la dirección de proyectos en su sexta edición manifiesta 

que el diccionario de la estructura de desglose del trabajo: “es un documento que 

proporciona información detallada sobre los entregables, actividades y 

programación de cada uno de los componentes de la EDT/WBS”. (2017, pág. 162). 

Mientras que un componente para Alejandro Alvarez Pedroza en el Compendio 

de Términos Presupuestario del MEF es:  

Es la división de una actividad o proyecto que permite identificar un conjunto 

de acciones presupuestarias concretas. Cada componente a su vez comprende 

necesariamente una o más metas presupuestarias orientadas a cumplir los objetivos 

específicos de las actividades o proyectos previstos a ejecutar durante el Año Fiscal. 

(MEF, 2002, pág. 19).  

Los componentes de un proyecto de inversión del sector salud según un 

expediente técnico declarado resolutivamente como válido son: a) Estructuras: 

Edificaciones y obras en general, b) Capacitación: A grupos de interés e 

involucrados en el trabajo y c) Equipamiento: Bienes tangibles de todo tipo. 

Toda intervención de un proyecto de inversión en el sector salud por parte de 

la Gerencia de Infraestructura obtiene resultados físicos y de servicios que pueden 

compendiarse en los siguientes componentes o grandes hitos: Infraestructura física 

hospitalaria o de servicios administrativos; inversión en activos fijos en todo nivel 

de equipamiento y servicios de capacitación de personal para mejorar la calidad de 

la atención de cualquier centro salubre al interior de la Región Apurímac. 

 

 



78 

Tabla 33: Escala de propensión central de la pregunta 8 

 

Tabla 34: Frecuencias generadas por el ítem 8 

 

 

 

Figura 11: Representación visual de respuestas del ítem 8 
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Considerando que las medidas de tendencia central son heterogéneas variando entre 

3.5 y 4 y relevando el grado de dificultad que presupone el conocimiento de una 

estructura de desglose del trabajo las respuestas sólo han manifestado una ligera 

superación el límite medio de asertividad (68%), siendo preocupante ese gran 32% 

(8 de los encuestados) que representan a encuestados indiferentes o están en 

desacuerdo, y que obviamente sus conocimientos se limitan a ese grado de 

dificultad. 

Tabla 35: Medidas de tendencia central del ítem 9 

 

 

Tabla 36: Frecuencias generadas por el ítem 9 
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Los fundamentos de administración de proyectos sostiene que: “Secuenciar las 

actividades es el proceso de identificar y documentar las relaciones entre las 

actividades del proyecto”. (2017, pág. 173). Además, para Gladys Gbegnedji 

secuenciar las actividades de un proyecto:  

Consiste en determinar las dependencias entre actividades, es decir, conocer qué 

relación de ejecución existe entre ella, en qué secuencia se ejecutan. Cada una de 

las actividades o hitos del cronograma tiene al menos una actividad sucesora o 

predecesora, a excepción de la primera y la última. (2017, pág. 1). 

Por esta razón en ingeniería de la construcción conocer la secuencia de las 

actividades debe ser precisa para cumplir con la planeación de la ejecución y no 

resentir el programa de trabajo con retrasos y sobrecostos colaterales.  

La homogeneidad de las medidas de tendencia central es aquí aparente, 

considerando que la media, la medida y moda coinciden en 4; mientras las 

respuestas se inclinan por una mayoría relativa de los entrevistados (84%) que están 

Figura 12: Representación objetiva de respuestas al ítem 9 
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de acuerdo (64%) o están totalmente de acuerdo (20%) con que secuenciar las 

actividades es conveniente; conservándose ese crítico 16% de personas que o se 

hallan indiferentes a la pregunta de este ítem (12%) o están en desacuerdo (4%). 

Tabla 37: Medidas de tendencia central del ítem 10 

 

 

Tabla 38: Frecuencias generadas por la pregunta 10 
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“Secuenciar las actividades es determinar dependencias entre las actividades 

identificadas del proyecto. La secuencia de tareas puede llevarse a cabo mediante 

un software de gestión de proyectos o mediante técnicas manuales”: (Gascon Busio, 

2107). 

Lo anterior implica necesariamente asumir y delimitar responsabilidades en la 

dirección de proyectos y esa palabra responsabilidad genera reticencias naturales 

en servidores públicos que ven a ella como un lastre; en esta razón 9 de los 25 

encuestados se mostraron indiferentes o están en desacuerdo, no porque le teman a 

la responsabilidad sino por mantenerse más bien en reserva.  

 

 

 

 

Figura 13: Imagen gráfica de respuestas del ítem 10 
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Tabla 39: Medidas de apego centralizado del ítem 11 

 

Tabla 40: Cuadro de frecuencias generadas por el ítem 11 

 

 
Figura 14: Imagen gráfica de respuestas del ítem 11 
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Un adelanto es la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se puede 

anticipar con respecto a la actividad predecesora. Un retraso consiste en la cantidad 

de tiempo en que una actividad sucesora se retrasa con respecto a la actividad 

predecesora. (GASCON BUSIO O. J., 2019). 

Aquí obviamente la gran mayoría y los entrevistados no son la excepción que en la 

ejecución de obras públicas los adelantos o retrasos son un pan de cada día o una 

rutina asimilada del sistema en esta razón casi la totalidad de los encuestados han 

respondido que están de acuerdo 20% o totalmente de acuerdo 72% (92%), mientras 

que la diferencia de 8% se hallan indiferentes con esta aseveración. 

Tabla 41: Medidas de tendencia central del ítem 12 

 

 

Tabla 42: Frecuencias generadas por el ítem 12 
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En la actualidad considerar la posibilidad de laborar la dirección del cronograma y 

seguimiento de proyectos de forma tradicional ya no es una posibilidad de 

competencia, considerando que el desarrollo tecnológico nos facilita herramientas 

para hacer más conveniente los resultados de gestión a costo apropiado y 

virtualmente más ejecutivo y eficiente, en tal razón: 

Los argumentos explicados lo conocen los entrevistados porque las respuestas 

positivas 76% (están de acuerdo 48% y totalmente de acuerdo 28%), lo que 

confirma su desarrollo y desempeño laboral, mientras que 24 % de la muestra es 

decir 6 personas entrevistadas se hallan o bien indiferentes o están en desacuerdo. 

Ítem 13: ¿Puede explicarnos acerca de la estimación ascendente? 

 La guía de los fundamentos para la gestión de proyectos del PMBOK® 

considera que la estimación ascendente es: “un método de estimación de la duración 

o el costo del proyecto mediante la suma de las estimaciones de los componentes 

de nivel inferior en la EDT/WBS. Cuando no se puede estimar la duración de una 

actividad con un grado razonable de confianza, el trabajo que conlleva esa actividad 

Figura 15: Representación visual de respuestas del ítem 12 
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se descompone en un nivel mayor de detalle. Se estiman las duraciones de los 

detalles. Posteriormente se suman estas estimaciones y se genera una cantidad total 

para cada una de las duraciones de la actividad. Las actividades pueden o no tener 

dependencias entre sí, y esto puede afectar a la asignación y al uso de los recursos. 

Si existen dependencias, este patrón de uso de recursos se refleja y se documenta 

en los requisitos estimados para la actividad”. (2017, pág. 202). Esta disgregación 

del grado de dificultad de las actividades que presupone una estructura de desglose 

de trabajo, facilita el desarrollo del cronograma y su posterior control con el 

monitoreo permanente. 

Tabla 43: Medidas de tendencia central del ítem 13 

 

 

Tabla 44: Frecuencias generadas por el ítem 13 

 



87 

 

Aquí las respuestas de los entrevistados se hallan en un cierto equilibrio entre los 

que están de acuerdo o totalmente de acuerdo frente a los que respondieron que son 

indiferentes, o están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo (60 %y 40 % 

respectivamente) es decir sólo una mayoría relativa, entiende que la estimación 

ascendente es útil para el control del cronograma mientras que la otra parte tiene 

serias restricciones en cuanto a esta área del saber de la gestión de proyectos. 

Aspecto que es relevante para implementar acciones que superen las limitaciones 

en conocimiento que tienen esta última parte de los encuestados. 

Ítem 14: ¿Los recursos requeridos para las actividades de los proyectos son 

suficientes? 

 El estándar de administración de proyectos que divulga el PMBOK® afirma 

que: 

Los recursos requeridos para las actividades que se han estimado tendrán un efecto 

en la duración de las actividades, ya que el grado en que los recursos asignados 

 

Figura 16: Representación gráfica de respuestas ítem 13 
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cumplan con los requisitos tendrá una influencia trascendental en la duración de la 

mayor parte de las actividades. (2017, pág. 199). En otras palabras, si no se asigna 

oportunamente los recursos a los requerimientos físicos y financieros de las obras 

que demanda el proyecto probablemente la duración de estas se prolongue más allá 

de los límites de eficiencia que sugiere una buena administración. 

Tabla 45: Medidas de tendencia central del ítem 14 

 

 

Tabla 46: Frecuencias generadas por el ítem 14 
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Frente a esta interrogante los entrevistados en su mayoría (60%) están de acuerdo 

con que los recursos para las actividades deben ser suficiente, mientras que el 40% 

de las personas encuestadas se hallan en desacuerdo pues se genera el problema de 

des financiación de los proyectos en ejecución y consecuentemente pérdida de 

tiempo y ampliación de presupuestos resultantes. 

Ítem 15: ¿Las técnicas de optimización de herramientas, es útil para el 

cronograma del proyecto? 

Juan Antonio Guerra Sánchez, concluye: 

Que se puede apreciar que la optimización de recursos es un punto clave en las 

empresas, sobre todo en empresas de servicios, y que estas pueden evaluar 

constantemente sus recursos para mantener una calidad alta en sus diferentes 

aspectos, el administrativo, el financiero, el de producción y el de servicio al cliente. 

Siempre se tiene que tomar en cuenta que para la optimización de estas se tiene que 

hacer una evaluación y un diagnóstico para saber qué se tiene que mejorar y así 

crear los procesos por los que se elaboran, los objetivos y el plazo de tiempo que 

éste necesitará para mostrar cambios positivos. (2020). 

Figura 17: Representación objetiva de respuestas del ítem 14 
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Tabla 47: Medidas de tendencia central del ítem 15 

 

Tabla 48: Frecuencias generadas por el ítem 15 

 

 
Figura 18: Representación objetiva de respuestas del ítem 15 
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Aquí se denota cierta opinión positiva acerca de citar estas técnicas como 

herramientas para la administración de proyectos, tal vez se ha debido modificar la 

palabra recursos por trabajo aspecto que pudo confundir a los entrevistados quienes 

respondieron 80% de ellos o bien están de acuerdo o están totalmente de acuerdo 

con la pregunta. 

Ítem 16: ¿Las técnicas de modelado tendrá utilidad práctica en la dirección de 

proyectos? 

El modelado en una técnica para aprender y si es útil en la dirección de proyectos, 

al respecto Torres (2021) afirma que el modelado es:  

Un tipo de aprendizaje que se basa en la imitación de la conducta ejecutada por un 

modelo, normalmente otra persona. Este proceso sucede de forma cotidiana y puede 

utilizarse como técnica terapéutica para facilitar la adquisición y la modificación de 

comportamientos. (2021, pág. 1). 

 En este sentido se puede considerar que, si se tiene un líder modelo de 

puntualidad, presencia, personalidad y dispuesto a desarrollar el trabajo en equipo, 

los subordinados y compañeros de labor indudablemente se alinearan a ese esfuerzo 

para lograr objetivos de eficiencia y economía. 

La figura 26 y la tabla 46 nos permiten apreciar que en 80% y 20% se dividen las 

personas que opinan a favor (de acuerdo y totalmente de acuerdo) o en contra 

(totalmente en desacuerdo, en desacuerdo e indiferentes) de optimizar las 

herramientas a través de las técnicas pertinentes. Considérese que las técnicas que 

ayudan a organizarse mejor son el agrupamiento, bloquear franjas de tiempo y 

establecer procesos, siendo las herramientas que pueden ayudar en este propósito 

el Timeneye;  rescuetime; iLovePDF; Facturación ONLINE, Todoist; Google 

Calendar, entre otros. 

Para superar los retos de aprehensión que esta temática computacional presupone y 

que sea asimilada por los grupos de trabajo al interior de la institución; es condición 

necesaria que la disposición de recursos de capacitación e información esté al 
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alcance de los interesados, oferta que casi siempre no es local y que para lograrlo 

se requiera celebrar convenios o financiar la asistencia de capacitación externa a la 

institución. 

Tabla 49: Escalas de propensión central del ítem 16 

 

 

Tabla 50: Frecuencias generadas por el ítem 16 

 

Aquí refieren los encuestados que las técnicas de modelado tienen gran utilidad en 

proyectos considerando que 18 de las personas encuestadas respondieron 

positivamente (de acuerdo y totalmente de acuerdo) acerca de la utilidad de esta 

herramienta, porque el modelado nos dice que podemos aprender cualquier 

conducta observando como lo lleva a cabo otra persona. Pueden ser: modelados en 

vivo, simbólico, pasivo, participante y sus pasos en el proceso distinguen a: la 

exposición, la observación (atención, retención) y a la ejecución. 
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Ítem 17: ¿Son las herramientas de programación una posibilidad de controlar 

el cronograma en la ejecución de proyectos? 

 La evolución del avance de la tecnología ha desarrollado software para 

gestionar proyectos al respecto Anna Pérez responsable de Contenidos de OBS 

Business School comenta: 

Hoy día, gracias a las nuevas tecnologías, la elaboración y control de cronogramas 

es mucho más fácil. Existen en el mercado software variados, tanto libres como de 

pago que te pueden ayudar en esta tarea entre los más populares, cabe destacar: 

Project libre; Microsoft Project y Gantt Project que ofrecen la posibilidad de 

obtener un Diagrama de PERT asociado al proyecto. (OBS BUSINESS SCHOOL, 

2020). 

 Entonces las herramientas de programación si son una posibilidad para 

controlar el cronograma esto a través de un estricto cumplimiento de las actividades 

planeadas y ejecutadas este control previo y concurrente nos permitirá identificar 

las posibles incongruencias de orden técnico y de las limitaciones del talento en el 

recurso humano que se deben identificar como cuellos de botella que es 

recomendable superar. 

Figura 19: Representación visual de respuestas ítem 16 
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Tabla 51: Medidas de tendencia central del ítem 17 

 

Tabla 52: Frecuencias generadas por el ítem 17 

 

 
Figura 20: Presentación gráfica de respuestas ítem 17 
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Los entrevistados por la encuesta se muestran a favor (totalmente de acuerdo y de 

acuerdo) de que las herramientas de programación son útiles para controlar el 

tiempo, en esta razón en la ejecución de los proyectos (72% del total de la muestra 

respondieron asertivamente), sin embargo, todavía sobre existen aquellas personas 

indiferentes a esta realidad (28%). Son la tabla 48 y figura 27 la fuente de esta 

explicación. 

Ítem 18: ¿Cree usted que el cronograma del proyecto se utiliza como una 

herramienta para la comunicación, la gestión de los interesados y base para 

informes de desempeño? 

Tabla 53: Medidas de tendencia central del ítem 18 

 

Tabla 54: Frecuencias generadas por el ítem 18 
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La información, la gestión de las partes interesados e informes de cumplimiento son 

tres aspectos que considera el cronograma para llevar a cabo un proyecto de manera 

eficiente y oportuna. 

El marco conceptual y teórico precedente se contradice relativamente con las 

respuestas de los encuestados que en conjunto manifiestan su indiferencia o 

desacuerdo frente a esta pregunta del cuestionario (36%) entonces es preciso iniciar 

una campaña de extensión acerca del uso y práctica del cronograma que pueda 

diseminar el conocimiento entre los servidores que considera la muestra del estudio; 

sin embargo 64% de los encuestados respondieron asertivamente, (de acuerdo y 

totalmente de acuerdo); ver tablas 49 y 50, además la figura 28. 

Ítem 19: ¿Cómo se pronostica el cronograma del proyecto? 

“Pronóstico es un término que procede del latín prognosticum, aunque su origen 

más remoto se encuentra en la lengua griega. El concepto hace referencia a la acción 

y efecto de pronosticar (conocer el futuro a través de ciertos indicios)”. 

(definición.de, 2014) 

Figura 21: Representación objetiva de respuestas ítem 18 
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Generalmente se expresa en términos de brecha y desempeño del calendario. El 

pronóstico se puede utilizar para determinar si el proyecto se encuentra dentro de 

los rangos de tolerancia definidos y para identificar si se necesitan solicitudes de 

cambio. 

Tabla 55: Medidas de tendencia central del ítem 19 

 

Tabla 56: Frecuencias generadas por el ítem 19 

 

Aquí los entrevistados mostraron la proporcionalidad de 68% y 32% de los que 

respondieron asertivamente (de acuerdo y totalmente de acuerdo) frente a los que 

respondieron antagónicamente (en desacuerdo e indiferentes). Ver tabla 52 y figura 

29. 
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Ítem 20: ¿Cree usted que la información del desempeño del trabajo, se destina 

a generar decisiones, acciones o conocimiento? 

La guía del PMBOK® PMI considera que: 

Los datos de desempeño del trabajo son observaciones y mediciones en bruto 

identificadas durante las actividades ejecutadas para llevar a cabo el trabajo del 

proyecto. Entre los ejemplos se incluyen el porcentaje informado del trabajo 

físicamente terminado, las medidas de desempeño técnico y de calidad, las fechas 

de comienzo y fin de las actividades programadas, el número de solicitudes de 

cambio, el número de defectos, los costos reales, las duraciones reales, etc. (2017, 

pág. 26).  

Siendo así el desempeño del trabajo si proporciona valores de juicio o de soporte 

para implementar acciones, conocimiento y por tanto la toma de decisiones. 

 

 

Figura 22: Representación visual de respuestas del ítem 19 
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Tabla 57: Medidas de tendencia central del ítem 20 

 

Tabla 58: Frecuencias generadas por el ítem 20 

 

 
Figura 23: Expresión visual de respuestas del ítem 20 
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Los indiferentes y los que están en desacuerdo con la pregunta cuál es el resultado 

del desempeño del trabajo tienen una representación porcentual similar (20% cada 

uno), mientras que el 60% de los encuestados manifiesta que están de acuerdo 

(40%) y totalmente de acuerdo (20%). Ver tabla 54 y figura 30; con la interrogante 

se ha generado una expectativa de extensión o capacitación relacionada a la 

temática tratada. Considérese que si no se tiene una cabal idea del desempeño real 

del trabajo, como es que recomendaría ajustar el cronograma si no se han efectuado 

solicitudes de cambio o se han identificado defectos en la producción de los bienes 

y servicios derivados de los proyectos.  

Ítem 21: ¿Siempre los calendarios pronosticados tienen respaldo en la ejecución 

física y financiera del proyecto? 

“Un calendario del proyecto identifica los jornadas laborables y turnos de trabajo 

disponibles para las actividades del cronograma. Distingue entre periodos de 

tiempo, en días o fracciones de días, disponibles para completar el tiempo 

programado y de inactividad... Una plantilla de programación puede requerir varios 

calendarios para diferentes periodos de trabajo para actividades durante el 

cronograma…. Los calendarios se pueden actualizar y pronosticar lo que en la 

práctica se dan con los resultados expresados en términos de logros físico y 

financiero en la administración de proyectos”. (2017, págs. 220-721). 

Tabla 59: Medidas de tendencia central del ítem 21 
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Tabla 60: Frecuencias generadas por el ítem 21 

 

 

En la tabla 56 y la figura 31 los encuestados en la gran parte de las respuestas a esta 

interrogante (80%), respondieron que están de acuerdo (72%) o totalmente de 

acuerdo (8%) con que los pronósticos de los calendarios tienen respaldo en la 

ejecución física y financiera de los proyectos, sin embargo en la práctica es 

cotidiano comprobar que lo planeado no tiene respaldo con la realidad, generándose 

retrasos de obra, paralizaciones y devolución de saldos presupuestales anuales que 

tienen la calidad de reversiones al MEF. Esto se justifica debido a que no existe una 

metodología de control ni de los pronósticos ni de los resultados de gestión de los 

Figura 24: Representación objetiva de respuestas del ítem 21 
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proyectos generando una magra performance de una eficiente calidad y capacidad 

de gasto. 

Ítem 22: ¿Son los planes operativos y planes estratégicos el punto de partida 

para la planificación? 

El plan estratégico es la guía y el insumo básico para preparar los planes operativos 

anuales para cada una de las unidades del nivel operativo de la institución... Se parte 

con los objetivos estratégicos contenidos en el plan. Estos deben desglosarse por 

nivel de actividad y a partir de ellos, establecer la secuencia de ejecución, la 

cuantificación y los recursos necesarios, humanos, físicos, institucionales y 

financieros, etc… aspectos relevantes que debe tenerse en cuenta para el plan, 

influyen la definición de la visión y misión, el análisis FODA: fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, la definición de los objetivos estratégicos 

para cumplir con la misión, el desglose analítico de los objetivos hasta el nivel de 

objetivos operativos”. (Marín Diaz, 2011). 

Son por tanto los documentos de gestión los que prevén la expectativa física y 

financiera de un programa de inversiones. 

Gobierno Regional Madre de Dios, Para el portal Transparencia Regional de esta 

región: el Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que 

contiene la programación de actividades de los distintos órganos de la institución, 

a ser realizados en un año, orientadas a alcanzar los objetivos, así como a contribuir 

con su cumplimiento, los lineamientos de política y actividades estratégicas 

mientras que el Plan Estratégico Institucional, permite la ejecución de los recursos 

presupuestarios asignados en el  Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de 

eficiencia, calidad de gasto y transparencia. Se aprueban resolutivamente  con la 

programación de actividades y proyectos de todos los órganos de la región. (G. R. 

de Madre de Dios, 2019). 

En este sentido ambos documentos de gestión si son el pie de inicio para la 

planeación de los proyectos ya que ambas connotaciones tienen en común la 

programación multianual de los proyectos. 
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Tabla 61: Medidas de tendencia central del ítem 22 

 

Tabla 62: Frecuencias generadas por el ítem 22 

 

 
Figura 25: Representación visual de respuestas ítem 22 
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Los planes operativos y los planes estratégicos son el inicio de la planeación, pues 

ambos documentos de gestión implementan la programación de las actividades y 

proyectos de las instancias públicas. El presupuesto institucional otorga los recursos 

y financiamiento de unidades de medidas físicas que se alcanzará con ciertos niveles 

de asignación presupuestarias de las metas financieras. Así lo comprenden las 

unidades de análisis entrevistadas pues 19 de estas personas contestaron 

positivamente, los que están de acuerdo 13 (52%) y 6 afirman que están totalmente 

de acuerdo (24%), igual magnitud se observa en los indiferentes (24%), que sugiere 

implementar capacitación en gestión pública en planeamiento estratégico. (Figura 

32 y tabla 58). 

Ítem 23: ¿La autorización resolutiva de un expediente técnico determina metas 

físicas y financieras para la ejecución del proyecto? 

4.2 El Órgano Resolutivo (OR) en la fase de Ejecución tiene las siguientes 

funciones: Autoriza la elaboración de expedientes técnicos. Dicha autorización se 

entiende ya realizada respecto a las inversiones públicas aprobadas en la Ley de 

Presupuesto o en el Presupuesto Institucional Modificado de la Entidad a cargo de 

la ejecución, según corresponda. (M.E.F., 2017). 

Tabla 63: Medidas de tendencia central del ítem 23 
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Tabla 64: Frecuencias generadas por el ítem 23 

 

 

Las respuestas al ítem 23 (tabla 60 y figura 33) resaltan el conocimiento adquirido 

en dirección de proyectos realizados por administración directa inducida por 

legislación de Contraloría de la República (Perú, 1988) que se ha internalizado en 

el consciente colectivo laboral pues positivamente respondieron 88% de los 

entrevistados (48% los que están de acuerdo y 40% los que están totalmente de 

acuerdo), y comentan que realmente un expediente técnico autorizado si contiene 

información sobre las metas físicas y financieras del proyecto; siendo también 

importante relativamente la opinión de los indiferentes que alcanza a 3 personas de 

la muestra y que representa el 12%: En cuanto a  la media esta se ubica en 4.28 

mientras que la mediana y moda igualan en cuatro, es decir que el acierto de 

Figura 26: Representación gráfica de respuestas del ítem 23 
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respuesta a este ítem es importante sobre una puntuación total de 5 en la escala de 

Likert. 

Ítem 24: ¿Tienen los beneficiarios acceso a la información del sistema de 

seguimiento del MEF? 

El seguimiento del proyecto lo realiza el MEF que oferta a los beneficiarios 

información sobre el avance físico y financiero de las inversiones en los proyectos 

y su acceso es relativamente fácil a través de la sigla: SSI – MEF y el directorio: 

https://www.google.com/search?q=ssi&rlz=1C1CHBD_esPE866PE866&oq=ssi&

aqs=chrome.0.69i59l3j0l3j69i60l2.2078j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 luego 

acceder a la pestaña aplicativo informático del SSI – MEF (sistema de seguimiento 

de inversiones) clicar en código único de inversiones, introducir el número del 

código único de inversiones SIAF-SP del proyecto y tendrá acceso a cualquier 

información que faculte el Programa Invierte.Pe. Como se puede notar esta 

facilidad es tácita para las unidades de análisis sin embargo para los beneficiarios 

la limitación se determina acorde a su nivel de educación alcanzado. 

Tabla 65: Medidas de tendencia central del ítem 24 
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Tabla 66: Frecuencias generadas por el ítem 24 

 

 

Esta relativa facilidad que determina el MEF posibilita que 18 de los entrevistados 

es decir 72% de las unidades de análisis o han respondido de que están de acuerdo 

(28%) o están totalmente de acuerdo (44%), en que la información sobre 

seguimiento es accesible, pero con ciertas limitaciones; sin embargo, todavía un 

28% de las personas de la muestra se hallan en desacuerdo o se muestran 

indiferentes, siendo estas dos últimos sub grupos pasibles de capacitación o 

extensión relativa al tema. 

 

Figura 27: Expresión gráfica de respuestas del ítem 24 
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Ítem 25: ¿La matriz de marco lógico determina las metas físicas o financieras 

del proyecto para ejecutar el seguimiento de proyectos? 

El marco lógico no determina metas físicas ni financieras, es el proyecto quien las 

hace, sin embargo, en esta matriz de doble entrada la tercera jerarquía de objetivos 

(resultados) alude indicadores verificables objetivamente (IVOs) que son similares 

a las metas físicas del proyecto (unidad de medida y cantidad); y en la cuarta 

jerarquía de objetivos (acciones) alude IVOs similares a las metas financieras del 

proyecto. 

Tabla 67: Medidas de tendencia central del ítem 25 

 

Tabla 68: Frecuencias generadas por el ítem 25 
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En este ítem la media se ubica en 3.92, en tanto la moda y mediana igualan en 4. 

En la tabla 64 y figura 35, los entrevistados manifiestan estar de acuerdo con que el 

marco lógico determina metas físicas y financieras del proyecto (44%) o están 

totalmente de acuerdo con esta connotación (28%); aunque se ha explicado que el 

marco lógico es una consecuencia del proyecto y por tanto no determina ni metas 

físicas y financieras, mientras que 28% de los colaboradores se muestran 

inconformes o se muestran indiferentes. 

Ítem 26: ¿Tiene conocimiento de la existencia de una ficha de seguimiento de 

proyectos?  

 

 

 

Figura 28: Expresión visual de respuestas del ítem 25 
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Tabla 69: Escala de propensión central del ítem 26 

 

Tabla 70: Frecuencias generadas por el ítem 26 

 

 Figura 29: Expresión gráfica de respuestas al ítem 26 
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La función principal de los asistentes técnicos y administrativos asignados a la obra 

es el seguimiento sostenido de las acciones administrativas que les provea bienes y 

servicios que requieren la obra hasta el cierre, para ello se les instruye a manera de 

inducción a la labor de directivos, profesionales, administrativos y técnicos de la 

ficha de seguimiento de proyectos. Sin embargo, las permanentes modificaciones 

presupuestarias dificultan la celeridad del asunto, es decir lo político prevalece 

sobre lo técnico. 

Por ello los que opinan a favor del conocimiento de una ficha para realizar 

seguimiento de proyectos representa al 64% de los encuestados (32% de acuerdo y 

32% totalmente de acuerdo); en razón de que les es familiar su administración, sin 

embargo los que sorprendentemente llegan al 36% de total de la muestra tienen un 

percepción negativa de esta interrogante alcanza al 36% de total de entrevistados 

(12% los que están completamente en desacuerdo, 8% los que están en desacuerdo 

y 16% se hallan indiferentes), por ello el requerimiento de extensión o educación 

del grupo de trabajo del proyecto debe ser implementada a fin de premunir 

eficiencia en los administradores públicos involucrados en la dirección de 

proyectos. (Tabla 66 y figura 36). 

En este caso la media es de 3.64, mientras que la moda y la mediana coinciden en 

cuatro, percibiendo cierta baja tendencia a que el grupo conoce del procedimiento 

de administrar fichas de seguimiento físico y financiero del proyecto. (Tabla 65). 

Ítem 27. ¿Qué tipo de reportes alcanza el seguimiento para la toma de 

decisiones? 

La entrega de informes está determinada por la frecuencia con la que los clientes 

necesitan la información, algunos necesitan datos diarios de análisis de contenido y 

otros necesitan información mensual para tener una idea más global de cómo su 

proyecto está mejorando sus métricas… El informe, con las conclusiones y 

recomendaciones adecuadas, será de gran valor al final de cualquier proceso, ya 

que es aquí donde se concentran los datos más útiles y beneficiosos para la 

instancia. ({ida.BLOG, 2015). 



112 

Entonces el seguimiento o monitoreo de proyectos como parte del sistema de 

control del proyecto genera reportes de cómo se administra el tiempo y los recursos 

asignados a una intervención, por tanto, se dispone de los valores de juicio técnicos, 

financieros y de todo orden para facilitar la toma de decisiones cuando el proyecto 

se aleje de la línea de base que supone una propuesta inicial de un cronograma de 

proyectos. 

Tabla 71: Medidas de tendencia central del ítem 27 

 

Tabla 72: Frecuencias obtenidas por el ítem 27 
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Respecto a los reportes de seguimiento para la decisión de determinaciones alcanza 

información accesible de avances físicos y financieros y eso lo conoce la mayoría 

de los encuestados 52% (13 de 25) quienes se hallan de acuerdo con esta pregunta, 

sin embargo 40% de los encuestados (12% en desacuerdo y 28% indiferentes) 

muestran debilidades para poder entender estos aspectos no por incapacidad sino 

por el hecho de no tener acceso a la información. 

Ítem 28. ¿Los programas de ejecución de obra aseguran ejecutar el gasto y 

alcanzar metas físicas del proyecto? 

En la práctica la asignación de presupuestos a los proyectos se programan como 

metas físicas y financieras que se incorporan en los planes operativos anuales, por 

ello si la programación se ajusta a los reales requerimientos físicos, materiales y 

financieros (bienes y servicios) de los proyectos no se tendría la dificultad de 

alcanzar la conciliación entre lo gastado y lo logrado, aspecto que todavía no se 

consolida en el grupo laboral de la institución generado por inconveniencias de 

orden legal, procedimental o de cualquier otra razón en la que se incluye el aspecto 

 

Figura 30: Representación visual de respuestas al ítem 27 
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político de ir modificando las asignaciones presupuestarias. Otro aspecto que se 

debe tener en cuenta es que la mayor magnitud de la inversión tiende a ser ejecutado 

por contrata. 

Con una media de 3.52 y coincidiendo en 4 la mediana y la moda, se advierte que 

en casi todo el desarrollo del discurso de los ítems los valores obtenidos coinciden 

ítem a ítem, concluyendo que la muestra en análisis es homogénea y prevista de 

conocimientos sobre todo en el ejercicio profesional y técnico. (Tabla 69) 

Lo anterior se ratifica en las frecuencias mostradas en la tabla 70 por los 

entrevistados quienes en conjunto está de acuerdo o totalmente de acuerdo en un 

orden del 60%, coexistiendo con un importante 40% quienes se muestran en 

desacuerdo o se hallan indiferentes (diez personas). 

Tabla 73: Medidas de tendencia central del ítem 28 

 

Tabla 74: Frecuencias recabadas por el ítem 28 

 



115 

 

El sistema de monitoreo en la institución permite identificar, a través de indicadores 

e índices la sostenibilidad de los proyectos… este modelo de seguimiento permite 

evaluar de manera continua y sistemática los avances y cambios que provoca la 

ejecución de un conjunto de actividades en un período de tiempo determinado a 

nivel biofísico, tecnológico, político-institucional y socioeconómico”. (Loaiza 

Cerón, 2011, págs. 77-79). 

En la práctica del seguimiento institucional, estos indicadores se relacionan con las 

metas físicas y financieras de los proyectos, así lo hace pragmático el MEF a través 

del SSI. 

 

 

 

 

Figura 31: Gráfica expresiva de respuestas del ítem 28 



116 

 

Tabla 75: Medidas de tendencia central del ítem 29 

 

Tabla 76: Frecuencias generadas por el ítem 29 

 

 
Figura 32: Representación objetiva a las respuestas del ítem 29 
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En la tabla 72 y la figura 39, los entrevistados tienen una cierta incertidumbre en 

cuanto a un modelo de seguimiento en ejecución de proyectos, quizá por la poca 

difusión o extensión que hace el ministerio ayudado incluso por un soporte en línea 

que no logra internalizar en los servidores públicos de la muestra, porque sólo el 

44% de los entrevistados o está de acuerdo (40%) o totalmente de acuerdo (4%) con 

el conocimiento de algún  modelo de monitoreo, dejando un margen significativo 

para las personas que opinan indiferencia, o están en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo acerca de este modelo.(56%) 

Ítem 30: ¿En la Institución se ha formulado algún plan de seguimiento de 

proyectos? 

El seguimiento o monitoreo del proyecto realiza verificaciones constantes para 

comprobar que la implementación avanza como se planificó por ello sugerimos que 

para lograr un plan consistente al menos se deba incorporar los siguientes criterios:  

Tabla 77: Criterios mínimos para elaborar un plan de seguimiento de proyectos 

 

Se realiza seguimiento: Si entendemos que el plan de seguimiento define el 

objetivo, el campo de intervención, las informaciones requeridas, los indicadores y 

datos necesarios, los métodos y las herramientas así como la  organización y los 

medios; estos deben ser consignados en el plan; precisándose disponer de un 

contenido de este plan, con los temas siguientes: el metas y campo de acción, 

desempeño a diferentes niveles, indicadores, fuentes de información; 
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implementación de los medios y competencias; el presupuesto. (Terre des hommes, 

Ayuda a la infancia, 2016, pág. 40). 

Tabla 78: Medidas de tendencia central del ítem 30 

 

 

Tabla 79: Frecuencias obtenidas por el ítem 30 

 

 Figura 33: Expresión gráfica de respuestas ítem 30 
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En este ítem los entrevistados prácticamente arriban a un empate técnico entre 

aquellos que realizar un plan de seguimiento es conveniente y no lo es, por que 56% 

de ellos afirma que están o bien de acuerdo (52%) o totalmente de acuerdo (4%) 

con la formulación del plan por parte de la Gerencia de Infraestructura, mientras 

que 44% de ellos manifiestan que desconoce tal formulación (24 en desacuerdo y 

20% indiferente), en tal razón la media sólo alcanza a 3.36 mientras que la mediana 

y la moda coinciden en 4.(Ver tablas 74 y 75 y figura 40). 

Se recalca que capacitar a los grupos de involucrados en el rendimiento del trabajo 

incrementaría el margen de la dirección del cronograma en términos de contrastar 

lo planificado con lo ejecutado a través del seguimiento. 

Ítem 31: ¿El tipo de reportes y recomendaciones que imparte el seguimiento es 

eficiente para la gestión del cronograma? 

Los tipos de reporte que proporciona el seguimiento de proyectos son: “básicos y 

especiales”. (es.slideshare.net, 2019). Debemos considerar en las recomendaciones 

que “el proceso del seguimiento, se orienta a medir el desempeño y comparar lo 

que está planificado con lo que se está ejecutando y, en el caso de algún problema, 

hacer cambios, a través del proceso integrado de cambios”. (google.com/search, 

2019). Las medidas de tendencia central para este ítem presentan una media de 3.64, 

mientras que la mediana y moda coinciden en 4, la desviación estándar es de 0.86 

y muestra una varianza de 0.74. Por otro lado los encuestados muestran nuevamente 

una especie de coincidencia entre los que están a favor de una respuesta negativa a 

esta pregunta (44%) pues los que se hallan en desacuerdo son dos personas (8%) y 

se hallan indiferentes 9 personas (36%), frente a los que sí están a favor de la 

pregunta (56%); 10 encuestados están de acuerdo y 4 están totalmente de acuerdo 

(16%). Ver detalle en las tablas 76 y 77 y la figura 41. 
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Tabla 80: Medidas de tendencia central del ítem 31 

 

Tabla 81: Frecuencias generada por el ítem 31 

 

 
Figura 34: Representación gráfica de respuestas del ítem 31 
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Ítem 32: ¿La institución ha programado eventos de extensión en seguimiento 

de proyectos? 

La capacitación en seguimiento de proyectos normalmente está estructurada para 

identificar sistemas de información y los niveles de indicadores vinculados, es decir 

que indicadores y sistema de monitoreo se relacionan íntimamente en la dirección 

de proyectos. La oferta de extensión en la temática debe estar orientada a desarrollar 

la capacidad de los profesionales para actuar como supervisores, de modo que 

puedan planificar, gestionar y comunicar resultados y hacer recomendaciones de 

cambio en función de sus resultados. Este proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

poner especial énfasis en la centralidad del alumno y su aprendizaje, motivándolo 

a aprender a aprender, a organizar su tiempo y a comprometerse personalmente con 

su aprendizaje. La entidad asume este rol y programa eventos de capacitación en 

seguimiento con el fin de disponer de personal eficiente. 

Tabla 82: Medidas de tendencia central del ítem 32 

 

Tabla 83: Frecuencias generadas por el ítem 32 
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La oferta institucional para organizar eventos de capacitación en torno a 

seguimiento de proyectos se internaliza en la masa laboral (unidades de análisis) 

relacionada a la temática aludida; pues 64% de los entrevistaron (16 personas) 

respondieron que están o de acuerdo o están totalmente de acuerdo con que se 

aproveche la oferta de capacitación, mientras 9 de los encuestados respondieron que 

se hallan totalmente en desacuerdo (2), en desacuerdo (4) o indiferentes (3) para 

acceder a capacitación; esta población objetivo es a la que estará dirigida el esfuerzo 

institucional para incrementar el nivel de rendimiento de los servidores 

relacionados al seguimiento. Sobre una media de 3.44, la mediana y la moda igualan 

en 4. (Ver tablas 78 y 79, y la figura 42) 

Ítem 33: ¿La información que proporciona el seguimiento de proyectos cree 

que recomienda cambios? 

En ocasiones la Sub Gerencia de Obras y/o Residencia de obra, asume la 

competencia con las destrezas y capacidad requeridas para llevar las funciones 

Figura 35: Representación visual de respuestas del ítem 32 
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determinadas para realizar cambios en el marco de las limitaciones del proyecto. 

De modo análogo: “los cambios de la línea base se incorporan respuestas a cambios 

aprobados en el alcance, los recursos y esta variación precisa una revisión de la 

línea base fin de proporcionar una base realista para la medición del desempeño”. 

(PMI, PMBOK EN ESPAÑOL, 2017, pág. 171). 

Los cambios recomendados son producto de rigurosos sistemas de control 

considerando la línea base en la que constituye el cronograma inicial de obra y a 

través de los reportes de seguimiento y monitoreo pueden impartirse 

recomendaciones para corregir las desviaciones de lo planeado inicialmente, lo que 

requiere un control integrado de cambios.  

Tabla 84: Medidas de tendencia central del ítem 33 

 

 

Tabla 85: Frecuencias generadas por el ítem 33 
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En esta pregunta la mayoría de los entrevistados muestran su grado de 

incertidumbre frente a la pregunta de qué tipos de información proporciona el 

sistema de seguimiento de proyectos pues 52% de ellos opinan que están 

íntegramente en discordia (12%), en disconformidad (20%) e indiferentes (20%): 

mientras que el 48% creen estar de acuerdo (28%) o totalmente de acuerdo (20%). 

Aquí se muestra la más baja performance de la media pues sólo alcanza 3.24 

mientras que la moda y la mediana presentan valores de 4 y 3 respectivamente. 

(Tablas 80 y 81 y la figura 43). 

3.7.  Comprobación de hipótesis 

Tabla 86: Tablas Cruzadas V1 y V2 – Gestión de cronograma y seguimiento de proyectos 

 

Figura 36: Representación de imagen de respuestas al ítem 33 
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Tabla 87: Pruebas de Chi – Cuadrado para las variables V1 y V2 

 

Se está utilizando un nivel de confianza de 95%, por lo que el nivel de significancia 

será del 5% es decir 0.05, como la significancia asintótica bilateral es 0.001 < 0.05, 

entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1).  

Tabla 88: Tablas Cruzadas D1 V1 (Planificar la gestión del cronograma) y V2 (Gestión 

del seguimiento de proyectos) 

 

 

Tabla 89: Tabla 90: Pruebas de Chi – Cuadrado D1 V1 * V2 (Planificar la gestión del 

cronograma y del seguimiento de proyectos) 

 

Utilizando un nivel de confianza de 95% y un nivel de significancia será del 5% es 

decir 0.05, y como la significancia asintótica bilateral es 0.428 > 0.05, entonces se 

acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alternativa (H1). 
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Tabla 91: Resumen de datos de casos de la dimensión D2 (Definir las actividades del 

cronograma de la variable V1) y V2 (seguimiento de proyectos) 

 

Tabla 92: Tablas cruzadas D2 V1 * V2 (Definir las actividades del cronograma de la va-

riable V1) * (seguimiento de proyectos V2) 

 

 

Tabla 93: Prueba del Chi Cuadrado D2 V1 * V2 (Definir las actividades del cronograma 

de la variable V1) * (seguimiento de proyectos V2) 

 

Optamos por utilizar un nivel de confianza de 95%, por lo que la significancia será 

de 0.05, y como la significancia asintótica bilateral es 0.046 < 0.05, entonces se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 
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Tabla 94: Resumen del procesamiento de datos de la dimensión D3 de la variable V1 (Se-

cuenciar y definir la duración de las actividades del cronograma) y V2 (seguimiento de 

proyectos) 

 
 

 

Tabla 95: Tablas cruzadas D3 V1 * V2 (Secuenciar y definir la duración de las activida-

des del cronograma de la variable V1) y V2 (Gestión del seguimiento de proyectos). 

 

 

Tabla 96: Prueba de Chi cuadrado D3  V1 * V2  (Secuenciar y definir la duración de  las 

actividades del cronograma V1) * (Gestión del seguimiento V2) 

 

Reiteramos que se está trabajando con una confianza de 95%, por lo que el nivel de 

significancia será de 0.05, y como la significancia asintótica bilateral es 0.938 > 

0.05, entonces se acepta la hipótesis nula (Ho) denegando la hipótesis alternativa 

(H1). 
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Tabla 97: Tablas cruzadas D4 V1 * V2 (Desarrollar el cronograma de la variable V1) y 

V2 (Gestión del seguimiento de proyectos). 

 

Tabla 98: Prueba de Chi cuadrado D4  V1 * V2  (Desarrollar el cronograma V1) * (Ges-

tión del seguimiento de proyectos  V2) 

 

Se está utilizando un nivel de confianza de 95%, por lo que el nivel de significancia 

será del 5% es decir 0.05, y como la significancia asintótica bilateral es 0.004 < 

0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 

(H1). 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

3.8.  Sustentación consistente y coherente de la propuesta 

La discusión de los resultados, según Abanto (2020)  es  “el proceso de 

argumentación analítica reflexiva que se derivan de los hallazgos encontrados y 

contrasta con los estudios previos”. La misma que debe seguir una cierta buena 

redacción de su estructura gramatical del modo siguiente: objetivo, descripción 

cuantitativa de resultados, interpretación cualitativa de resultados, comprobación 

de hipótesis; contrastación de los resultados con otros autores y análisis reflexivo. 

3.9.  Sustentación y descripción de hallazgos más relevantes   

En esta investigación al precisar la relación del cronograma y el seguimiento 

en proyectos salubres en la GRI al 2018, se pudo encontrar que, el valor (p calculado 

de = 0.001) < (p tabular = 0.05) utilizando la prueba estadística no paramétrica de 

la Chi Cuadrado de Pearson, lo que nos da a entender que existe una 

correspondencia entre variables. A nivel general la respuesta de los colaboradores 

a resultado asertiva 70% en cuanto a las respuestas a las 33 preguntas, en cambio 

las personas que han mostrado debilidades en sus respuestas representan el 30% 

que estimamos son la principal causa para que el cronograma y el seguimiento en 

su gestión tengan signos de ineficiencia e ineficacia. Pareto, descubrió que hay 

“pocos muchos” y “muchos pocos”, llegando a concluir así sobre un fenómeno de 

proporciones 80 – 20. Afirmaba que un 20% de la población, tenía el 80% de algo, 

y el grupo formado por un 80% restante de esa población, tenía el 20% de ese 

mismo algo. En la sociedad unos pocos son propietarios del mayor porcentaje de la 

riqueza, mientras que muchos sólo acceden a una proporción mínima de esa misma 

riqueza. Frente a lo mencionado se deniega la hipótesis nula y se opta por la 

hipótesis alternativa, donde refiere que existe relación lineal entre la gestión de las 

variables, resultado que nos lleva a admitir la hipótesis general de la investigación. 

Aunque la relación proporcional de nuestro resultado general de las respuestas a las 

encuestas fue de 30% y 70% que obviamente no coincide con la propuesta de Pareto 
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que es de 20% a 80% sin embargo ambas propuestas son válidas por aproximación, 

es decir 70% de las aptitudes de los encuestados son responsables de una gestión 

eficiente del cronograma y del seguimiento de proyectos, en cambio en el 30% la 

percepción de los colaboradores es responsables de la mayor proporción de las 

ineficiencias e ineficacias. Por lo expuesto se precisa un proceso de extensión para 

mejorar la capacidad de los servidores públicos. A este esfuerzo institucional le 

corresponde una oferta experta en aspectos de gestión de proyecto para que la 

Institución asuma un estándar que pueda mejorar la triple condición para una buena 

gestión de las variables, esto es tiempo, costo y calidad. 

3.10.  Fundamentación crítica comparada con las teorías existentes 

En este trabajo de investigación al analizar de que forma la gestión del 

cronograma se relaciona con el seguimiento de proyectos, se pudo encontrar que el 

valor (p calculado de = 0.428) > (p tabular = 0.05) con la prueba estadística no 

paramétrica de la Chi Cuadrado, lo que nos da a entender que no existe un nexo 

entre las variables. Por otro lado en la dimensión planificar el cronograma y en la 

pregunta del primer ítem,  plan para la administración; 96% de los colaboradores 

respondieron asertivamente con implementar este plan y 4% de aquellos que está 

totalmente en desacuerdo, encontrándonos por tanto con unidades de análisis que 

entiende que el plan es definir, preparar y coordinar sus componentes y afirmarlos 

en un propósito completo para la administración, esto por la tendencia que muestra 

cada una de las percepciones de los colaboradores. Similares resultados se denotan 

en los ítems 3 del plan de trabajo anual y 4 del plan del cronograma. Considérese 

que un estándar de práctica de PMI, y la guía del PMBOK®, brinda a los 

profesionales una herramienta indispensable para realizar un seguimiento constante 

del cronograma, el presupuesto, el riesgo y el desempeño, independientemente de 

la disciplina. Por lo antes mencionado se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alternativa, donde refiere que no existe relación lineal entre la dirección 

del cronograma y el seguimiento, lo que confirma que no es eficiente ni eficaz hacer 

seguimiento a una acción si no tiene una planificación previa y prolija. La 

investigación de Gordillo Víctor, (2014) afirma que:  
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“El 70% del ramo constructivo desarrollan actas de constitución para el inicio 

de sus proyectos; esto implica que el restante 30% ejecuta sus proyectos de manera 

empírica e informal, lo que significa que siguen la buena práctica de darle un inicio 

formal a sus proyectos mediante la elaboración de este documento”. (pág. 52).  

Aspecto idéntico a nuestros resultados. Entonces confirmamos que mientras 

mejor estructurada se encuentre la cultura de administración regional y esta sea 

aceptada por los beneficiarios, mejor será el desempeño del gestor público, 

produciendo la dirección eficaz y eficiente de las variables. 

En la tesis nuestra al establecer en qué medida la gestión de las actividades del 

cronograma se relaciona con el seguimiento en proyectos de salud, se pudo hallar 

que, el valor (p calculado de = 0.046) < (p tabular = 0.05) a través de la Chi 

Cuadrado, entendiendo que existe vínculo de las dos acepciones. En la dimensión 

definir las actividades del cronograma se tiene que elaborar la lista de actividades, 

describir atributos, incluyendo hitos y el método de diagramación. Al respecto en 

el ítem 5 la asertividad de las respuestas de los colaboradores alcanza al 80% en 

cambio en el ítem 6 este nivel baja ostensiblemente al 52% dejando un margen 

amplio de 48% de unidades de análisis que se hallan indiferentes, quizá por el 

escaso conocimiento de lo que significa atributo de un proyecto esto por la casi nula 

concepción de lo que es un estándar para gestión de proyectos. Se sostiene respecto 

a la relación de las áreas de conocimiento, que existen áreas de conocimiento como 

el alcance, tiempo (cronograma), calidad y coste que cumplen la “función de 

núcleo” de la dirección y de otro lado las áreas de riesgo, recursos humanos, 

adquisiciones y comunicaciones (monitoreo y seguimiento) son áreas de soporte o 

facilitadores. Por lo citado se rechaza la hipótesis nula o aceptamos la hipótesis 

alternativa, donde refiere que existe una relación lineal entre la secuencia y 

definición de la duración de las actividades con el seguimiento de proyectos. 

Entonces podemos interpretar que el cronograma cumple la función núcleo, 

mientras que el seguimiento es un área de soporte o facilitador; por ello ambas 

variables están vinculadas de tal manera de que el cambio en cualquier variable 

estará acompañado por un cambio en la otra variable. El proceso de la gestión de 
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cronograma implícitamente coadyuva al seguimiento y viceversa. Gordillo, Victor 

manifiesta que en el ítem 21 de la encuesta levantada a 263 empresas se observa 

que el 61% de las empresas constructoras utilizan software o programas de cómputo 

para la gestión de proyectos, lo que deja un 39% que no se apoya en estas 

herramientas, aspecto que se contrapone a lo que respondieron los colaboradores en 

torno al ítem 12 de la presente investigación pues 76% de ellos se muestra asertivo 

con esta pregunta.  La administración de proyectos no es de visión holística porque 

se enfoca en los costos y en el control presupuestario, sin retroalimentación 

constante y midiendo resultados en base a entregables no importando mucho el 

tiempo utilizado. Planear la dirección del cronograma a los problemas del 

seguimiento en el ciclo de un proyecto de salud permitirá que estos proyectos se 

ejecuten en un tiempo razonable a un costo real y que alcance los entregables de 

forma eficiente. 

3.11.  Proposición de las implicancias del estudio 

Nuestra investigación al conocer de qué forma secuenciar y definir la duración 

de las actividades de la programación se relaciona con el seguimiento en proyectos 

de salud, se pudo detectar que el valor (p calculado de = 0.938) > (p tabular = 0.05) 

a través de la Chi Cuadrado, mostrando que no existe una relación entre las 

variables. Esta dimensión 3 depende de la implementación de un modo de trabajo 

que este acompañado de la elección de un software eficiente para la dirección de 

proyectos para permitir identificar adelantos y retrasos de obra, estimaciones 

ascendentes de las actividades y la estructura del desglose del trabajo. Se considera 

que la dirección del cronograma utiliza una serie de herramientas para encontrar 

eficacia y eficiencia del proceso, una de ellas es el diagrama de Gantt que presenta 

ventajas para conocer las etapas y tareas a realizar, las planificadas y su evolución, 

establecido plazos reales que se reflejan en la planificación que facilitan la 

consecución paulatina de los objetivos y es una herramienta de comunicación 

eficiente. Por la alusión precedente se acepta la hipótesis nula o se rechaza la 

hipótesis alternativa, denotándose que no existe relación lineal entre las.  Para Joel 

Maldonado el costo y el tiempo son los factores claves en el proyecto y su buena 
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gestión determina la rentabilidad esperada del mismo, por lo que deben ser 

monitoreados con mecanismos de control adecuados. La falta de métodos de control 

o la aplicación de métodos ha generado malestar sociedad por todo lo que esto 

implica; retrasos y sobrecostos, trabajos a medio terminar, mala calidad, proyectos 

mutilados, etc. Para Hidalgo, Pedro (2013), “es primordial ejercer administración y 

gestión de recursos de capital para la ejecución de proyectos, con el fin de garantizar 

la consecución de las metas planteadas en materia de seguridad, plazos y 

presupuesto; asegurándole rentabilidad a los inversionistas”. Además del buen 

empleo del tiempo, los cronogramas reportan innumerables ventajas a los proyectos 

como la focalización de tareas; “mejora la dirección y el seguimiento; facilita la 

introducción de cambios; aumenta el nivel de compromiso de los participantes y 

optimiza el uso de recursos”. (Partners Académicos UNIVERSITAT DE 

BARCELONA, 2020). 

En la presente investigación al establecer en qué medida desarrollar el 

cronograma se relaciona con el seguimiento en proyectos de salud se pudo 

comprobar que, el valor (p calculado de = 0.004) < (p tabular = 0.05) a través de la 

Chi Cuadrado, lo que nos confirma que existe una relación entre ambas variables.  

Así lo comprenden los entrevistados pues 19 contestaron positivamente, los que 

están de acuerdo 13 (52%) y 6 afirman que están totalmente de acuerdo (24%), igual 

magnitud se observa en los indiferentes (24%), que sugiere implementar 

capacitación en gestión pública en planeamiento estratégico. (Figura 32 y tabla 58).  

y relación al ítem 23 de la tabla 60 y figura 33 se resaltan el conocimiento adquirido 

en dirección de proyectos por la modalidad de administración directa inducida por 

la Contraloría de la República (Perú, 1988) que se ha internalizado en el colectivo 

laboral pues positivamente respondieron 88% de los entrevistados, y comentan que 

realmente un expediente técnico autorizado si contiene información sobre las metas 

físicas y financieras del proyecto; siendo también importante relativamente la 

opinión de los indiferentes que alcanza a 3 personas. En las dimensiones del 

seguimiento se advierte que los planes operativos y los planes estratégicos inician 

la planeación pues ambos implementan la programación de las actividades y 

proyectos de los órganos de la institución. El presupuesto institucional otorga los 
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recursos y financiamiento de unidades de medidas físicas que se alcanzará con 

ciertos niveles de asignación presupuestarias de las metas financieras. Por otro lado, 

el expediente técnico si contiene las metas físicas y financieras del proyecto a ser 

ejecutado. Frente a lo mencionado desechamos la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa, que refiere la existencia de una relación lineal moderada entre 

la dimensión 4 del cronograma y el seguimiento en los colaboradores. Estos 

resultados son corroborados por Espejo y Veliz (2103), quienes en su tesis llegan a 

explicar que “para gestionar proyectos con el objetivo de desarrollar y promover las 

disciplinas se debe ejecutar un programa de capacitación en las 5 dimensiones de 

profesionalidad: amplitud, profundidad, logro, compromiso y responsabilidad”. 

(pág. 17) que recomienda la Asociación para la gestión de proyectos, esto generara 

en la organización buenas practicas relacionada a la mejora de las tareas, el 

ambiente de la organización donde opera el colaborador, genera resultados 

relacionados a la cultura organizacional y mantienen relaciones optimas con el 

órgano de la gestión pública y la comunidad.  
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CONCLUSIONES 

• En este trabajo de investigación se determinó la relación de la dirección 

del cronograma con el seguimiento del GORE Apurímac, en el período 

2008 – 2018, donde se pudo encontrar que el valor (p calculado de = 

0.001) < (p tabular = 0.05) a través de la prueba estadística no 

paramétrica de la Chi Cuadrado de Pearson, lo que nos da a entender que 

existe una relación entre ambas variables. La precisión de la medición y 

la ausencia de error en la encuesta utilizada para este objeto se basan en 

el Alfa de Cronbach cuyo coeficiente de 0.876 nos muestra la buena 

fiabilidad como consistencia interna del cuestionario, es decir el grado 

en que todos los ítems de la encuesta covarían entre sí,  y cuya 

interpretación oscila entre 0 a 1. A nivel general (anexo 4) la respuesta 

de los encuestados a resultado asertiva en cuanto a las 33 preguntas por 

que el 70% respondieron que están de acuerdo o totalmente de acuerdo 

- en cambio las personas que han mostrado debilidades en sus respuestas 

representan el 30%. La relación 70 – 30 de proporcionalidad a pesar de 

no ser similar a la propuesta de Pareto de 80 – 20; tiene una 

aproximación relevante, porque se reconoce que el 70% de los 

colaboradores son responsable de las buenas prácticas en la gestión de 

proyectos, en cambio el restante 30% estimamos son la principal causa 

para que el cronograma y el seguimiento en su gestión tengan signos de 

ineficiencia e ineficacia. Lo más importante del establecimiento de esta 

relación entre las variables es que se constituyen en el marco teórico 

para futuras investigaciones, mientras que las mayores dificultades para 

el trabajo de investigación es la actitud poco empática de algunos de los 

colaboradores al mostrarse reacios a contestar las preguntas de la 

encuesta. 

• En este trabajo de investigación al analizar de que forma la gestión del 

cronograma se relaciona con el seguimiento en proyectos de salud, se 

pudo encontrar que el valor (p calculado de = 0.428) > (p tabular = 0.05) 
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a través de la Chi Cuadrado, lo que nos da a entender que no existe una 

relación entre las dos variables. En la dimensión planificar la gestión del 

cronograma y en la pregunta del ítem 1, plan para la dirección del 

proyecto 96% de los colaboradores respondieron asertivamente con 

implementar este plan y 4% de aquellos que está totalmente en 

desacuerdo. 

• En la tesis nuestra al establecer en qué medida la dirección del 

cronograma se relaciona con el seguimiento, se pudo hallar que el valor 

(p calculado de = 0.046) < (p tabular = 0.05) a través de la Chi Cuadrado 

de Pearson, lo que nos da a entender que existe una relación entre ambas 

variables. En la dimensión definir las actividades del cronograma se 

tiene que elaborar la lista de actividades, describir sus atributos, 

incluyendo una lista de hitos y el método de diagramación. Al respecto 

en el ítem 5 la asertividad de las respuestas de los colaboradores alcanza 

al 80% en cambio en el ítem 6 este nivel de asertividad baja 

ostensiblemente al 52% dejando un margen amplio de 48% de unidades 

de análisis que se hallan indiferentes, quizá por el escaso conocimiento 

de que lo significa atributo de un proyecto esto por el escaso 

conocimiento de lo que es un estándar para la administración de 

proyectos. 

• Nuestra investigación al conocer de qué forma secuenciar y definir la 

duración de las actividades del cronograma se relaciona con el 

seguimiento, se pudo detectar que el valor (p calculado de = 0.938) > (p 

tabular = 0.05) a través de la Chi Cuadrado de Pearson, lo que nos da a 

entender que no existe una relación entre ambas variables. En la 

dimensión 3 de la variable 1 depende de la implementación de un modo 

de trabajo que este acompañado de la elección de un software eficiente 

para la administración de proyectos para permitir identificar adelantos y 

retrasos de obra, estimaciones ascendentes de las actividades y la 

estructura de desglose de la labor. 
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• En la presente investigación al establecer en qué medida desarrollar el 

cronograma se relaciona con el seguimiento en proyectos de salud de la 

GRI GRA se pudo comprobar que, el valor (p calculado de = 0.004) < 

(p tabular = 0.05) a través de la Chi Cuadrado, lo que explica que existe 

una relación entre ambas variables.  Así lo comprenden las unidades de 

análisis entrevistadas pues 19 de estas personas contestaron 

asertivamente en cambio se observa en 24% de indiferentes, que sugiere 

implementar capacitación en gestión pública en planeamiento 

estratégico y en relación al ítem 23 de la tabla 60 y figura 33 se resaltan 

el conocimiento adquirido en dirección de proyectos por la modalidad 

de administración directa inducida por legislación de Contraloría de la 

República (Perú, 1988) que se ha internalizado en el consciente 

colectivo laboral pues positivamente respondieron 88% de los 

entrevistados y comentan que realmente un expediente técnico 

autorizado si contiene información sobre las metas físicas y financieras 

del proyecto; siendo también importante relativamente la opinión de los 

indiferentes que alcanza a 3 personas.  
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RECOMENDACIONES 

• Por lo expuesto se precisa a través de un proceso de extensión bien 

estructurado, consistente y sostenible, mejorar la capacidad de los 

servidores públicos. A este esfuerzo institucional le corresponde una oferta 

experta en aspectos de gestión de proyecto para que la Institución asuma un 

estándar que pueda mejorar la triple condición para una buena gestión de las 

variables en estudio, esto es tiempo, costo y calidad. 

• Al analizar los resultados confirmamos que mientras mejor estructurada se 

encuentre la cultura del G. R. Apurímac y esta sea aceptada por los 

beneficiarios, mejor será el desempeño del gestor público, produciendo la 

administración eficaz y eficiente de las variables de estudio. 

• En un nivel de doctorado se puede desarrollar el proceso de baremación de 

los ítems de la encuesta y del instrumento del cuestionario con la finalidad 

de afianzar los conocimientos con máximos, mínimos y promedios. 

• El nivel actual de la investigación considera un diseño no experimental y 

por el proceso lógico y natural del escalamiento del grado de dificultad para 

un doctorado se debiera implementar una investigación de diseño 

experimental con la finalidad de fortalecer el talento humano de los 

servidores públicos de la Entidad. 

• El nivel de atomización de los proyectos que en la actualidad ejecuta la 

Gerencia genera una serie de inconvenientes para concluir las obras acorde 

a lo planeado en documentación oficial tanto por la ubicación geográfica 

dispersa y accidentada de sus localizaciones, como de la logística requerida 

para atender este buen flujo de procesos administrativos  por ello se 

recomienda implementar conglomerados de proyectos o se implementen 

proyectos especiales de envergadura para que se puedan centralizar sus 

requerimientos entre otras acciones conjuntas.  
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A) Validez de instrumento 
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