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RESUMEN 

La ejecución de obras viales urbanas en la ciudad de Puno y otras municipalidades 

peruanas enfrenta problemas críticos en sus ejecuciones presupuestales, según reportes 

de la Contraloría General de la República. La Municipalidad Provincial de Puno ha 

experimentado un alto número de obras paralizadas y variaciones en los presupuestos de 

inversión, lo que resalta la importancia de identificar las causas del fracaso en la gestión 

presupuestal. En este estudio, se analizaron dos proyectos representativos de 

mejoramiento del servicio vial urbano y transitabilidad en el barrio José Antonio Encinas 

y en el centro poblado de Alto Puno. Se empleó un enfoque cuali-cuantitativo, incluyendo 

entrevistas con funcionarios públicos pertinentes, análisis documental y evaluaciones ex-

ante y ex-post. La metodología mixta, fue eficaz y completa para determinar el impacto 

de los proyectos al comparar las matrices de Marco Lógico que, reveló causas 

significativas de fracaso en términos de alcance, costo y tiempo. Las conclusiones revelan 

la demora excesiva en la ejecución de obras por administración directa como el principal 

problema, con un impacto menos significativo las obras por contrata. La relación final 

entre la gestión del alcance, costo y tiempo fue 93% y 105%, respectivamente. Además, 

se propuso recomendaciones basadas en las metodologías del Project Management 

Institute y la International Organization for Standardization para mejorar la gestión de 

proyectos y revertir los indicadores adversos encontrados, buscando así optimizar la 

ejecución de obras viales urbanas en la ciudad de Puno. 

Palabras clave: Alcance, calidad, causas de fracaso, evaluación, gestión presupuestal, 

tiempo 
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ABSTRACT 

The execution of urban road works in the city of Puno and other Peruvian municipalities 

faces critical problems in their budget execution, according to reports from the 

Comptroller General of the Republic. The Provincial Municipality of Puno has 

experienced a high number of paralyzed works and variations in investment budgets, 

which highlights the importance of identifying the causes of failure in budget 

management. In this study, two representative projects to improve urban road service and 

walkability in the José Antonio Encinas neighborhood and in the town center of Alto 

Puno were analyzed. A qualitative-quantitative approach was used, including interviews 

with relevant public officials, documentary analysis, and ex-ante and ex-post evaluations. 

The mixed methodology was effective and complete in determining the impact of the 

projects by comparing the Logical Framework matrices, which revealed significant 

causes of failure in terms of scope, cost and time. The conclusions reveal the excessive 

delay in the execution of works by direct administration as the main problem, with a less 

significant impact on contracted works. The final relationship between scope, cost and 

time management was 93% and 105%, respectively. In addition, recommendations were 

proposed based on the methodologies of the Project Management Institute and the 

International Organization for Standardization to improve project management and 

reverse the adverse indicators found, thus seeking to optimize the execution of urban road 

works in the city of Puno. 

Keywords:  Budget management, causes of failure, evaluation, quality, scope, time 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2018), el "Objetivo 11: Ciudades 

y comunidades sostenibles" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible busca, para el año 

2030, incrementar significativamente la cantidad de ciudades que aplican políticas y 

planes integrados, mejorar los barrios marginales promoviendo la inclusión, el uso 

eficiente de recursos, así como la mitigación y adaptación al cambio climático. En la 

ciudad de Puno, la ejecución de obras viales urbanas enfrentan contratiempos en sus 

ejecuciones presupuestales, principalmente por ausencia de un plan maestro de desarrollo 

urbano, ausencia de planificación técnica detallada de pavimentación de calles, falta de 

recursos financieros para atender las brechas de infraestructura vial respecto al déficit de 

pistas y veredas pavimentadas en el área de influencia de la Municipalidad provincial 

debido a falta de disponibilidad de recursos financieros y factores técnicos como las serias 

deficiencias y omisiones de los estudios de ingeniería de detalle y por consiguiente mala 

calidad de los expedientes técnicos lo que genera, variación de las metas y alcance, que 

trasciende en variación, modificación y cambio de los presupuestos de inversión, 

incidiendo directamente en los tiempos de ejecución de las obras;  para atender esta 

problemática el investigador consideró: Primero: identificar las causas principales que 

generan el fracaso de la gestión presupuestal ejecutadas por la Municipalidad Provincial 

de Puno; Segundo: comparar ex-post los indicadores de procesos de los dos proyectos 

viales urbanos del estudio y encontrar las diferencias en la gestión de proyectos de las 

obras de pavimentación de calles; Tercero: proponer acciones y metodologías que 

contribuyan a superar las causas de fracaso desde el enfoque del Project Management 

Institute y la International Organization for Standardization. Nuestra investigación 

corresponde a la línea de investigación Planificación y desarrollo urbano del área de 

Economía regional y local. El propósito de la investigación fue identificar las causas de 

fracaso en la gestión de obras viales urbanas, comparar ex-post los indicadores de dos 

proyectos y proponer acciones y metodologías que contribuyan a superar las causas de 

fracaso desde el enfoque del Project Management Institute y la International Organization 

for Standardization de las obras viales urbanas ejecutadas por la Municipalidad Provincial 

de Puno. 

El método de investigación fue cuali cuantitativo con un enfoque mixto; para el desarrollo 

de la investigación cualitativa se realizó entrevistas semi estructuradas, a funcionarios del 

Programa Mejoramiento Integral de Barrios del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
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Saneamiento, la Municipalidad Provincial de Puno y de la Contraloría General de la 

Republica; Para obtener información cuantitativa se realizó la revisión documental de los 

proyectos seleccionadas tomando como referencia las tres áreas principales del 

conocimiento: Alcance, Costo y Tiempo, fundamentadas en el Project Management Body 

of Knowledge, las normas ISO 9001, 9004, 21,500 y 19650, posteriormente se realizó la 

triangulación correspondiente para validar los resultados. La secuencia metodológica del 

informe de investigación se presenta en la figura 1: 

 

Figura 1. Procesos metodológicos de la investigación 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 Marco teórico  

Las obras viales urbanas constituyen un aspecto fundamental de la infraestructura en las 

ciudades modernas, desempeñando un papel crucial en la mejora de la movilidad y la 

calidad de vida de sus habitantes. La medición del éxito de la gerencia del proyecto en el 

corto plazo, está relacionada con el cumplimiento de los objetivo,  las metas el 

cronograma, el presupuesto y la calidad de los productos entregados (Motoa, 2015); la 

planificación, ejecución y gestión eficiente de estas obras son esenciales para garantizar 

que cumplan su propósito, sean seguras, se ejecuten dentro de los límites presupuestarios 

establecidos y los plazos de tiempo previstos. Sin embargo, en la práctica de la gestión 

de proyectos de construcción de vías urbanas, el éxito no siempre es garantizado, y los 

fracasos son frecuentes. La gestión inadecuada del alcance, costo y tiempo de estas obras 

puede tener impactos económicos significativos y consecuencias negativas en términos 

de calidad de servicio y satisfacción de los ciudadanos.  

En el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el ODS 11: Ciudades y 

Comunidades Sostenibles, ha experimentado progresos significativos desde su 

implementación en 2015, enfocándose en crear ciudades más inclusivas, seguras, 

resilientes y sostenibles. A pesar de estos avances, persisten desafíos, ya que para el año 

2022, solo la mitad de la población urbana tuvo acceso cómodo al transporte público, 

sistemas de transporte seguro, asequible y sostenible, y se requería mejorar la seguridad 

vial. Fue necesario también impulsar la urbanización inclusiva, así como fortalecer la 

capacidad para la planificación y gestión participativas, integradas de los asentamientos 

humanos en todos los países (ONU, 2023). En este sentido; las referencias teóricas para 

la presente investigación se sustentan en las posturas siguientes: 
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1.1.1 Programa Mejoramiento Integral de Barrios  

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) a través del 

Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) tiene como objetivo principal 

mejorar la calidad de vida de la población urbana a través de la dotación de 

infraestructura y equipamiento que contribuyan a la integración económica y 

social de la población. Mediante la Resolución Ministerial N° 022-2013-

VIVIENDA se estableció tres tipos de intervenciones, el acceso se da de forma 

concursal o en casos excepcionales a través de intervenciones especiales; ahora su 

alcance y elegibilidad está definida de forma precisa (MVCS, 2013). En la 

Resolución Ministerial N°104-2018-VIVIENDA; estando conformada de cinco 

criterios de priorización específicos, Primero, contar con el Plan de Desarrollo 

Urbano o Plan de Acondicionamiento Territorial vigente. Segundo, cerrar 

brechas, donde más del 3% de población del distrito sea la beneficiada. Tercero, 

promover la inclusión social, donde los proyectos estén orientados al tratamiento 

de un problema particular de pobreza. Cuarto, el gobierno local cuente con una 

buena capacidad de ejecución presupuestal el año anterior, y, por último, si la 

municipalidad o gobierno local recibió transferencias del Ministerio años antes 

(MVCS, 2018). 

1.1.2 Metodología de Marco Lógico 

La matriz de planificación de un proyecto es una herramienta que organiza y 

relaciona de manera estructurada los diferentes componentes y condiciones 

esenciales para el logro efectivo de los objetivos y resultados de un proyecto.  

La Metodología de Marco Lógico (MML) es clave en la gestión de proyectos, 

permite resolver problemas, estructurar objetivos, evaluar el progreso y analizar 

el desempeño en todas sus etapas, considerando los factores externos, utiliza la 

Matriz de Marco Lógico (Secretaria de la Hacienda Pública, 2023). En la Matriz 

de Marco Lógico se identifican problemas, sus causas y soluciones, se trazan rutas 

de intervención, define temporalidades y crea indicadores de resultados y procesos 

(Alianza por la Inversión de Impacto de Mexico, 2020); ofrece claridad en la 

lógica interna y los resultados de los proyectos, promueve la cooperación para 

establecer objetivos, alineando los proyectos con la planificación y su 

financiamiento. Genera datos e indicadores información esencial para 
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implementar las evaluaciones ex-ante, intermedias y ex-post para la rendición de 

cuentas. 

Para asegurar la evaluación de los proyectos, es necesario comprender su lógica 

de intervención, hipótesis, plazos, identificar a los interesados y datos esenciales 

para el seguimiento (Cardenas et al., 2022). La gestión de proyectos exige la 

combinación de varios métodos para resolver necesidades con soluciones 

prácticas. Las metodologías posibilitan el diseño de metas realistas y 

estructuradas, simplificando el seguimiento y la evaluación (Mejia-Trejo y 

Aguilar-Navarro, 2022). 

En este contexto, las evaluaciones de corte cuantitativo con la Metodología de 

Marco Lógico son sólidas cuando emplean grupos de control para mediciones ex-

ante, intermedias y ex-post de los proyectos resultando esta metodología efectiva 

al reducir los problemas de sesgo, ofreciendo datos ciertos para efectuar 

comparaciones (Vara-Horna, 2007); en este sentido las evaluaciones cuantitativas 

son la mejor forma de medir los efecto o impactos de los proyectos, por otra parte 

la mayor fortaleza de las evaluaciones cualitativas radica en su capacidad de 

ajustarse y ser flexibles según las demandas de los evaluadores (Baker, 2000). 

1.1.3 Investigación cualitativa - cuantitativa 

De la integración de las dos metodologías de investigación cualitativa y 

cuantitativa, resultan evaluaciones mixtas, que emerge como un método eficaz y 

completo para satisfacer las demandas de evaluación de proyectos de 

construcción, permitiendo abordar cuestiones fundamentales, explorar el diseño 

de cuestionarios de entrevistas, segmentar muestras cuantitativas y analizar el 

contexto social económico y técnico (Baker, 2000); la triangulación en nuestra 

investigación utilizó diferentes métodos para validar hallazgos, como la variación 

temporal de datos (inicio - cierre) y la diversidad metodológica, reforzando la 

fiabilidad y validez de los resultados (Love et al., 2002).  

En nuestra investigación se aplicó dos tipos de triangulación, triangulación 

cualitativa a la opinión de expertos con el que analizamos la información y datos 

provenientes de las entrevistas semi estructuradas, obteniendo como resultado las 

principales causas de fracaso de la gestión presupuestal; por otro lado, la 
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triangulación cuantitativa donde se combinaron los indicadores resultantes de la 

evaluación ex-post correspondiente a la gestión del Alcance, Costo y Tiempo de 

los proyectos analizados. 

En la triangulación cualitativa de expertos se utilizaron tres expertos en el campo 

de investigación; de esta forma se incrementó la calidad y la validez de los datos 

ya que se cuenta con diferentes perspectivas y enfoques especializados de un 

mismo objeto de estudio y se elimina el sesgo de un único investigador (Aguilar 

y Barroso, 2015). 

 
Figura 2. Triangulación cualitativa de expertos 

Por otra parte, La triangulación cuantitativa entre indicadores, consistió en la 

combinación de los indicadores resultado de la investigación en la evaluación ex-

post con las mismas unidades de análisis. Los métodos son complementarios y 

combinarlos permite utilizar los puntos fuertes y mitigar las limitaciones o 

debilidades de cada uno de ellos, cruzar datos y observar si se llega a las mismas 

conclusiones (Aguilar y Barroso, 2015). 

Las dimensiones de alcance costo y tiempo, en la gestión de proyectos de 

construcción se conoce como el triángulo de hierro, como se muestra en la figura 3 

siguiente: 

 
Figura 3. Triangulación cuantitativa de indicadores. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PMBOK 2017. 
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El triángulo de hierro establece que el éxito de un proyecto de vías urbanas 

depende de sus dimensiones (Alcance, Costo y Tiempo); modificar una afecta las 

otras dos en cierta medida. Este modelo guía a los gestores de proyectos para 

anticipar riesgos y adoptar las previsiones y que impactos tendrá el proyecto en su 

ciclo de vida 

1.1.4 Evaluaciones de impactos ex ante y ex post 

La evaluación es esencial para cualquier proyecto, ya que se busca analizar su 

naturaleza, consistencia, efectividad y resultados con el fin de tomar decisiones 

sobre su continuidad o modificación. En nuestro contexto donde los recursos son 

limitados, la población beneficiaria y las instituciones como usuarios finales 

requieren evaluaciones sistemáticas, rigurosas y críticas. En consecuencia, la 

evaluación se ha convertido en una actividad indispensable, orientada a recopilar, 

analizar e interpretar información esencial sobre las actividades, procesos y 

resultados de programas y proyectos. 

El principal objetivo de la evaluación ex-post es identificar los indicadores de 

resultados ex-ante y ex-post, para superar las causas de fracaso y dar pautas para 

poder mejorar la gestión y el desempeño de los proyectos, es un instrumento útil 

para verificar la transparencia y los resultados obtenido.  

Desde la perspectiva de la evaluación de impactos ex-ante y ex-post, se abordar 

una pregunta particular sobre la relación causa-efecto: ¿cuál es el impacto o efecto 

generado por un proyecto en un resultado específico de interés? (Serrano et al., 

2019); la medición del impacto es fundamental para evaluar el éxito o fracaso de 

una inversión, ya que facilita la toma de decisiones, fomenta el aprendizaje, la 

confianza, y proporciona una comprensión clara y certera del alcance de la 

intervención (Alianza por la Inversión de Impacto de Mexico, 2020); La 

evaluación del impacto social mejora la calidad del diseño de los proyectos y su 

implementación maximizar beneficios, ayuda a comprender los problemas de las 

personas y lograr eficiencia en la ejecución, además, garantiza la coherencia en la 

recolección de datos confiables (Kvam, 2018). 

La evaluación ex-post se define como una evaluación sistemática y objetiva de los 

proyectos tras su conclusión parcial o total en la fase de post inversión. Su objetivo 
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radica en determinar la pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y la 

sostenibilidad en relación a los objetivos planteados en la fase de pre inversión. 

Es una herramienta que busca proporcionar datos confiables y prácticos, 

constituyendo un recurso de aprendizaje y de gerencia para mejorar el análisis, 

planificación, ejecución y la toma de decisiones de proyectos de inversión (DGPI, 

2012).  

La evaluación ex-post consta de cuatro fases: evaluación de culminación, 

seguimiento ex-post, evaluación de resultados y estudio de impactos. También 

incluye cinco criterios específicos: 

Pertinencia: Es el criterio para evaluar la idoneidad y justificación de un proyecto, 

observando si sus efectos previstos cumplen con las necesidades de los 

beneficiarios, si su intervención resuelve el problema, si se alinea con las políticas 

y si sus estrategias son pertinentes (MEF, 2011).  

Eficiencia: Criterio que se refiere a la forma en que los recursos se transforman en 

resultados. Se centra en la relación entre el costo del proyecto y las metas logradas 

(MEF, 2011). 

Eficacia: criterio que evalúa si la ejecución de un proyecto ha favorecido a la 

población objetivo según lo previsto en el estudio inicial de pre inversión (MEF, 

2011). 

Impacto: criterio que analiza los efectos del proyecto a largo plazo, considerando 

sus consecuencias directas e indirectas, tanto positivas como negativas, 

premeditadas o no, sobre el entorno y los involucrados (MEF, 2011) 

Sostenibilidad: Criterio que evalúa si los efectos del proyecto persisten tras su 

finalización, evaluando la probabilidad de que los beneficios sociales perduren a 

largo plazo (MEF, 2011). 

1.1.5 Gestión presupuestaria 

Los presupuestos generales del Estado fundamentan su marco normativo básico 

en la Constitución, así como en la Ley general presupuestaria (Jefatura del Estado 

España, 2022), correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno 

nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, agrupados en el 
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Gobierno Central e instancias descentralizadas (Congreso de la República del 

Perú, 2022). 

La gestión presupuestaria es un instrumento clave para alcanzar los objetivos 

propuestos (Barea et al., 2014), esta orientadas a mejorar la eficacia y eficiencia 

de los proyectos de inversión (Señalin et al., 2020); sin embargo,  en el mundo la 

industria de la construcción tienen un deficiente desempeño en términos de 

concluir los proyectos y obras dentro de los presupuestos establecido (Xie et al., 

2022), por ello se debe mejorar los mecanismos de planificación, para utilizar con 

eficacia de los recursos financieros (Sanchez et al., 2017), y finalizar a tiempo con 

el presupuesto asignado (Ahady et al., 2017), y dentro del plazo establecido 

principalmente (Ariza, 2017). Es importante tener en cuenta que, la eficacia de los 

equipos de trabajo y los factores externos e internos tradicionales son 

determinantes para el éxito o fracaso de los proyectos; por lo que se hace 

indispensable y necesario incorporar los conceptos de teoría del caos y la 

complejidad en la gestión de proyectos (Saenz et al., 2020). En ese contexto, la 

experiencia de los profesionales a cargo de las obras es esencial para abordar 

situaciones imprevistas y generar impactos positivos en el proyecto y la 

satisfacción de los clientes (Sanchez et al., 2017). El éxito de un proyecto está 

centrado en que se cumpla lo que fue planificado (Mendiola et al., 2011).  

1.1.6 Gestión de proyectos 

Para identificar las causas de éxito y fracaso en la gestión de proyectos de 

construcción, diversas investigaciones analizaron las experiencias 

internacionales, los resultados destacan causas como escasa planificación y 

retrasos en las asignaciones de presupuestos público para proyectos de 

infraestructura, poca disponibilidad de recursos financieros y técnicos, deficiencia 

en los proyectos y expedientes técnicos y múltiples factores relacionados con los 

actores de la industria de la construcción. En este contexto para garantizar el éxito 

en la ejecución de las obras viales de la Municipalidad Provincial de Puno, se 

realizó una evaluación intermedia ex-post con la metodología del Marco Lógico 

de la fase de pre inversión, para  identificar las causas de fracaso de las obra y 

proponer procesos de mejora en los indicadores deficientes apoyados en las 

metodología del PMI (Project Management Institute, 2017); la norma ISO 9001 
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(International Standard Organization, 2015), ISO 21500, (INACAL, 2022); e ISO 

19650 (INACAL, 2021). 

La Organización Internacional de Normalización (ISO), es la Federación mundial 

de normalización; el año 2012, publica la norma ISO 21500, esta norma ofrece 

una visión general del contexto que rodea la administración de proyectos, 

programas y carteras, incluyendo los aspectos generales que influyen en el entorno 

(INACAL, 2022). 

La ISO 21502, es la norma técnica de gestión de proyectos, que brinda dirección 

sobre conceptos y prácticas esenciales para el éxito de proyectos (INACAL, 

2022); por su parte la ISO 19650-2, se aplica a proyectos construidos y de 

construcción de cualquier tamaño y complejidad, incluidos los proyectos de 

desarrollo, redes de infraestructura, edificios individuales y los proyectos o 

programas que los desarrollan con la metodología Building Information Modeling 

(BIM) (INACAL, 2021). 

Desde su enfoque Gomez-Sanchez (2015), manifiesta: un proyecto exitoso 

alcanza sus objetivos cuando evidencia el cumplimiento de alcance, tiempo, costo 

y calidad, y gestiona los riesgos de manera efectiva desde su inicio hasta la 

finalización.  

El Project Management Body of Knowledge, (PMBOK), es la guía que establece 

las mejores prácticas para dirigir proyectos. Define los procesos, áreas de 

conocimiento y buenas prácticas que se deben seguir para gestionar los proyectos 

de forma efectiva; se divide en cinco grupos de procesos: inicio, planificación, 

ejecución, monitoreo y control, y cierre. Además, establece diez áreas de 

conocimiento: integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, 

comunicaciones, riesgos, adquisiciones y partes interesadas,  (PMI, 2017). 
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Figura 4. Grupos de procesos en la gestión de proyectos 

Fuente: PMBOK 2017. 

Grupo de Procesos de Inicio: procesos necesarios para iniciar un proyecto nuevo 

o una nueva fase de proyecto (PMI, 2017).  

Grupo de Procesos de Planificación: procesos relacionados con la definición y 

planificación del alcance del proyecto, así como la planificación de cómo se 

ejecutará para alcanzar los objetivos propuestos (PMI, 2017).  

Grupo de Procesos de Ejecución: procesos relacionados con la finalización real 

de las actividades del proyecto y satisfacer las especificaciones técnicas 

establecidas (PMI, 2017).  

Grupo de Procesos de Monitoreo y Control: procesos que abarcan todo lo 

relacionado con la supervisión y seguimiento, la elaboración de informes de 

control de avances y desempeño de las obras y el control de cambios del proyecto 

(PMI, 2017).  

Grupo de Procesos de Cierre: procesos necesarios para completar finalizar todas 

las actividades del proyecto o una fase del mismo (PMI, 2017). 

El Instituto Nacional de la Calidad INACAL en Perú oficializo como NTP-ISO 

19650-1:2021, para la organización y digitalización de información sobre 

edificios y obras de ingeniería civil, incluyendo el modelado de información de 

construcción (BIM) y la gestión de información durante la fase de ejecución de 

las obras llamada activos en la norma (INACAL, 2021). 
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Actualmente se cuenta con una herramienta digital denominada Building 

Information Modelling (BIM), se emplea para el modelado digital de los proyectos 

de construcción. 

La implementación de herramientas BIM en las etapas de diseño y construcción 

reduce el plazo que se demora por las diferentes causas por las deficiencias de los 

expedientes técnicos, incompatibilidades e indefiniciones durante la construcción 

de un proyecto. En la figura 5, se apreciar la curva de MacLeamy donde se 

representa en el eje de abscisas (x) el tiempo del proyecto y en el eje de ordenadas 

(y) el esfuerzo que se traduce a costo y efecto en el proyecto. 

 

Figura 5. Curva de MacLeamy para la gestión de proyectos 

Fuente: Patrick MacLeamy: AIA (American Institute of Architects) 

1.1.7 Gestión del alcance del proyecto 

El alcance del proyecto es una descripción detallada del proyecto y del producto 

(Fernández, 2014), define lo que se debe hacer (Gido, y Clements, 2012), crear un 

plan de gestión (Parra y Luna, 2019), en el Acta de constitución del proyecto 

donde se establece formalmente todos los detalles de la existencia del proyecto 

(PMI, 2017), contiene el desarrollo de la estructura de desglose del trabajo (EDT) 

así como su glosario especifico de EDTs (Gomez-Sanchez, 2015), se crea una 

serie de actividades previas  para que antes del inicio de obra se optimice el tiempo 

de los procesos de construcción (Romero, 2016), finalmente, el proyecto será 
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exitoso cuando cumpla sus propósitos planeado inicialmente de manera 

satisfactoria, logrando sus objetivos (Canossa, 2022), recapitulando, la gestión del 

alcance en proyecto de construcción, comprende los procesos esenciales para 

asegurar la incorporación de todas las tareas necesarias y exclusivamente aquellas 

imprescindibles para la culminación exitosa del proyecto. La administración del 

alcance del proyecto se orienta principalmente hacia la definición y supervisión 

de la inclusión y exclusión de actividades en el proyecto (PMI, 2017). En la tabla 

1 se presenta los procesos de la gestión del alcance. 

Tabla 1 

Gestión del alcance  

Área de 

conocimientos 

Grupo de procesos 

Iniciación Planificación Ejecución Monitoreo 

y control 

Cierre 

Gestión del alcance  Planificar  

Recopilar 

requisitos 

Definir 

requisitos 

Crear EDT 

 Validar el 

alcance 

Controlar el 

alcance 

 

Fuente: PMBOK 2015 

El principal objetivo del alcance aplicado al mejoramiento del servicio vial urbano 

y de transitabilidad es definir y controlar que actividades se incluye y que no se 

incluye, su principal herramienta es la Estructura de Descomposición del Trabajo 

(EDT) y las descripciones en su diccionario. La gestión del alcance del proyecto 

es el área de conocimiento, que se compone por dos grupos de procesos, el grupo 

de proceso de planificación con 4 procesos y el grupo de proceso de monitoreo y 

control con dos procesos de gestión (PMI, 2017).  

En nuestra investigación la Línea Base del Alcance estuvo constituida por los 

componentes de construcción de pistas, veredas, muros de contención, graderíos 

y habilitación de áreas verdes, cada una de ellas con su correspondiente estructura 

de desglose del trabajo (EDT), su correspondiente diccionario de EDT. 

1.1.8 Gestión de la calidad del proyecto 

La calidad se refiere a las características inherentes necesarias para satisfacer los 

requisitos (ISO 9001, 2015), en proyectos de construcción, la planificación de la 

calidad garantiza el cumplimiento de los requisitos previamente (Othman, et. al., 
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2017), la construcción tiene como principales problemáticas los bajos índices de 

productividad, alta fragmentación y complejidad, lo cual, afecta directamente la 

calidad de los proyectos (Santelices et al., 2019),  asegurar la calidad en los 

proyectos de construcción es importante para el éxito del proyecto (Riaz et al., 

2023), el control de calidad se relaciona con la conformidad de los atributos de un 

proyecto de infraestructura, al mismo tiempo que se busca minimizar los costos y 

los plazos (Kelvin, 2020). En síntesis, la gestión de la calidad en proyectos, es el 

conjunto de procesos y actividades planificadas que desarrollan para garantizar 

que los resultados cumplan con los requisitos y estándares de calidad definidos. 

Esto implica la identificación de estándares de calidad, la planificación de cómo 

se alcanzarán esos estándares, la implementación de controles de calidad a lo largo 

del proyecto y la medición y seguimiento del desempeño para asegurar que se 

cumplan los criterios de calidad establecidos (PMI, 2017). En la tabla 2 se presenta 

los procesos de la gestión de la calidad. 

Tabla 2 

Gestión de la calidad en proyectos 

Área de 

conocimientos 

Grupo de procesos 

Iniciación Planificación Ejecución Monitoreo y 

control 

Cierre 

Gestión de la calidad  • Planificar • Asegurar • controlar  

Fuente: PMBOK 2015 

El principal objetivo de gestionar la calidad en los proyectos de mejoramiento de 

los servicios viales urbanos y de transitabilidad es satisfacer los requisitos y 

estándares de los clientes, la gestión de calidad del proyecto es el área de 

conocimiento, que se compone de tres grupos de procesos, planificación, 

ejecución y monitoreo y control con un proceso cada uno (PMI, 2017). 

En la investigación la Línea Base de calidad estuvo constituida por las 

especificaciones técnicas para la construcción de pistas, veredas, muros de 

contención, graderíos y habilitación de áreas verdes. 
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1.1.9 Gestión del costo del proyecto 

Tabla 3 

Gestión de costos en proyectos 

Área de 

conocimientos 

Grupo de procesos 

Iniciación Planificación Ejecución Monitoreo y 

control 

Cierre 

Gestión del costo  Planificar 

Estimar costos 

Determinar el 

presupuesto 

 Controlar costos  

Fuente: PMBOK 2015 

1.1.10 Curva de valor ganado o curva “S”  

La curva del valor ganado, una herramienta estratégica para gestores de 

proyectos, rastrea el progreso de actividades en términos de tiempo y costo. En 

proyectos de pavimentación de vías urbanas, la curva “S” es idónea para 

comparar el avance real y planificado, identificando desviaciones y orientando 

acciones correctivas. 

 

Figura 6. Curva de valor ganado o Curva “S” 

Fuente: PMBOK 2017. 

1.1.11 Gestión del tiempo del proyecto 

La gestión del tiempo es fundamental, permite desarrollar actividades con 

eficiencia (Gisbert y Chaparro, 2020), para gestionar eficazmente, se emplean 
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herramientas y aplicaciones tecnológicas diversas, como diagrama de Gantt, el 

método de ruta crítica, Kanban, entre otros (Canossa, 2022), el documento que 

hace explicita la línea de tiempo es el cronograma (Gomez Sanchez, 2015), La 

gestión del tiempo garantiza la ejecución eficiente del proyecto y cumpla con los 

plazos establecidos y las expectativas de los interesados. En conclusión, la gestión 

del tiempo en proyectos, es el conjunto de procesos y técnicas utilizados para 

planificar, programar y controlar las actividades y recursos necesarios dentro de 

los plazos. Implica la elaboración de cronogramas que detallen la secuencia de 

tareas, la asignación de recursos, la estimación de la duración de las actividades y 

la identificación de las dependencias entre ellas (PMI, 2017). En la tabla 4 

presentamos los procesos de la gestión del tiempo. 

Tabla 4 

Gestión del tiempo en proyectos 

Área de 

conocimientos 
Grupo de procesos 

Iniciación Planificación Ejecución Monitoreo y 

control 

Cierre 

Gestión del 

tiempo 
 Planificar 

Definir 

actividades 

Secuenciar 

actividades 

Estimar recursos 

Estimar duración 

Desarrollar 

cronograma 

 Controlar el 

cronograma 
 

Fuente: PMBOK 2015 

El objetivo de la gestión del cronograma en los proyectos de mejoramiento de los 

servicios viales urbanos y de transitabilidad es concluir los proyectos en los plazos 

establecidos para la generación de los beneficios de la población; la gestión del 

tiempo del proyecto es el área de conocimiento, que se compone de dos grupos de 

procesos, planificación con seis procesos y monitoreo y control con un proceso 

(PMI, 2017). 

En la investigación la Línea Base de tiempo estuvo constituida por un plazo de 

ejecución de las obras de ciento ochenta días calendario para la construcción de 

pistas, veredas, muros de contención, graderíos y habilitación de áreas verdes. 
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1.2 Antecedentes 

A nivel internacional los proyectos de infraestructura vial se construyen a lo largo del 

tiempo, su éxito o fracaso, se ve influenciado por la calidad de decisiones tomadas durante 

su ejecución, en tamaño del proyecto, costos de inversión y expectativas de los usuarios 

en la resolución de problemas que impactan en la economía y la calidad de vida (PITRA, 

2017); se dice que un proyecto tiene éxito cuando se termina a tiempo y el proyecto 

fracasa cuando no se cumple en términos de tiempo, costo y calidad (Timilsina et al., 

2020); es importante tener en cuenta que la planificación y el control en la construcción 

es el motor clave para mejorar la calidad y superar los retrasos (Emam et al., 2014); en 

muchos países en desarrollo, las causas fundamentales de fracaso en las obras de 

construcción son: inadecuada planificación y programación, asignación presupuestaria 

insuficiente, problemas políticos y gubernamentales, los cambios de diseño de los 

proyectos, falta de maquinaria, materiales de construcción y mano de obra, problemas de 

liquidez, mala gestión de la obra, órdenes de cambio del propietario y retrasos en los 

pagos, duración poco realista de los contratos, variación de las cantidades durante las 

fases de ejecución de los proyectos, el cambio climático, la inflación, calamidades 

naturales, gestión ineficiente del lugar, una investigación inadecuada del sitio y la 

presencia de servicios públicos enterrados, asignación presupuestaria y la financiación 

insuficientes son las principales causas de los retrasos de los proyectos de construcción 

(Bhattarai, 2023; Karunakaran et al., 2019; Islam y Trigunarsyah, 2017); en los países 

bajos, en las obras de Betuwe route y High Speed, las decisiones equivocadas fueron 

costosas debido al tiempo y dinero invertido en las etapas de planificación y ejecución de 

las obras, que experimentaron retrasos en su finalización, lo que provoco demora de los 

beneficios en la calidad de vida de los ciudadanos para los que fueron ejecutados, esta 

experiencia nos enseña a cómo planificar proyectos de manera exitosa (Cantarelli et al., 

2010; Khairullah et al., 2023). Por otra parte, respecto a la gestión presupuestal, en los 

países emergentes y en desarrollo: los auges económicos están asociados con aumentos 

reales del gasto corriente, pero cuando la economía está en recesión, la inversión en 

proyectos públicos tiende a disminuir (Ardanaz y Izquierdo, 2021); las causas de fracaso 

más frecuentes en proyectos viales de países en desarrollo están asociadas con la 

deficiente planificación, problemas de financiamiento; problemas de diseño, demora en 

la gestión de contratos, gestión del cambio; escaso dominio del contexto, débil desarrollo 

de capacidades de los profesionales y fuerza laboral (Mejia et al., 2020); Las causas 
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principales para el fracaso de la gestión de presupuestos en obras a nivel internacional 

están constituido por la planeación deficiente, problemas con las adquisiciones, 

problemas operativos, recursos humanos, organización ineficiente y estimaciones poco 

realistas (Gido, y Clements, 2012); así mismo: la industria de la construcción en muchos 

países enfrenta los mismos problema comunes de desbordamiento de costos, con la 

mayoría de los proyectos experimentando un aumento del 5 al 10%. Este estudio se enfoca 

en Sarawak, Malasia Oriental, para identificar las causas (Kamaruddeen et al., 2020); en 

los proyectos de Arabia Saudita, las cusas con mayor influencia en los retrasos de los 

cronogramas durante la construcción de proyectos son la mala gestión y supervisión del 

sitio por parte de los contratistas, conflictos internos, mala planificación y programación 

de proyectos por parte del contratista y retrasos en la entrega de materiales o equipos 

(Alhajri y Alshibani, 2018). 

En América, tenemos el caso colombiano en vías terciarias las causas principales para el 

incremento en plazo y costo, es el clima, la deficiente gestión del constructor, el 

incumplimiento de la calidad ofertada de ejecución, los cambios en el proyecto por parte 

del propietario (Chamie, 2021); del mismo modo en Ecuador, la planificación incorrecta, 

el financiamiento y pagos de obra terminada de parte del cliente, falta de comunicación 

entre las partes, experiencia inadecuada del contratista y toma de decisiones lenta por 

parte de los propietarios, son las causas principales de fracaso (Pazmiño y Calle, 2021).  

A nivel nacional, las causas principales de demora en los proyectos es la deficiente 

planificación, dificultades para financiar el proyecto por parte de los contratistas, los 

propietarios cambian ordenes de trabajo, existe mala comunicación y poca coordinación 

(Ccama et al., 2023); finalmente, para el éxito de los proyectos es recomendable tomar en 

cuenta normativas para gestionar el presupuesto público, con el propósito de resguardar 

la inversión pública de posibles reducciones en los fondos asignados (Ardanaz y 

Izquierdo, 2021). 

Por otra parte, la gestión de proyectos de construcción es altamente compleja por la 

variedad de factores presente. Se trata de una labor sistémica que abarca aspectos 

humanos, financieros, físicos, de construcción, herramientas, conocimientos y técnicas 

para cumplir con el alcance y especificaciones planteadas (Mateus-tuberquia et al., 2022);  

las empresas establecidas en sectores como construcción, ingeniería y tecnología suelen 

emplear diversas metodologías como PMBOK, ISO 21500, aprendiendo de sus 



19 

 

enseñanzas y prácticas, adaptándolos a sus requerimientos mediante combinaciones entre 

ellas (Canossa, 2022); un análisis de caso en Turquía, país en desarrollo, sobre la 

evaluación social en la construcción de viviendas destaca que el desarrollo económico se 

centra en lograr los objetivos de costo, tiempo y alcance en los proyectos (Çelik et al., 

2019); en la parroquia de Susudel, ubicada en el cantón Oña de la provincia del Azuay en 

Ecuador, se notó que tanto el enfoque del Marco Lógico como la matriz asociada 

resultaron herramientas altamente útiles en la ejecución de proyectos sociales de riego. 

El marco lógico como matriz resume en un solo cuadro el diseño del proyecto que 

contiene elementos esenciales para el monitoreo, el seguimiento y la evaluación como es 

el caso de los indicadores y las fuentes de verificación (Muñoz et al., 2018); La 

metodología del marco lógico demostró su eficacia en la evaluación exitosa de programas 

sociales destacados, como "Chile Crece Contigo", "Abriendo Caminos (Chile Solidario)", 

el programa de "Desarrollo Indígena MIDEPLAN-BID (Orígenes)", "Beca de Vocación 

a Profesor", "Plan Cuadrante" e "Iniciativa Científica Milenio", entre otros (Cárdenas, 

2016).  

 Estas herramientas facilitaron significativamente el proceso de conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de los proyectos (Jara et al., 2023). 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Identificación del problema  

La gestión de obras viales urbanas realizada por la Municipalidad Provincial de Puno 

presenta desafíos en la gestión presupuestal, relacionados con el alcance, calidad y tiempo 

de ejecución hasta el año 2022. Estos problemas se han traducido en retrasos y 

paralizaciones injustificadas por demora en la planificación oportuna del financiamiento, 

a causa de la demora de transferencias, y escasos recursos de la Municipalidad Provincial, 

que generó bajos niveles de atención a la demanda de infraestructura vial, generando 

déficit y brechas persistente en el desarrollo urbano de la ciudad   (Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento, 2020; CGR, 2023). 

Los indicadores significativos de eficiencia en la gestión de alcance, costo y tiempo en 

las obras de pavimentación de vías representan un aspecto esencial para comprender el 

desempeño y evaluar el éxito de la gestión municipal en su ejecución (Tariq y Gardezi, 

2023; Gómez-Sánchez, 2015).  

Las causas del fracaso en la gestión presupuestal de estas obras, específicamente en 

términos de alcance, calidad y tiempo al año 2022, requieren una identificación detallada. 

Factores como conflictos en la planificación, variaciones en los proyectos y déficits en la 

asignación de recursos, entre otros, podrían estar incidiendo en estos resultados (CGR, 

2022). 

La propuesta de alternativas para mejorar la gestión de alcance, calidad y tiempo de 

ejecución en estas obras viales urbanas ejecutadas por la Municipalidad de Puno hasta el 

2022 se convierte en un enfoque prioritario para revertir los indicadores de bajo 

desempeño y alcanzar resultados óptimos en la administración presupuestal y ejecución 

de proyectos (ILPES, 2012); por lo tanto, planteamos el siguiente enunciado.  
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2.2 Enunciados del problema  

2.2.1 Interrogante general  

¿Cuáles son los principales indicadores para medir la eficiencia de la gestión del 

alcance, costo y tiempo de las obras viales urbanas ejecutadas por la Municipalidad 

Provincial de Puno al año 2022? 

2.2.2 Interrogantes específicas 

1. ¿Cuáles son las causas de fracaso en la gestión presupuestal de obras viales 

urbanas realizadas por la Municipalidad Provincial de Puno en relación al 

alcance, costo y tiempo al año 2022? 

2. ¿Qué alternativas de mejora en gestión del alcance, costo y tiempo de ejecución 

se propone para el éxito de la gestión presupuestal de las obras viales urbanas 

ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Puno al 2022? 

 

La evaluación ex-post de proyectos es un proceso que se lleva a cabo después de la 

implementación para analizar sus resultados e impacto. Esta práctica se basa en 

fundamentos filosóficos y epistemológicos que son fundamentales para comprender 

su propósito y metodología. Se presentan los fundamentos filosóficos y 

epistemológicos sustentan la evaluación ex-post de nuestra investigación: 

Pragmatismo: Valora los efectos prácticos de ideas y acciones. En la evaluación ex-

post, se centra en resultados concretos y los impacto reales del proyecto. Reconoce 

la falibilidad del conocimiento y destaca el valor de la ciencia para resolver 

problemas humanos genuinos (Martela, 2015).  

Empirismo: Destaca la importancia de la experiencia y observación empírica del 

investigador. En la evaluación ex-post, se traduce en la recopilación y análisis de 

datos sobre el desempeño del proyecto, utilizando métodos cuantitativos y 

cualitativos para obtener una comprensión objetiva de sus resultados. Examina las 

diferencias entre el pragmatismo y el empirismo de Hume, especialmente en relación 

con la experiencia y la causalidad (Jordan, 2013).   

Positivismo: Sostiene que el conocimiento verdadero se basa en hechos científicos y 

lógicos. En la evaluación ex-post, se refleja en el uso de metodologías sistemáticas y 

reproducibles como el Marco Lógico para evaluar el desempeño del proyecto 
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buscando explicaciones basadas en evidencia. Se expone la teoría del conocimiento 

de Comte y su influencia en el empirismo científico (Maris, 1981). 

2.3 Justificación  

La investigación se realizó en primer lugar para identificar las causas principales que 

generan el fracaso de la gestión presupuestal de las obras de pavimentación de calles 

ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Puno; en segundo lugar se propuso 

procesos que ayuden a superar las causas de fracaso desde el enfoque de las teorías del 

Marco Lógico,  Project Management Institute e International Standard Organization, 

finalmente se comparó las diferencias encontradas en dos proyectos por administración 

directa y contrato ejecutados por la Municipalidad Provincial de Puno, en relación a la 

gestión presupuestal (planificación, financiamiento y diseño de expedientes técnicos) y 

la gestión de proyectos (gestión del alcance, la calidad y gestión del tiempo) de las obras 

de pavimentación de calles al año 2022. Este análisis resulta relevante en el ámbito de la 

Ingeniería Económica, dado que los proyectos de inversión de vías urbanas desempeñan 

un papel central en el desarrollo urbano local, la reducción de brechas de desigualdad 

social, creación de valor público y genera impactos en el bienestar de la población urbana. 

Al concluir la investigación, se tuvo conocimiento de las causas principales que 

contribuyeron al fracaso de la gestión presupuestal y la gestión de proyectos de las obras 

viales urbanas en la ciudad de Puno; se propuso acciones para superar los problemas 

surgidos teniendo en cuenta las metodologías para la gestión de proyectos de Marco 

Lógico, Project Management Institute e International Standard Organization. De esta 

manera se contribuye al conocimiento actual para la buena gestión de obras públicas, Las 

recomendaciones servirán como guía para mejorar la gestión obras con éxito desde su 

inicio hasta el cierre del proyecto. 

Queremos identificar las deficiencia y causas que general el fracaso de los proyectos para 

obtener lecciones aprendidas que contribuirán a futuras investigaciones y que gerentes 

públicos responsables tomen en cuenta para asumir mejores decisiones. 
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2.4 Objetivos  

2.4.1 Objetivo general 

Identificar los principales indicadores para medir la eficiencia de la gestión del 

alcance, costo y tiempo de las obras viales urbanas ejecutadas por la Municipalidad 

Provincial de Puno al año 2022. 

2.4.2 Objetivos específicos 

1. Identificar las causas de fracaso en la gestión presupuestal de obras viales urbanas 

realizadas por la Municipalidad Provincial de Puno, en relación al alcance, costo 

y tiempo al año 2022. 

2. Proponer alternativas de mejora en gestión alcance, costo y tiempo de ejecución 

que contribuyan al éxito de la gestión presupuestal de las obras las obras viales 

urbanas ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Puno al año 2022. 

2.5 Hipótesis  

2.5.1 Hipótesis general 

Los indicadores de alcance, costo y tiempo, son representativos para medir la eficacia 

de las obras viales urbanas ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Puno al año 

2022. 

2.5.2 Hipótesis específicas 

1. Las causas identificadas de fracaso en la gestión presupuestal de obras viales 

urbanas ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Puno son 

significativamente representativas con el alcance, costo y tiempo de ejecución al 

año 2022.  

2. Las alternativas de mejora en gestión alcance, costo y tiempo de ejecución 

propuestos contribuirán al éxito de la gestión presupuestal de las obras viales 

urbanas ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Puno al año 2022. 

  



24 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Lugar de estudio 

La investigación se realizó en dos obras focalizadas por el Programa Mejoramiento 

Integral de Barrios, en la ciudad de Puno, ubicada a orillas del lago Titicaca, a una altitud 

entre 3 814 y 3 995 metros sobre el nivel del mar, entre las coordenadas geográficas 

15°48'30" y 15°52'12" de latitud sur y 70°02'15" y 70°00'39" de longitud oeste del 

meridiano de Greenwich; la provincia de Puno cuenta con una extensión territorial de 6 

593 km2. 

 

Figura 7. Ubicación geográfica de la investigación 

Fuente: Google Maps. 2023. 
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Figura 8. Ubicación geográfica de CUI N°2201879 

Fuente: Google Maps. 2023. 

 

 

Figura 9. Ubicación geográfica de CUI N°2300182 

Fuente: Google Maps. 2023. 

3.2 Población 

Una parte esencial de cualquier diseño de investigación involucra la elección específica 

de la población que proporciona los datos para presentar los resultados del estudio. En 

nuestra investigación, se recabó información de dos fuentes: por un lado de profesionales 
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expertos que gestionan proyectos de inversión de obras viales urbanas y laboran en 

entidades gubernamentales (método cualitativo) y por otro lado proyectos liquidados y 

cerrados en Invierte Pe del Ministerio de Economía y Finanzas (método cuantitativo). 

3.3 Muestra 

Se utilizó el muestreo teórico para seleccionar a los expertos con experiencia y relevancia 

en el ámbito de proyectos de infraestructura vial urbana, con el propósito de respaldar y 

desarrollar una teoría sólida del estudio. 

Respecto a los profesionales se seleccionó a expertos que trabajan en las instituciones del 

estado involucradas en los proyectos urbanos, se eligió un muestreo intencional, donde 

se seleccionan expertos especializados y relevantes, definidos previamente por el 

investigador (Llorente, 2008). En la investigación, los expertos proporcionaron 

información detallada basada en su experiencia, respondiendo a entrevistas no 

estructuradas adaptadas de investigaciones similares, para identificar las posibles causas 

de fracaso en la gestión de obras viales en la ciudad de Puno. Como señala Flick (2007); 

la explicación adicional de por qué ciertos patrones de respuestas se pueden encontrar 

ampliamente en entrevistas requiere la recogida y la implicación de nuevas clases de datos 

(observaciones de campo). En la tabla 4 se presenta la codificación para la triangulación 

cualitativa de los expertos. 

Tabla 4 

Muestra de expertos entrevistados para evaluación cualitativa 

Código Entidad del experto entrevistado 

E01 

E02 

E03 

Programa Mejoramiento Integral de Barrios 

Oficina de Liquidaciones de la Municipalidad Provincial de Puno 

Contraloría General de la República 

 

En cuanto a los proyectos de las obras con liquidación en Invierte PE, empleamos un 

método de muestreo no probabilístico, donde la elección de la muestra se basa en criterios 

determinados por el investigador. En el caso de la investigación, seleccionamos la 

muestra según la accesibilidad y disponibilidad de la información necesaria. En la tabla 

5 presentamos la codificación y muestra de proyectos evaluados cuantitativamente. 
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Tabla 5 

Muestra de proyectos para evaluación cuantitativa  

Código Entidad del experto entrevistado 

P01 

P02 

Informe de cierre final de obra CUI N° 2201879 

Informe de cierre final de obra CUI N°2300182 

 

- CUI N° 2201879: Mejoramiento del servicio vial urbano en el barrio José Antonio 

Encinas y 28 de Julio de la ciudad de Puno. 

- CUI N°2300182: Mejoramiento del servicio de transitabilidad de las urbanizaciones 

urbanas marginales Ciudad nueva, Alan García y los Ángeles del Centro poblado de 

Alto Puno. 

3.4 Método de investigación 

En la investigación, se emplearon dos métodos de análisis. En primer lugar, se utilizó un 

enfoque cualitativo para identificar las causas de fracaso en la gestión presupuestal de 

obras viales urbanas. Este método se basó en la interpretación y tuvo como objetivo 

acercar la teoría a la investigación respaldada por pruebas empíricas. Se realizó una 

categorización y análisis de las causas de fracaso según publicaciones científicas y libros 

escritos por expertos revisados, los cuales describen cómo evaluar la investigación 

cualitativa. Esto se hizo para identificar causas comunes y mejorar la claridad de los 

resultados. 

En el segundo análisis, se llevó a cabo un enfoque cuantitativo. El autor se centró en 

analizar y explicar las diferencias de los indicadores a lo largo del tiempo. Este análisis 

se respaldó en la metodología del Marco Lógico para identificar las discrepancias y 

similitudes de los indicadores desde las Líneas de base iniciales en la etapa de pre 

inversión, comparándolas con las líneas de base en la etapa de liquidación y cierre de las 

obras hasta el año 2022. El investigador consideró aspectos que no fueron tenidos en 

cuenta por las entidades públicas involucradas en la gestión de resultados de los proyectos 

de obras viales urbanas. En la figura 5 se presenta el esquema general de la metodología 

mixta de la investigación. 
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Figura 10. Esquema general de la metodología mixta  

3.5 Descripción detallada de métodos por objetivos específicos 

Objetivo Especifico 1: Identificar las causas de fracaso en la gestión presupuestal de 

obras viales urbanas realizadas por la Municipalidad Provincial de Puno, en relación al 

alcance, calidad y tiempo al año 2022. 

Análisis y triangulación cualitativa 

3.5.1 Identificación de involucrados 

Identificar a los involucrados implica conocer y analizar la información sobre sus 

conocimientos, participación, interacciones e influencia en el éxito o fracaso de los 

proyectos, garantizando una gestión informada y proactiva de las partes involucradas 

(PMI, 2017); por otra parte, identificar a los involucrados adecuados de los proyectos 

es una parte integral del proceso de ingeniería de requisitos y el principal factor que 

influye en el éxito de los proyectos (Awad et al., 2023); desde la metodología del 

Marco Lógico, el análisis de los involucrados busca integrar las expectativas y 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/process-engineering
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beneficios según su interés en los proyectos, teniendo en cuenta sus roles, poder y 

capacidad de participación, concluye con la integración de resultados y hallazgos en 

el diseño y monitoreo de los proyectos (Ortegón et al., 2005); satisfacer las 

necesidades y expectativas de los involucrados colabora en alcanzar un éxito 

continuo para las organizaciones en sus proyectos (International Standard 

Organization 9004, 2018); en las investigación, los entrevistados seleccionados 

fueron tres expertos un profesional del área de calidad del Programa Mejoramiento 

Integral de Barrios, una ingeniera de la Oficina de liquidación de obras de la 

Municipalidad Provincial de Puno y un funcionario de la Contraloría General de la 

República. 

3.5.2 Identificación de categorías 

Para identificar las categorías de la investigación se redactó un cuestionario de 

entrevista semi estructuradas, en referencia a resultados de estudios en países de Asia 

y África revelan que las razones de retraso de los proyectos están relacionados con 

la planificación (10.7%), la falta de financiamiento (17.1%), diseño el proyecto 

(12.5%), gestión de contratos (13.6%), cambios y modificaciones del proyecto 

(10.4%), dirección técnica y supervisión de las obras (10.7%), influencias externas 

(10.7%), maquinaria (9.3%), y mano de obra del proyecto (5%) (Mejia et al., 2020). 

Las entrevistas son el principal instrumento de recopilación de información en 

investigación cualitativa. Si las preguntas se organizan y limitan las respuestas, se 

facilita el análisis cuantitativo. Las respuestas de las entrevistas proporcionan 

material muy confiable para poder establecer relaciones causa‐efecto (Junta de 

Castilla y León, 2016). 

La figura 11 presenta una representación esquemática de los procesos para la 

identificación de las categorías de la investigación para desarrollar la teoría 

fundamentada basada en la metodología propuesta por la International Standard 

Organization  (ISO 9001, 2015). 
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Figura 11. Proceso de identificación de variables y categorías 

Fuente: Adaptado Norma ISO 9001-2015 

De acuerdo con Gaete (2014), según Strauss y Corbin (2002), la Teoría 

Fundamentada se define como una teoría que se origina a partir de la información 

recopilada. Esta teoría resalta la íntima conexión entre la recolección y análisis de 

datos, así como la formulación de una teoría basada en la información obtenida 

durante la investigación, siendo una característica esencial. En tal escenario en la 

tabla 6 se presenta las categorías identificada en nuestro estudio que son coincidentes 

con el grupo de procesos de planificación de la metodología PMI. 

Tabla 6 

Categorías identificadas  

Código Categorías identificadas en la investigación 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

Planificación 

Financiamiento 

Expedientes técnicos 

Gestión del alcance de las obras 

Gestión de la calidad de las obras 

Gestión del tiempo de las obras 

 

La Teoría Fundamentada resulta valiosa en la gestión de calidad bajo las normas 

internacionales ISO 9001 e ISO 9004 al momento de examinar la situación actual de 

los proyectos y la organización, identificar áreas de mejora, proponer opciones para 

alcanzar las metas establecidas en el alcance de los proyectos y evaluar los resultados 
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de las mejoras implementadas. Este enfoque ofrece una comprensión más profunda 

de los procesos internos y las interacciones, facilitando la toma de decisiones 

fundamentada en datos y el impulso de mejoras continuas, elementos esenciales de 

las normas ISO.  

3.5.3 Identificación de las causas de fracaso 

Para identificar las causas de fracaso en la gestión presupuestal, se empleó la técnica 

de observación participante y análisis en profundidad de la investigación cualitativa 

(Ñaupas et al., 2013); se categorizaron las causas de retraso de las obras de 

infraestructura vial urbana en Puno, basándose en entrevistas a ingenieros expertos. 

Se utilizó la teoría fundamentada para identificarlas con las diez categorías 

propuestas por  (Mejia et al., 2020), empleando el método de comparación constante 

para contrastar los datos. 

En el transcurso de la investigación, se identificaron veinticinco causas 

fundamentales de fracaso, de las cuales diez estaban específicamente relacionadas 

con la gestión presupuestal. Estas diez causas se organizaron en tres categorías que 

abarcaban la planificación, el financiamiento y la formulación de expedientes 

técnicos. En la figura 12, se presenta los resultados de la triangulación cualitativa de 

expertos de la variable Gestión presupuestal según la metodología causa – efecto. 

 

Figura 12. Identificación de causas de fracaso de la gestión presupuestal 
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Asimismo, las causas de fracaso en la gestión de proyectos se clasificaron en tres 

categorías principales: el alcance de los proyectos, asociado al logro de objetivos y 

metas; el costo, y el tiempo de ejecución de las obras. En la figura 13, se presenta los 

resultados de la triangulación cualitativa de expertos de la variable Gestión de 

proyectos según la metodología causa – efecto. 

 

Figura 13. Identificación de causas de fracaso de la gestión de proyectos 

 

3.5.4 Codificación de las causas de fracaso 

Para la codificación de las causas de fracaso, se siguieron estos pasos metodológicos: 

1. Codificación abierta: Inicialmente, se seleccionó una profesional en ingeniería 

con treinta años de experiencia, experta en liquidación y cierre de proyectos 

viales urbanos de la Municipalidad Provincial de Puno. Luego, se incorporó un 

especialista del Programa Mejoramiento Integral de Barrios, con enfoque en 

control de calidad de obras viales urbanas. 

2. Perspectiva del muestreo teórico: La selección se centró en profesionales 

expertos y proyectos de pavimentación de vías relevantes para la construcción 

teórica. A medida que evolucionaban las categorías y la teoría, se buscó más 

información para respaldar el estudio. 

3. Codificación axial: Se incluyó la participación de otro experto, ingeniero y 

abogado de la Contraloría General de la República del Perú en Puno, 

especializado en investigación de proyectos de inversión social y pública; en la 

tabla 6 tenemos las categorías resultantes del fracaso de la gestión presupuestal. 



33 

 

La Tabla 7 exhibe las causas vinculadas a la gestión presupuestal, clasificadas 

previamente en tres categorías según el diagrama de espina de pescado. Se analizaron 

estas causas mediante la metodología de investigación para identificar las razones 

principales del fracaso en la gestión presupuestal de proyectos viales urbanos en la 

ciudad de Puno. 

Tabla 7 

Causas de fracaso de la gestión presupuestal  

Código Categorías S cód. Causas 

1.00 Planificación  1.01 Atrasos en la gestión presupuestal de las 

entidades 

1.02 Ausencia de plan maestro de inversiones de las 

entidades 

1.03 Demora de aprobación de cronogramas la 

ejecución financiera. 

2.00 Financiamiento 2.01 Escasos recursos económicos 

2.02 Demora de las transferencias y financiamiento 

2.03 No se considera financiamiento para pago de 

adicionales de obra 

2.04 Escasa liquidez financiera de los ejecutores de 

obras. 

3.00 Expedientes 

técnicos 

3.01 Cambios y modificaciones en los diseños durante 

la ejecución 

3.02 Variación de costos que generan adicionales 

3.03 Cambio en los cronogramas generan 

ampliaciones de plazo. 

 

Igualmente, en la Tabla 8 se presentan las causas que ocasionan el fracaso en la 

gestión de proyectos, organizadas en tres categorías según el diagrama de espina de 

pescado. Estas fueron analizadas utilizando la misma metodología de investigación 

aplicada en la gestión presupuestal de proyectos viales urbanos en la ciudad de Puno. 
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Tabla 8 

Causas de fracaso en la gestión de proyectos 

Código Categorías S cód. Causas 

4.00 Gestión del 

alcance de las 

obras 

4.01 Demora para licitar y contratar las obras, bienes y 

servicios 

4.02 Deficiencias de expedientes técnicos no generan 

demoras 

4.03 Modificaciones del alcance por malos expedientes 

técnicos 

4.04 Demora para autorizar los cambios del expediente 

técnico 

5.00 Gestión de la 

calidad de las 

obras 

5.01 No se evalúa competencias a los profesionales 

5.02 Personal profesional poco capacitado 

5.03 Mano de obra poco calificada y desmotivada 

5.04 Cuadrillas de trabajo no cumplen estándares de 

productividad 

5.05 Nulo control de rendimientos de maquinaria de 

obra. 

6.00 Gestión del 

tiempo de 

ejecución de 

las obras 

6.01 Incumplimiento de cronogramas de avance por los 

ejecutores 

6.02 No se planifica la obra en forma semanal ni diaria 

6.03 No se cumple la programación mensual de las 

obras 

6.04 La programación de obra no considera los tiempos 

contributorios 

6.05 Los ejecutores no tienen maquinaria propia 

operativa. 

 

3.5.5 Información general de los proyectos analizados 

La información de los proyectos analizados se presenta en las siguientes tablas:  
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Tabla 9 

Proyecto A: Mejoramiento del servicio vial urbano en el barrio José Antonio 

Encinas y 28 de Julio de la ciudad de Puno. 

Datos generales   

Código Único de inversión CUI N° 2201879 

Nombre del proyecto Mejoramiento servicio urbano 

Ubicación del proyecto Barrio  J. A. Encinas y 28 de julio 

Puno  

Modalidad de ejecución Administración Directa 

Meta L base pavimentación pistas 8,595.00 m2 

Meta L cierre pavimentación pistas 13,348.00 m2 

Presupuesto L base  S/. 4 307,149.00 

Presupuesto L cierre  S/. 3 564,145.31 

Plazo de ejecución L base 180 días  

Plazo de ejecución L cierre 427 días  

Fecha de inicio real 01/08/2015 

Fecha de finalización planificada 31/01/2016 

Fecha de finalización real 30/09/2016 

Fuente: MPP CUI 2300182 

Tabla 10 

Proyecto B: Mejoramiento del servicio de transitabilidad de las urbanizaciones 

urbanas marginales Ciudad nueva, Alan García y los Ángeles del Centro poblado 

de Alto Puno 

Datos generales   

Código Único de inversión CUI N° 2300182 

Nombre del proyecto 
Mejoramiento del servicio de 

transitabilidad  

Ubicación del proyecto Urb Marginales Alto Puno 

Modalidad de ejecución Contrata 

Sistema de contratación Precios Unitarios 

Meta L base pavimentación pistas 15,128.04 m2 

Meta L cierre pavimentación pistas 20,420.06 m2 

Presupuesto L base  S/. 4 897,129.86 

Presupuesto L cierre  S/. 4988,609.60 

Plazo de ejecución L base 180 días  

Plazo de ejecución L cierre 217 días  

Fecha de inicio planificada 26/12/2020 

Fecha de inicio real 30/12/2020 

Fecha de finalización planificada 27/06/2021 

Fecha de finalización real 27/08/2021 

Fuente: MPP CUI 2300182 
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Análisis y triangulación cuantitativa  

3.5.6 Matriz de indicadores para resultados 

Es una herramienta que mejora la calidad de las inversiones sociales (Camacho, 

2022). Facilita el desarrollo y la evaluación de proyectos al centrarse en objetivos 

específicos a lo largo de la conceptualización, diseño, ejecución y evaluación. 

Destaca por su enfoque hacia el logro de metas (Ortegón et al., 2005). Engloba etapas 

esenciales para abordar los problemas sociales: análisis de los actores involucrados, 

de la problemática, de los objetivos y de las posibles soluciones (Baca-Tavira y 

Herrera-Tapia, 2016; Secretaria de la Hacienda Pública, 2023). 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es una tabla de 4x4 que integra los 

datos del árbol de problemas y del árbol de objetivos. Cada nivel Fin, Propósito, 

Componente y Actividad se disponen en las filas. En las columnas se resumen el 

objetivo narrativo, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos 

(Secretaria de la Hacienda Pública, 2023) 

 

Figura 14. Modelo de Matriz de Indicadores de los proyectos 

Fuente: Ortegón CEPAL (2005) 

El llenado de la Matriz se realiza de izquierda a derecha, empezando con el Resumen 

narrativo o los objetivos del proyecto. Se aconseja iniciar siempre desde el nivel 

Propósito, ya que representa la razón de ser del proyecto. Luego, se establecen los 

indicadores de desempeño para evaluar el logro de los objetivos mencionados en el 

Resumen Narrativo. Al mismo tiempo, se detallan los medios de verificación o 

fuentes de información para obtener los datos del indicador, es decir, la tercera 

columna está basada en la segunda. Por último, se identifican los supuestos del 

objetivo, condiciones cruciales para el cumplimiento del objetivo por nivel. Esto 
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significa que la cuarta columna depende de la primera y no de la tercera (SHCP, 

2020) 

3.5.7 Línea de base de los proyectos  

La Línea de Base es la situación y contexto inicial del proyecto, abarca las etapas de 

diseño, monitoreo y evaluación del marco lógico. Contiene indicadores del diseño 

inicial del proyecto para comparar con resultados posteriores, buscando suministrar 

datos confiables para evaluar los efectos del proyecto en el tiempo futuro. Los 

indicadores de la Línea de Base, definidos por la Matriz del Marco Lógico, son 

contrastados con los resultados intermedios y finales, empleando metodologías 

cuantitativas o cualitativas para su registro inicial (Solidaridad, 2017). 

En la elaboración de la línea de base con la metodología del Marco Lógico se 

consideran dos metodologías: la cualitativa, empleada en ciencias empíricas, se 

enfoca en aspectos observables que pueden cuantificarse; mientras que la 

metodología cuantitativa se centra en datos observables que son cuantificables. Esta 

última brinda información precisa para evaluar la eficiencia, efectividad y 

sostenibilidad del proyecto mediante indicadores definidos en su diseño, lo que 

facilita la comparación y el seguimiento de resultados durante su ejecución. 

El diseño y selección de indicadores es importante para fundamentar las decisiones 

con datos precisos y sólidos. En los proyectos los indicadores seleccionados ofrecen 

información clave para evaluar el avance hacia metas específicas y comprender el 

estado actual de los proyectos. Se dividen en dos categorías: los indicadores de 

resultados, asociados a los objetivos y metas del proyecto (Línea de base) como se 

aprecia en las tablas 11 y 12 y los indicadores de procesos, vinculados a los 

componentes y actividades de la matriz de Marco Lógico, que emplearemos para el 

monitoreo y evaluación inicial y intermedio y final del proyecto que se presenta en 

las tablas 13 a 18. 

En anexos 3 y 4 se presentan las Matrices de Marco Lógico de los proyectos de 

nuestra investigación. 
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3.5.8 Indicadores de resultados Línea de Base 

Tabla 11  

Proyecto A: Mejoramiento del servicio vial urbano en el barrio José Antonio 

Encinas y 28 de Julio de la ciudad de Puno. 

Nivel 
Nombre del 

indicador 

Definición del 

indicador 

Medio de 

verificación 

Frecuencia 

de medición 

Meta Línea 

Base 

Fin Acceso  a predios 

por vía adecuada 

Mejorar las 

condiciones de 

vida de los 

vecinos del 

barrio 

Encuestas directas 

a la población 

Año 2015 99% 

Mejora la vida de 

la población 

beneficiaria 

Encuestas directas 

a la población 

Año 2015 100% 

Reducción de 

COV 

Encuestas a 

transportistas que 

circulan por la vía. 

Año 2015 20% 

Propósito Infraestructura 

vial urbana 

mejorada   

Consta de 

pistas, 

veredas, 

graderíos, 

muros de 

contención y 

áreas verdes 

Memorias anuales 

de la MPP 

observación directa 

con imágenes y 

fotografías 

Año 2016 14,096.0 m2 

 

 

Tabla 12 

Proyecto B: Mejoramiento del servicio de transitabilidad de las urbanizaciones 

urbanas marginales Ciudad nueva, Alan García y los Ángeles del Centro poblado 

de Alto Puno 

Nivel 
Nombre del 

indicador 

Definición del 

indicador 

Medio de 

verificación 

Frecuencia 

de 

medición 

Meta Línea 

Base 

Fin Reducir 

Necesidades 

Básicas 

Insatisfechas para 

el año 2 

Mejorar la 

calidad de vida 

de los pobladores 

de las 

Urbanizaciones 

de Ciudad Nueva, 

Los Ángeles y 

Alan García 

Encuestas 

directas a las 

familias 

residentes 

Año 2021 10% 

Los vecinos 

accede a sus 

predios por una vía 

adecuada  

Encuestas 

directas a los 

transportistas 

Año 2021 98% 

Propósito Reducción de 

accidentes de 

personas en el año 

4. 

Consta de pistas , 

veredas 

peatonales  y 

áreas verdes 

Encuestas que 

realiza la 

Municipalidad. 

Información 

obtenida por 

observación 

directa 

Año 2021 20% 

Reducción de 

casos de 

enfermedades 

respiratorias en el 

3 año 

Año 2021 20% 
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3.5.9 Indicadores de procesos  

Línea de base  

Las tablas 13 a 18 siguientes muestran los indicadores de procesos de las líneas de 

base de los proyectos analizados: 

Proyecto A: Mejoramiento del servicio vial urbano en el barrio José Antonio Encinas 

y 28 de Julio de la ciudad de Puno. 

 

Tabla 13 

Indicador de alcance proyecto A 

Nombre 

del 

indicador 

Definición del 

indicador 

Método de 

calculo 

Frecuencia 

de medición 
Componentes 

Meta Línea 

Base 

Alcance 
Alcance por 

componentes 

Mide el nivel de 

cumplimiento 

del alcance 

Meta final / 

Meta inicial 

Inicio y Final 

de la obra 
Const. Veredas 1,942.00 m2 

Const. Graderíos 164.30 m2 

Pistas de C° A° 8,595.00 m2 

Muros de 

Contención 

537.90 ml 

Habilita Áreas 

verdes 

230.00 m2 

 

 

Tabla 14 

Indicador de costo proyecto A 

Nombre 

del 

indicador 

Definición del 

indicador 

Método de 

calculo 

Frecuencia 

de medición 
Componentes 

Línea Base 

Costos 

Costo por 

componentes 

Mide el nivel de 

cumplimiento de 

los costos 

Meta final / 

Meta inicial 

Inicio y Final 

de la obra 
Const. Veredas S/ 367,399.00 

Const. Graderíos S/ 33,167.00 

Pistas de C° A° S/ 2,129,264.00 

Muros de 

Contención 
S/ 1,321,348.00 

Habilita Áreas 

verdes 
S/ 18,677.00 

 

 

Tabla 15 

Indicador de tiempo proyecto A 

Nombre 

del 

indicador 

Definición del 

indicador 

Método de 

calculo 

Frecuencia 

de medición 
Componentes 

Línea Base 

Costos 

Tiempo de 

ejecución 

de la obra 

Mide nivel de 

cumplimiento 

de tiempo 

Meta final / 

Meta inicial 

Inicio y Final 

de la obra 

Días calendario 180 
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Proyecto B: Mejoramiento del servicio de transitabilidad de las urbanizaciones 

urbanas marginales Ciudad nueva, Alan García y los Ángeles del Centro poblado de 

Alto Puno 

 

Tabla 16 

Indicador de alcance proyecto B 

Nombre del 

indicador 

Definición del 

indicador 

Método de 

calculo 

Frecuencia 

de 

medición 

Componentes 
Meta Línea Base 

Alcance 

Alcance por 

componentes 

Mide el nivel 

de 

cumplimiento 

del alcance 

Meta final / 

Meta inicial 

Inicio y 

Final de la 

obra 

1. Construcción 

de pistas con 

superficie de 

rodadura 

pavimentada 

15,128.04 m2 

2. Construcción 

de veredas para el 

tránsito peatonal 

8,314.07 m2 

3. Existencia de 

áreas verdes con 

grass y plantones 

740.82 m2 

 

Tabla 17 

Indicador de costo proyecto B 

Nombre del 

indicador 

Definición del 

indicador 

Método de 

calculo 

Frecuencia 

de 

medición 

Componentes 
Línea Base 

Costos 

Costo por 

componentes 

Mide el nivel de 

cumplimiento de los 

costos 

Meta final / 

Meta inicial 

Inicio y final 

de la obra 
1. Construcción de 

pistas con superficie 

de rodadura 

pavimentada 

S/ 2,641,567.00 

 
2. Construcción de 

veredas para el 

tránsito peatonal 

S/ 980,796.00 

 
3. Existencia de 

áreas verdes con 

grass y plantones 

S/ 41,421.00 

 
Gastos Generales  S/ 219,827.00 

 
Utilidad  S/ 219,827.00 

 IGV  S/ 738,619.00 

 Gastos de Supervisión  S/ 109,914.00 

 Expediente Técnico S/ 36,638.00 

        Inversión total S/ 4,988,608.00 
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Tabla 18 

Indicador de tiempo proyecto B 

Nombre del 

indicador 

Definición del 

indicador 

Método de 

calculo 

Frecuencia 

de 

medición 

Componentes 
Línea Base 

Costos 

Tiempo de 

ejecución de la 

obra 

Mide nivel de 

cumplimiento 

de tiempo 

Meta final / 

Meta inicial 

Inicio y 

Final de la 

obra 

Días calendario 180 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

De la información analizada en el capítulo 3 tenemos los siguientes resultados 

4.1.1 Indicadores de resultados de la Línea de cierre 

Objetivo general: Identificar los principales indicadores para medir la eficiencia de 

la gestión del alcance, costo y tiempo de las obras viales urbanas ejecutadas por la 

Municipalidad Provincial de Puno al año 2022. 

4.1.2 Indicadores de cumplimiento de resultados proyecto A CUI N° 2201879 

Tabla 19 

Proyecto A: Mejoramiento del servicio vial urbano en el barrio José Antonio 

Encinas y 28 de Julio de la ciudad de Puno. 

Nivel 
Nombre del 

indicador 

Definición 

del 

indicador 

Método de 

cálculo 

Meta Línea de 

Cierre 

Meta 

Línea Base 

Indicador de 

cumplimiento 

de Resultados 

Fin Acceso  a 

predios por vía 

adecuada 

Mejorar las 

condiciones 

de vida de 

los vecinos 

del barrio 

Meta final / 

Meta inicial 
99% 99% 99% 

Reducción de 

COV 

Meta final / 

Meta inicial 
20% 20% 20% 

Propósito Infraestructura 

vial urbana 

mejorada   

Consta de 

pistas, 

veredas, 

graderíos, 

muros de 

contención y 

áreas verdes 

Meta final / 

Meta inicial 
17,154.00 14,096.00 1.22 

 

Interpretando los indicadores de resultados de la tabla 19 al año 2022 los efectos del 

proyecto en la etapa de operación se aprecia la mejora de las condiciones de vida de 

los vecinos del barrio en un 99%, se ha reducido los Costos de Operación Vehicular 
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en 20% y la infraestructura urbana que consta de pistas, veredas, graderíos, muros de 

contención y áreas verdes tiene una mejora de 122%.  

4.1.3 Indicadores de cumplimiento de procesos proyecto A CUI N° 2201879 

Tabla 20 

Indicador de procesos – alcance  

Nombre 

del 

indicador 

Definición 

del 

indicador 

Método de 

calculo 
Componente 

Línea Cierre 

Alcance 

Línea Base 

Alcance 

Indicador de 

cumplimiento 

del Alcance 

Alcance por 

componentes 

Mide el nivel 

de 

cumplimiento 

del alcance 

Meta final / 

Meta inicial 
Const. Veredas 3,496.00 m2 1,942.00 m2 180% 

Const. Graderíos 2,10.00 m2 164.30 m2 128% 

Pistas de C° A° 13,348.00 m2 8,595.00 m2 155% 

Muros de 

Contención 
290.00 ml 537.90 ml 54% 

Habilita áreas 

verdes 
310.00 m2 230.00 m2 135% 

   Indicador representativo  155% 

 

En la tabla 20, tenemos los indicadores de cumplimiento del alcance por 

componentes son variados, siendo el más representativo la construcción de pistas con 

155%. 

Tabla 21 

Indicador de procesos – costo  

Nombre del 

indicador 

Definición 

del 

indicador 

Método 

de 

calculo 

Componentes 
Línea Cierre 

Costos 

Línea Base 

Costos 

Indicador de 

cumplimiento 

del Costo 

Costo por 

componentes 

Mide el nivel 

de 

cumplimiento 

de los costos 

Costo 

final / 

Costo 

inicial 

Const. 

Veredas 
S/ 1,772,937.75 S/ 367,399.00 483% 

Const. 

Graderíos 
S/ 26,159.95 S/ 33,167.00 79% 

Pistas de C° 

A° 
S/ 671,760.69 S/ 2,129,264.00 32% 

Muros de 

Contención 
S/ 919,790.83 S/ 1,321,348.00 70% 

habilita áreas 

verdes 
S/ 44,397.85 S/ 18,677.00 238% 

Expediente 

técnico 
S/ 17,136.52 S/ 50,308.00 34% 

Gastos 

generales 
S/ 0.00 S/ 270,890.00 0% 

Costo de 

supervisión S/ 111,964.72 S/ 77,397.00 145% 

Gastos 

liquidación 
S/ 0.00 S/ 38,699.00 0% 

Costo total S/ 3,564,145.31 S/ 4,307,149.00 83% 
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En la tabla 21 tenemos el indicador de cumplimiento del costo corresponde a la 

inversión total a la liquidación de las obras del proyecto alcanzando al 83% del 

presupuesto inicial programado. 

Tabla 22 

Indicador procesos – tiempo  

Nombre 

del 

indicador 

Definición 

del 

indicador 

Método 

de calculo 

Componente

s 

Línea Cierre 

(días cal) 

Línea Base 

(días cal) 

Indicador de 

cumplimient

o del 

Tiempo 

Tiempo de 

ejecución 

de la obra 

Mide nivel 

de 

cumplimient

o de tiempo 

Tiempo 

final / 

Tiempo 

inicial 

Días  427 180 42% 

 

En la tabla 22 se presenta el indicador de cumplimiento de tiempo a la liquidación de 

las obras del proyecto fue de 237%. 

4.1.4 Indicadores de cumplimiento de resultados proyecto B CUI N° 2300182  

Tabla 23 

Proyecto B: Mejoramiento del servicio de transitabilidad de las urbanizaciones 

urbanas marginales Ciudad nueva, Alan García y los Ángeles del Centro poblado 

de Alto Puno 

Nivel 
Nombre del 

indicador 

Definición del 

indicador 

Método de 

cálculo 

Meta 

Línea de 

Cierre 

2022 

  

Meta 

Línea 

Base 

2021 

Indicador de 

cumplimiento 

de 

Resultados 

Fin Reducir 

Necesidades 

Básicas 

Insatisfechas 

para el año 2 

Mejorar la 

calidad de vida 

de los 

pobladores de 

las 

Urbanizaciones 

de Ciudad 

Nueva, Los 

Ángeles y Alan 

García 

Meta final / 

Meta inicial 
10% 

 
10% 10% 

Los vecinos 

accede a sus 

predios por una 

vía adecuada  

Meta final / 

Meta inicial 
98%   98% 100% 

Propósito Reducción de 

accidentes de 

personas en el 

año 4. 

Consta de 

pistas , veredas 

peatonales  y 

áreas verdes 

Meta final / 

Meta inicial 
20%   20% 100% 

Reducción de 

casos de 

enfermedades 

respiratorias en 

el año 3 

Meta final / 

Meta inicial 
20%   20% 100% 
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En la tabla 23, se tiene los efectos del proyecto en la etapa de operación se observa 

la mejora de la calidad de vida de los pobladores de las urbanizaciones marginales 

de alto Puno en 10%, y acceso a sus predios en 98%.  

4.1.5 Indicadores de cumplimiento de procesos CUI N° 2300182 

Tabla 24 

Indicador de procesos – alcance proyecto B 

Nombre 

del 

indicador 

Definición 

del 

indicador 

Método 

de 

calculo 

Component

e 
Und 

Meta 

cierre del 

Alcance 

Meta Línea 

base 

proyecto 

Indicador de 

cumplimient

o del 

Alcance 
Alcance por 

componentes 

Mide el nivel 

de 

cumplimiento 

del alcance 

Meta final 

/ Meta 

inicial 

Const. de 

pistas 

m2 20,420.06 15,128.04 135% 

Const. de 

veredas y 

rampas 

m2 9,291.18 8,314.07 112% 

Const. áreas 

verdes 

m2 0.00 740.82 0% 

Const. de 

sardineles 

m2 2,100.46 0.00 100% 

Const. de 

cunetas 

m2 359.59 0.00 100% 

Gastos 

generales 

COVID 19 

Und 1.00 0.00 100% 

   Indicador representativo  135% 

 

En la tabla 24, se presenta os indicadores parciales de cumplimiento del alcance por 

componentes, adoptando como el más representativo la construcción de pistas con 

135%. 
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Tabla 25 

Indicador de procesos – costo proyecto B 

Nombre del 

indicador 

Definición 

del 

indicador 

Métod

o de 

calculo 

Componente

s 
Und 

Costo 

cierre 

proyecto 

Costo Línea 

base proyecto 
Indicador 

de 

cumplimien

to de Costos 
Costo por 

componentes 

Mide el 

nivel de 

cumplimien

to de los 

costos 

Costo 

final / 

Costo 

inicial 

Construcción 

de pistas 

S/. 3,331,712.20 3,491,094.99 95% 

Construcción 

de veredas y 

rampas 

S/. 848,677.03 1,296,220.01 65% 

Construcción 

áreas verdes 

S/. 0.00 54,741.00 0% 

Construcción 

de sardineles 

S/. 268,176.56 0.00 Adicional 

Construcción 

de cunetas 

S/. 150,943.23 0.00 Adicional 

Construcción 

pavimento 

pasaje peatonal 

S/. 58,849.33 0.00 Adicional 

Gastos 

generales 

COVID 19 

S/. 18,833.82 0.00 Adicional 

Costo de 

construcción 

S/. 4,677,192.17 4,842,057.00 97% 

Gestión del 

proyecto 

S/. 41,364.63 0.00 Adicional 

Expediente 

técnico 

S/. 30,953.96 36,638.00 84% 

Supervisión de 

obra 

S/. 147,619.10 109,914.00 134% 

Costo de 

inversión 

S/. 4,897,129.86 4,988,609.00 98% 

 

En la tabla 25 se aprecia el indicador de cumplimiento del costo corresponde a la 

inversión total a la liquidación de las obras del proyecto alcanzando al 98% del 

presupuesto inicial programado. 

Tabla 26 

Indicador procesos – tiempo proyecto B 

Nombre del 

indicador 

Definición 

del 

indicador 

Método 

de 

calculo 

Componentes Und 

Línea 

Cierre 

Costos 

Línea 

Base 

Costos 

Indicador de 

cumplimiento 

del Tiempo 

Tiempo de 

ejecución 

de la obra 

Mide nivel 

de 

cumplimien

to de tiempo 

Meta 

final / 

Meta 

inicial 

Tiempo Días  217 180 83% 

 

En la tabla 26 se presenta el indicador de cumplimiento de tiempo a la liquidación de 

las obras del proyecto fue de 121%. 
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4.1.6 Evaluación comparativa de indicadores  

Para la realizar la comparación de los indicadores de los dos proyectos se tiene la 

siguiente información: 

Tabla 27 

Resumen de Indicadores proyecto A 

Nombre del indicador Unidad 

Línea de 

Cierre 

ejecutado 

Línea de 

Base 

programado 

Eficiencia 

del 

Indicador 

1.       Alcance (metas) m2 13,348.00 8,595.00 155% 

2.       Costo (inversión) S/. 3,564,145.31 4,307,149.00 83% 

3.       Tiempo (cumplimiento) días  427 180 42% 

 

La tabla 27, presenta el resumen de indicadores del proyecto A, que indica al final de 

la liquidación de la obra alcanzó una eficiencia de cumplimiento de metas (alcance) 

positivo de 155%, la eficiencia de la gestión del costo fue negativa 83% y negativa 

también en el cumplimiento del tiempo 42%. Siendo el indicador promedio 93.3%, 

que se encuentra por debajo de la línea base 100%.  

Tabla 28 

Resumen de Indicadores proyecto B 

Nombre del indicador Unidad 

Línea de 

Cierre 

ejecutado 

Línea de 

Base 

programado 

Eficiencia 

del 

Indicador 

1. Alcance (metas) m2 20,420,06 15,128.04 135% 

2. Costo (inversión) S/. 4,897,129.86 4,988,609.60 98% 

3. Tiempo 

(cumplimiento) 
días  217 180 83% 

 

La tabla 28, presenta el resumen del proyecto B, al final de la liquidación de la obra 

habiendo alcanzado una eficiencia de cumplimiento de metas (alcance) de 135%, la 
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eficiencia del costo fue 98% y 83% en el cumplimiento del tiempo. Siendo el 

indicador promedio 105.3%, que es superior a la línea base 100%. 

4.1.7 Curva de valor ganado 

En cada proyecto se graficaron dos curvas "S", cada curva es un gráfico matemático 

que ilustra una relación entre el costo acumulado y tiempo. Este método se utiliza 

comúnmente para monitorear el avance de los proyectos, evaluar su rendimiento y 

realizar previsiones de flujo de efectivo. Facilita la supervisión del éxito del proyecto 

al permitir la comparación entre datos acumulativos reales y proyectados, además de 

servir para contrastar el valor ganado entre lo planificado y ejecutado. 

 

 
Figura 15. Curva de valor ganado  

 

La Figura 15 exhibe las curvas "S" del proyecto A, donde el eje horizontal representa 

el plazo de ejecución en meses y el eje vertical muestra el costo acumulado en 

porcentaje. A pesar de que el proyecto estaba programado para 6 meses (180 días), 

se prolongó durante 14 meses. La observación revela un retraso constante, indicando 

un valor ganado negativo en comparación con la línea base proyectada. 
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Figura 16. Curva de valor ganado proyecto B 

 

La Figura 16 presenta las curvas "S" del proyecto B, con el plazo de ejecución en 

meses en el eje horizontal y el costo acumulado en porcentaje en el eje vertical. 

Aunque el proyecto estaba planificado para 6 meses (180 días), se extendió a 7 meses 

(217 días). La observación destaca un valor ganado positivo hasta el cuarto mes, 

seguido de un retraso que indica un valor ganado negativo hasta la finalización en 

comparación con la línea base proyectada. 

 

4.2 Discusión 

En el contexto de la Ingeniería economía moderna del siglo XXI, la evaluación de 

proyectos es un proceso crucial que integra una valoración sistemática y objetiva. Esta 

evaluación mide elementos como pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y viabilidad, 

y se orienta a la mejora continua en la toma de decisiones estratégicas y operativas. La 

evaluación ex-post, en particular, se enfoca en analizar los resultados y efectos tras la 

conclusión del proyecto. 

En nuestra investigación, la evaluación ex-post se alinea con metodologías 

contemporáneas de gestión de proyectos, tales como el marco lógico, las prácticas del 

PMI y los estándares del ISO 9001, ISO 21500 e ISO 19650. Se emplearon métodos 

cuantitativos y cualitativos para evaluar los proyectos, utilizando datos existentes hasta el 

año 2022, y se obtuvieron los siguientes resultados: 
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1. Proyecto de Mejoramiento del Servicio Vial Urbano en Puno: 

- Construcción de Pistas: La meta programada fue de 8,595 m², y se ejecutaron 13,348 

m², lo que representa una eficiencia del 155%. 

- Costo: El presupuesto programado fue de 4, 988,609.60 nuevos soles, y el gasto 

ejecutado fue de 3, 564,145.31 nuevos soles, logrando una eficiencia del 83%. 

- Tiempo: El plazo programado fue de 180 días, pero se extendió a 427 días, con un 

cumplimiento del 42%. 

2. Proyecto de Mejoramiento de Transitabilidad en Urbanizaciones Marginales de Alto 

Puno: 

- Construcción de Pistas: La meta programada fue de 15,128.04 m², y se ejecutaron 

20,420.06 m², alcanzando una eficiencia del 135%. 

- Costo: El presupuesto programado fue de 4, 988,609.60 nuevos soles, y el gasto 

ejecutado fue de 4, 897,129.86 nuevos soles, logrando una eficiencia del 98%. 

- Tiempo: El plazo programado fue de 180 días, pero se extendió a 217 días, con un 

cumplimiento del 83%. 

Estos resultados demuestran la importancia de aplicar prácticas de gestión de proyectos 

basadas en estándares reconocidos, como los del PMI y el ISO 19650, para optimizar 

recursos y lograr objetivos estratégicos. 

La evaluación implica una valoración sistemática y objetiva de un proyecto, midiendo la 

pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y viabilidad. Su objetivo es ofrecer conclusiones 

útiles para mejorar futuras decisiones en la gestión. La evaluación ex-post se centra en 

los resultados y efectos posteriores a la ejecución del proyecto (González, 2014). 

Nuestra investigación en la evaluación ex‐post se empleó métodos cuantitativos y 

cualitativos para evaluar los proyectos, con datos existentes al año 2022 con los siguientes 

resultados. 

El primero proyecto A correspondiente al Mejoramiento del servicio vial urbano en el 

barrio José Antonio Encinas y 28 de Julio de la ciudad de Puno, la meta programada en 

el componente construcción de pistas fue de 8,595.00 metros cuadrados, la meta ejecutada 
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alcanzo a 13,348.00 metros cuadrados el grado de eficiencia alcanza 155%; para el 

indicador de costo, el gasto público programado fue de 4, 988,609.60 nuevos soles,  el 

gasto público ejecutado alcanzó a 3, 564,145.31 nuevos soles, alcanzando un grado de 

eficiencia de 83%; el tiempo programado para la ejecución de la obra fue 180 días, el 

tiempo de ejecución fue de 427 días , el grado de cumplimiento fue de 42%. 

El segundo proyecto B: Mejoramiento del servicio de transitabilidad de las 

urbanizaciones urbanas marginales Ciudad nueva, Alan García y los Ángeles del Centro 

poblado de Alto Puno, la meta programada en el componente construcción de pistas fue 

de 15,128.04 metros cuadrados, la meta ejecutada alcanzo a 20,420.06 metros cuadrados 

el grado de eficiencia alcanza 135%; para el indicador de costo, el gasto público 

programado fue de 4, 988,609.60 nuevos soles,  el gasto público ejecutado alcanzó     a 

4, 897,129.86 nuevos soles, alcanzando un grado de eficiencia de 98%; el tiempo 

programado para la ejecución de la obra fue 180 días, el tiempo de ejecución fue de 217 

días , el grado de cumplimiento fue de 83%. 

-  Discusión de los resultados de la investigación 

Respecto al primer objetivo específico; se identificaron las principales causas de fracaso 

en la gestión presupuestal de obras viales urbanas, encontrando que las causas más 

comunes de fracaso en la gestión presupuestal reportada por los expertos entrevistados 

son: mala planificación de los proyectos a causa de atrasos en la gestión de presupuestos, 

ausencia de un plan maestro de inversiones y demoras en la aprobación de los 

cronogramas de ejecución financiera, que generó retrasos en la gestión de los tiempos de 

ejecución de las obras por incumplimiento de los cronogramas de avance, ausencia de 

planificación semanal y diaria de las obras, incumplimiento de la programación mensual 

de metas, se observó que la programación de la obras no contemplan los tiempos de no 

contributorios y de espera, complementa a ello la falta de maquinaria propia operativa 

por parte de los ejecutores de las obras.   

Al concluir la investigación y analizar los resultados, se determinó que la evaluación ex-

post de los proyectos viales urbanos utilizando la metodología del Marco Lógico es una 

metodología viable para identificar las causas de fracaso en la gestión de proyectos en la 

Municipalidad Provincial de Puno. 

 



52 

 

- Discusión de resultados con otros autores 

La comparación entre nuestros resultados y la literatura académica destaca similitudes 

notables en los desafíos de la gestión de proyectos de construcción de vías urbanas en la 

ciudad de Puno. Causas comunes, como la deficiente planificación y programación, 

gestión financiera, cambios en el proyecto y comunicación ineficaz, son evidentes en 

varios estudios. Estos hallazgos resaltan la urgente necesidad de mejorar la gestión 

integral y efectiva en proyectos de infraestructura, centrándose especialmente en la 

planificación, control financiero, gestión de contratos y comunicación entre las partes 

interesadas para lograr el éxito y eficiencia en la ejecución de proyectos. 

Los resultados de los investigadores Emam et al. (2014) reflejan contrastes y desafíos en 

la gestión de tiempo y costos, en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), 

con enfoque crítico en la finalización de proyectos de construcción. La eficiencia en la 

construcción de pistas superó las metas programadas, pero el sobrecosto y los retrasos en 

ambos proyectos indican problemas en la planificación, programación y gestión. Emam 

et al. Subrayan que la lentitud en los pagos y la mala gestión presupuestal son causas 

comunes de retrasos, lo que podría tener un paralelismo con los proyectos estudiados, 

especialmente si se consideran los desfases en el tiempo y los sobrecostos observados. 

Comparando con las investigaciones de Islam y Trigunarsyah, (2017) en países en 

desarrollo de Asia Meridional y Sudoriental, Oriente Medio y África se identificaron 

problemas financieros y de liquidez, así como retrasos en los pagos, como causas 

importantes de demoras en la construcción. Estos aspectos podrían estar relacionados con 

la eficiencia de costos inferior al 100% en ambos proyectos de nuestra investigación. La 

eficiencia del 83% en el primer proyecto y del 98% en el segundo sugiere dificultades 

financieras y posibles problemas en la gestión de pagos, lo que concuerda con los 

hallazgos de estos autores. 

En relación con Mejía et al. (2020), su análisis resaltan problemas financieros y de 

planificación, cambios en el proyecto y gestión de contratos como causas principales de 

retrasos en obras viales de países en desarrollo de África y Asia. Estos elementos son 

evidentes en nuestros resultados, donde el cumplimiento del tiempo fue particularmente 

deficiente en el primer proyecto (42%). Esto podría indicar escasa calidad en la 

planificación inicial y en la gestión de cambios durante la ejecución del proyecto. 
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Por su parte, Chamíe (2021), identifica la falta de experiencia, gestión deficiente de los 

recursos y de contratos, y la comunicación inadecuada como causas de retraso, en la 

construcción de vías terciarias en Colombia. Estos factores podrían explicar los retrasos 

y sobrecostos observados en los nuestros proyectos. La falta de experiencia y la gestión 

deficiente de los profesionales a cargo de los proyectos podrían haber contribuido a la 

ineficiencia en la gestión de costos y la prolongación de los plazos de ejecución. 

Los factores de retraso identificados por Khairullah et al. (2023), en la implementación 

de proyectos de construcción EPC en Irak fueron demoras en el abastecimiento de 

materiales y pagos a proveedores, son congruentes con los problemas observados en los 

nuestros proyecto estudiados. La eficiencia en costos y los retrasos en la ejecución 

sugieren posibles desafíos en la gestión financiera y en la logística del proyecto, 

alineándose con los hallazgos de estos autores. 

Kamaruddeen et al. (2020), En Sarawak, Malaysia, destacan que los sobrecostos en 

proyectos de construcción suelen deberse a cambios en el alcance de la obra, errores 

durante la construcción, y mala gestión de proyectos. Estos elementos pueden estar 

presentes en los proyectos evaluados en la ciudad de Puno, especialmente considerando 

la superación de las metas en construcción de pistas y la variabilidad en la eficiencia de 

costos. 

- Propuesta de procesos de mejora para la gestión del alcance, calidad y tiempo 

Ante el resultado de la evaluación ex-post y teniendo como referencia los indicadores 

identificados en las obras viales de pavimentación de calles que ejecuta la Municipalidad 

Provincial de Puno al año 2022, se propone establecer una Oficina de Gestión de 

Proyectos. 

Khaksefidi y Miri (2015), La oficina de gestión de proyectos es una excelente elección 

para la integración de datos e información que logra el objetivo estratégico a niveles 

superiores. Además de ser una interfaz natural entre proyectos, programas y carteras, 

puede influir directamente en la mejora de la gestión. Las experiencias indican que reduce 

la probabilidad de errores, mejora la productividad, asegura la finalización de los 

proyectos en el tiempo y costo especificados, aumenta la satisfacción del cliente, alinea 

los resultados del proyecto con los objetivos y optimiza los costos en cada proyecto.  

Los procesos de mejora que se pretende implementar son: 
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Planificación estratégica, control y seguimiento de los proyectos: Se deberán tener en 

cuenta sistemas adecuados de planificación, control y seguimiento para garantizar la 

oportuna ejecución de los proyectos de construcción. Esto incluye un oportuno 

financiamiento, evaluar oportunamente el lugar del proyecto, advertir oportunamente 

cambios de diseño, identificar y mitigar los riesgos y cualquier problema técnico, social 

o ambiental que pueda causar retrasos durante la construcción. 

Mejorar la asignación presupuestaria y la financiación: Se debe asegurar la asignación 

presupuestaria adecuada y financiación suficiente para los proyectos de construcción, 

evitando así retrasos por escasez de financiamiento. Se alienta a los contratistas a asumir 

un número manejable de proyectos a la vez para garantizar la suficiente financiación para 

cada uno. 

Capacitar al personal de la Municipalidad: Se deben entrenar a los planificadores y 

formuladores de proyectos en las metodologías PMI, ISO y utilización del modelado de 

información de construcción (BIM) 

Implementar metodologías de gestión de proyectos que contemplen los siguientes 

aspectos: 

1. Acta de constitución del proyecto al inicio y simultáneamente a la apertura del 

cuaderno de obra. 

2. Enunciar claramente el alcance, especificando la descripción detallada del producto 

con sus características y especificaciones. 

3. Detallar la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDTs), dividiendo el 

producto final en subproductos y agrupando actividades similares o con la misma 

finalidad. 

4. Describir detalladamente los entregables intermedios o finales de cada fase del 

proyecto, en concordancia con las EDTs. 

5. Incluir un reporte de desempeño que indique el estado de avance del cronograma, de 

los entregables (concluidos, en proceso, pendientes y suspendidos), costos 

incurridos, recursos utilizados, lecciones aprendidas y comentarios. 

6. Establecer un control de cambios que incluya la categoría del cambio, definición del 

problema o situación actual, descripción detallada del cambio propuesto, razón de la 

solicitud, impacto en alcance, calidad, requerimientos, costos y cronogramas, 

adjuntando evidencias. 
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7. Presentar un reporte del valor ganado, considerando el valor programado, valor 

ganado y costo real. Analizar variaciones en cronograma y costo, estimar índices de 

desempeño y determinar causas raíz de las variaciones. 

8. Implementar una guía de procesos para el diseño e implementación de proyectos 

Implementar gestión de riesgos, antes de ejecutar un proyecto se debe realizar un 

análisis de riesgos exhaustivo, para evitar eventos que puedan extender el costo y plazo 

del proyecto. 

Evitar la rotación de personal, Para prevenir demoras y re trabajos debido a no 

conformidades, es importante evitar cambios y rotaciones de personal clave durante las 

distintas fases del proyecto. Deben implementarse mecanismos de contratación y 

retención de personal cualificado para asegurar calidad y el logro de metas y objetivos. 

Asegurar la gestión logística involucrándose en todos los niveles de la cadena de 

suministro desde la etapa de diseño, para superar la escasez de mano de obra, materiales 

y maquinaria, garantizando su disponibilidad, evitando demoras. 

Mejorar la coordinación entre los miembros del equipo resulta crucial para evitar 

demoras. Esto implica establecer reuniones periódicas, mecanismos de informes y 

procesos colaborativos para garantizar una coordinación eficiente en todas las etapas del 

proyecto. 

Planificar el alcance es fundamental, dividir y sectorizar las metas del proyecto permite 

trabajar simultáneamente en varios frentes, reduciendo así la exposición a riesgos de 

incumplimiento. Modificar el alcance durante la ejecución debe evitarse, ya que cambios 

pueden llevar a paralizaciones prolongadas en la ruta crítica. 

Incorporar factores de sostenibilidad en la gestión de proyectos es esencial, esto 

implica implementar la provisión de servicios, estandarizar procesos de producción, 

brindar servicios a la comunidad, seleccionar materiales de forma consciente y garantizar 

la seguridad en la obra (Enshassi et al., 2018).  
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CONCLUSIONES 

Primera:  Identificar las causas de fracaso en la gestión presupuestal de obras viales 

urbanas realizadas por la Municipalidad Provincial de Puno, en relación al 

alcance, costo y tiempo al año 2022. Las principales causas de fracaso en la 

gestión de obras viales urbanas ejecutadas por la Municipalidad Provincial de 

Puno son: mala planificación de los proyectos debido a retrasos en la gestión 

de los presupuestos, la falta de un plan maestro de inversiones y demoras en 

la aprobación de los cronogramas de ejecución financiera. Estos problemas 

generaron retrasos en los tiempos de ejecución de las obras, incumplimientos 

en los cronogramas de avance, ausencia de planificación semanal y diaria, no 

cumplimiento de la programación mensual de metas, y una planificación de 

obras que no considera tiempos de inactividad y de espera. Además, se señala 

la carencia de maquinaria propia operativa por parte de los ejecutores de las 

obras como un factor adicional que contribuye a estos problemas. 

Segunda:  Proponer alternativas de mejora en gestión alcance, costo y tiempo de 

ejecución que contribuyan al éxito de la gestión presupuestal de las obras las 

obras viales urbanas ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Puno al 

año 2022. El éxito en los proyectos de construcción de vías urbanas en la 

ciudad de Puno requiere una estrategia integral. Se deben implementar 

sistemas eficientes de planificación, control y seguimiento, además de 

mejorar la asignación presupuestaria y garantizar un financiamiento 

oportuno. La capacitación del personal, la adopción de metodologías de 

gestión de proyectos modernas, la gestión de riesgos y la prevención de la 

rotación de personal son pasos esenciales. La gestión logística y la 

coordinación del equipo son fundamentales, junto con una planificación 

precisa del alcance y la integración de prácticas sostenibles en todas las fases 

del proyecto.  

 

  



57 

 

RECOMENDACIONES 

Primera:  Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Puno, de acuerdo a las 

conclusiones: implementar un plan maestro de inversiones, agilizar la 

aprobación de los cronogramas de ejecución financiera y mejorar la 

planificación de proyectos para reducir retrasos y asegurar la disponibilidad 

de maquinaria propia operativa. 

Segunda:  Así mismo se recomienda: implementar sistemas eficientes de planificación, 

control y seguimiento, mejorar la asignación presupuestaria y garantizar 

financiamiento oportuno. Capacitar al personal, adoptar metodologías 

modernas, gestionar riesgos y evitar rotación de personal es esenciales. 

Tercera:  Con el fin de mejorar la ejecución de obras viales urbanas en la ciudad de 

Puno, se recomienda implementar metodologías y técnicas de planificación, 

control y seguimiento de proyectos con los lineamientos del Project 

Management Intitute, las normas internacionales ISO 9001, ISO 9004,  USO 

21500, Lean construction y VDC con políticas de planificación semanal y 

diaria, evitando la rotación excesiva de personal y garantizando la 

disponibilidad de materiales y equipos en forma oportuna para asegurar el 

éxito de los proyectos. 
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