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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

planeamiento estratégico con la gestión de proyectos de inversión pública en la 

municipalidad distrital de Paiján. La metodología de la investigación fue de tipo 

básica, diseño no experimental, correlacional de corte transversal, enfoque 

cuantitativo. Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento de recolección 

de datos un cuestionario para cada variable en escala de Likert, validados por juicio 

de expertos cuya prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach, alcanzó una magnitud 

muy alta de 0.941 y 0.955 para el planeamiento estratégico y gestión de proyectos 

de inversión pública respectivamente, los mismos que se aplicaron a 43 

trabajadores de la municipalidad bajo su autorización. Los resultados hallaron un 

coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0.585, que se interpreta como una 

correlación positiva moderada entre las variables, asimismo se observa una 

significancia de 0,000039 menor al p -valor de 0.05, comprobando que existe una 

relación muy significativa entre las variables de estudio. Por lo tanto, se valida la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Finalmente se concluyó que existe 

relación entre el planeamiento estratégico con la gestión de proyectos de inversión 

pública en la municipalidad distrital de Paiján.  

Palabras clave: Planeamiento estratégico, gestión de proyectos de inversión 

pública, municipalidad distrital. 
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Abstract

The objective of this research was to determine the relationship between 

strategic planning and the management of public investment projects in the district 

municipality of Paiján. The research methodology was basic, quantitative approach, 

non-experimental design, cross-sectional correlational. The survey was used as a 

technique and a questionnaire was used as a data collection instrument for each 

variable on a Likert scale, the instruments were validated through expert judgment 

and the reliability of the questionnaires was determined with Cronbach's Alpha test, 

reaching a very high magnitude of 0.941 and 0.955 for the strategic planning 

variable and management of public investment projects respectively, which were 

applied to 43 workers of the municipality with their consent. The results of the 

research found a Rho Spearman correlation coefficient of 0.585, therefore, it is 

interpreted as a moderate positive correlation between the Strategic Planning 

variable and the Public Investment Project Management variable, it is also observed 

that it has a significance of 0.000039 less than the p-value of 0.05, which proves 

that there is a very significant relationship between the study variables. Therefore, 

the alternative hypothesis is validated and the null hypothesis is rejected. Finally, it 

was concluded that there is a relationship between strategic planning and the 

management of public investment projects in the district municipality of Paiján.  

Keywords: Strategic planning, public investment project management, district 

municipality.
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I. INTRODUCCIÓN

Es indudable que la pandemia resultante del SARS-CoV-2 ha puesto en 

evidencia la carencia de aplicación de las reglas de planificación estratégica a 

través de los gestores encargados de la administración pública en Perú. Sin 

embargo, ahora no debe ser ajeno a todos como ciudadanos para darse cuenta de 

cómo se planifican los objetivos públicos dentro del país y cómo dependen las 

partidas de gasto de las finanzas, que deben materializarse en servicios públicos 

de alta calidad. En esta orientación, es relevante tener en cuenta que en el Perú, a 

través del Decreto Legislativo Nº1088 del 2008, se ha creado el Sistema Nacional 

de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y su marco rector, el Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN), que al unirse conforman un dispositivo 

articulado e incorporado de nuestros organismos, subsistemas y conexiones 

prácticas con el motivo de administrar y posibilitar los planteamientos de los planes 

estratégicos para estimular y dirigir el crecimiento económico del país. Por ello, uno 

de los rasgos importantes del dispositivo de planeamiento es tener una visión 

futurista del desarrollo público, es decir, tomar precauciones frente a cualquier 

eventualidad que el Perú pueda enfrentar. 

La formulación de planes estratégicos es uno de los desafíos en curso en el 

tema de políticas públicas de acuerdo al examen actual de Gobernanza Pública 

regulado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) para el Perú. 

En el Perú, de acuerdo a las políticas de planificación, tenemos enfoques 

masivos para el cumplimiento de metas en el sector estatal. Por un lado, el Plan 

Estratégico Institucional (PEI), que debe ser implementado en todas las entidades 

que manejan recursos públicos de manera obligatoria, asegurando que se 

produzcan metas y resultados medibles. Así mismo, el Plan Operativo Institucional 

(POI), que debe entenderse como la herramienta de control que cubre la 

programación de metas de corto plazo, en ambos casos en alguna etapa de la 

realización del presupuesto público, los directivos encargados de la gerencia del 

Estado tienen el deber de interpretar y reconocer estas herramientas para una 

correcta formulación del cuadro de necesidades, que de acuerdo a los procesos de 

contratación del Estado pueden ser proyectados económicamente en un 

presupuesto institucional de apertura y materializados en un plan anual de 
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contratación para realizar aportes al éxito de los objetivos mencionados, desde la 

premisa anterior es importante concluir que estamos en una crisis de planificación 

y programación. 

La municipalidad distrital de Paiján (MDP) es una institución del estado que, 

a pesar de la aprobación del dispositivo de planificación estratégica en el año 2008 

para su accionamiento en el gobierno nacional, regional y local y de la inclusión de 

una unidad de planeamiento estratégico en su organigrama, no ha sido competente 

para implementar el planeamiento estratégico para impulsar las decisiones y el 

monitoreo de la administración de tal manera que no es posible trazar, organizar y 

controlar el territorio de manera participativa, concertada y prospectiva. De lo 

anterior se desprende que la gestión pública de esta entidad se realiza sin entender 

cómo estamos hoy, hacia dónde tenemos que dirigirnos y el camino que vamos a 

recorrer. 

La Programación Multianual de Inversiones (PMI) es una fase del ciclo de 

inversión pública a través del cual se determinan los proyectos de inversión pública 

(PIP) que se ubican en fase de pre inversión y financiación, para su evaluación o 

ejecución por los tres niveles de gobierno, en concordancia con los planes 

estratégicos de desarrollo sectorial y/o planes de desarrollo concertado regional o 

local. 

Sin planes estratégicos o registros suficientes para tomar decisiones de 

inversión, es muy difícil que la MDP pueda elaborar carteras de proyectos que 

satisfagan las máximas necesidades urgentes y críticas de la población en la 

magnitud y la calidad requeridos. Asimismo, no se da prioridad a los sectores que 

requieren una intervención urgente.  

De lo anterior, se puede concluir que no existe una conexión entre los 

proyectos estratégicos y la gestión de PIP en la MDP.  

La conclusión anterior se sustenta en Brioso (2020), quien señala en su 

investigación que un gobierno local en la provincia de Huaraz , muestra 

considerables debilidades respecto a la elaboración de planes estratégicos, 

incumpliendo la norma de municipalidades vigente que ordena ampliar la 

formulación de planes de forma constante, integral y participativa; asimismo, la 

Directiva 001 -2017-CEPLAN /PCD, determina la inclusión progresiva de planes 
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estratégicos en las organizaciones públicas, entendidos como un desarrollo 

continuo de la entidad. 

Asimismo, Gómez (2017), en su investigación señala que, en México en el 

año 2012, solo el 86% de los municipios disponían de un PEI, pero al margen de 

contar con esta importante herramienta de gestión no han logrado desarrollar un 

enfoque estratégico que los ayude a determinar una visión hacia dónde quieren 

llegar y con este futuro deseado plasmar la inversión pública requerida para 

alcanzarlo. 

Del mismo modo Triana (2018) con el objetivo de determinar las 

recomendaciones que aportan los planes estratégicos al control municipal, 

evidencia que la mayoría de los municipios en Colombia no desarrollan una 

adecuada gestión debido al desconocimiento de los principios básicos de gestión 

por las autoridades municipales; por tal motivo esta investigación se enfoca en los 

planes estratégicos como una versión metodológica que propicia en los municipios 

de Sopó y Cota desarrollar importantes herramientas para alcanzar una adecuada 

gestión que dinamice sus procesos y logre la ejecución de proyectos que mejoren 

su desarrollo local.  

De la misma forma Castillo (2020) indica que el no disponer de un PEI, tiene 

un impacto negativo en la institución en la consecución de sus finalidades debido a 

que su personal desconoce la visión, misión y metas de la entidad. 

De la misma manera Gavilán (2018) afirma que la inestabilidad de la alta 

dirección que ocupan cargos políticos o de confianza en las instituciones generan 

problemas que impiden la implementación de una planificación estratégica y 

gerencia pública adecuada en la organización debido a que en el proceso de 

cambio no se genera una apropiada transferencia de información y objetivos al 

interior de la organización por múltiples causas como: no ser del mismo grupo 

político o tener intereses particulares diferentes; lo que conlleva a una 

reestructuración parcial o total al interior de la entidad que aunado a la carencia de 

indicadores e instrumentos de medición propicia que los colaboradores no 

desarrollen una misma visión.   

Igualmente Namay (2021) señala que los municipios del país tienen una 

ejecución presupuestal incompleta y más aún es de mala calidad, según 

estadísticas pocos son los municipios que ejecutan más del 60% de su presupuesto 
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que por Ley se le asigna, es cierto que se debe aumentar el gasto pero con calidad, 

honestidad y priorizando la ejecución de obras en agua y saneamiento, salud, 

educación, seguridad ciudadana, además se debe apoyar y propiciar el desarrollo 

económico local, en síntesis buscar el cierre de brechas para disminuir las 

desigualdades. El futuro deseado en la organización se alcanza a través de la 

realización de una planificación estratégica que impulse la formulación de planes al 

interior de la misma con la asistencia de colaboradores comprometidos con el 

desarrollo, estos planes deben promover la capacitación de personal y el logro de 

objetivos comunes. Una organización que gestione su planeamiento estratégico es 

aquella que determina donde esta y hacia donde quiere llegar. 

La organización en estudio es la MDP, la misma que cuenta con 141 

trabajadores. 

En este gobierno local no se ejecuta el planeamiento estratégico como 

proceso a pesar que en el organigrama de la entidad está comprendida la unidad 

de planeamiento estratégico, la misma que no cuenta con asignación de ningún tipo 

de recursos. El panorama actual en la que se desarrolla la entidad no es posible 

examinarla ni entenderla debido a este inconveniente, asimismo no es posible 

determinar los objetivos estratégicos, los indicadores y las metas que tenemos que 

lograr en un plazo definido, así como establecer y elaborar las rutas estratégicas. 

Los factores limitativos para no aplicar el planeamiento estratégico en la 

gestión municipal son el desconocimiento por parte de la alta dirección como 

herramienta de gestión, la barrera de la percepción, la barrera política, barrera de 

recursos limitados y la barrera de la motivación. 

La inferencia anterior se apoya en Vargas (2017) quien afirma que la 

planificación económica es restringida y deformada por varios factores entre los 

cuales se tiene a la debilidad institucional que constituye una causa estructural 

debido a la carencia de una planificación estratégica, la falta de capacidades de los 

empleados institucionales y la alta alternancia en los equipos de trabajo.  

Del mismo modo Cutipa (2018) indica que la alta dirección de un gobierno 

local de Puno manifiesta poca importancia en desarrollar capacidades sobre 

planificación estratégica en los funcionarios y servidores. Asimismo, observa 

deficiencias a nivel organizacional como la falta de trabajo en equipo, carencia de 
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responsabilidad con la organización, falta de creatividad, conexión y calidad de 

servicio.  

El autor advierte la ausencia de planeamiento estratégico y de ejecución de 

las políticas públicas en la MDP, circunstancia que ha sido agudizada con la 

aparición de la COVID-19, esta situación puede provocar la continuidad de 

gestiones débiles e ineficientes, para diagnosticar las brechas existentes y la 

priorización de inversión pública que provee bienes para el desarrollo y la dotación 

de servicios públicos para solucionar las carencias de los pobladores. 

Al carecer de este instrumento vital se afecta la gestión municipal, pues no 

se cuenta con un documento que plantee alcanzar los objetivos determinados en la 

política institucional del gobierno local. Además, tampoco se tienen actividades 

concretas que produzcan el bienestar social de la comunidad. 

De igual manera Torres (2018) indica que puede existir una responsabilidad 

legal de no poner en marcha la planificación estratégica en los gobiernos locales, 

pero, muchos municipios lo hacen simplemente para cumplir con la ley, es decir 

prima la improvisación y los afanes políticos pues en la ejecución del gasto no se 

aplica el planeamiento estratégico como instrumento de gerencia. La posibilidad de 

promover el desarrollo en las ciudades se pierde si continua este problema por el 

descuido y ausencia de gestión de los dirigentes vecinales. Por este motivo, es de 

vital importancia diagnosticar e inspeccionar la situación actual de la planificación 

estratégica en los gobiernos locales, si se quiere respaldar las opciones viables 

para ayudar a mejorar el control administrativo municipal. 

De la misma forma Bajo y Puljiz (2017) afirman que la calidad de la 

planificación estratégica a nivel local y regional es muy bajo debido al gran número 

de unidades de autogobierno locales y regionales, muchas de las cuales no tienen 

capacidad de dotación de personal ni potencial de desarrollo para una planificación 

estratégica seria. En consecuencia, la mayoría de las veces se trata simplemente 

de satisfacer requisitos de forma más que de contenido de las estrategias de 

crecimiento local y regional. 

De la misma manera Alavi et al. (2020) señala que el desembolso de las 

municipalidades del departamento de Ayacucho se ve limitado principalmente por 

dos factores: primero, la limitación de capacidades técnicas en estrategia y gestión 

municipal; y segundo, la planificación estratégica. 



6 

Después de haber indagado el escenario problema se plantea a continuación la 

consulta de investigación ¿Cuál es la relación que existe entre el planeamiento 

estratégico con la gestión de proyectos de inversión pública en la MDP? 

Asimismo, este estudio presenta una justificación practica que consiste en 

buscar que los trabajadores municipales consideren el planeamiento estratégico 

como una poderosa herramienta de gerencia para dirigir la inversión pública en la 

consecución de satisfacer las carencias de los pobladores cerrando las brechas 

existentes. 

Con el desarrollo de esta investigación se puede dar cuenta de la conexión 

entre el planeamiento estratégico y la gestión de PIP, las dos variables son 

esenciales, la variable primaria es una herramienta de planeación que viabiliza 

discernir entre múltiples opciones y la segunda variable está vinculada a la 

realización de un grupo de acciones que se relacionan durante del ciclo de inversión 

pública para idealizar, priorizar, diseñar, ejecutar y controlar una inversión pública 

para la provisión de bienes y prestación de servicios en favor de los pobladores y 

el progreso del país.  

Para lograr los fines del estudio se proponen objetivos generales y 

específicos que se esperan alcanzar. objetivo general: Determinar la relación entre 

el planeamiento estratégico con la gestión de PIP en la MDP. Objetivos específicos: 

1) Determinar la relación entre el planeamiento estratégico y la PMI. 2) Determinar

la relación entre el planeamiento estratégico y la formulación y evaluación. 3) 

Determinar la relación entre el planeamiento estratégico y la ejecución. 4) 

Determinar la relación entre el planeamiento estratégico y el funcionamiento. 

Sobre la base de lo mostrado se trazó el propósito de dar respuesta a las 

interrogantes y objeto del estudio, a través de las siguientes hipótesis: Hipótesis 

general: Existe relación representativa entre el planeamiento estratégico con la 

gestión de PIP de la MDP. Hipótesis Especificas: 1) Existe una relación 

representativa entre el planeamiento estratégico y la PMI. 2) Existe una relación 

representativa entre el planeamiento estratégico y la formulación y evaluación. 3) 

Existe una relación representativa entre el planeamiento estratégico y la ejecución. 

4) Existe una relación representativa entre el planeamiento estratégico y el

funcionamiento. 
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II. MARCO TEÓRICO

En este capítulo revisamos antecedentes o estudios anteriores acerca de las 

variables de la investigación desarrollados en el mismo contexto o similares. 

Respecto a los antecedentes internacionales encontramos a Pilla (2022) en 

su estudio desarrollado en Ambato - Ecuador determinó como el planeamiento 

estratégico influye en la gerencia de calidad del proceso de seguimiento de los 

proyectos financiados por la Banca Pública. La investigación empleó un enfoque 

mixto, de diseño descriptivo y correlacional. Para la muestra se consideró 30 

empleados, en el estudio se administró la encuesta, la observación directa y el 

cuestionario. Los resultados determinaron un estadístico de Pearson de 0,936 y un 

p-valor de 0, lo cual se interpreta como una fuerte correlación y que el planeamiento

estratégico incide en la gerencia de calidad. El investigador concluye que el 

planeamiento estratégico impacta en la gerencia de calidad del proceso de 

seguimiento de los proyectos financiados por la Banca Pública.  

Barre (2019) en su investigación desarrollada en Somalia, determinó como 

la planificación estratégica impacta en el performance financiero del banco 

comercial en Mogadishu. La investigación fue de tipo descriptivo y transversal, se 

aplicó cuestionarios sobre una muestra de 67 trabajadores. En los resultados se 

empleó el estadístico r de Pearson y una significancia menor de 0.05, se determinó 

un r=0,392 y un p=0,001 entre la determinación de metas y el rendimiento financiero 

interpretándose como una baja correlación positiva. De la misma manera se 

determinó una fuerte correlación positiva entre las estrategias genéricas y el 

rendimiento financiero. (r=0,608; p=0,000). La investigación concluye que entre la 

planificación estratégica con el desempeño financiero existe una correlación 

positiva media. (r =0.570; p=0.000) debido a que la planificación estratégica es 

valorada por los encuestados como la causa que más incide en el desempeño 

financiero.  

Vaca (2020) en su investigación desarrollada en Riobamba - Ecuador, 

determinó como el planeamiento estratégico influye en la gerencia administrativa 

de la cámara de comercio, periodo 2018. En la investigación se aplicó los métodos 

analítico, sintético, deductivo e inductivo y un diseño de tipo no experimental, Se 

aplicó entrevistas y encuestas a una muestra de 322 asociados. Los resultados 

determinaron que, la Cámara de Comercio cuenta con elementos de planeamiento 



8 

estratégico como la visión, misión y los objetivos estratégicos, pero no tienen en 

cuenta los elementos del entorno para su decisión. El investigador concluye 

proponer una guía de planificación estratégica para minimizar las debilidades y 

amenazas indicadas en la Matriz FODA.  

Guevara (2020) en su investigación desarrollada en el Ecuador determinó el 

crecimiento de la inversión pública en el sector salud y su incidencia en la calidad 

del servicio, período 2013-2017. La investigación fue de enfoque cuantitativo de 

tipo longitudinal, en la que se aplicaron métodos empíricos y teóricos. Se consideró 

una población conformada por 100,000 habitantes de la ciudad de Guayaquil y una 

muestra de 385 personas a quienes se les aplicó encuestas y cuestionarios. Los 

resultados de la investigación determinaron entre las variables proyección de la 

población, el plan anual de inversión y el total de profesionales médicos una fuerte 

correlación directa de acuerdo con el estadístico de Pearson de (,940*) y (,975**). 

El estudio concluye que al aumentar el importe del financiamiento para la inversión 

en salud también incrementa la población beneficiaria del servicio de salud, pero 

no establece la calidad en la prestación del servicio.  

Gavica (2018) en su estudio desarrollado en Ecuador identificó como la 

inversión pública en educación superior contribuyó en el transcurso del período 

2010 – 2017 al decrecimiento de la pobreza. El estudio fue de tipo no experimental, 

se empleó un método histórico – lógico con un análisis de tipo correlacional, 

asimismo los métodos de estudio empleados fueron el inductivo y el deductivo. El 

resultado determinó una correlación fuerte negativa entre variables es decir con 

tendencia decreciente, por lo tanto, a mayor inversión pública se produce una 

disminución significativa de la pobreza de acuerdo al estadístico de Pearson de -

0.885. La investigación concluye que cuando se incentivaron los esfuerzos de la 

inversión pública en educación superior ésta aportó en la disminución de la pobreza 

y brechas de desigualdad en el país. 

Vélez (2018) en su investigación desarrollada en Guayaquil - Ecuador, 

determinó como la inversión pública incidió durante el periodo 2014 – 2017 en el 

decrecimiento de la pobreza en el Ecuador. El estudio fue descriptivo y documental, 

de enfoque mixto. Se utilizó entrevistas, encuestas, observación y páginas web de 

las instituciones públicas como técnicas de recogida de información del estudio. Del 

análisis de resultados se determinó que para el año 2014 la pobreza por 
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necesidades básicas insatisfechas (NBI) a nivel nacional se situaron en 35,4% y 

para el 2017 disminuyó a 31,8% una variación del 3,6%. El investigador concluye 

que la inversión pública a través de los programas, proyectos y estrategias 

ejecutados en el periodo 2014-2017 han ayudado a la reducción de la pobreza. 

En cuanto a los antecedentes de carácter nacional se tiene a Cisneros 

(2022) en su investigación desarrollada en un gobierno local de Ayacucho, 

determinó que entre el planeamiento estratégico y la gerencia de proyectos de 

inversión social existe relación. La investigación fue de tipo básico, de enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental, corte transversal y nivel descriptivo – 

correlacional. El estudio consideró una muestra de 50 servidores municipales y se 

empleó una encuesta y cuestionario aprobado por dictamen de peritos. Del análisis 

de resultados se determinó una correlación positiva moderada de acuerdo al 

estadístico de Rho Spearman de 0.523 y de igual modo se observa un p-valor = 

0.002 < 0.05 con lo que se comprueba que existe asociación entre las variables. El 

investigador concluye que entre las variables de estudio existe relación.  

Ramos (2021) en su investigación desarrollada en el gobierno local 

provincial de Rioja, determinó que entre el planeamiento estratégico y la inversión 

pública existe relación. El estudio fue de tipo básico, de enfoque cuantitativo, diseño 

de investigación no experimental, descriptivo y correlacional. El investigador 

consideró una muestra de 67 empleados municipales y se empleó encuestas y 

cuestionarios, válidos y confiables. Del análisis de resultados se determinó un 

estadístico de Rho Spearman de 0.844 y un p-valor = 0.000<0.05 lo cual significa 

una correlación positiva fuerte y que entre las variables de estudio existe relación. 

El investigador concluye que al mejorar la calidad del planeamiento estratégico se 

mejorara la capacidad de realización de PIP coadyuvando al crecimiento 

económico y socioambiental de la provincia.  

Gutiérrez (2018) en su estudio desarrollado en una municipalidad de 

Ayacucho, determinó que entre el planeamiento estratégico y la gestión de PIP 

existe relación. El estudio usó un diseño descriptivo correlacional. Se empleó la 

encuesta y el cuestionario como herramienta de recogida de información sobre una 

muestra de 30 trabajadores entre funcionarios y técnicos, en calidad de nombrados, 

permanentes y contratados. Los resultados de la investigación muestran que el 

50,0% (15) de los trabajadores encuestados afirman que la calidad del gasto de la 
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gestión de proyectos y la planificación estratégica son deficientes. La investigación 

concluyó que entre las variables planeamiento estratégico y gestión de PIP existe 

una relación representativa. 

Zea (2017) en su investigación desarrollada en el proyecto especial Jaén, 

determinó que entre la planificación estratégica y los PIP existe relación. La 

investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básico, diseño no experimental, 

descriptivo y correlacional. El investigador consideró una muestra de 80 

colaboradores de nivel profesional aplicándoles la encuesta y cuestionarios válidos 

y confiables. De los resultados se observa una correlación positiva fuerte de 

acuerdo al estadístico Rho de Spearman de 0.743, de igual modo se observa un p-

valor=0.000 < 0.01, interpretándose como una relación altamente representativa 

entre las variables de estudio. La conclusión del estudio establece una asociación 

representativa entre la planificación estratégica y los PIP.  

Huacchillo (2020) en su investigación desarrollada en la ciudad de Piura 

determinó el aporte que tiene la inversión pública en el desarrollo y la realización 

empresarial, la metodología de la investigación fue de enfoque mixto, diseño no 

experimental de tipo transversal, correlacional. El total de encuestados asciende a 

120 personas que tienen negocios cercanos a la avenida objeto de la intervención 

del PIP; se administró la encuesta como herramienta de recogida de información. 

Los resultados del estudio determinaron que la respuesta promedio fue de 4.62, 

que según la escala asignada en la encuesta se refiere a que están de acuerdo en 

que la inversión pública a través de la construcción del proyecto de inversión 

contribuye al crecimiento comercial. La investigación concluye que la inversión 

influye directamente en los principales factores que viabilizan que los empresarios 

puedan desarrollarse e impulsar nuevos negocios. 

Flores (2022) en su investigación desarrollada en el gobierno municipal 

provincial de Cañete determinó que entre la planificación estratégica y el programa 

multianual existe asociación, la investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo 

aplicado, diseño no experimental de corte transversal. Se consideró una población 

de 85 trabajadores municipales aplicándoseles una encuesta y dos cuestionarios 

válidos y confiables. Del análisis de resultados se determinó una correlación 

positiva moderada y una relación muy representativa entre las variables de la 

investigación en función al estadístico de Rho Spearman de 0.578 y un p-valor= 
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0,000 < de 0.05. La investigación concluye que entre la planificación estratégica y 

el programa multianual existe una relación significativa. 

A continuación, definiremos la variable planeamiento estratégico, sus 

dimensiones e indicadores que lo conforman. 

CEPLAN (2016) indica que el planeamiento estratégico es un proceso 

ordenado elaborado en función al estudio permanente de la situación existente y 

del enfoque prospectivo, el cual origina una referencia para el proceso de discernir 

entre múltiples opciones con el propósito de lograr los objetivos estratégicos 

determinados. 

De igual forma Galloso y Ospino (2021), indica que el proceso para lograr 

resultados deseados por una institución del Estado, a través de la determinación 

de los objetivos estratégicos, acciones estratégicas y actividades operativas se 

denomina planificación estratégica. 

También Saldaña et al. (2020), Afirman que la planificación estratégica es 

un procedimiento activo y constante que consiste en planificar un futuro deseado y 

el enfoque eficaz para alcanzarlo. En sentido estricto, trata de relacionar los 

objetivos de la comunidad con una visión de futuro, es decir, se propone alcanzar 

el crecimiento financiero y social de forma completa. El éxito de la planificación 

estratégica es tener una entidad orientada al vecino que produzca valor y haga un 

adecuado uso de los escasos recursos con una actitud articulada a largo plazo. 

Para alcanzarlo, es esencial cambiar la forma de pensar, ya no solo elaborar 

planes.  

Además, Barra y Guiñez (2018), consideran que la planificación estratégica 

es un instrumento básico y necesario, principalmente porque proporciona una 

metodología para el desarrollo de la estructura de la estrategia y guía a la gerencia 

a través de las tareas de diseño estratégico. De esta forma, la planificación 

estratégica no es solo un instrumento para los gerentes, sino que también significa 

la interacción y participación activa de toda la entidad. La organización elige, entre 

varias opciones, el camino que considera más conveniente para lograr la meta 

propuesta, que suele ser un plan global a largo plazo.  

De igual modo Andía (2016) indica que el planeamiento estratégico busca 

que las instituciones determinen de la forma más factible sus acciones para lograr 

sus objetivos en el futuro a través de un trabajo organizacional, especifico y 
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doctrinario. El proceso de prever el futuro va más allá de predecir el futuro y 

precaverse de forma adecuada, involucra el convencimiento de lo que realiza la 

entidad en el presente puede incidir en las características del futuro y 

transformarlos.  

Del mismo modo Goksu y Altundemir (2017) afirman que la planificación 

estratégica es una guía para determinar los indicadores de desempeño y también 

es clave en el establecimiento de las actividades corporativas. Además, el plan 

estratégico determina el desempeño a medir, y la medición del desempeño brinda 

retroalimentación para evaluar las metas del plan estratégico. De la misma manera 

De Almeida y Catapan (2021) afirman que el enfoque basado en la determinación 

para generar fallos y actividades significativas que moldean y conducen lo que es 

una institución, lo que hace y por qué lo hace se denomina planificación estratégica. 

La planificación estratégica puede conducir a una implementación exitosa de la 

estrategia en el sector estatal. El método de gestión del desempeño debe ser 

implementado en las instituciones públicas para aportar un mejor servicio público a 

la población, impulsar políticas públicas sostenibles, garantizar la transparencia en 

el proceso de discernir entre múltiples opciones, obtener eficiencia en el gasto 

público y conseguir cuantificar los logros en la realización de estrategias y 

proyectos. 

De modo similar Aborass (2021) indica que el planeamiento estratégico es 

un instrumento de gerencia actual por lo general aceptado para afrontar las 

incertidumbres a largo plazo. La planificación estratégica debe enfocarse en los 

elementos que poseen una mayor incidencia en la organización, determinando las 

fortalezas, debilidades y objetivos estratégicos y diseñando el momento para 

explotar las fortalezas e imponerse a las debilidades para lograr los objetivos 

trazados. De esta manera Bryson y Bert (2020) Indica que la planificación 

estratégica en las instituciones públicas y otras entidades consagradas a la 

formulación de estrategias constituye un enfoque preconcebido y pensado para la 

elaboración de estrategias que frecuentemente consiste en analizar la visión, 

misión y valores existentes, analizar el ambiente para la identificación de temas 

estratégicos y formular estrategias específicas y realizables para solucionar los 

problemas determinados. 
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Así también De Freitas et al. (2021) indica que el planeamiento estratégico 

es un instrumento de gerencia usado frecuentemente por las organizaciones para 

implementar estrategias, establecer objetivos estratégicos, identificar los 

principales procesos que funcionan de manera ineficiente y adelantarse a los 

cambios. Para el control de procesos se utilizan indicadores que propician 

monitorear las metas y plantear alternativas de solución ante la ocurrencia de 

posibles problemas. 

Asimismo, Al Yousifi (2021) afirma que la planificación estratégica es la 

característica más destacada en la vida actual especialmente en las organizaciones 

empresariales que buscan implementar la filosofía de la calidad total: 

administración. Por lo tanto, la planificación estratégica se considera la primera 

función administrativa teniendo prioridad sobre otras funciones como organizar, 

dirigir y controlar ya que la planificación estratégica es una de las primeras 

prioridades de una gestión exitosa. 

Las dimensiones de la variable planeamiento estratégico están definidos por 

las fases del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua de acuerdo 

al CEPLAN (2021) que contiene la Directiva para la Actualización del Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional- Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD y su 

modificatoria las cuales son: 

Fase 1: El conocimiento integral de la realidad. La intención es entender 

cómo la gente vive en sus territorios, sus recursos y su estado de satisfacción, a 

través de la identificación y la valoración de las variables que determinan el 

escenario actual. Detalla el territorio, las fuentes que lo componen (físicos, 

ambientales, económicas, sociales, culturales), sus interacciones y situación actual 

de su población. El análisis recoge la situación problemática, las carencias y las 

preferencias de la población; para desarrollar su calidad de vida se deben mejorar 

las carencias en materia de provisión de infraestructura, la prestación de servicios 

públicos de calidad y las participaciones de los gestores que actúan en el territorio 

(sector público, sector privado y sociedad civil). Este diagnóstico proporciona una 

imagen del territorio actual que identifica y estima la variedad de escenarios 

vecinales. 

Fase 2: El futuro deseado. Se determinan los anhelos de los pobladores, se 

efectúa el análisis de futuro y se describe la imagen del territorio deseado. El 
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análisis de futuro determina orientaciones, conveniencias, peligros, escenarios 

contextuales, escenarios disruptivos y las alarmas adelantadas que repercuten de 

forma efectiva o desfavorable en la satisfacción de la población. La imagen del 

territorio deseado se crea de forma concertada, basándose principalmente en un 

entendimiento total del entorno y la evaluación del futuro y simboliza un escenario 

más adecuado que el presente, viable de ser ejecutado en un periodo establecido 

basado totalmente en la intervención coordinada del territorio. 

Fase 3: Las políticas y planes coordinados. Orientadas a lograr la imagen 

del territorio deseado basada totalmente en normas y objetivos fundamentales, 

éstas se describen por los sectores y niveles de gobierno de forma articulada. Los 

objetivos, indicadores, metas y acciones estratégicas priorizadas de los planes son 

concordantes con las políticas de Estado, nacionales, sectoriales y multisectoriales. 

Con el fin de mantenerse alejado de los riesgos y no afectar el alcance del futuro 

deseado, los planes se actualizan teniendo en cuenta las acciones de prevención 

de riesgos de siniestros. 

Fase 4: El seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora 

continua. Para corroborar el éxito de la imagen del territorio deseado, se reúne e 

investiga la información sobre los indicadores descritos en los planes y el uso de 

los recursos asignados; asimismo, para conseguir las finalidades planteadas, se 

estudian las variaciones en la vida de las personas y se elaboran reportes 

periódicos que permiten decidir opciones para el diseño o ejecución de las políticas 

y planes. El ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua se 

retroalimenta con los reportes de seguimiento y evaluación. 

Figura 1 

Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua 
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Nota. La figura muestra las fases del Ciclo del planeamiento estratégico para la mejora continua. De 

Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, por Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico, 2021, (https://www.gob.pe/institucion/ceplan/normas-legales/1650888-

001-2017-ceplan-pcd-modificada).

Al respecto Córdova (2021) afirma que el entendimiento total del entorno es 

el punto de inicio del planeamiento estratégico prospectivo, y consiste en identificar 

las características, el diagnóstico de variables, selección de indicadores y análisis 

de brechas; asimismo se encarga de determinar el futuro deseado teniendo en 

cuenta los riesgos, oportunidades, tendencias y construcción de escenarios.  

CEPLAN (2021a) señala que el entendimiento total del entorno hace 

referencia a las tendencias, situación actual, a la conducta histórica de las variables 

que caracterizan la situación actual de vida de la población, considerando aquellos 

eventos que en el futuro tienden a generar cambios positivos o negativos en la 

satisfacción de la población. 

Opalka y Jarosinski (2019) indican que un buen inicio para la formulación de 

planes estratégicos de crecimiento es el dictamen del contexto actual y la 

elaboración fidedigna del diagnóstico del estado existente, estableciendo la ruta de 

financiación de futuros proyectos de inversión y posibilitando la gestión estratégica 

y operativa de las entidades del sector estatal. 

De la misma forma Konorti (2022) afirma que el futuro deseado es el objetivo 

final de una estrategia o serie de estrategias que constituyen una acción o conjunto 

https://www.gob.pe/institucion/ceplan/normas-legales/1650888-001-2017-ceplan-pcd-modificada
https://www.gob.pe/institucion/ceplan/normas-legales/1650888-001-2017-ceplan-pcd-modificada
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de acciones que la organización debe realizar para cumplir sus objetivos, metas, 

misión y visión; el contexto interno y externo son factores importantes para la 

selección de estrategias específicas. 

Berdiyorov (2020) indica que para lograr la situación futura deseada las 

empresas deberán evaluar las variables que influyen en su entorno interno y 

externo para establecer un plan de acción aplicando la metodología de la 

planeación estratégica teniendo como objetivos: identificar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de la organización. 

Los indicadores están definidos por las etapas de cada fase del ciclo del 

planeamiento estratégico para la mejora continua de acuerdo a CEPLAN (2021b) 

que define las etapas para cada fase del ciclo de la forma siguiente:  

Etapa 1: Diagnóstico del territorio:  El diagnóstico del territorio da acceso al 

conocimiento de las condiciones y problemática actual del territorio y las 

dimensiones que influyen sobre su desarrollo, asimismo consiste en establecer y 

estudiar las brechas, principales problemas públicos y potencialidades, detallar sus 

propiedades y dinámicas de crecimiento económico y social entre otros, asimismo 

determinar las variables que influyen en su desarrollo. 

Etapa 2: Imagen del territorio actual: Consiste en realizar una explicación 

detallada del territorio teniendo en cuenta las variables prioritarias, observando el 

diagnostico, brechas, los problemas, la caracterización y las potencialidades 

destacando los aspectos más prioritarios del territorio bajo estudio. La finalidad de 

esta etapa es conocer los elementos que conforman el territorio, impulsar el estudio 

multidisciplinario y tener un mayor conocimiento de su complejidad. 

Etapa 3: Análisis de futuros: Consiste en analizar la capacidad que poseen 

las tendencias, riesgos y oportunidades del entorno para influir en el 

desenvolvimiento de cada una de las variables fundamentales y por ende en el 

desarrollo del distrito. Para dar respuesta de manera efectiva a las modificaciones 

que se generan en el contexto se debe considerar el análisis de futuros como un 

proceso continuo y permanente. Este análisis consiste en observar los efectos 

sobre las personas, sus medios de vida, su entorno y sector productivo. 

Etapa 4: Diseño del futuro deseado: Consiste en establecer la situación del 

futuro deseado teniendo en cuenta la información del estudio de tendencias, 
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riesgos, oportunidades, escenarios, aspiraciones de la población y las medidas que 

necesitan para lograrlo. 

Etapa 5: Desarrollo de los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas 

del Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC): En esta etapa los actores en el 

territorio determinan de forma concertada y participativa los objetivos estratégicos 

distritales y las acciones estratégicas distritales  

Etapa 6: Presentación y aprobación del PDLC: Con los productos logrados 

de las fases y etapas anteriores se realiza la redacción, presentación y aprobación 

del plan, luego se procede a su publicación y difusión entre todos los actores 

participantes en el territorio. 

Etapa 7. Seguimiento y Evaluación del PDLC: Esta etapa contribuye a la 

respuesta continua del desarrollo de planeamiento estratégico en el territorio 

generando el mejoramiento de recursos y la inclusión de buenas prácticas, 

asimismo estudia la información vinculada con el alcance de objetivos y acciones 

estratégicas planificadas de forma periódica lo cual aporta a la eficiencia de las 

inversiones públicas y mejora la capacidad de discernir entre múltiples opciones de 

los actores residentes en el territorio. 

Seguidamente definiremos la variable gestión de PIP, sus dimensiones e 

indicadores que lo conforman.  De acuerdo a Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF, 2019) señala que los PIP se definen, como asistencias delimitadas a un 

periodo de tiempo, que se costea, definitiva o parcialmente con presupuesto del 

sector público, orientadas a la producción de capital institucional, intelectual, físico, 

humano y/o natural, con el propósito de ampliar, mejorar, crear o potenciar la 

provisión de infraestructura y prestación de servicios.  

Igualmente, Garcés (2021) afirma que la conformación de capital 

institucional, intelectual, físico, humano y/o natural que tenga como finalidad 

ampliar, mejorar, crear o restaurar la capacidad de generar activos o servicios que 

el Estado tenga el deber de proporcionar o de asegurar su prestación se considera 

como PIP.  

De igual modo Braúl et al. (2020) señala que la ejecución de proyectos con 

presupuesto del sector público con el objeto de crear, mejorar, aumentar y reponer 

los bienes y el talento humano con la finalidad de acrecentar la capacidad de 
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generación de activos y prestación de servicios en el país se denomina en el Perú 

inversión pública. 

De igual forma Tinh (2019) indica que la inversión pública es inversión del 

Estado en programas y proyectos de infraestructura y desarrollo socioeconómico. 

La inversión pública es un gasto del Estado que aumenta la producción potencial 

del país al incrementar la cantidad de activos y talento humano. 

Asimismo, Fosu et al. 2016 como se citó en Quak (2018) afirma que la 

inversión pública puede ser un instrumento importante para promover el crecimiento 

y generar infraestructura para aprovechar la inversión privada. 

De la misma forma MEF (2016) indica que, en el contexto del sistema de 

planificación del país, el fin primordial de los PIP, es lograr los propósitos de los 

planes de desarrollo territorial y planes estratégicos sectoriales. 

Las dimensiones de la variable gestión de PIP están constituidas por las 

fases del ciclo de inversión: PMI, formulación y evaluación, ejecución y 

funcionamiento de acuerdo a MEF (2019) que contiene la Directiva general del 

sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones 

(INVIERTE.PE) y define al ciclo de inversión conformada por las siguientes fases: 

Figura 2 

Ciclo de inversión 
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Nota. La figura muestra las fases del Ciclo de inversión. De Ciclo de Inversión, por Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2016, https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-

ES&Itemid=100282&lang=es-ES&view=article&id=5520. 

a) PMI: Esta fase implica implementar la articulación entre el planeamiento

estratégico y el presupuesto, mediante el desarrollo de los indicadores de brechas 

de bienes y servicios públicos, desarrollo del dictamen del estado de las brechas 

de bienes y servicios públicos, desarrollo de criterios de priorización y el desarrollo 

de una cartera de inversiones con el fin del cierre de brechas primordiales, 

relacionadas estrechamente a los objetivos y metas de desarrollo nacionales, 

sectoriales y territoriales. 

b) Formulación y Evaluación: Esta fase implica la formulación de los

proyectos de inversión considerados en la PMI necesarios para lograr las metas 

determinadas, asimismo contempla la evaluación del proyecto sobre la coherencia 

de su esquema técnico, teniendo en cuenta sus niveles de servicio, estándares de 

calidad, rentabilidad social y la sostenibilidad. Asimismo, en esta fase los proyectos 

son registrados y aprobados por las entidades dentro del Banco de Proyectos. 

c) Ejecución: Implica la formulación del expediente técnico y la ejecución

física y financiera del proyecto de inversión, además se implementa el seguimiento 

de las inversiones mediante del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI).  

d) Funcionamiento: abarca la operación y mantenimiento (O&M) de los

bienes producidos con la realización de la inversión pública y la prestación de los 

servicios puestos en marcha con dicha inversión. Asimismo, esta fase comprende 

las evaluaciones ex post de las inversiones con el fin de recoger experiencias que 

propicien mejorar las inversiones en el futuro y además incluye el proceso de 

rendición de cuentas. 

Asimismo, MEF (2016a) establece las cuatro fases del ciclo de inversión: 

fase de PMI, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. 

Del mismo modo Miller y Mustapha (2016) afirman que las fases del ciclo de 

vida de una inversión pública pueden agruparse de manera útil en varios procesos 

componentes: evaluación de inversiones, selección de inversiones, realización de 

proyectos, O&M y evaluación. 

Al respecto, Dima y Constantinesku (2017) afirman que, en el contexto de la 

planificación presupuestaria plurianual, la priorización de las propuestas de 

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100282&lang=es-ES&view=article&id=5520
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100282&lang=es-ES&view=article&id=5520
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inversión debe representar para los tomadores de decisiones uno de los principales 

problemas, a fin de asegurar el marco óptimo para el desarrollo inteligente, 

sostenible e integrado de las comunidades. 

De la misma manera Randelovic (2020) señala que la cartera de proyectos 

debe estar integrada por aquellas iniciativas que hayan confirmado su viabilidad 

económica, es decir, los proyectos deben seleccionarse sobre la base de una 

evaluación sólida, económica y objetiva. Los tres niveles de gobierno tienen que 

realizar la evaluación de la viabilidad económica para los proyectos de gran y 

mediana envergadura; con esta evaluación de la viabilidad, deben seleccionarse 

proyectos que tengan un considerable efecto en el desarrollo económico. 

De igual modo, MEF (2015) indica que en la formulación del proyecto de 

inversión se consideran las políticas de desarrollo y las herramientas de gerencia 

del gobierno nacional, regional y local debiendo corroborar que la propuesta esté 

en concordancia con lo señalado en planes estratégicos, programas multianuales 

de inversión y programas presupuestales estratégicos. 

De la misma forma Ministerio de Planificación y. Cooperación Internacional 

(2018) indica que el proceso de identificación de un proyecto implica la 

identificación de brechas en la economía y la definición de prioridades de inversión 

para el sector público. Las brechas en la economía pueden estar en uno o más 

sectores, como infraestructura básica, alimentos y agricultura, industria pesada o 

básica, o sectores sociales como salud y educación. Un proyecto puede 

identificarse por medio de una diversidad de causas, incluidas las políticas 

nacionales, regionales o sectoriales y deberá coadyuvar a la obtención de las metas 

y objetivos estratégicos pertinentes, tal como se establece en los planes 

estratégicos nacionales o ministeriales aprobados u otros documentos similares. 

Además, Martín (2018) manifiesta que una vez que se ha evaluado un 

proyecto y se le ha otorgado un presupuesto, el seguimiento durante la ejecución 

del proyecto es vital para afianzar su éxito. El seguimiento debe abarcar tanto el 

avance físico como el financiero. Durante el seguimiento físico se deberá tener en 

cuenta un expediente técnico para la implementación y monitoreo del proyecto, así 

como un cronograma de ejecución, la capacidad de la unidad ejecutora que 

realizará la supervisión, recopilación de información y los procesos de 

adquisiciones. Con respecto al seguimiento financiero resultaría óptimo 
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implementar un sistema de contabilidad para administrar los costos a nivel de 

proyecto y realizar seguimiento a la ejecución contractual. 

También Volden (2022) señala que la evaluación ex post otorga lecciones 

aprendidas para mejorar y perfeccionar proyectos futuros en todos los niveles 

aplicando un marco que sigue una norma.  

Las futuras investigaciones deben sustentarse en la comparación de 

diferentes marcos de evaluación ex post de proyectos y los resultados de los 

mismos. 

Igualmente, Glenday (2020) afirma que en la evaluación ex post de 

programas o proyectos, un revisor externo imparcial evalúa el proyecto al mismo 

tiempo que está en funcionamiento o como parte de una decisión para preservar, 

terminar o reestructurar el mismo. Se llevarán a cabo auditorías externas anuales 

de las operaciones económicas y probablemente también del rendimiento de la 

prestación de servicios y se presentarían en un periodo de tiempo para su examen. 

De la misma forma, MEF (2021) señala que la evaluación ex – post es una 

medida de coherencia entre cerrar las brechas esenciales determinadas en la PMI 

y los objetivos de un proyecto de inversión, de acuerdo con los objetivos de los 

planes de crecimiento del gobierno nacional, regional y local, los objetivos 

estratégicos institucionales y con las carencias de la población beneficiaria. 

Los indicadores de la variable gestión de PIP se han obtenido de la 

conceptualización de cada fase del ciclo de inversión de acuerdo a MEF (2019) que 

establece el contenido de las fases del ciclo de Inversión: 

Indicadores de brechas de bienes y servicios: Se refiere a los términos 

numéricos de las brechas de bienes y servicios los mismos que se obtienen de una 

variable o grupo de variables relacionadas entre sí para medirlos en un tiempo 

establecido o periodo de tiempo. 

Dictamen del estado de las brechas de provisión de bienes y prestación 

servicios: El dictamen de brechas es la evaluación que se lleva a cabo con el fin 

de establecer la problemática y déficits de bienes y servicios en un área 

geográfica especifica; el diagnóstico se formula teniendo en cuenta los indicativos 

de brechas autorizados por los sectores. 

Criterios de priorización: Las Oficinas de Programación Multianual de 

Inversiones elaboran los criterios de priorización para los PIP que se encuadran en 
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las competencias de los gobiernos sub nacionales, estos criterios deben estar 

alineados con las pautas de selección de los sectores y los planes del gobierno 

nacional, regional y local determinados en el planeamiento estratégico que 

establece el SINAPLAN. 

Cartera de inversiones: La cartera de inversiones prioriza los PIP a través de 

pautas de selección teniendo en cuenta el diagnostico de brechas y el alcance de 

objetivos al cierre de brechas.  

Formulación y Evaluación: La formulación se refiere al desarrollo de los PIP 

y la evaluación consiste en otorgar la viabilidad a los proyectos que evidencian estar 

identificados con el cierre brechas y ayuden a solucionar las carencias de la 

población y que esta sea sostenible; el otorgamiento de viabilidad es un requisito 

previo a la fase de ejecución.  

Registro y aprobación de proyectos: La Unidad Formuladora (UF) realiza el 

registro del proyecto de inversión, así como su viabilidad en el Banco de proyectos. 

Elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes: Consiste en 

tener en cuenta el diseño y el alcance considerados en la declaración de viabilidad 

del perfil de inversión pública. 

Ejecución del proyecto: Consiste en el control del avance físico del proyecto 

y el monitoreo del cumplimiento de las especificaciones técnicas considerados en 

los expedientes técnicos. 

O&M de las inversiones: Consiste en planificar, realizar y monitorear las 

actividades de O&M de los bienes que se han generado con la realización de las 

inversiones con el propósito de ofrecer un servicio idóneo y oportuno a los usuarios 

garantizando su sostenibilidad, y buen estado a lo largo del horizonte del proyecto. 

Evaluación después de las inversiones: Es un análisis metódico y objetivo 

de una inversión con la finalidad de que sus objetivos alcancen el impacto y 

solucionen las carencias actuales de la población, una vez finalizado el proyecto e 

iniciada la O&M. 



23 

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación: 

El estudio desarrollado es de tipo básico, se denomina 

también investigación pura, teórica o dogmática. Se identifica porque se 

inicia en un marco teórico y se mantiene en él. La finalidad es aumentar el 

pensamiento científico, pero sin comparar con ninguna característica 

experimental. De acuerdo a Espinoza (2019) el tipo de investigación científico 

básico tiene como finalidad proporcionar nuevos conocimientos para indagar y 

acrecentar el conocimiento teórico científico, no está encauzada a resolver 

problemas facticos o al proceso de un hecho concreto. 

Diseño de investigación: 

El diseño de investigación es no experimental, porque las variables no 

son alteradas ni monitoreadas. El investigador se ciñe a examinar los sucesos 

tal y como suceden en su contexto natural. Se consigue la información de 

manera directa y se analizan después. Tal como lo indica Hernández y 

Mendoza (2018) como se citó en Reyes (2020) afirma que un diseño de 

investigación es no experimental, porque en el estudio las variables objeto de 

medición no están sujetas a variaciones. El indagador se restringe a observar 

de forma externa la conducta de las variables de igual modo como se encuentra 

en el ambiente (pág. 16). 

Asimismo, este diseño de investigación no experimental es de tipo 

transversal por que realiza la observación y el registro de datos en un momento 

único en el tiempo y esta a su vez tiene un diseño correlacional porque en un 

momento determinado se busca decretar las causas o relaciones entre un 

grupo de personas, fenómenos, indicadores y objetos. Tal como lo indica 

Hernández et al. (2014) quienes afirman que la investigación no experimental 

es tipo transversal correlacional por que la información de las variables de 

medición se ejecutará en un periodo determinado, al igual que la correlación 

entre variables de medición se realizará a través de pruebas estadísticas. 
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O1 

M    r 

O2 

Dónde: M = 43 Trabajadores Municipalidad 

O1 = Observación de la V1  

O2 = Observación de la V2  

r = correlación entre dichas variables  

Variable 1: Planeamiento Estratégico  

Variable 2: Gestión de PIP. 

Enfoque de investigación: 

El enfoque de investigación es cuantitativa porque procura medir con 

exactitud las variables de estudio, tal como lo menciona López y Fachelli (2015) 

quienes afirman que la investigación cuantitativa se utiliza con el fin de 

establecer una relación causa – efecto entre las variables, empleando un 

alcance correlacional, es decir una medición numérica de las variables y 

dimensiones que resultan en el avance del estudio. Asimismo, Hernández et al. 

(2014) indica que el enfoque cuantitativo emplea la recogida de información los 

que sustentándose en la evaluación y estudio de datos contrasta hipótesis con 

la finalidad de probar teorías y determinar pautas de comportamiento. 

3.2. Variables y operacionalización 

Variables:  

Variable 1: Planeamiento Estratégico 

Las dimensiones consideradas para esta variable corresponden a las 

fases del Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua de acuerdo 

a la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD y su modificatoria del CEPLAN las 

cuales son: 
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El entendimiento total del entorno. 

El futuro deseado 

Las políticas y planes coordinados 

El seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora continua. 

Variable 2: Gestión de PIP. 

Las dimensiones consideradas para esta variable corresponden a las 

fases del ciclo de inversión de acuerdo a la Directiva general del 

INVIERTE.PE (Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01) las cuales son: 

PMI. 

Formulación y Evaluación 

Ejecución 

Funcionamiento 

La Operacionalización de las variables se encuentran en anexo N° 2 

3.3. Población, muestra y muestreo. 

Población:  

La población de la presente investigación está conformada por 43 servidores 

públicos que cumplen con el criterio de inclusión. 

Hernández et al. (2014) afirma que el conjunto de todos los sucesos que 

poseen concordancia con ciertas descripciones se denomina población, la 

población debe delimitarse en base al planteamiento del problema y debe 

situarse por sus propiedades de contenido, lugar y tiempo. 

Tabla 1 

Población de Estudio 
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Dependencia Municipal 
N° de Servidores 
Públicos 

Unidad Formuladora (UF)  1 
Unidad Ejecutora (UE)  6 
Oficina de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI) 1 
Oficina de Planificación y Presupuesto 1 
Oficina de Contabilidad  2 
Oficina de Tesorería  2 
Oficina de Abastecimiento 2 
Sub Gerencia de Desarrollo Económico 2 
Sub Gerencia de Servicios Públicos  2 
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano 5 
Gerencia Municipal  2 
oficina de RR. HH 2 
Oficina de Asesoría Legal  2 
Procuraduría 1 
Secretaría General  2 
Oficina de Registro Civil  1 
Sub Gerencia de Desarrollo Social  4 
Oficina de Imagen Institucional  2 
OMAPED 1 
Oficina de Defensa Civil  1 
Oficina de Patrimonio   1 
TOTAL, DE SERVIDORES PÚBLICOS  43 

   Fuente: Oficina de Recursos humanos – MDP 

Criterio de inclusión 

Se incluyó a todos aquellos servidores municipales administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Paiján que tienen conocimiento o afines en su 

quehacer con la variable planeamiento estratégico y gestión de PIP.  

Criterio de exclusión 

Se excluyeron a todos aquellos servidores que no desarrollen labores 

administrativas. 

Muestra: 

Como muestra representativa para la investigación se consideró a toda 

la población definida según los criterios de inclusión y exclusión, siendo 

innecesario el cálculo muestral. 
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Hernández et al. (2014) afirma que la muestra es un subconjunto de la 

población. Se trata de un subgrupo de componentes que corresponden al grupo 

población el mismo que está definido en sus características, del cual se recogen 

datos y debe ser significativo de ésta. 

Muestreo: No aplica para esta investigación. 

Unidad de análisis: 

Está integrada por los servidores públicos que trabajan en las áreas 

relacionadas al planeamiento estratégico, inversiones, presupuesto, 

abastecimiento y otras áreas administrativas consideradas en la población de 

estudio de la MDP. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas: Se empleó la Encuesta. De acuerdo a López y Fachelli (2016) 

la encuesta consiste en una técnica de recogida de datos por medio de la 

interrogación de los sujetos con el fin de alcanzar de forma ordenada medidas 

sobre los juicios que resultan de un conjunto de problemas de estudio 

anticipadamente fabricados. Como instrumento de recogida de información se 

empleó el cuestionario. 

El instrumento para la variable 1 fue elaborado teniendo en cuenta la 

Directiva para la formulación y actualización del plan estratégico de desarrollo 

nacional (Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD - (Modificada). 

El instrumento para la variable 2 fue elaborado teniendo en cuenta la 

Directiva general del INVIERTE.PE (Resolución Directoral N° 001-2019-

EF/63.01). 

De acuerdo a Meneses (2016) es la herramienta para recaudar 

información estructurada mediante el planteamiento de un conjunto de 

preguntas sobre una muestra de personas, utilizando el método cuantitativo y 

agregado de las respuestas para que algunas relaciones entre medidas de su 

interés sean contrastadas estadísticamente. Se utilizaron dos cuestionarios, el 

primero para medir la variable 1: Planificación estratégica con 20 ítems y el 
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segundo para medir la variable 2: Gestión de PIP, con 13 ítems, se empleó la 

escala tipo Likert con 5 alternativas como escala de medición: 

Totalmente de acuerdo (TdA)  = 5 

De Acuerdo (DA) = 4 

Indiferente (I) = 3 

En desacuerdo  (ED) = 2 

Totalmente en desacuerdo (TeD) = 1 

Los cuestionarios fueron certificados por medio de un dictamen de 

peritos y con la prueba Alfa de Cronbach se estableció su confiabilidad cuyo 

cálculo del coeficiente de fiabilidad para el cuestionario de la variable 

planeamiento estratégico resultó en 0.941 y el coeficiente de fiabilidad del 

cuestionario de la variable gestión de PIP resultó en 0.955 alcanzando una 

confiabilidad de magnitud muy alta en ambos casos tal como se indica en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2 

Escala de coeficiente Alfa de Cronbach 

RANGOS MAGNITUD 

0.81 - 1.00 Muy Alta 

0.61 - 0.80 Alta 

0.41 - 0.60 Moderada 

0.21 – 0.40 Baja 

0.01 – 0.20 Muy Baja 

Nota. De Ruiz Bolívar, C. (2011). Confiabilidad. Programa Interinstitucional Doctorado en 

Educación. https://docplayer.es/57955528-Programa-interinstitucional-doctorado-en-

educacion-confiabilidad.html 

Fiabilidad 

Escala: ALL VARIABLES 

https://docplayer.es/57955528-Programa-interinstitucional-doctorado-en-educacion-confiabilidad.html
https://docplayer.es/57955528-Programa-interinstitucional-doctorado-en-educacion-confiabilidad.html
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Tabla 3 

Fiabilidad de la variable planeamiento estratégico 

Tabla 4 

Fiabilidad de gestión de PIP 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,955 13 

Hernández et al. (2014) señala que una herramienta de recogida de 

información debe abarcar tres requisitos: confiabilidad, validez y “objetividad”; 

determinando que la confiabilidad corresponde al grado en que un instrumento 

genera resultados coherentes y consistentes, su estimación se realiza 

mediante el coeficiente de fiabilidad de alfa de Cronbach, que varían entre 0 y 

1 (0 = nula confiabilidad, 1 = total confiabilidad) por otro lado indica que la 

validez corresponde  al grado en que una herramienta de medida mensura 

efectivamente las variables que busca cuantificar, asimismo afirma que la 

validez de peritos establece el grado en que una herramienta ciertamente 

cuantifica la variable de interés, acorde con especialistas en la materia. 

Ventura (2017) afirma que la validez establece el nivel en que la 

evidencia y la teoría avalan el análisis, asimismo indica que el juicio de expertos 

es una fuente de validez muy utilizada en la valoración de los elementos con 

respecto al constructo. En cuanto a la confiabilidad indica que es una propiedad 

de las precipitaciones del test, expresa la proporción de varianza verdadera y 

está asociado a los errores que se presentan al medir es decir a mayor 

confiabilidad menor error en la medición; el coeficiente de Alfa de Cronbach se 

usa con frecuencia para medir la confiabilidad. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,941 20 
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3.5. Procedimiento 

En primera instancia se gestionaron los permisos necesarios ante la 

MDP con el fin de realizar la recogida de información, seguidamente se 

construyeron los cuestionarios cuya eficacia fue establecida por un dictamen 

de peritos y por medio del coeficiente de fiabilidad se estableció la confiabilidad 

de los cuestionarios que fueron administrados de forma presencial a los 

colaboradores de la muestra en el mes de octubre 2022. En la etapa de trabajo 

de gabinete, los registros acumulados fueron organizados y puestos a 

disposición para su respectiva evaluación. 

3.6. Método de análisis de datos 

La evaluación de la información de la investigación se realizó para cada 

objetivo específico y objetivo general, la evaluación de la información recopilada 

para cada una de las variables y sus dimensiones se realizó con la técnica 

inductiva y deductiva, ya que se analizaron estadísticas individuales para luego 

inferir y lograr conclusiones, empleando los programas SPSS V. 27 y Excel 

2016.  

Para el proceso y evaluación, tanto en su modalidad descriptiva como 

inferencial se requirió el uso del enfoque estadístico, para establecer la 

aplicación de la prueba estadística paramétrica o no paramétrica se realizó 

previamente la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, ya que se tiene una 

muestra de 43 trabajadores. De esta prueba se obtuvo un p-valor < 0.05 

infiriendo una distribución de datos no normal, determinándose la utilización del 

estadístico de Rho Spearman. 

Seguidamente se realizó el análisis descriptivo demostrado en tablas de 

distribución de frecuencias y para el análisis inferencial se usó la prueba de la 

hipótesis (Ho= hipótesis nula; Si Sig. = p-valor < 0.05, Se rechaza Ho; Si Sig. = 

p-valor > 0.05, Se acepta Ho ) aplicando el estadístico de Rho Spearman, con

el propósito de comprobar que el planeamiento estratégico está relacionado 

con la gestión de PIP; con estos resultados se realizó la discusión de los 

mismos y, finalmente, la formulación de las inferencias y sugerencias. 
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3.7. Aspectos éticos 

En esta investigación se ha priorizado el empleo de las normas APA 

(7ma Edición) especialmente el empleo de citas en los estudios previos, 

referencias bibliográficas, enfoques conceptuales y teorías en las que se 

encuadra la investigación. En cuanto al derecho a ser informado y la libre 

participación, se elaboró una solicitud de autorización al gobierno municipal 

(Anexo 7), para informarle de los propósitos y finalidades del estudio y 

conseguir su aprobación para aplicar el cuestionario. Asimismo, se consiguió la 

aprobación de los trabajadores de forma verbal y se salvaguardó su identidad 

haciendo frente a los registros recibidos con privacidad (Guía Didáctica UCV 

2021).  

Se protegió la integridad, la identificación, la diversidad sociocultural y la 

confidencialidad de los colaboradores dentro de la investigación, 

comprometiéndonos, de acuerdo con las normas de hacer el bien a otros y no 

causar daño, a enviar los productos, las inferencias y sugerencias del archivo 

de estudio a la alta dirección municipal para su utilización efectiva en favor de 

los pobladores del distrito de Paiján.  

En cuanto a la probidad científica, el proyecto se ha elaborado con rigor 

científico, asegurando la competencia de las estrategias, los recursos y la 

información; asimismo, se ha asegurado la autenticidad del proyecto de 

investigación, en todos sus procesos que lo componen. 
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IV. RESULTADOS

A continuación, se detallan los resultados de los análisis estadísticos, en 

concordancia con el objetivo general y los objetivos específicos del estudio. 

4.1 Objetivo General: Determinar la relación entre el planeamiento estratégico 

y la gestión de PIP en la MDP. 

Se realizó el análisis descriptivo de las variables planeamiento estratégico y 

gestión de PIP cuyos resultados se observan en la Tabla 5: 

Tabla 5 

Resultados del análisis descriptivo de la variable planeamiento estratégico y la 

variable gestión de PIP de la MDP 

Planeamiento estratégico 

Total Deficiente Regular Bueno 

Gestión de proyectos Deficiente Recuento 2 0 0 2 

% del total 4,7% 0,0% 0,0% 4,7% 

Bueno Recuento 0 8 33 41 

% del total 0,0% 18,6% 76,7% 95,3% 

Total Recuento 2 8 33 43 

% del total 4,7% 18,6% 76,7% 100,0% 

Conforme a los resultados de la Tabla 5, se observa que respecto a la 

variable planeamiento estratégico el 4.7% (2 trabajadores) tiene un conocimiento 

deficiente, el 18.6% (8 trabajadores) tiene un cocimiento regular y el 76.7% (33 

trabajadores) tiene un conocimiento bueno. Este mayor porcentaje obtenido se 

debe a las competencias técnicas adquiridas del personal en planeamiento 

estratégico. 

En cuanto a la variable gestión de PIP el 4.7% (2 trabajadores) tiene un 

conocimiento deficiente, el 0% (0 trabajadores) tiene un conocimiento regular y el 

95.3% (41 trabajadores) tiene un conocimiento bueno. Este mayor porcentaje 

obtenido se debe a las competencias técnicas adquiridas del personal en gestión 

de PIP.  
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Luego se realizó el análisis de normalidad a las variables planeamiento 

estratégico y gestión de PIP mediante la prueba de Shapiro Wilk y los resultados 

se observan en la Tabla 6: 

Tabla 6 

Prueba de normalidad de la variable planeamiento estratégico y gestión de PIP 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Planeamiento 

estratégico 

,918 43 ,005 

Gestión de proyectos de 

inversión pública 

,748 43 ,000 

Conforme a los resultados de la Tabla 6, se tiene que el valor de significancia 

(Sig.) es igual a 0.005 y 0.000 para la variable planeamiento estratégico y la variable 

gestión de PIP, respectivamente. Por lo tanto, los resultados son menores al p - 

valor = 0.05, demostrando que la distribución es no normal para ambas variables 

consideradas, debiéndose aplicar el estadístico de Rho Spearman para contrastar 

las hipótesis de la investigación. 

A continuación, se realizó el análisis inferencial aplicándose la prueba de 

hipótesis general cuyos resultados se observan en la Tabla 7: 

Tabla 7 

Prueba de hipótesis general 
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Planeamiento 

estratégico 

Gestión de 

proyectos de 

inversión pública 

Rho de Spearman Planeamiento 

estratégico 

Coeficiente de correlación 1,000 ,585** 

Sig. (bilateral) . ,000039 

N 43 43 

Gestión de 

proyectos de 

inversión pública 

Coeficiente de correlación ,585** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000039 . 

N 43 43 

Nota.  **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Conforme a los resultados de la Tabla 7, se observa una correlación positiva 

moderada entre la variable planeamiento estratégico y la variable gestión de PIP 

de acuerdo al estadístico de Rho Spearman de 0.585, de igual modo se observa 

que tiene un p-valor = 0,000039 < 0.05, con lo que se comprueba una relación muy 

representativa entre las variables de estudio. Por lo tanto, se desestima la hipótesis 

nula. 

Se infiere una relación muy representativa entre la variable planeamiento 

estratégico y la variable gestión de PIP puesto que en la fase del entendimiento 

total del entorno del ciclo del planeamiento estratégico para la mejora continua se 

identifican las brechas de bienes y servicios públicos, las mismas que necesitan 

cerrarse para desarrollar la calidad de vida de la población (CEPLAN, 2021). 

Asimismo, el cierre de brechas de bienes y servicios públicos está 

relacionado al INVIERTE.PE el mismo que mediante la ejecución de PIP busca 

lograr la efectiva prestación de servicios y la provisión de bienes necesarios para el 

desarrollo del país (MEF, 2016a). 

4.2 Objetivo Especifico 1: Determinar la relación entre el planeamiento 

estratégico y la PMI. 

Se realizó el análisis descriptivo de la variable planeamiento estratégico y la 

dimensión PMI de la gestión de PIP cuyos resultados se observan en la Tabla 8: 
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Tabla 8 

Resultados del análisis descriptivo de la variable planeamiento estratégico y la 

dimensión PMI de la gestión de PIP de la MDP 

Planeamiento estratégico 

Total Deficiente Regular Bueno 

Programación Multianual Deficiente Recuento 2 0 0 2 

% del total 4,7% 0,0% 0,0% 4,7% 

Regular Recuento 0 1 4 5 

% del total 0,0% 2,3% 9,3% 11,6% 

Bueno Recuento 0 7 29 36 

% del total 0,0% 16,3% 67,4% 83,7% 

Total Recuento 2 8 33 43 

% del total 4,7% 18,6% 76,7% 100,0% 

Conforme a los resultados de la Tabla 8, se observa que respecto a la 

variable planeamiento estratégico el 4.7% (2 trabajadores) tiene un conocimiento 

deficiente, el 18.6% (8 trabajadores) tiene un conocimiento regular y el 76.7% (33 

trabajadores) tiene un conocimiento bueno. Este mayor porcentaje obtenido se 

debe a las competencias técnicas adquiridas del personal en planeamiento 

estratégico. 

En cuanto a la dimensión PMI de la variable gestión de PIP el 4.7% (2 

trabajadores) tiene un conocimiento deficiente, el 11.6% (5 trabajadores) tiene un 

conocimiento regular y el 83.7% (36 trabajadores) tiene un conocimiento bueno. 

Este mayor porcentaje obtenido se debe a las competencias técnicas adquiridas 

del personal en PMI. 

Luego se realizó el análisis de normalidad a la variable planeamiento 

estratégico y la dimensión PMI de la variable gestión de PIP mediante la prueba de 

Shapiro Wilk y los resultados se observan en la Tabla 9: 

Tabla 9 

Prueba de normalidad de la variable planeamiento estratégico y la dimensión de 

PMI 
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Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Planeamiento 

estratégico 

,918 43 ,005 

Programación 

Multianual 

,807 43 ,000 

Conforme a los resultados de la Tabla 9, se tiene que el valor de significancia 

(Sig.) es igual a 0.005 y 0.000 para la variable planeamiento estratégico y la 

dimensión de PMI de la variable gestión de PIP, respectivamente. Por lo tanto, los 

resultados son menores al p - valor = 0.05, demostrando que la distribución de datos 

es no normal para la variable y la dimensión considerada, debiéndose aplicar el 

estadístico de Rho Spearman para contrastar las hipótesis de la investigación. 

A continuación, se realizó el análisis inferencial aplicándose la prueba de 

hipótesis específica 1 cuyos resultados se observan en la Tabla 10: 

Tabla 10 

Prueba de hipótesis específica 1 

Planeamiento 

estratégico 

Programación 

Multianual 

Rho de Spearman Planeamiento 

estratégico 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,517** 

Sig. (bilateral) . ,000386 

N 43 43 

Programación 

Multianual 

Coeficiente de 

correlación 

,517** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000386 . 

N 43 43 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Conforme a los resultados de la Tabla 10, se observa una correlación 

positiva moderada entre la variable planeamiento estratégico y la dimensión PMI 

de la variable gestión de PIP de acuerdo al estadístico de Rho Spearman de 0.517, 

de igual modo se observa que tiene un p-valor = 0,000386 < 0.05, con lo que se 

comprueba una relación muy representativa entre la variable y la dimensión 

precitada. Por lo tanto, se desestima la hipótesis nula. 
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Se infiere una relación muy representativa entre la variable planeamiento 

estratégico y la dimensión PMI puesto que en la fase del entendimiento total del 

entorno del ciclo del planeamiento estratégico para la mejora continua se identifican 

las brechas de bienes y servicios públicos, las mismas que necesitan cerrarse para 

desarrollar la calidad de vida de la población (CEPLAN, 2021). 

Asimismo, el cierre de brechas de bienes y servicios públicos constituyen el 

fin principal de la ejecución de la PMI (MEF, 2016a). 

4.3 Objetivo Específico 2: Determinar la relación entre el planeamiento 

estratégico y la formulación y evaluación del proyecto. 

Se realizó el análisis descriptivo de la variable planeamiento estratégico y la 

dimensión formulación y evaluación de la gestión de PIP cuyos resultados se 

observan en la Tabla 11: 

Tabla 11 

Resultados del análisis descriptivo de la variable planeamiento estratégico y la 

dimensión formulación y evaluación de la gestión de PIP de la MDP 

Planeamiento estratégico 

Total Deficiente Regular Bueno 

Formulación y evaluación Deficiente Recuento 2 0 0 2 

% del total 4,7% 0,0% 0,0% 4,7% 

Regular Recuento 0 1 1 2 

% del total 0,0% 2,3% 2,3% 4,7% 

Bueno Recuento 0 7 32 39 

% del total 0,0% 16,3% 74,4% 90,7% 

Total Recuento 2 8 33 43 

% del total 4,7% 18,6% 76,7% 100,0% 

Conforme a los resultados de la Tabla 11, se observa que respecto a la 

variable planeamiento estratégico el 4.7% (2 trabajadores) tiene un conocimiento 

deficiente, el 18.6% (8 trabajadores) tiene un conocimiento regular y el 76.7% (33 

trabajadores) tiene un conocimiento bueno. Este mayor porcentaje obtenido se 

debe a las competencias técnicas adquiridas del personal en planeamiento 

estratégico. 
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En cuanto a la dimensión formulación y evaluación de la variable gestión de 

PIP el 4.7% (2 trabajadores) tiene un conocimiento deficiente, el 4.7% (2 

trabajadores) tiene un conocimiento regular y el 90.7% (39 trabajadores) tiene un 

conocimiento bueno. Este mayor porcentaje obtenido se debe a las competencias 

técnicas adquiridas del personal en formulación y evaluación. 

Luego se realizó el análisis de normalidad a la variable planeamiento 

estratégico y la dimensión formulación y evaluación de la variable gestión de PIP 

mediante la prueba de Shapiro Wilk y los resultados se observan en la Tabla 12: 

Tabla 12 

Prueba de normalidad de la variable planeamiento estratégico y la dimensión de 

formulación y evaluación 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Planeamiento 

estratégico 

,918 43 ,005 

Formulación y 

evaluación 

,718 43 ,000 

Conforme a los resultados de la Tabla 12, se tiene que el valor de 

significancia (Sig.) es igual a 0.005 y 0.000 para la variable planeamiento 

estratégico y la dimensión de formulación y evaluación de la variable gestión de 

PIP, respectivamente. Por lo tanto, los resultados son menores al p - valor = 0.05, 

demostrando que la distribución de datos es no normal para la variable y la 

dimensión considerada, debiéndose aplicar el estadístico de Rho Spearman para 

contrastar las hipótesis de la investigación. 

A continuación, se realizó el análisis inferencial aplicándose la prueba de 

hipótesis específica 2 cuyos resultados se observan en la Tabla 13: 

Tabla 13 

Prueba de hipótesis específica 2 
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Planeamiento 

estratégico 

Formulación y 

evaluación 

Rho de Spearman Planeamiento 

estratégico 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,577** 

Sig. (bilateral) . ,000051 

N 43 43 

Formulación y 

evaluación 

Coeficiente de 

correlación 

,577** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000051 . 

N 43 43 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Conforme a los resultados de la Tabla 13, se observa una correlación 

positiva moderada entre la variable planeamiento estratégico y la dimensión 

formulación y evaluación de la variable gestión de PIP de acuerdo al estadístico de 

Rho Spearman de 0.577, de igual modo se observa que tiene un p-valor = 0,000051 

< 0.05, con lo que se comprueba una relación muy representativa entre la variable 

y la dimensión precitada. Por lo tanto, se desestima la hipótesis nula. 

Se infiere una relación muy representativa entre la variable planeamiento 

estratégico y la dimensión formulación y evaluación puesto que en la fase del 

entendimiento total del entorno del ciclo del planeamiento estratégico para la mejora 

continua se identifican las brechas de bienes y servicios públicos, las mismas que 

necesitan cerrarse para desarrollar la calidad de vida de la población (CEPLAN, 

2021). 

Asimismo, el cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos está 

relacionado a la viabilidad de los PIP cuando éstos demuestran estar orientados al 

logro del cierre de brechas, contribuyendo al bienestar de la población (MEF, 2019). 

4.4 Objetivo Específico 3: Determinar la relación entre el planeamiento 

estratégico y la ejecución. 

Se realizó el análisis descriptivo de la variable planeamiento estratégico y la 

dimensión ejecución de la gestión PIP cuyos resultados se observan en la Tabla 

14: 
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Tabla 14 

Resultados del análisis descriptivo de la variable planeamiento estratégico y la 

dimensión ejecución de la gestión de PIP de la MDP 

Planeamiento estratégico 

Total Deficiente Regular Bueno 

Ejecución Deficiente Recuento 1 0 0 1 

% del total 2,3% 0,0% 0,0% 2,3% 

Regular Recuento 1 1 2 4 

% del total 2,3% 2,3% 4,7% 9,3% 

Bueno Recuento 0 7 31 38 

% del total 0,0% 16,3% 72,1% 88,4% 

Total Recuento 2 8 33 43 

% del total 4,7% 18,6% 76,7% 100,0% 

Conforme a los resultados de la Tabla 14, se observa que respecto a la 

variable planeamiento estratégico el 4.7% (2 trabajadores) tiene un conocimiento 

deficiente, el 18.6% (8 trabajadores) tiene un conocimiento regular y el 76.7% (33 

trabajadores) tiene un conocimiento bueno. Este mayor porcentaje obtenido se 

debe a las competencias técnicas adquiridas del personal en planeamiento 

estratégico. 

En cuanto a la dimensión ejecución de la variable gestión de PIP el 2.3% (1 

trabajador) tiene un conocimiento deficiente, el 9.3% (4 trabajadores) tiene un 

conocimiento regular y el 88.4% (38 trabajadores) tiene un conocimiento bueno. 

Este mayor porcentaje obtenido se debe a las competencias técnicas adquiridas 

del personal en ejecución de inversión. 

Luego se realizó el análisis de normalidad a la variable planeamiento 

estratégico y la dimensión ejecución de la variable gestión de PIP mediante la 

prueba de Shapiro Wilk y los resultados se observan en la Tabla 15: 

Tabla 15 

Prueba de Normalidad de la Variable Planeamiento Estratégico y la dimensión de 

Ejecución 
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Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Planeamiento 

estratégico 

,918 43 ,005 

Ejecución ,836 43 ,000 

Conforme a los resultados de la Tabla 15, se tiene que el valor de 

significancia (Sig.) es igual a 0.005 y 0.000 para la variable planeamiento 

estratégico y la dimensión de ejecución de la variable gestión PIP, respectivamente. 

Por lo tanto, los resultados son menores al p - valor = 0.05, demostrando que la 

distribución es no normal para la variable y la dimensión considerada, debiéndose 

aplicar el estadístico de Rho Spearman para contrastar las hipótesis de la 

investigación. 

A continuación, se realizó el análisis inferencial aplicándose la prueba de 

hipótesis específica 3 cuyos resultados se observan en la Tabla 16: 

Tabla 16 

Prueba de hipótesis específica 3 

Planeamiento 

estratégico Ejecución 

Rho de Spearman Planeamiento 

estratégico 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,523** 

Sig. (bilateral) . ,000317 

N 43 43 

Ejecución Coeficiente de 

correlación 

,523** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000317 . 

N 43 43 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Conforme a los resultados de la Tabla 16, se observa una correlación 

positiva moderada entre la variable planeamiento estratégico y la dimensión 

ejecución de la variable gestión de PIP de acuerdo al estadístico de Rho Spearman 

de 0.523, de igual modo se observa que tiene un p -valor = 0,000317 < 0.05, con lo 
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que se comprueba una relación muy representativa entre la variable y la dimensión 

precitada. Por lo tanto, se desestima la hipótesis nula. 

Se infiere una relación muy representativa entre la variable planeamiento 

estratégico y la dimensión ejecución puesto que en la fase del entendimiento total 

del entorno del ciclo del planeamiento estratégico para la mejora continua se 

identifican las brechas de bienes y servicios públicos, las mismas que necesitan 

cerrarse para desarrollar la calidad de vida de la población (CEPLAN, 2021).  

Asimismo, el cierre de brechas de bienes y servicios públicos está 

relacionado a la ejecución de inversiones cuando ésta contribuye objetivamente al 

cierre de brechas con la provisión de bienes y prestación de servicios de calidad de 

acuerdo a los criterios de priorización establecidos por el sector correspondiente 

(MEF 2019). 

4.5 Objetivo Específico 4: determinar la relación entre el planeamiento 

estratégico y el funcionamiento. 

Se realizó el análisis descriptivo de la variable planeamiento estratégico y la 

dimensión funcionamiento de la gestión de PIP cuyos resultados se observan en la 

Tabla 17: 

Tabla 17 

Resultados del análisis descriptivo de la variable planeamiento estratégico y la 

dimensión funcionamiento de la gestión de PIP de la MDP 

Planeamiento estratégico 

Total Deficiente Regular Bueno 

Funcionamiento Deficiente Recuento 2 0 0 2 

% del total 4,7% 0,0% 0,0% 4,7% 

Regular Recuento 0 3 10 13 

% del total 0,0% 7,0% 23,3% 30,2% 

Bueno Recuento 0 5 23 28 

% del total 0,0% 11,6% 53,5% 65,1% 

Total Recuento 2 8 33 43 

% del total 4,7% 18,6% 76,7% 100,0% 
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Conforme a los resultados de la Tabla 17, se observa que respecto a la 

variable planeamiento estratégico el 4.7% (2 trabajadores) tiene un conocimiento 

deficiente, el 18.6% (8 trabajadores) tiene un conocimiento regular y el 76.7% (33 

trabajadores) tiene un conocimiento bueno. Este mayor porcentaje obtenido se 

debe a las competencias técnicas adquiridas del personal en planeamiento 

estratégico. 

En cuanto a la dimensión funcionamiento de la variable gestión de PIP el 

4.7% (2 trabajadores) tiene un conocimiento deficiente, el 30.2% (13 trabajadores) 

tiene un conocimiento regular y el 65.1% (28 trabajadores) tiene un conocimiento 

bueno. Este mayor porcentaje obtenido se debe a las competencias técnicas 

adquiridas del personal en funcionamiento de la inversión. 

Luego se realizó el análisis de normalidad a la variable planeamiento 

estratégico y la dimensión funcionamiento de la variable gestión de PIP mediante 

la prueba de Shapiro Wilk y los resultados se observan en la Tabla 18: 

Tabla 18  

Prueba de normalidad de la variable planeamiento estratégico y la dimensión de 

Funcionamiento 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Planeamiento 

estratégico 

,918 43 ,005 

Funcionamiento ,668 43 ,000 

Conforme a los resultados de la Tabla 18, se tiene que el valor de 

significancia (Sig.) es igual a 0.005 y 0.000 para la variable planeamiento 

estratégico y la dimensión de funcionamiento de la variable gestión de PIP, 

respectivamente. Por lo tanto, los resultados son menores al p - valor = 0.05, 

demostrando que la distribución es no normal para la variable y la dimensión 

considerada, debiéndose aplicar el estadístico de Rho Spearman para contrastar 

las hipótesis de la investigación.  

A continuación, se realizó el análisis inferencial aplicándose la prueba de 

hipótesis específica 4 cuyos resultados se observan en la Tabla 19: 
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Tabla 19 

Prueba de hipótesis específica 4 

Planeamiento 

estratégico Funcionamiento 

Rho de Spearman Planeamiento 

estratégico 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,470** 

Sig. (bilateral) . ,001459 

N 43 43 

Funcionamiento Coeficiente de 

correlación 

,470** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001459 . 

N 43 43 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Conforme a los resultados de la Tabla 19, se observa una correlación 

positiva moderada entre la variable planeamiento estratégico y la dimensión 

funcionamiento de la variable gestión de PIP de acuerdo al estadístico de Rho 

Spearman de 0.470, de igual modo se observa que tiene p-valor = 0,001459 < 0.05, 

con lo que se comprueba una relación muy significativa entre la variable y la 

dimensión precitada. Por lo tanto, se desestima la hipótesis nula. 

Se infiere una relación muy representativa entre planeamiento estratégico y 

la dimensión funcionamiento puesto que en la fase del entendimiento total del 

entorno del ciclo del planeamiento estratégico para la mejora continua se identifican 

las brechas de bienes y servicios públicos, las mismas que necesitan cerrarse para 

desarrollar la calidad de vida de la población (CEPLAN, 2021). 

Asimismo, el cierre de brechas de bienes y servicios públicos está 

relacionado con la evaluación ex post de la fase de funcionamiento al corroborar 

que las inversiones contribuyen al cierre de brechas de bienes y servicios por medio 

del logro de objetivos de productos, resultados e impactos (MEF, 2019). 
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V. DISCUSIÓN

Con respecto al objetivo general  que es establecer la asociación entre el 

planeamiento estratégico y la gestión de PIP en la MDP, de los resultados del 

análisis descriptivo de la variable planeamiento estratégico se demuestra que de 

un total de 43 trabajadores encuestados, el 76.7% tiene un conocimiento bueno, el 

18.6% tiene un conocimiento regular y el 4.7% tiene un conocimiento deficiente; en 

cuanto a la variable gestión de PIP se demuestra que el 95.3% tiene un 

conocimiento bueno, el 0% tiene un conocimiento regular y el 4.7% tiene un 

conocimiento deficiente.  

De igual modo, de los resultados del análisis inferencial se tiene una 

correlación positiva moderada entre las variables de estudio de acuerdo al 

estadístico de Rho Spearman de 0.585, de igual modo se observa que tiene un p-

valor = 0,000039 < 0.05, con lo que se comprueba una asociación muy 

representativa entre la variable planeamiento estratégico y la variable gestión de 

PIP. Esto significa que, los empleados de las dependencias de planificación 

estratégica, inversiones, presupuesto, contrataciones y administrativos de la MDP 

al tener un mayor conocimiento del SINAPLAN y del INVIERTE.PE como 

instrumentos de gestión, facilitará a futuro desarrollar el planeamiento estratégico 

lo cual mejorará la capacidad para realizar una efectiva inversión pública, es decir, 

la ejecución de proyectos quedará garantizada al optimizar la planificación 

estratégica lo que coadyuvará al desarrollo económico y socioambiental en el 

territorio. 

De esta manera, los resultados de la investigación coinciden con Cisneros 

(2022) en su investigación desarrollada en un gobierno local de Ayacucho en la que 

determinó la asociación entre la planificación estratégica y la gestión de proyectos 

de inversión social, al obtener como resultado un estadístico de Rho Spearman de 

0.523 y un p – valor de 0.002 < 0.05, demostrando una correlación positiva 

moderada y una relación muy representativa entre las variables de estudio.  

Asimismo, los resultados del análisis descriptivo de la planificación 

estratégica en su investigación demuestran que, de un total de 50 trabajadores 

encuestados, el 26% lo consideran de un nivel bueno, el 68% observan que tiene 

un grado regular y el 6% observan que tiene un grado malo. De la misma manera 

en cuanto a proyectos de inversión los resultados descriptivos demuestran que el 
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16% observan que tiene un grado alto, el 82% lo consideran que tienen un nivel 

medio y el 2% lo considera que tiene un nivel bajo.  

De los resultados del estudio descriptivo se confirma que más del 50% de 

los servidores municipales encuestados observan que el planeamiento estratégico 

es esencial en una institución con la meta de lograr los objetivos estratégicos. Con 

la finalidad de mejorar estos resultados el investigador recomienda reclutar 

personal especialista en planeamiento estratégico con la idónea preparación y 

competencias suficientes que asegure un alcance de inversión pública viable y 

sostenible a largo plazo que ayude a concretar las metas de la entidad.  

De la misma manera coincide con Ramos (2021) en su investigación 

desarrollada en la municipalidad de Rioja – San Martín, estableció la asociación 

entre el planeamiento estratégico y la inversión pública al obtener una correlación 

positiva alta en concordancia al estadístico de Rho de Spearman de 0,844, 

asimismo obtuvo un p – valor = 0.000 < 0.01, demostrando una asociación muy 

representativa entre las variables de estudio.  

De igual forma, los resultados del análisis descriptivo del planeamiento 

estratégico en su investigación demuestran que, de un total de 67 trabajadores 

encuestados, el 1.5% lo considera de un nivel insatisfactorio, el 59.7% lo consideran 

de un grado moderadamente satisfactorio y el 38.8% lo consideran de un grado 

satisfactorio. De la misma manera en cuanto a inversión pública los resultados del 

análisis descriptivo demuestran que el 62.7% lo consideran que tienen un nivel poco 

efectivo, el 34.3% lo consideran que tiene un nivel efectivo y el 3% lo considera que 

tiene un nivel nulo; con estos resultados el investigador infiere que es necesario 

fortalecer el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del proceso de 

planificación en la entidad edil.  

De los resultados de la investigación y los antecedentes se colige que hay 

similitud al determinar ambos la asociación entre el planeamiento estratégico y la 

gestión de PIP esto se puede evidenciar porque los proyectos son utilizados 

como medios para conseguir los objetivos del plan estratégico de la institución. 

La explicación anterior se sustenta en MEF (2016) que indica que, en el 

contexto del sistema de planificación del país, el fin primordial de los PIP, es lograr 

los objetivos de los planes estratégicos sectoriales y planes de desarrollo 

concertado regional y local. 
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Con respecto al objetivo específico 1 que es determinar la asociación entre 

el planeamiento estratégico y la PMI, de los resultados del análisis descriptivo de la 

variable planeamiento estratégico se demuestra que, de un total de 43 trabajadores 

encuestados, el 76.7% tiene un conocimiento bueno, el 18.6% tiene un 

conocimiento regular y el 4.7% un conocimiento deficiente. Respecto a la variable 

dimensión PMI el 83.7% tiene un conocimiento bueno, el 11.6% tiene un 

conocimiento regular y el 4.7% tiene un conocimiento deficiente. 

Asimismo, de los resultados del análisis inferencial se tiene una correlación 

positiva moderada entre la variable planeamiento estratégico y la dimensión PMI 

en concordancia al estadístico de Rho Spearman de 0.517, del mismo modo se 

observa que tiene un p-valor = 0,000386 < 0.05, con lo que se comprueba una 

relación muy representativa entre la variable y la dimensión precitada. Esto significa 

que, los empleados de las dependencias de planificación estratégica, inversiones, 

presupuesto, abastecimiento y administrativos de la MDP al tener un mayor 

conocimiento del SINAPLAN  y del INVIERTE.PE como instrumentos de gestión, 

facilitará a futuro desarrollar el planeamiento estratégico lo cual mejorará la 

capacidad para realizar una efectiva PMI en cuanto a elaboración de los indicadores 

de brechas, dictamen del estado de las brechas, criterios de priorización y 

elaboración de cartera de inversiones que ayuden al cierre de brechas de bienes y 

servicios. 

De esta forma se coincide con Flores (2022) quien en su investigación 

desarrollada en un gobierno local provincial de Ica determinó que entre el 

planeamiento estratégico y la PMI existe una asociación al obtener una correlación 

positiva moderada en concordancia al estadístico de Rho Spearman de 0,578 y un 

p – valor = 0.000 < 0,05, demostrando una relación muy representativa entre las 

variables de estudio, por lo tanto, se procede a desestimar la hipótesis nula.  

Asimismo, los resultados descriptivos de la planificación estratégica en su 

investigación demuestran que, de un total de 85 servidores municipales, el 65.9 % 

consideran que tiene un nivel alto total de igual modo los resultados descriptivos de 

la variable PMI demuestran que el 84.7% consideran que tiene un nivel medio total. 

El investigador concluye que entre las variables planeamiento estratégico y 

PMI existe relación, recomendando que se debe dar más importancia a los bienes 
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y servicios que demanda la población los mismos que deben estar alineados a las 

actividades, estrategias y distribución de activos productivos de la PMI. 

De los resultados de la investigación y los antecedentes se colige que hay 

similitud al haber determinado la relación entre el planeamiento estratégico y la PMI, 

esta asociación es evidente porque la PMI tiene como objeto desarrollar a través 

de la proyección y selección de una cartera de inversiones direccionada a cerrar 

brechas esenciales ceñida a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial, 

regional y local el enlace entre el planeamiento estratégico y el proceso 

presupuestario. 

Esta interpretación se sustenta en MEF (2016a) que indica que la PMI 

abarca la formulación del dictamen del estado de las brechas de bienes y servicios 

públicos, y la especificación de los objetivos a alcanzar con respecto a dichas 

carencias, a través de la determinación de metas precisas de productos, de 

indicadores de resultados para un periodo de tres años como mínimo, en el 

contexto de los planes de desarrollo nacionales y territoriales y conforma la base 

de la elaboración presupuestaria anual de las inversiones. 

Con respecto al objetivo específico 2 que es establecer la asociación entre 

el planeamiento estratégico y la formulación y evaluación del proyecto, del análisis 

descriptivo de la variable planeamiento estratégico se demuestra que, de un total 

de 43 trabajadores encuestados, el 76.7% tiene un conocimiento bueno, el 18.6% 

tiene un conocimiento regular y el 4.7% tiene un conocimiento deficiente; en cuanto 

a la dimensión formulación y evaluación se demuestra que el 90.7% tiene un 

conocimiento bueno, el 4.7% tiene un conocimiento regular y el 4.7% tiene un 

conocimiento disminuido.  

Asimismo, de los resultados del análisis inferencial se tiene una correlación 

positiva moderada entre la variable planeamiento estratégico y la dimensión 

formulación y evaluación en concordancia al estadístico de Rho Spearman de 

0.577, asimismo se observa que tiene un p-valor = 0,000051 < 0.05, con lo que se 

comprueba una relación muy representativa entre la variable y la dimensión 

precitada. Esto significa que, los empleados de las dependencias de planificación 

estratégica, inversiones, presupuesto, abastecimiento y administrativos de la MDP 

al tener un mayor conocimiento del SINAPLAN y del INVIERTE.PE como 

instrumentos de gestión, facilitará a futuro desarrollar el planeamiento estratégico 
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lo cual mejorará la capacidad para realizar una efectiva formulación y evaluación 

de proyectos en cuanto a plantear PIP indispensables para lograr las metas 

determinadas en la PMI, y la evaluación del proyecto debe considerar la 

conveniencia de su realización, el presupuesto para la O&M del proyecto y la 

manera de sufragarlo para lograr su sostenibilidad. 

De esta forma se coincide con Zea (2017) quien, en su investigación 

desarrollada en un Proyecto Especial en Jaén, determinó la asociación entre la 

variable planeamiento estratégico y PIP.  

Del mismo modo estableció la asociación entre el planeamiento estratégico 

con las dimensiones de metodología y viabilidad de la variable PIP obteniendo 

como resultado los estadísticos de Rho Spearman de 0.586 y 0.624 

respectivamente, infiriendo que entre la variable planeamiento estratégico y las 

dimensiones de metodología y viabilidad tienen una correlación positiva moderada, 

de la misma forma se observa que tiene una significancia de 0,000 menor al p - 

valor de 0.01 para ambos coeficientes de correlación, confirmando que entre la 

variable planeamiento estratégico y la dimensiones precitadas existe una 

asociación altamente significativa, desestimando la hipótesis nula.  

La dimensión metodología tiene como indicador a la formulación y la 

dimensión de viabilidad tiene como indicador a la evaluación, ambos indicadores 

corresponden a la dimensión de formulación y evaluación de nuestra investigación.  

Asimismo los resultados descriptivos del planeamiento estratégico en su 

relación con las dimensiones consideradas demuestran que de un total de 80 

trabajadores encuestados, el 65.0 % consideran que tiene un nivel regular, el 20% 

consideran que tiene un nivel óptimo y el 15% consideran que tiene un nivel no 

óptimo, de la misma forma los resultados descriptivos de la dimensión metodología 

demuestran el 56.3% consideran que tiene un grado efectivo y el 43.8% considera 

que tiene un nivel ineficiente; de la misma manera los resultados descriptivos de la 

dimensión viabilidad demuestran que el 16.3% consideran que es eficiente, el 

52.5% observan que es regular el 31.3% consideran que es ineficiente.  

De los resultados expuestos el autor concluye que entre el planeamiento 

estratégico y la dimensión de metodología de PIP existe relación, asimismo 

determina que entre el planeamiento estratégico y la dimensión de viabilidad de PIP 

existe relación; recomendando que con la finalidad de mejorar la formulación de los 
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PIP estos deberán estar orientados a los planes de desarrollo concertado local y/o 

regional ya que estos identifican y priorizan los problemas que deben solucionarse. 

De los resultados de nuestra investigación y los antecedentes se colige una 

similitud al determinar la asociación entre el planeamiento estratégico y la 

dimensión formulación y evaluación de la variable gestión de PIP, esta 

interpretación se apoya en MEF (2015) al señalar que en el planteamiento del 

proyecto de inversión se consideran las políticas de desarrollo y los instrumentos 

de gestión del gobierno nacional, regional y local debiendo corroborar que el 

proyecto esté en concordancia con lo señalado en los planes estratégicos, 

institucionales, de desarrollo concertado, de ordenamiento territorial, programas 

multianuales de inversión pública y presupuestales estratégicos y con los 

presupuestos participativos. 

Con respecto al objetivo específico 3 que es determinar la asociación entre 

el planeamiento estratégico y la ejecución, del análisis descriptivo de la variable 

planeamiento estratégico se demuestra que, de un total de 43 trabajadores 

encuestados, el 76.7% posee un conocimiento bueno, el 18.6% tiene un 

conocimiento regular y el 4.7% tiene un conocimiento deficiente; en cuanto a la 

dimensión ejecución se demuestra que el 88.4% tiene un conocimiento bueno, el 

9.3% tiene un conocimiento regular y el 2.3% tiene un conocimiento deficiente.  

Asimismo, de los resultados del análisis inferencial se tiene una correlación 

positiva moderada entre la variable planeamiento estratégico y la dimensión 

ejecución, en concordancia al estadístico de Rho Spearman de 0.523, asimismo se 

observa que tiene p-valor = 0,000317 < 0.05, con lo que se comprueba una relación 

muy representativa entre la variable y la dimensión precitada. Esto significa que, 

los empleados de las dependencias de planificación estratégica, inversiones, 

presupuesto, abastecimiento y administrativos de la MDP al tener un mayor 

conocimiento del SINAPLAN  y del INVIERTE.PE como instrumentos de gestión, 

facilitará a futuro desarrollar el planeamiento estratégico, lo cual mejorará la 

competencia para la realización de proyectos en cuanto a garantizar que el 

planteamiento técnico y el alcance de los estudios de pre inversión que sustentaron 

el otorgamiento de la viabilidad sea el indicador para la elaboración del expediente 

técnico para la realización del PIP y que la Unidad Ejecutora de Inversiones pueda 

controlar la ejecución física manteniendo las especificaciones técnicas y 
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calendarios de meta física previstos en los expedientes técnicos o estudios 

definitivos. 

Los resultados del estudio concuerdan con Gutiérrez (2018) quien, en su 

investigación desarrollada en el gobierno local de Ayahuanco – Ayacucho, 

determinó la asociación que existe entre la variable planeamiento estratégico y la 

dimensión ejecución de la gestión de PIP al obtener como resultado un estadístico 

de Tau_b de Kendall de 0.630 y un  p – valor de 0.000 < 0,05, demostrando una 

correlación directa fuerte y una asociación muy representativa entre la variable y la 

dimensión precitada por lo cual, siendo el valor de p inferior al 5 % se desestima la 

hipótesis nula. 

Asimismo los resultados descriptivos del planeamiento estratégico en su 

investigación demuestran que de un total de 80 servidores municipales, el 60.0% 

considera que tiene un nivel deficiente, el 16.7% considera que posee un grado 

regular, el 20.0% considera que tiene un nivel bueno y el 3.3% considera que tiene 

un nivel excelente; de igual modo los resultados del análisis descriptivo de la 

dimensión ejecución de la gestión de PIP demuestran que  el 53.3% considera que 

tiene un grado deficiente, el 23.3% que tiene un grado regular, el 16.7% considera 

que tiene un grado bueno y el 6.7% considera que tiene un nivel excelente. El autor 

concluye que entre la variable planeamiento estratégico y la dimensión ejecución 

de la gestión de PIP existe una relación directa fuerte. 

De los resultados de nuestra investigación y los antecedentes se colige una 

similitud al determinar la asociación entre el planeamiento estratégico y la 

dimensión ejecución, esta interpretación se apoya en Baca y Herrera (2016) 

quienes en su investigación indican la relevancia de la planificación en la realización 

de los proyectos, dado que estos deben alinearse a los objetivos determinados en 

los planes estratégicos del gobierno nacional, regional y local. Para discernir entre 

múltiples opciones y resolución de dificultades de la población se utilizan los 

proyectos como herramientas estratégicas cuya finalidad es dar bienestar general 

a la sociedad.  

De igual manera el MEF (2000) indica que en el contexto del Sistema 

Nacional de Inversión Pública todos los proyectos que se realizan se guían durante 

todas sus fases por las necesidades que determinan los planes estratégicos del 

gobierno nacional, regional y local, por los principios de economía, eficacia y 
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eficiencia y por garantizar la vida útil de la infraestructura física con un oportuno 

mantenimiento. 

Con respecto al objetivo específico 4 que es determinar la asociación entre 

el planeamiento estratégico y el funcionamiento, del análisis descriptivo de la 

variable planeamiento estratégico se demuestra que, de un total de 43 trabajadores 

encuestados, el 76.7% posee un conocimiento bueno, el 18.6% tiene un 

conocimiento regular y el 4.7% tiene un conocimiento deficiente; respecto a la  

dimensión funcionamiento se demuestra que el 65.1% posee un conocimiento 

bueno, el 30.2% tiene un conocimiento regular y el 4.7% tiene un conocimiento 

deficiente.  

Asimismo, de los resultados del análisis inferencial se tiene una correlación 

positiva moderada entre la variable planeamiento estratégico y la dimensión 

funcionamiento en concordancia al estadístico de Rho Spearman de 0.470, 

asimismo se observa que tiene un p-valor = 0,001459 < 0.05, con lo que se 

comprueba una relación muy representativa entre la variable y la dimensión 

precitada. Esto significa que, los empleados de las dependencias de planeamiento 

estratégico, inversiones, presupuesto, abastecimiento y administrativos de la MDP 

al tener un mayor conocimiento del SINAPLAN y del INVIERTE.PE como 

instrumentos de gestión, facilitará a futuro desarrollar el planeamiento estratégico, 

lo cual mejorará la capacidad del funcionamiento de inversiones en cuanto a 

garantizar que la institución deberá prevenir el presupuesto indispensable  para la 

O&M, garantizando la sostenibilidad del proyecto y que los objetivos de las 

inversiones se logren en lo que corresponde a resultados e impactos para cerrar 

brechas de bienes y servicios y recoger las buenas prácticas e implementarlas en 

inversiones futuras. 

Los resultados del estudio concuerdan con Gutiérrez (2018) quien, en su 

investigación desarrollada en el gobierno local de Ayahuanco – Ayacucho, 

determinó que entre la variable planeamiento estratégico y la dimensión calidad de 

gasto de la gestión de PIP existe una asociación al obtener como resultado un 

estadístico de Tau_b de Kendall de 0.493 y un  p – valor de 0.000 < 0,05, 

demostrando una correlación directa fuerte y una relación estadísticamente 

representativa entre la variable y la dimensión precitada por lo cual, siendo el valor 

de p inferior al 5 % se desestima la hipótesis nula. 



53 

Asimismo los resultados descriptivos del planeamiento estratégico en su 

investigación evidencian que de un total de 80 trabajadores encuestados, el 60.0% 

considera que posee un grado deficiente, el 16.7% considera que posee un grado 

regular, el 20.0% considera que tiene un nivel bueno y el 3.3% considera que tiene 

un nivel excelente; de igual modo  los resultados del análisis descriptivo de la 

dimensión funcionamiento evidencian que  el 63.3% considera que tiene un nivel 

deficiente, el 30.0% considera que posee un grado regular, el 6.7% considera que 

tiene un nivel bueno y el 0.0% considera que tiene un nivel excelente. La conclusión 

del estudio determina una asociación directa fuerte entre la planificación estratégica 

y calidad de gasto de la gestión de PIP. 

De los resultados de nuestro estudio y los antecedentes se colige una 

similitud al establecer la asociación entre el planeamiento estratégico y la dimensión 

funcionamiento, dado que la dimensión calidad de gasto considerado en el 

antecedente es un criterio de eficiencia de la evaluación ex – post que a su vez es 

un indicador de la dimensión funcionamiento de la variable gestión de PIP de 

nuestra investigación.  

Esta interpretación se apoya en MEF (2021) que señala que la evaluación 

ex – post es una medida de la coherencia entre el cierre de brechas esenciales 

determinadas en el PMI y los objetivos de un proyecto de inversión, acorde con los 

objetivos estratégicos institucionales, de crecimiento nacional, sectorial, regional y 

local; y con las carencias de la población. 
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VI. CONCLUSIONES 

A continuación, se detallan las conclusiones que se han determinado en la 

investigación: 

Primero: Existe relación estadísticamente representativa y positiva (P= 

0,000039; Rho= 0.585) entre la variable planeamiento estratégico y la variable 

gestión de PIP en la MDP. Esto significa que, los trabajadores de las dependencias 

de planificación estratégica, presupuesto, inversiones, abastecimiento y 

administrativos de la MDP al tener un mayor conocimiento del SINAPLAN  y del 

INVIERTE.PE como instrumentos de gestión, permitirá a futuro desarrollar el 

planeamiento estratégico, lo cual mejorará la capacidad para realizar una efectiva 

gestión de PIP, es decir, la ejecución de proyectos quedará garantizada al optimizar 

la planificación estratégica lo que coadyuvará al desarrollo económico y 

socioambiental en el territorio. 

Segundo: Existe relación estadísticamente significativa y positiva (P= 

0,000386; Rho= 0.517) entre la variable planeamiento estratégico y la dimensión 

PMI. Esto significa que, los empleados de las dependencias de planificación 

estratégica, presupuesto, inversiones, abastecimiento y administrativos de la MDP 

al tener un mayor conocimiento del SINAPLAN  y del INVIERTE.PE como 

instrumentos de gestión, permitirá a futuro desarrollar el planeamiento estratégico, 

lo cual mejorará la capacidad para realizar una efectiva PMI en cuanto a 

elaboración de indicadores de brechas, diagnóstico de brechas, criterios de 

priorización y proyección de la cartera de inversiones que ayuden al cierre de 

brechas de provisión de bienes y prestación de servicios públicos. 

Tercero: Existe relación estadísticamente significativa y positiva (P= 

0,000051; Rho= 0.577) entre la variable planeamiento estratégico y la dimensión 

formulación y evaluación. Esto significa que, los trabajadores de las dependencias 

de planificación estratégica, presupuesto, inversiones, abastecimiento y 

administrativos de la MDP al tener un mayor conocimiento del SINAPLAN  y del 

INVIERTE.PE como instrumentos de gestión, permitirá a futuro desarrollar el 

planeamiento estratégico, lo cual mejorará la capacidad para realizar una efectiva 

elaboración y evaluación de proyectos en cuanto a plantear PIP esenciales para 

alcanzar las metas determinadas en la PMI, y la evaluación del proyecto debe 

considerar su adecuación al contexto, solucionar la dificultad y cumplimiento de 
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normas técnicas, los presupuestos calculados para la O&M del proyecto y los 

modos de costearlo para su sostenibilidad.

Cuarto: Existe relación estadísticamente significativa y positiva (P= 

0,000317; Rho= 0.523) entre la variable planeamiento estratégico y la dimensión 

ejecución. Esto significa que, los empleados de las dependencias de planificación 

estratégica, presupuesto, inversiones, abastecimiento y administrativos de la MDP 

al tener un mayor conocimiento del SINAPLAN  y del INVIERTE.PE como 

instrumentos de gestión, facilitará a futuro desarrollar el planeamiento estratégico, 

lo cual mejorará la competencia de realización de proyectos en cuanto a garantizar 

que el planteamiento técnico y el alcance comprendido en la ficha técnica o perfil 

que apoyó la declaración de la viabilidad sea el indicador para la elaboración del 

expediente técnico y que se desarrolle el control de la ejecución física y financiera 

manteniendo las especificaciones técnicas y calendario de avance físico previstos 

en los expedientes técnicos o estudios definitivos. 

Quinto: Existe relación estadísticamente significativa y positiva (P= 

0,001459; Rho= 0.470) entre la variable planeamiento estratégico y la dimensión 

funcionamiento. Esto significa que, los empleados de las dependencias de 

planificación estratégica, presupuesto, inversiones, abastecimiento y 

administrativos de la MDP al tener un mayor conocimiento del SINAPLAN  y del 

INVIERTE.PE como instrumentos de gestión, permitirá a futuro desarrollar el 

planeamiento estratégico, lo cual mejorará la capacidad del funcionamiento de las 

inversiones en cuanto a garantizar que la organización considere los medios 

económicos esenciales para la O&M, asegurando la sostenibilidad del proyecto y 

que los objetivos de las inversiones se logren en lo que corresponde a resultados 

e impactos en el cierre de brechas de provisión de bienes y prestación de servicios 

y recoger las buenas prácticas e implementarlas en inversiones futuras. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primero: Se sugiere a la unidad de gestión de recursos humanos de la MDP que 

para la incorporación de nuevo personal administrativo se deberá evaluar las 

capacidades en planeamiento estratégico y gestión de PIP con la finalidad de 

desarrollar una eficiente gestión en la entidad. 

 

Segundo: Se sugiere a la MDP mantener en capacitación permanente y obligatoria 

a los trabajadores que laboran en las dependencias de planeamiento, presupuesto 

e inversiones en los temas de planeamiento estratégico y PMI con el propósito de 

desarrollar la priorización de PIP para el cierre de brechas. 

 

Tercero: Se sugiere a la MDP mantener en capacitación permanente y obligatoria 

a los trabajadores que laboran en las dependencias de planeamiento, presupuesto 

e inversiones en los temas de planeamiento estratégico y en formulación y 

evaluación de PIP con el fin de garantizar la congruencia de los proyectos con las 

finalidades y metas estratégicas del plan de desarrollo concertado y asegurar la 

sostenibilidad durante el funcionamiento del proyecto. 

 

Cuarto: Se sugiere a la MDP mantener en capacitación permanente y obligatoria a 

los trabajadores que laboran en las dependencias de planeamiento, presupuesto, 

inversiones y abastecimiento en las materias de planeamiento estratégico y 

ejecución de inversiones con la finalidad de programar, ejecutar y controlar la 

realización de las metas operativas. 

 

Quinto: Se sugiere a la MDP mantener en capacitación permanente y obligatoria a 

los trabajadores que laboran en las dependencias de planeamiento, presupuesto e 

inversiones en los temas de planeamiento estratégico y funcionamiento de la 

inversión con la finalidad de considerar el presupuesto para asegurar la 

sostenibilidad del proyecto y que los objetivos de las inversiones se logren en lo 

que corresponde a resultados e impactos para cerrar las brechas de bienes y 

servicios. 
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ANEXO 1 – Matriz de Consistencia 

Título: El PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN 
Autor: JAIME RAFAEL NAVARRETE CASTILLO 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

VARIABLES E INDICADORES 

Variable 1: Planeamiento Estratégico 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA 
DE 
MEDICIÓN 

NIVELES 
O 
RANGOS 

Problema 
General: 
¿Cuál es la 
relación que 
existe entre el 
planeamiento 
estratégico y la 
gestión de 
proyectos de 
inversión 
pública en la 
Municipalidad 
Distrital de 
Paiján? 
Problemas 
Específicos 
P1: ¿Cuál es 
la relación que 

Objetivo 
General: 
Determinar la 
relación entre 
el planeamiento 
estratégico y la 
gestión de 
proyectos de 
inversión 
pública en la 
Municipalidad 
Distrital de 
Paiján. 

Objetivos 
Específicos 
O1: Determinar 
la relación 

Hipótesis 
General: 
Existe relación 
significativa 
entre el 
Planeamiento 
Estratégico y 
la Gestión de 
Proyectos de 
Inversión 
Pública de la 
Municipalidad 
Distrital de 
Paiján. 
Hipótesis 
Específicas 
H1: Existe una 
relación 

 El conocimiento
integral de la
realidad.

 Diagnóstico del
territorio.

 Imagen del
territorio
actual.

1-5 Ordinal 

Bajo  
20-47

Regular 
48-74

Bueno  
75 - 100 

 El futuro
deseado.

 Análisis de
futuros

 Diseño del
futuro
deseado.

6-10 Ordinal 

 Políticas y
planes
coordinados

 Desarrollo de
los Objetivos
Estratégicos
Locales y
Acciones
Estratégicas
Locales del
PDLC.

11-16 Ordinal 



existe entre el 
planeamiento 
estratégico y la 
programación 
multianual de 
inversiones? 

P2: ¿Cuál es 
la relación que 
existe entre el 
planeamiento 
estratégico y la 
formulación y 
evaluación del 
proyecto? 

P3: ¿Cuál es 
la relación que 
existe entre el 
planeamiento 
estratégico y la 
ejecución del 
proyecto? 

P4: ¿Cuál es 
la relación que 
existe entre el 
planeamiento 
estratégico y el 

entre el 
planeamiento 
estratégico y la 
programación 
multianual de 
inversiones. 

O2: Determinar 
la relación 
entre el 
planeamiento 
estratégico y la 
formulación y 
evaluación del 
proyecto. 

O3: Determinar 
la relación 
entre el 
planeamiento 
estratégico y la 
ejecución del 
proyecto. 

O4: Determinar 
la relación 
entre el 
planeamiento 
estratégico y el 

significativa 
entre el 
planeamiento 
estratégico y la 
programación 
multianual de 
inversiones. 
H2: Existe una 
relación 
significativa 
entre el 
planeamiento 
estratégico y la 
formulación y 
evaluación del 
proyecto. 
H3: Existe una 
relación 
significativa 
entre el 
planeamiento 
estratégico y la 
ejecución del 
proyecto.  
H4: Existe una 
relación 
significativa 
entre el 
planeamiento 
estratégico y el 

 Presentación y
aprobación del
PDLC.

 El seguimiento y
la evaluación de
políticas y
planes para la
mejora continua.

 Seguimiento y
Evaluación del
PDLC.

17-20 Ordinal 

Variable 2: Gestión Proyectos de Inversión Pública. 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA 
DE 
MEDICIÓN 

NIVELES 
O 
RANGOS 

 Programación
Multianual.

 Elaboración de
los indicadores
de brechas de
infraestructura
o de acceso a
servicios.

 Elaboración
del diagnóstico
de la situación
de las brechas
de
infraestructura
o de acceso a
servicios
públicos.

 Elaboración de
criterios de
priorización.

1-5 Ordinal 

Bajo  
13-30

Regular 
31-47

Bueno   
48 - 65 



funcionamiento 
del proyecto? 

funcionamiento 
del proyecto. 

funcionamiento 
del proyecto. 

 Elaboración de
Cartera de
Inversiones.

 Formulación y
Evaluación.

 Formulación y
Evaluación.

 Registro y
aprobación de
proyectos.

6-8 Ordinal 

 Ejecución

 Elaboración de
Expediente
Técnico.

 Ejecución
Física –
Financiera.

9-11 Ordinal 

 Funcionamiento

 Operación y
mantenimiento.

 Evaluación Ex
– post.

12-13 Ordinal 



ANEXO 2 – Matriz de Operacionalización de variables 

El planeamiento estratégico y su relación con la gestión de proyectos de inversión pública de la Municipalidad 

Distrital de Paiján 

VARIABLES 
DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Planeamiento 
estratégico 

El planeamiento 
estratégico es un proceso 
sistemático construido en 
función el análisis continuo 
de la situación actual y del 
pensamiento orientado al 
futuro, el cual genera 
información para la toma 
de decisiones con el fin de 
lograr los objetivos 
estratégicos establecidos. 
Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - 
CEPLAN (2016) 

Aplicación de 
entrevistas y 
cuestionarios 
validados por 
expertos, a los 
trabajadores 
municipales, 
considerando 
las 
dimensiones: 
conocimiento 
integral de la 
realidad, el 
futuro deseado, 
políticas y 
planes 
coordinados y 
seguimiento y 
evaluación de 
políticas y 
planes. 

 El conocimiento
integral de la
realidad.

 Diagnóstico del
territorio.

 Imagen del
territorio actual.

Ordinal 

 El futuro
deseado.

 Análisis de
futuros.

 Diseño del futuro
deseado.

 Políticas y
planes
coordinados.

 Desarrollo de los
Objetivos
Estratégicos
Locales y
Acciones
Estratégicas
Locales del
PDLC.

 Presentación y
aprobación del
PDLC.

Ordinal 



 El seguimiento y
la evaluación de
políticas y
planes para la
mejora continua.

 Seguimiento y
Evaluación del
PDLC.

Ordinal 

Gestión de 
proyectos de 
inversión 
pública 

Un proyecto de inversión 
corresponde a 
intervenciones temporales 
que se financian, total o 
parcialmente, con recursos 
públicos, destinadas a la 
formación de capital físico, 
humano, institucional, 
intelectual y/o natural, que 
tenga como propósito 
crear, ampliar, mejorar o 
recuperar la capacidad de 
producción de bienes y/o 
servicios. Teniendo como 
fases o dimensiones de 
acuerdo al ciclo de 
inversión a la 
Programación Multianual, 
Formulación y Evaluación, 
Ejecución y 
funcionamiento.  (Directiva 
N° 001-2019-EF/63.011)-
Ministerio de Economía y 
Finanzas 

Aplicación de 
entrevistas y 
cuestionarios 
validados por 
expertos, a los 
trabajadores 
municipales, en 
base a las 
dimensiones: 
programación 
multianual, 
formulación y 
valuación de 
proyectos, 
ejecución y 
funcionamiento. 

 Programación
Multianual.

 Elaboración de
los indicadores
de brechas de
infraestructura o
de acceso a
servicios.

 Elaboración del
diagnóstico de la
situación de las
brechas de
infraestructura o
de acceso a
servicios
públicos.

 Elaboración de
criterios de
priorización.

 Elaboración de
Cartera de
Inversiones.

Ordinal 

 Formulación y
Evaluación.

 Formulación y
Evaluación

 Registro y
aprobación de
proyectos

Ordinal 



 Ejecución.

 Elaboración de
Expediente
Técnico.

 Ejecución Física
– Financiera.

Ordinal 

 Funcionamiento.

 Operación y
mantenimiento.

 Evaluación Ex –
post.

Ordinal 
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ANEXO 5 -CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

ANEXO 6 -CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA 

 





 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 

ANEXO 7 – Autorización de Aplicación de Instrumento 

 

 



 

ANEXO 8 – Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario que mide la Variable Planeamiento Estratégico 

Es muy grato presentarme ante usted, el suscrito Ing. JAIME RAFAEL NAVARRETE CASTILLO, con DNI 18887681, estudiante 

de postgrado de la Universidad Cesar Vallejo. 

La presente encuesta es parte de un trabajo de investigación titulado: “El planeamiento estratégico y su relación en la gestión de 

proyectos de inversión pública de la Municipalidad Distrital de Paiján” cuyo fin es netamente académico manteniendo absoluta 

discreción. 

Agradezco por anticipado su colaboración por las respuestas realizadas a la siguiente encuesta. 

Variable I: Planeamiento Estratégico 

Escala auto valorativa 

Totalmente de acuerdo  (TdA)  =  5 

De Acuerdo    (DA) = 4 

Indiferente    (I) = 3 

En desacuerdo   (ED) = 2 

Totalmente en desacuerdo (TeD) = 1  

 



 
 

 

ITEMS PREGUNTAS 1 2 3 4 5

VI: PLAN ESTRATEGICO TeD ED I DA TdA

Dimensión 1: Conocimiento integral de la realidad

1.    ¿Considera usted que la identif icación y recopilación de información

disponible para describir la vida diaria de la gente en el territorio garantiza el

enfoque de una planif icación territorial y continua?

2.   ¿Estima usted que la caracterización del territorio contribuye a conocer la

situación actual a través de la descripción y análisis de la información obtenida

en el diagnóstico del territorio?

3.    ¿Esta usted de acuerdo que la identif icación de los problemas públicos en

el territorio y brechas tomen como referencia los problemas enunciados en las

políticas nacionales, en los programas presupuestales y/o Plan de Desarrollo

Concertado Local o Regional (PDLC o PDRC)?

4.   ¿Está de acuerdo que la importancia de la identif icación de potencialidades

en el territorio radica en que pueden ser usados para generar cambios que

contribuyan a la mejora en la calidad de vida y condiciones de las personas?

5.   ¿Estima usted que la Municipalidad realiza una descripción conjunta del

territorio en función de las variables prioritarias, considerando el diagnóstico, la

caracterización, los problemas, brechas y las potencialidades, resaltando los

aspectos más importantes en el territorio?

Dimensión 2: Futuro deseado

6.   ¿Considera usted que el análisis de futuros consiste en el análisis de

tendencias y reflexionar sobre los impactos en el corto, mediano y largo plazo

y establecer medidas?

7.   ¿Estima usted que el análisis de futuros consiste en el análisis de riesgos y

oportunidades que podrían afectar la situación futura deseada de cada

variable prioritaria o la imagen del territorio deseado?

8.   ¿Está de acuerdo que el análisis de futuros consiste en el análisis de

escenarios futuros establecidos en el Plan de desarrollo Local o Regional

Concertado o Centro Nacional de Planeamiento Estrategico (CEPLAN) en caso

de no estar disponibles los primeros?

9.    ¿Considera usted que para establecer el diseño del futuro deseado es

necesario determinar el futuro deseado de las variables prioritarias?

10.    ¿Estima Usted que para establecer el diseño del futuro deseado se debe

seleccionar las medidas para el logro de la situación futura de las variables

prioritarias?



 
 

 

Dimensión 3: Políticas y Planes coordinados

11.   ¿Considera Usted que los Objetivos Estratégicos Locales (OEL) del Plan

de Desarrollo Local Concertado (PDLC) distrital establecen los cambios que se

desean lograr en la calidad de vida de las personas y en su entorno?

12.   ¿Estima Usted que los Objetivos Estratégicos Locales (OEL) del Plan de

Desarrollo Local Concertado (PDLC) distrital se formulan en base a la situación

futura deseada de las variables prioritarias y el Plan Estratégico de Desarrollo

Nacional?

13.   ¿Condiera usted que los indicadores de los Objetivos Estratégicos

Locales (OEL) del Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) distrital permiten

realizar un adecuado seguimiento y posterior evaluación?

14.   ¿Está de acuerdo que las Acciones Estratégicas Locales (AEL) aseguran

el logro de los Objetivos Estratégicos Locales (OEL) del Plan de Desarrollo

Local Concertado (PDLC) distrital?

15.   ¿Estima usted que los indicadores de las Acciones Estratégicas Locales

(OEL) permiten realizar un adecuado seguimiento y posterior evaluación?

16.   ¿Está de acuerdo que luego de aprobado el Plan de Desarrollo Local

Concertado (PDLC) distrital, la municipalidad lo publique con la finalidad de que

los actores en el territorio tomen conocimiento de su contenido, especialmente

del futuro deseado del territorio y de la priorización de los Objetivos 

Dimensión 4: Seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la

mejora continua

17.   ¿Considera usted que la Municipalidad realiza el reporte de seguimiento

del Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) distrital para comprobar el

avance de lo planif icado por los actores que operan en el distrito?

18.   ¿Estima usted que la Municipalidad realiza el reporte de seguimiento del

Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) distrital para comprobar si están

logrando los resultados esperados en la población objetivo?

19.   ¿Considera usted que la Municipalidad elabora el informe de evaluación de

implementación mediante las intervenciones que llevan acabo los actores que

operan en el territorio en el marco del Plan de Desarrollo Local Concertado

(PDLC) distrital?

20.   ¿Estima Usted que la Municipalidad elabora el informe de evaluación de

resultados para analizar el logro de los objetivos luego de su implementación?



 
 

Cuestionario que mide la Variable Gestión de Proyectos de Inversión Pública 

Es muy grato presentarme ante usted, el suscrito Ing. JAIME RAFAEL NAVARRETE CASTILLO, con DNI 18887681, estudiante 

de postgrado de la Universidad Cesar Vallejo. 

La presente encuesta es parte de un trabajo de investigación titulado: “El planeamiento estratégico y su relación en la gestión de 

proyectos de inversión pública de la Municipalidad Distrital de Paiján” cuyo fin es netamente académico manteniendo absoluta 

discreción. 

Agradezco por anticipado su colaboración por las respuestas realizadas a la siguiente encuesta. 

Variable D: Gestión de proyectos de inversión pública  

Escala auto valorativa 

Totalmente de acuerdo  (TdA)  =  5 

De Acuerdo    (DA) = 4 

Indiferente    (I) = 3 

En desacuerdo   (ED) = 2 

Totalmente en desacuerdo (TeD) = 1 

 



 
 

 

            

ITEMS PREGUNTAS 1 2 3 4 5

VD: Gestión de proyectos de inversión pública TeD ED I DA TdA

Dimensión 1: de Programación Multianual

1.    ¿Considera usted que el responsable de la Oficina de Programación

Multianual de Inversiones (OPMI) de la municipalidad para la elaboración de su

Programación Multianual de Inversiones ( PMI) deberá tomar como insumo los

valores numéricos de los indicadores de brechas aprobados y publicados por las

OPMI del sector en su portal institucional?

2.   ¿Esta Usted de acuerdo que la Oficina de Programación Multianual de

Inversiones (OPMI) de la municipalidad debe elaborar el Diagnóstico de la

situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos en

el ámbito de su competencia y circunscripción territorial, utilizando los indicadores 

de brechas aprobados por los sectores, el plan estratégico institucional y la

información disponible del inventario a cargo del gobierno local?

3.   ¿Considera usted que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones

(OPMI) de la municipalidad propone los criterios de priorización para las

inversiones que se enmarquen en sus competencias?

4.   ¿Estima usted que los criterios de priorización propuestos por la Oficina de

Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de la municipalidad deben ser

concordantes con los criterios de priorización sectoriales, con los planes

nacionales sectoriales, regionales y locales establecidos en el planeamiento

estratégico de acuerdo al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

(SINAPLAN)?

5.   ¿Usted está de acuerdo que el objetivo de la elaboración de la cartera de

inversiones del Programación Multianual de Inversiones (PMI) es la selección de

las inversiones que se financiaran con fondos públicos para el logro de los

objetivos priorizados y los indicadores de resultado respecto al cierre de

brechas?



 
 

 

Dimensión 2: de Formulación y Evaluación

6.    ¿Considera usted que la formulación del proyecto debe comprender aquellas

propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en la

programación multianual de inversiones?

7.   ¿Estima usted que la evaluación del proyecto debe considerar la pertinencia

de su ejecución, los recursos estimados para la operación y mantenimiento del

proyecto y las formas de financiamiento?

8.   ¿Usted esta de acuerdo que la Unidad Formuladora (UF) al momento de

realizar el registro de las inversiones en el Banco de inversiones deberá verif icar

que la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) se encuentre registrada, cuente con

la competencia legal y la capacidad técnica y f inanciera?

Dimensión 3: Fase de ejecución

9.   ¿Usted esta de acuerdo que la concepción técnica y el dimensionamiento

contenidos en la ficha técnica o estudio de preinversión que sustentó la

declaración viabilidad sea el parámetro para la elaboración del expediente técnico

con el que se va a ejecutar el proyecto de inversión?

10.   ¿Estima usted que la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) debe verif icar

que la ejecución física de las inversiones deben mantener las condiciones,

parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o

documentos equivalentes?

11.  ¿Considera Usted que la aprobación de los expedientes técnicos y la

ejecución de los proyectos de inversión deben ser autorizados por el órgano

resolutivo de la entidad cuando han sido declarados viables mediante fichas

técnicas?



 
 

 

 

 

 

 

Dimensión 4: Funcionamiento

12.   ¿Estima Usted que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones

(OPMI) para el proceso de evaluación y elaboración del Informe de Evaluación

debe coordinar con la Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones

(UEI) y otros órganos que resulten relevantes?

13. ¿Usted esta de acuerdo que la entidad debe prever 

los fondos públicos necesarios para la operación y mantenimiento, conforme a la 

normativa vigente?



 

ANEXO 9 – Validez y Confiabilidad de Instrumentos 
 

Planeamiento Estratégico 
 

 

 

 
 

 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1.    ¿Considera usted que el 

responsable de la Oficina de 

Programación Multianual de 

Inversiones (OPMI) de la 

municipalidad para la 

elaboración de su 

Programación Multianual de 

Inversiones ( PMI) deberá 

tomar como insumo los 

valores numéricos de los indi 

51,40 63,721 ,647 ,955 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,941 20 



 
 

2.   ¿Esta Usted de acuerdo 

que la Oficina de 

Programación Multianual de 

Inversiones (OPMI) de la 

municipalidad debe elaborar 

el Diagnóstico de la situación 

de las brechas de 

infraestructura o de acceso a 

servicios públicos en el 

ámbito de su competencia 

51,40 59,197 ,846 ,949 

3.   ¿Considera usted que la 

Oficina de Programación 

Multianual de Inversiones 

(OPMI) de la municipalidad 

propone los criterios de 

priorización para las 

inversiones que se 

enmarquen en sus 

competencias? 

51,79 61,122 ,692 ,954 



 
 

4.   ¿Estima usted que los 

criterios de priorización 

propuestos por la Oficina de 

Programación Multianual de 

Inversiones (OPMI) de la 

municipalidad deben ser 

concordantes con los 

criterios de priorización 

sectoriales, con los planes 

nacionales sectoriales 

51,26 64,290 ,604 ,956 

5.   ¿Usted está de acuerdo 

que el objetivo de la 

elaboración de la cartera de 

inversiones del 

Programación Multianual de 

Inversiones (PMI) es la 

selección de las inversiones 

que se financiaran con 

fondos públicos para el logro 

de los objetivos priorizado 

51,56 60,538 ,859 ,949 



 
 

6.    ¿Considera usted que la 

formulación del proyecto 

debe comprender aquellas 

propuestas de inversión 

necesarias para alcanzar las 

metas establecidas en la 

programación multianual de 

inversiones? 

51,42 60,773 ,847 ,950 

7.   ¿Estima usted que la 

evaluación del proyecto 

debe considerar la 

pertinencia de su ejecución, 

los recursos estimados para 

la operación y 

mantenimiento del proyecto 

y las formas de 

financiamiento? 

51,53 60,588 ,842 ,950 

8.   ¿Usted esta de acuerdo 

que la Unidad Formuladora 

(UF) al momento de realizar 

el registro de las inversiones 

en el Banco de inversiones 

deberá verificar que la 

Unidad Ejecutora de 

Inversiones (UEI) se 

encuentre registrada, cuente 

con la competencia le 

51,37 60,906 ,822 ,950 



 
 

9.   ¿Usted esta de acuerdo 

que la concepción técnica y 

el dimensionamiento 

contenidos en la ficha 

técnica o estudio de 

preinversión que sustentó la 

declaración viabilidad sea el 

parámetro para la 

elaboración del expediente 

técnico con el que se va a 

ejec 

51,49 66,494 ,616 ,956 

10.   ¿Estima usted que la 

Unidad Ejecutora de 

Inversiones (UEI) debe 

verificar que la ejecución 

física de las inversiones 

deben mantener las 

condiciones, parámetros y 

cronograma de ejecución 

previstos en los expedientes 

técnicos o documentos 

equivalentes 

51,21 64,646 ,678 ,954 



 
 

11.  ¿Considera Usted que 

la aprobación de los 

expedientes técnicos y la 

ejecución de los proyectos 

de inversión deben ser 

autorizados por el órgano 

resolutivo de la entidad 

cuando han sido declarados 

viables mediante fichas 

técnicas? 

51,33 58,511 ,835 ,950 

12.   ¿Estima Usted que la 

Oficina de Programación 

Multianual de Inversiones 

(OPMI) para el proceso de 

evaluación y elaboración del 

Informe de Evaluación debe 

coordinar con la Unidad 

Formuladora (UF), Unidad 

Ejecutora de Inversiones 

(UEI) y otros órganos 

51,37 58,620 ,886 ,948 

13. ¿Usted esta de acuerdo 

que la entidad debe prever 

51,26 60,338 ,851 ,949 

 

 

 

 



 
 

Gestión de Proyectos de Inversión Pública 

 

 

 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1.    ¿Considera usted que el 

responsable de la Oficina de 

Programación Multianual de 

Inversiones (OPMI) de la 

municipalidad para la 

elaboración de su 

Programación Multianual de 

Inversiones ( PMI) deberá 

tomar como insumo los 

valores numéricos de los indi 

51,40 63,721 ,647 ,955 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,955 13 



 
 

2.   ¿Esta Usted de acuerdo 

que la Oficina de 

Programación Multianual de 

Inversiones (OPMI) de la 

municipalidad debe elaborar 

el Diagnóstico de la situación 

de las brechas de 

infraestructura o de acceso a 

servicios públicos en el 

ámbito de su competencia 

51,40 59,197 ,846 ,949 

3.   ¿Considera usted que la 

Oficina de Programación 

Multianual de Inversiones 

(OPMI) de la municipalidad 

propone los criterios de 

priorización para las 

inversiones que se 

enmarquen en sus 

competencias? 

51,79 61,122 ,692 ,954 



 
 

4.   ¿Estima usted que los 

criterios de priorización 

propuestos por la Oficina de 

Programación Multianual de 

Inversiones (OPMI) de la 

municipalidad deben ser 

concordantes con los 

criterios de priorización 

sectoriales, con los planes 

nacionales sectoriales 

51,26 64,290 ,604 ,956 

5.   ¿Usted está de acuerdo 

que el objetivo de la 

elaboración de la cartera de 

inversiones del 

Programación Multianual de 

Inversiones (PMI) es la 

selección de las inversiones 

que se financiaran con 

fondos públicos para el logro 

de los objetivos priorizado 

51,56 60,538 ,859 ,949 



 
 

6.    ¿Considera usted que la 

formulación del proyecto 

debe comprender aquellas 

propuestas de inversión 

necesarias para alcanzar las 

metas establecidas en la 

programación multianual de 

inversiones? 

51,42 60,773 ,847 ,950 

7.   ¿Estima usted que la 

evaluación del proyecto 

debe considerar la 

pertinencia de su ejecución, 

los recursos estimados para 

la operación y 

mantenimiento del proyecto 

y las formas de 

financiamiento? 

51,53 60,588 ,842 ,950 

8.   ¿Usted está de acuerdo 

que la Unidad Formuladora 

(UF) al momento de realizar 

el registro de las inversiones 

en el Banco de inversiones 

deberá verificar que la 

Unidad Ejecutora de 

Inversiones (UEI) se 

encuentre registrada, cuente 

con la competencia le 

51,37 60,906 ,822 ,950 



9. ¿Usted está de acuerdo

que la concepción técnica y 

el dimensionamiento 

contenidos en la ficha 

técnica o estudio de 

preinversión que sustentó la 

declaración viabilidad sea el 

parámetro para la 

elaboración del expediente 

técnico con el que se va a 

ejec 

51,49 66,494 ,616 ,956 

10. ¿Estima usted que la

Unidad Ejecutora de 

Inversiones (UEI) debe 

verificar que la ejecución 

física de las inversiones 

deben mantener las 

condiciones, parámetros y 

cronograma de ejecución 

previstos en los expedientes 

técnicos o documentos 

equivalentes 

51,21 64,646 ,678 ,954 



11. ¿Considera Usted que

la aprobación de los 

expedientes técnicos y la 

ejecución de los proyectos 

de inversión deben ser 

autorizados por el órgano 

resolutivo de la entidad 

cuando han sido declarados 

viables mediante fichas 

técnicas? 

51,33 58,511 ,835 ,950 

12. ¿Estima Usted que la

Oficina de Programación 

Multianual de Inversiones 

(OPMI) para el proceso de 

evaluación y elaboración del 

Informe de Evaluación debe 

coordinar con la Unidad 

Formuladora (UF), Unidad 

Ejecutora de Inversiones 

(UEI) y otros órganos 

51,37 58,620 ,886 ,948 

13. ¿Usted está de acuerdo

que la entidad debe prever 

51,26 60,338 ,851 ,949 
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