
Lourdes Quimper Apaza
 Sonia Lidia Romero Vela

Proyectos de inversión pública y la gestión 
del servicio educativo de la Dirección Regional 

de Educación Lima Metropolitana 

s
Grupo de capacitación e investigación pedagógica



Lourdes Quimper Apaza
Sonia Lidia Romero Vela

Proyectos de inversión pública y la gestión 
del servicio educativo de la Dirección Regional 
de Educación Lima Metropolitana 



   

El copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad en el 
ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y 
favorece una cultura viva. Quedan rigurosamente prohibidas, bajo las 
sanciones en las leyes, la producción o almacenamiento total o parcial 
de la presente publicación, incluyendo el diseño de la portada, así 
como la transmisión de la misma por cualquiera de sus medios, tanto si 
es electrónico, como químico, mecánico, óptico, de grabación o bien 
de fotocopia, sin la autorización de los titulares del copyright.

Este libro ha sido debidamente examinado y valorado en la 
modalidad doble par ciego con fin de garantizar la calidad científica 
del mismo.

© Publicaciones Editorial Grupo Compás
Guayaquil - Ecuador

compasacademico@icloud.com
https://repositorio.grupocompas.com

s
Grupo de capacitación e investigación pedagógica

Quimper L. Romero, S.(2023) Proyectos de inversión pública y la 
gestión del servicio educativo de la Dirección Regional 

de Educación Lima Metropolitana. Editorial Grupo Compás

© Lourdes Quimper Apaza
Sonia Lidia Romero Vela

ISBN: 978-9942-33-746-7



 

2 
 

 
INDICE 

 
INTRODUCCIÓN ................................................................. 3 
Tipo y diseño de investigación .......................................... 24 
Categorías, subcategorías y matriz de categorización ....... 25 
Escenario de estudio .......................................................... 25 
Participantes ...................................................................... 27 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos ............ 29 
Procedimientos .................................................................. 31 
Rigor científico .................................................................. 32 
Método de análisis de datos .............................................. 32 
Aspectos éticos .................................................................. 33 
Análisis descriptivo de documentos ................................. 34 
CONCLUSIONES ............................................................... 56 
Fortalecimiento de capacidades que mejora la 
implementación y avance del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa. ................................................. 57 
Diagnostico ....................................................................... 58 
Finalidad  .......................................................................... 58 
Actividades o acciones de mejorar la situación ................. 59 
Mecanismos de evaluación/medidas de control ............... 61 
Referencias ........................................................................ 62 

 

 

 



 

3 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente las inversiones públicas en educación, son una 
respuesta a un problema social, a una necesidad básica no 
satisfecha (El-Ashram, 2017). Y una de las formas de 
enfrentarlo es crear un equilibrio entre las políticas de 
desarrollo tanto nacional, regional y local, estos a su vez 
deben ir acompañados de planes estratégicos (Vigo et al., 
2018). Por tanto, a nivel mundial países como: Dinamarca, 
Noruega, Suecia, Reino Unido, Japón, Malasia, entre otros, 
han reconocido la necesidad de suministrar recursos en la 
educación para el progreso de sus pueblos, es por ello que 
desde los años 80, según información del Banco Mundial 
(2023) indica que estos países invierten el 5% de su PBI en 
educación, lo que reveló la alta prioridad que le dan a la 
educación. Es importante señalar que estos países tienen 
una recaudación fiscal del 90%. 
América Latina en comparación con los países 
desarrollados se encuentra lejos del estándar educativo y 
para ello si podemos considerar como indicadores los 
resultados de aprendizaje a través de las pruebas 
internacionales, tasas de cobertura educativa y la cantidad 
de años que toma su educación (UNESCO et al., 2022). 
Cabe destacar que la educación es “palanca” que genera 
igualdad y es la pieza importante en el desarrollo (Steer & 
Smith, 2015). La inversión pública para la educación en 
LATAM y el Caribe se ha venido incrementando, según 
indica el CEPAL, por ejemplo, se tiene un porcentaje del 
PBI en países como: Chile 3.7%, Costa Rica 5.4% y Perú 3% 
invirtiendo en educación posibilita que otros proyectos de 
inversión se desarrollen, además se pueden crear a partir de 
ello políticas nacionales (Tromben, 2021). Los gastos 
públicos en países como: Chile, Guatemala, Perú y Uruguay 
en los años 90 solo alcanzaba el 1% del PBI, en la actualidad 
oscila en un 3.2%, ahora considerando que la recaudación 
fiscal en estos países y en casi todo Latinoamérica no se 
compara con la de Europa y por ello el porcentaje destinado 
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para la educación es mínima (Banco Mundial, 2023).  
Así mismo, se ha tenido como consecuencias del COVID-19 
en Latinoamérica, el cierre de las escuelas, y para luego su 
posterior retorno, seguir una serie de protocolos para evitar 
la incidencia del virus en los estudiantes que retornaban a 
la modalidad presencial (Argandoña-Mendoza et al., 2020), 
esta situación de pandemia a reflejado gran cantidad de 
falencias y dificultades al momento de gestionar e 
implementar acciones para reducir los efectos de este virus 
en el campo educativo.  
En el Perú, después COVID-19, el 90% de estudiantes 
resultaron afectados debido a que disminuyeron sus 
aprendizajes, la estrategia dada por el gobierno a través del 
proyecto Aprendo en Casa no resulto efectiva, esto se reflejó 
luego de 13 meses de estar en marcha ese proyecto, se ha 
estimado un retroceso de -22 puntos en la prueba PISA, 
impactando de forma negativa en los diferentes procesos 
como desarrollo motriz, socialización entre estudiantes, 
alteraciones de sueño y estrés, afectando el manejo de 
emociones y percepciones de los estudiantes, y por ende el 
logro de aprendizajes (Sánchez, 2022). 
Por ello, para mejorar la calidad educativa se requiere 
mejorar la inversión, el Banco Mundial (2023) indica que el 
gasto público en % del PBI del Perú desde el 2012 ha 
experimentado un crecimiento del 2.9%, hasta 4% en la 
última década, Investigadores nacionales sobre esta 
realidad han manifestado que existe una relación inversa 
entre la gestión del gasto de inversión con los niveles de 
pobreza, es decir, que a mayor gasto público en educación 
los niveles de pobreza se reducen acortando de esta manera 
la brecha de pobreza (Alvarado, 2018). 
A nivel local, se tiene que el gasto público destinados a 
proyectos en educación en Lima, se ha venido 
incrementando durante los últimos 10 años, sin embargo, 
el presupuesto asignado no se llegó a ejecutar en su 
totalidad, los problemas se derivan de la falta de capacidad 
de gestión, personal no capacitado, etc.; la inversión pública 
no se realiza de forma apropiada debido a personal 
inadecuado, intereses políticos, sobre todo en los gobiernos 
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regionales quienes tuvieron el peor desempeño en gestionar 
las inversiones (Escobar et al., 2021).  
En ese contexto la pregunta que guía la investigación fue 
¿Como los proyectos de inversión pública han contribuido 
en la gestión del servicio educativo de la Dirección Regional 
de Educación Lima Metropolitana 2013-2022?, los 
problemas específicos fueron: 1) ¿Cuál es la pertinencia de 
los proyectos de inversión pública en la mejora del servicio 
educativo?; 2) ¿Cuál es el impacto de los proyectos de 
inversión pública mejora el servicio educativo? 3) ¿Cómo se 
presenta la sostenibilidad de los proyectos de inversión 
pública en la mejora del servicio educativo? 
La justificación teórica del estudio, según Hernández & 
Mendoza (2018) radica en profundizar los conocimientos 
sobre los proyectos de inversión pública confrontando la 
teoría con lo observado por diferentes autores a fin de 
establecer mejoras en gestión del servicio educativo en los 
aspectos de pertinencia, impacto y sostenibilidad; esto 
debido a que las inversiones hacia la educación marcan una 
diferencia duradera en las personas, porque ella conduce el 
camino hacia la salud, el empleo y sobre todo el 
empoderamiento.  
La relevancia del estudio en un sentido práctico, fue 
conocer el grado de efectividad y asertividad que han tenido 
los proyectos de inversión en moldear a los individuos y 
desarrollar sus potencialidades (Musallam et al., 2019); los 
primeros beneficiarios son los alumnos y la plana docente, 
porque al tener buena infraestructura y gestión pedagógica 
realizarían mejor su trabajo. Los resultados del estudio 
facilitarán que las ejecutoras de inversión pública conozcan 
cómo ha impactado la inversión pública orientada a la 
educación, y así tomar acciones para seguir una ruta de 
correcciones y mejoras continuas. La justificación 
metodológica, según el mismo autor, enrumbó el 
procedimiento y los recursos metodológicos empleados 
para hacer viable la investigación, por ello se revisó 
información de artículos indexados en base de datos, 
páginas de entidades públicas, etc. 
En un sentido social, los resultados podrán ser presentado 
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a las autoridades encargadas de desarrollo y competitividad 
y a la oficina central gestora de proyectos públicos y de esta 
manera gestionar las inversiones para que los beneficiarios 
de los proyectos puedan alcanzar mayores beneficios que la 
educación les brinda. Para la investigadora este estudio fue 
de suma importancia debido a que buscó mejorar la 
efectividad e impacto de las inversiones públicas. 
En esa misma dirección el objetivo general fue: Analizar los 
proyectos de inversión pública en la gestión del servicio 
educativo de la Dirección Regional de Educación Lima 
Metropolitana 2013-2022, se busca analizar el grado de 
asertividad que han tenido los proyectos en los últimos años 
y como éstos han mejorado la calidad del servicio educativo, 
tanto en infraestructura, pedagógica y mobiliario y 
equipamiento. Para los objetivos específicos se ha tenido en 
cuenta las categorías y subcategorías los cuales son: 1) 
Analizar la pertinencia de los proyectos de inversión pública 
en la mejora del servicio educativo de la Dirección Regional 
de Educación Lima; 2) Identificar el impacto de los 
proyectos de inversión pública en la mejora del servicio 
educativo; 3) Detallar la sostenibilidad de los proyectos de 
inversión pública en la mejora del servicio educativo. 
En el contexto internacional Bayas et al. (2022), en Ecuador 
estudiaron sobre la inversión educativa y su pertinencia 
social en las instituciones educativas, aplicaron como 
metodología un enfoque cualitativo, diseño exploratorio, 
técnica la revisión de documentos, como resultados se 
identificaron un sistema de indicadores de pertinencia 
social para las instituciones educativas; concluyeron que 
anexar patrones de calidad en la educación maneja un 
impacto significativo en la sociedad, y su involucramiento 
es la base de una educación de primera, anexando que el 
sentido de pertinencia de la educación se basa en demandas 
y respuestas oportunas por parte de la sociedad.  
Desde otro ángulo, Timana-Camacho et al. (2022) en 
Venezuela estudiaron los PIP para mejorar la 
infraestructura educativa su objetivo fue describir los PIP y 
mejorar la infraestructura en educación, la metodología fue 
mixta, bajo la técnica de revisión documental-bibliográfica, 
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estos resultados hallados facilitaron poder ser contrastados 
con las percepciones de los investigadores, el estudio 
permitió concluir que la inversión en proyectos públicos es 
sostenible, debido que al mejorar la infraestructura ocurre 
un aumento de efectividad, en cuanto a la pertinencia avala 
lo que es la participación activa de quienes se benefician de 
la misma.  
En Italia, los autores Mancini & Tommasino (2022), 
documentaron que las administraciones públicas italianas 
sobrestiman sistemáticamente los gastos de capital y que la 
introducción de un tope en este gasto mejora la precisión de 
sus planes. Para el análisis se recurrió a las cifras 
presupuestarias de los municipios italianos, entre los 
resultados se encontraron que los responsables políticos, al 
explotar el conocimiento imperfecto de los votantes, se 
benefician de planes de inversión demasiado ambiciosos y 
prometedores. La introducción de límites de gasto hace que 
estas promesas sean menos creíbles y ayuda a alinear los 
planes de gasto con la realidad. Además, reportaron que los 
ingresos de capital también están sobreestimados, y que la 
precisión del pronóstico de los ingresos de capital mejore 
debido a la reforma. Concluyeron que, al haber menos 
espacio para inflar los gastos, los políticos también tienen 
menos incentivos para permitirse un escaparate en el lado 
de los ingresos. 
En Argelia, Ramli et al. (2022) en su estudio tuvieron como 
objetivo de evaluar el impacto del gasto público dedicado a 
los componentes de capital humano sobre el crecimiento 
económico en Argelia durante los años de 1990-2017. 
Utilizaron datos de series temporales anuales de gastos 
gubernamentales en estos dos sectores desde 1990 hasta 
2017, y emplea para la estimación el enfoque de retraso 
distribuido autorregresivo (ARDL). El principal hallazgo de 
este trabajo fue que no existía una relación de cointegración 
entre estas dos variables en el largo plazo. Se encontró que 
las economías emergentes denotan que existe una serie de 
condiciones previas que deben establecerse para hacer 
posible la asociación entre inversión pública en capital 
humano y crecimiento. Concluyeron que el gasto público 
por sí solo no puede inducir el crecimiento económico si 
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prevalece la corrupción y los recursos se asignan de manera 
ineficiente, pues, a pesar de la considerable financiación del 
sector educación y salud, el servicio que se brindaba en los 
colegios y hospitales sigue siendo deficiente.  
En esa misma línea, Corvo et al. (2022) realizaron estudio 
en Italia sobre el retorno social de la inversión modelo, se 
trabajó con una metodología en un sistema de revisión de 
literatura, destacaron en los resultados la presencia de 
sesgos, disponibilidad para los recursos y las características 
que tiene cada sector, los cuales condicionan la percepción 
de los investigadores, concluyeron que existen métodos que 
ayudan a viabilizar de mejor manera las inversiones bien 
sea públicas o privadas, el SROI es uno de los métodos de 
impacto social más conocidos que representa lo más 
cercano a un estándar actual de la industria para informes 
de impacto social a nivel de proyecto u organización puede 
ser aplicable en el sector educativo. 
De igual modo, Cummings et al. (2021) realizaron un 
estudio en Estados Unidos sobre investigación de los 
impactos de las asignaciones estatales para la educación y 
la ayuda financiera, para ello, usaron una metodología de 
enfoque cualitativo con la técnica revisión sistemática, 
encontraron evidencia relevante de que el incremento de las 
inversiones financieras está directamente relacionado con 
los logros de los alumnos en el nivel educativo superior. 
Concluyeron que, a mayor cantidad de inversiones públicas 
en el servicio educativo, o aquellas inversiones de calidad 
generan un impacto positivo donde influye el aumento de 
matriculación, lo cual es competente ya que contribuye para 
desarrollo y sostenibilidad de la población al contar con 
profesionales que se encuentren bien preparados. 
De la misma manera, Zhang et al. (2021) realizaron un 
estudio del gasto público en educación, investigación y 
desarrollo, para este fin analizaron los datos de panel de los 
países que conforman la Iniciativa Belt and Road (BRI) 
desde el 2008 a 2018, utilizaron el método generalizado de 
momentos (GMM) y el análisis envolvente de datos (DEA) 
para realizar evaluación del gasto público en I+D, el 
crecimiento económico verde y la eficiencia energética. 
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Donde encontraron un indicador de crecimiento económico 
verde fluctuante en el periodo de 10 años atribuido a la 
naturaleza y no basándose en las políticas 
gubernamentales. Se concluyó que el gasto público en 
recursos humanos y en investigación y desarrollo de 
tecnologías de energía verde impulsaría una economía de 
manera sostenible con diversas actividades de producción 
impulsándose a la mano de obra y la tecnología en 
diferentes países. 
También, Riquelme et al. (2020) realizaron un estudio para 
establecer empíricamente la eficiencia del gasto público en 
la educación superior en Chile respecto al desafío de la 
formación de capital humano avanzado. Analizaron el 
periodo de 1990 al 2015, respecto a variables del gasto 
realizado en la educación de nivel superior y la formación 
que ha tenido el capital humano, utilizaron de regresión, 
cointegración y series de tiempo. Los resultados dieron 
cuenta que solo una pequeña parte permanece en tiempo, 
es decir se encuentran en una estacionariedad residual, lo 
que implica que las variables no se movían de forma 
conjunta a lo largo del tiempo, es decir, no están 
cointegradas. A modo de conclusión indicaron la 
importancia de invertir en educación y proponen un 
modelo de medición de productividad del gasto público en 
educación superior en base a los aportes de (Beyer, 2005). 
Un estudio más zonificado fue efectuado por Santa María y 
Solís (2020) quienes realizaron estudio sobre “Análisis de 
la política educativa en América Latina” con el objetivo de 
determinar cuáles son las certezas irrefutables sobre la 
habilidad pedagógica, la metodología, fue una revisión 
sistemática, los autores encontraron que las políticas 
educativas de alto impacto están orientadas a mejorar las 
bases curriculares que respondan a la necesidad de la 
población. Concluyeron una posible existencia sobre las 
diferencias en las políticas que se ejecutan en la educación, 
creando un impacto en aquellos factores determinantes 
como la inclusión e igualdad, así también la importancia del 
financiamiento, sin dejar de considerar las bases 
curriculares y currículos educativos. 
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De igual manera, Pham et al. (2020) realizaron un estudio 
el cual consistió en examinar factores que afectaban los 
resultados de la inversión pública en los centros educativos 
de Vietnam. Utilizaron la técnica del análisis factorial 
exploratorio (AFE), así como la estimación de regresión el 
cual determinaría que elementos afectaban la inversión. 
Los resultados mostraron que ciertos factores tienen 
implicancia cuando se realiza inversión pública, esto 
incluye la gestión de la inversión, los recursos humanos, las 
condiciones económicas, las políticas legales y las 
condiciones naturales. Estos factores tienen diferentes 
niveles de influencia cuando se realizaba la inversión 
pública en instituciones educativas. Concluyeron que los 
recursos humanos involucrados en las etapas de las 
actividades de inversión pública en las instituciones 
educativas debían estar adecuadamente capacitados en el 
campo de responsabilidad asignado desde los funcionarios 
de gestión estatal hasta los funcionarios de las unidades 
ejecutoras y las unidades reales. 
Asimismo, los investigadores  Portocarrero-Sierra et al. 
(2021) explicaron la gestión y la sostenibilidad de los 
centros de educación pública superior de Colombia, a fin de 
determinar qué aspectos se debe considerar para 
sostenibilidad, para ello realizó una investigación de tipo 
cuantitativo, reportaron que las inversiones en 
infraestructura inciden en el crecimiento económico, por 
ello concluyeron que la sostenibilidad esta 
significativamente influenciado por el presupuesto 
asignado, el cual está destinado a infraestructura, 
hardware, software, así como invertir en personal en las 
diversas áreas y personal docente. 
En el contexto nacional la investigación realizada por 
Valera et al. (2022), buscó determinar como la inversión 
pública que había sido destinada para  educación se 
relacionaba y tenía implicancia en el nivel obtenido de 
aprendizaje de estudiantes de educación básica regular 
nivel primaria de segundo año de la región San Martin, es 
por ello que recopilaron información del aplicativo SIAF de 
la DRE; la metodología utilizada fue no experimental, 
descriptivo correlacional, se tomó como población 
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documentación de inversiones realizadas y logros 
alcanzados por los educandos de esa región. Concluyeron 
que la inversión destinada para cubrir gastos en 
infraestructura, equipamiento, mobiliario, materiales 
educativos, fortalecimiento de capacidades en docentes, en 
el nivel primario, es muy baja, debido a que solo se destina 
el 10.09%, sin embargo, el gasto fijo en planilla supera 
enormemente llegando al 89.91%; esta situación no ha 
permitido en los estudiantes los logros de aprendizaje. 
También, Escobar et al. (2021) realizaron estudio sobre el 
desempeño de los gobiernos subnacionales en la gestión de 
inversión pública del Perú, con el objetivo de analizar dicho 
desempeño, la metodología utilizada fue cualitativa, tipo 
básica, no experimental, en los resultados reportó que la 
brecha era notoria cuando se realizaba la ejecución del 
gasto destinado a la inversión, esto se debía a que el 
personal no estaba capacitado, sumado a ello se 
encontraban los intereses políticos en años no electorales. 
Concluyeron que, respecto a la gestión inversión pública un 
factor importante incidente es la parte política, 
particularmente los entes locales que se observa que no 
llevan un control ejecutado eficaz del manejo de recursos de 
inversión desmereciendo la sostenibilidad del proyecto. 
De igual forma, Medina (2021) realizó un análisis sobre los 
proyectos pertinentes en inversión pública y como se ha ido 
desarrollando el modelo de ejecución: observando las 
herramientas que mejoran las contrataciones del Estado, 
este estudio nació a raíz de que estaba en discusión mejorar 
las contrataciones del Estado a fin de ampliar los beneficios 
de la inversión pública, la metodología fue cualitativa, 
descriptiva, reportó que el proyecto de inversión pública, 
que lleva el nombre “Escuelas Bicentenario”, permitiría 
analizar el funcionamiento del nuevo Modelo de Ejecución 
de Inversiones Públicas. Concluyó que el modelo del Plan 
BIM (Building Information Modeling) permitirá un trabajo 
colaborativo que ayudará a gestionar eficientemente los 
proyectos, y contratos en todas sus fases, reduciendo los 
errores y minimizando conflictos. 
En las mismas circunstancias, Vallejos-Díaz et al. (2021) en 
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el trabajo realizado su objetivo fue describir el alcance de 
los programas de inversión pública dirigidos a la población 
del grupo etario “primera infancia” y que busca desarrollar 
las capacidades intelectuales, comunicativas, motrices y 
afectivas, con una óptima atención en salud y nutrición, en 
entornos seguros y de calidad en el contexto donde se 
desarrollan, para este fin se realizó la sistematización de 
investigaciones publicadas en revistas como Scopus, 
Redalyc y organismos como UNESCO, OREALC, UNICEF, 
OEA y MIDIS. Realizaron investigación de tipo 
cuantitativo-descriptiva, diseño no experimental. 
Reportaron como resultados que el Perú ha sido pionera en 
la región en cuanto a programas de atención y protección de 
la primera infancia, presentó varios programas para 
fomentar el desarrollo infantil y una herramienta para 
medir la inversión en infancia. Llegó a la conclusión de que 
el Estado Peruano ha realizado múltiples esfuerzos para 
realizar una correcta inversión en la primera infancia. Es 
necesario seguir diseñando, mejorando e implementando 
políticas de Estado para este fin. 
De igual modo, Quispe et al. (2021) estudiaron el efecto que 
tenía la inversión pública en la pobreza monetaria de las 
familias de la Región de Puno; usaron metodología 
descriptiva y correlacional, aplicaron el modelo Log-lineal y 
Log-Log. Los resultados dieron que la inversión pública 
durante los años 2004-2019 tuvo un crecimiento anual de 
23.58%, el cual tuvo un efecto positivo debido a que el nivel 
de pobreza se redujo en 5.16% por año. Concluyeron que la 
inversión afecta directamente en la reducción de pobreza 
monetaria; es decir, que, si se incrementaba la inversión en 
1% en los sectores de saneamiento y vivienda, y educación, 
la posibilidad de que disminuyera la pobreza era de 2.59% 
y 8.75% respectivamente. 
También, los hermanos Vallejos-Díaz (2020) realizaron un 
estudio cuyo objetivo fue diseñar un plan estratégico de 
promoción de la inversión pública para el desarrollo 
Integral de niños de 0 a 3 años de los PRONOEI. distrito de 
Chota. La investigación realizada tuvo enfoque cuantitativo, 
tipo retrospectiva - descriptiva; se encuestaron a 70 padres 
que tenían niños en el intervalo de edad de 0 a 3 años de 
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siete PRONOEI del distrito. Utilizaron lista de cotejo y 
encuestas. Como resultado se reportaron que los niños en 
el intervalo de edad de 0 a 3 años se encuentran con 
múltiples carencias como la alimentación, salud, educación, 
así como no tienen acceso a centros que realicen 
estimulación temprana, alimentación como son los 
desayunos escolares, entre otros. Concluyeron que la 
propuesta planteada promoverá la inversión pública 
destinada a los PRONOEI de la zona Chota, a través de 
múltiples actividades que permitan tener que los niños de 0 
a 3 años gocen de un buen estado de salud. 
Respecto a la conceptualización de la categoría 1: Proyectos 
de inversión pública, tenemos que un proyecto es el 
principal instrumento de trabajo aplicado por las 
instituciones nacionales e internacionales, es por ello que 
en el Perú la promoción de inversiones parte del principio 
de que un proyecto es un conjunto de procesos de inversión 
pública, que va a dar respuesta a un problema social 
(Medianero, 2008), como la falta de infraestructura 
educativa. Esta inversión pública solo se ejecuta cuando de 
antemano existe una política pública orientada a cumplir 
prioridades del país, sector o región y se desarrollan a través 
de planes estratégicos (Vigo et al., 2018). 
Del mismo modo, el MEF (2023), señaló que un proyecto 
de inversión pública, consiste en destinar una parte o en su 
totalidad los recursos públicos para fomentar, ampliar, 
desarrollar la capacidad productiva ya sea en bienes o 
servicios que satisfagan una necesidad de la población. 
En esa misma línea, el proyecto de inversión pública está 
referida a los recursos financieros que proporciona el 
estado a los organismos sub nacionales para ejecución de 
obras y/o servicios de tal manera que puedan satisfacer las 
necesidades priorizadas de la población (Rajaram et al., 
2014). Cabe destacar que esta inversión pública difiere de la 
inversión privada en su origen, la inversión pública se 
origina con la necesidad de satisfacer una necesidad de la 
población, en cambio la inversión privada nace también de 
la necesidad, pero enfocado en una oportunidad de negocio 
(Escobar et al., 2021). 
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Es decir que, la inversión que realiza el estado debe 
presentar consistencia y corresponder a los lineamientos 
que el Estado ha planteado como objetivos estratégicos 
(Jiménez et al., 2018). Sobre ese tema Fainboim et al. 
(2013) refiere que la inversión pública se ha convertido en 
una función técnica, a menudo descentralizada a los 
ministerios sectoriales. Asimismo, advierte que la inversión 
pública es desigual, por ejemplo, los grandes proyectos de 
infraestructura, suele tener largos plazos de entrega tanto 
para las diversas fases, teniendo costos irrecuperables. 
Específicamente los proyectos de inversión pública en Perú, 
Suto (2014) refirió que se presentan en tres fases para 
desarrollar el proceso de evaluación de un PIP, la primera 
es la evaluación social, la segunda la evaluación value for 
money y la tercera la evaluación privada. Sin embargo, para 
que un proyecto tenga un impacto público, necesita una 
evaluación social. En Perú, está regulado por el Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP). El objetivo de una 
evaluación social es determinar si es o no beneficioso desde 
una perspectiva de interés público realizar un PIP. Esto 
significa que los beneficios con implicaciones sociales se 
establecen en relación con los costos. Los PIP sirven como 
un recurso para identificar el problema o la necesidad que 
está tratando de abordar o resolver.  
En dichas circunstancias, evaluar un proyecto de inversión 
requiere medir el retorno de la inversión del proyecto, 
determinar las ventajas y desventajas, en cada etapa de la 
evaluación del proyecto de inversión, los expertos evalúan 
los riesgos y oportunidades potenciales en un horizonte de 
tiempo determinado, la evaluación de un proyecto de 
inversión es, por tanto, un proceso que puede resultar 
complejo, pero donde los pilares a considerar siempre serán 
los mismos (Cruz et al., 2016). 
Desde esa misma perspectiva, las Inversiones Públicas en la 
Educación para Timana-Camacho et al. (2022) el eje 
principal del crecimiento de una nación es la educación, los 
gobiernos deben mejorar la infraestructura educativa, el 
desarrollo curricular y el aprendizaje significativo en niños 
y jóvenes, la inversión es fundamental para atender las 
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necesidades, demandas y requerimiento de la población, los 
proyectos que se realizan para la educación se encuentran 
intrínsicamente relacionados con el crecimiento económico 
y se afianza con el capital  institucional (Quak, 2018).  
Por ello, la evaluación de un PIP según Contreras & Pacheco 
(2007) plantearon que para el éxito de un proyecto debería 
cumplir con las siguientes etapas: la evaluación ex ante, 
aquí se debe proporcionar y establecer todos los criterios 
racionales para una mejor toma de decisión; la evaluación 
intermedia cuyo objetivo es determinar sobre la 
información ya obtenida y reflexionar al respecto, tener 
alguna conclusión sobre cómo va y como se desempeña la 
obra; la evaluación ex post, se da la evaluación, detección, y 
cuantificación de las rutas propuestas, en la evaluación se 
mide si los objetivos planteados que se lograron, ya que se 
forma la última fase de la obra y finalmente la evaluación de 
impacto propuesto por (Gertler et al., 2017), quienes 
indican que una evaluación de impacto se basa en métodos 
rigurosos para determinar los cambios en los resultados 
que se pueden atribuir a una intervención específica basada 
en el análisis previo de los puntos anteriormente 
mencionados, aquí se valora la eficacia del programa en el 
logro de sus objetivos finales.  
Respecto a la teorización de la categoría 1: Proyecto de 
inversión pública, se tomó en cuenta a las teorías utilizadas 
para evaluar proyectos de inversión pública, como es la 
teoría neoclásica del crecimiento, si bien es tipo de modelo 
de crecimiento económico que describe cómo lograr una 
tasa constante de crecimiento económico considerando tres 
fuerzas económicas: trabajo, capital y tecnología. En 
general, este modelo de crecimiento neoclásico es el modelo 
de crecimiento de Solow-Swan. Este autor analizo como un 
mayor ahorro e inversión afecta en el largo plazo al 
crecimiento económico, y en un corto plazo un mayor 
ahorro e inversión genera aumento del ingreso y el producto 
nacional. Según los modelos económicos neoclásicos, la 
inversión pública no tiene un impacto positivo en el 
crecimiento económico debido a que la tasa de crecimiento 
económico se determina exógenamente. En la mayoría de 
los estudios empíricos, las ecuaciones estimadas se derivan 
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de la teoría económica neoclásica. (Ocolișanu et al., 2022).  
Dentro de la teoría general de la economía existe un 
apartado que se asocia al crecimiento sostenible vinculado 
a la inversión pública, lo cual son catalogados como 
elementos muy concluyentes, es por ello que se considera 
como un tema de interés para argumentar y tener en cuenta 
en la elaboración para estrategias de desarrollo sostenible, 
así como también las restricciones presupuestarias actuales 
el cual pueda permitir que las finanzas públicas tengan 
sostenibilidad a largo plazo y una actividad económica 
estable en corto plazo; sobre todo en países que se 
encuentran en desarrollo como el nuestro, que restringen la 
inversión pública más que el gasto corriente, por razones 
políticas o de otro tipo (Warner et al., 2014).    
Sin embargo, otra teoría explicada por Farinango et al., 
(2020) señalaron que los llamados modelos de crecimiento 
endógeno (Romer, 1994) y (Lucas, 1988) rechazan la idea 
de desarrollo tecnológico exógeno. En este tipo de modelo, 
las decisiones de los agentes económicos determinan el 
comportamiento del progreso tecnológico. La visión 
endógena también enfatiza la intervención estatal y la 
heterogeneidad de las tasas de crecimiento entre países. En 
el enfoque de crecimiento endógeno, hay cuatro factores 
que explican el crecimiento sostenible a largo plazo: el 
capital físico como la suposición de que los ingresos 
aumentarán; capital de infraestructura pública que 
promueve el crecimiento del sector privado; investigación y 
desarrollo que incremente los ingresos y el capital humano 
asociado al factor que produce la educación. 
Sin embargo, según los Lineamientos Metodológicos 
Generales de la Evaluación Ex Post de las inversiones, 
existen cinco criterios de evaluación aprobados y adaptados 
para su ejecución por el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones estos son: Pertinencia, 
Eficiencia, Eficacia, Impacto y Sostenibilidad (MEF - 
Invierte.pe, 2021), por esta razón es que se han establecido 
tres subcategorías para efectos del estudio: 
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La subcategoría 1: Pertinencia es considerada como un 
criterio relevante porque condiciona su competencia o no a 
solucionar un problema, para conocer bien la pertinencia 
de la institución en la que se desea dar solución, se debe 
conocer su misión, recursos institucionales, atributos 
legales y la normatividad a la que está sujeta, asimismo, la 
evaluación de impacto se orienta a medir el nivel de cambio 
que se efectúo por la intervención, esta evaluación debe 
responder a la pregunta: ¿Cuál hubiera sido la situación si 
no se hubiera desarrollado el proyecto? (Medianero, 2008). 
Para Ruíz y Becerra (2015) la pertinencia en un proyecto de 
inversión es que sus objetivos deben tener coherencia con 
las necesidades de una determinada población y puedan 
beneficiarse del mismo, ya sea en el ámbito regional o local, 
sin dejar de lado las políticas dadas por el estado; es decir; 
se puede considerar un proyecto de inversión pertinente si 
tenemos dentro de los objetivos las prioridades que 
permitan el desarrollo de la población. 
La subcategoría 2: Impacto nos indica que el evaluar un 
proyecto no solo se orienta en tener información sobre los 
costos de inversión, se debe considerar los beneficios 
estimados. Desde un enfoque general y abstracto, un 
beneficio orientado hacia la sociedad, se estima en el valor 
que reside en la población usuaria, el acceso del bien o 
servicio ofrecido por el proyecto En esa misma línea un 
impacto medirá el desempeño para el fin del cual fue 
establecido, además, busca medir los efectos a largo plazo, 
si será duradero y perdurable en la situación que los 
beneficiarios puedan acceder, a fin de evaluar estos 
beneficios, por tal razón se ha desarrollado la metodología 
de evaluación de beneficios, conocida como evaluación de 
impacto social (Medianero, 2008). 
La subcategoría 3: Sostenibilidad se considera un elemento 
clave de un proyecto, ya que le permite seguir siendo viable. 
Además, la sostenibilidad está asociada con los costos 
operativos incurridos durante la vida útil del proyecto. En 
resumen, para mantener los servicios en funcionamiento, 
es importante abordar los costos operativos y de 
mantenimiento. Si los costos de capital son elementos fijos 
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para determinar la viabilidad de los proyectos, los costos 
operativos contribuyen a la sostenibilidad financiera del 
proyecto (Medianero, 2008). 
La conceptualización de la categoría 2: Gestión del servicio 
educativo se define como la ciencia y el arte de preparar 
recursos humanos para formar personalidades, de acuerdo 
con unas finalidades aceptadas por la sociedad, la 
comunidad, los individuos. También considerar la 
satisfacción de las partes interesadas como son: los 
directivos, la plana docente, administrativos y los clientes, 
los educandos, la familia, la sociedad y las organizaciones; 
realizar gestión significa establecer nuevos modelos de 
organización, planeación y estrategia con el único propósito 
de alcanzar objetivos; es por ello que se busca eliminar 
fallos, errores y costos que se añaden, procurando ser eficaz 
y eficiente sobre todo en la formación de ciudadanos 
competitivos en el mundo laboral (Senlle & Gutierrez, 
2004). 
Por otro lado, los servicios educativos consisten en todas las 
tareas y subtareas que apoyan el proceso educativo y lo 
ayudan a lograr sus objetivos. Los servicios educativos no se 
limitan solo a procesos de enseñanza y aprendizaje que se 
brindan en el aula, sino que incluyen procesos 
administrativos y de registro eficientes, servicios de 
biblioteca, actividades de investigación, actividades 
extracurriculares y el desarrollo general de profesores y 
estudiantes (Perner, 2004). La gestión educativa basada en 
la calidad, consiste en que la autoridad o el director esté 
debidamente capacitado y entrenado sobre gestión a fin de 
realizar correctamente las tareas del cargo (Senlle & 
Gutierrez, 2004). 
Entonces se puede entender que los servicios educativos es 
una serie de actividades especializadas realizadas a través 
de métodos y técnicas desarrollados y desplegados dentro 
de instituciones públicas o pertenecientes a una 
comunidad, que tiene como objetivo resolver diversas 
categorías de problemas relacionados con la educación y 
capacitación de diferentes categorías de beneficiarios 
dentro de la comunidad (Vîjîitu, 2017).  
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Uno de los autores más notables prolíficos en el campo de 
la gestión es sin duda Peter Drucker. Él destaco que la 
dirección se ocupa de la gestión y aplicación y control de los 
resultados, por lo que es en consecuencia una tecnología. 
Mientras tanto, la gestión se ocupa de las personas, sus 
valores, el éxito y desarrollo, y considerando, la gestión 
como una disciplina humanística (Tasić et al., 2011). 
Una sociedad posmoderna basada en la ciencia y la 
tecnología considera oportuna poseer conocimientos 
nuevos, así también las habilidades y competencias como 
un instrumento de sostenibilidad en todos los niveles, la 
educación de los individuos, las organizaciones, las 
naciones y la sociedad en su conjunto, por lo tanto, 
proporciona una valiosa ventaja en los cambios más 
grandes, condiciones de vida y de trabajo (Martins et al., 
2019). Aquí se entiende gestionar la educación de la 
sociedad en general: distrito o estado (así, la planificación 
educativa, la estrategia educativa y la formulación de 
políticas), la gestión del trabajo de las instituciones 
educativas (los que dirigen escuelas o instituciones 
educativas informales), entidades que pueden ser tanto 
públicas como privadas, la gestión de la educación y 
formación de los empleados de una empresa, la gestión en 
el campo de la educación, y finalmente también la gestión 
de varios procesos, proyectos o actividades en el campo de 
la educación (Leicht et al., 2018). 
En ese sentido, un buen liderazgo laboral, planificador y 
educativo podría contribuir a su mayor eficiencia dando: 
mejores resultados de los alumnos a nivel de instituciones 
y procesos, mayor competitividad de la empresa a nivel de 
organización, mayor empleo y posición competitiva de la 
nación a nivel de la sociedad (Achmat et al., 2021). En vista 
de ello, la gran importancia de los directores se señala cada 
vez más en las discusiones de diversas investigaciones de 
distintas partes del mundo. Los directores son considerados 
como pieza principal en la cadena de valores de la 
educación, instituciones, por lo que, se les solicita que 
mejoren sus habilidades y competencias de manera 
permanente (Tasić et al., 2011).  
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Por ello, la gestión educativa debe verse como parte de 
movimientos sociales más amplios y esfuerzos de política 
educativa hacia la reforma escolar. Si las escuelas quieren 
participar directamente en sus propios cambios, se les debe 
consultar tanto sobre los cambios que se están realizando 
en el sistema educativo como sobre las formas en que se 
gestionan los sistemas y la escuela. Tales transformaciones 
son un triple desafío para toda gestión educativa. Primero, 
debe liderar los cambios en la educación a medida que se 
redefine el carácter y la misión de la escuela (Tasić et al., 
2011). 
Cabe resaltar que la gestión educativa es una importante 
innovación en el sistema educativo del siglo XX. Cuando la 
escuela solo tenía un salón de clases, estaba (siendo) 
dirigida por un maestro. Mientras tanto en las escuelas con 
muchas aulas en ciudades con desarrollo industrial y en 
distritos rurales consolidados, hubo un trabajo necesario 
coordinación. Por lo tanto, apareció la necesidad de un 
especialista con tiempo de trabajo completo: un gerente 
responsable del potencial escolar financiero, educativo, 
humano y físico (Staničić, 2006). 
El mismo autor, Staničić escribió que la gestión en su 
mayoría está conectada con los fenómenos de la vida 
organizada como planificación, analizando, organizando, 
financiando, supervisando y de manera similar, mientras 
que liderar está conectado con las personas, su 
comportamiento, estilo de trabajo, comunicación, 
motivación y similares. La gestión educativa se da en un 
contexto social, económico y educativo específico; por lo 
tanto, la competencia económica es importante debido a 
que las exigencias a las escuelas se vuelven cada día más 
estrictas y mayores (Ali et al., 2020). 
En cuanto a la teorización de la categoría 2: Gestión del 
servicio educativo, es necesario resaltar que la gestión en su 
forma histórica existe desde el comienzo de la civilización 
humana, pero su forma moderna el concepto se puede 
conectar a mediados del siglo XIX. A la afirmación misma 
de la gestión han aportaron nuevos conocimientos en los 
campos de la ciencia, la técnica y la tecnología. También 
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podemos, por medio de gestión, conectar y conciliar 
diferentes funciones, diversas habilidades profesionales, 
eficiencias y experiencias (Lloyd & Aho, 2020). Todo lo 
mencionado anteriormente ayudará a realizar el objetivo 
común: resultados favorables de organización. Es más, la 
gestión educativa, como cuerpo de doctrina educativa, 
presenta elementos claves y preceptos relacionados 
básicamente sobre la técnica del procedimiento en clase, y 
derivados en gran medida de la práctica de maestros 
(Kirthika, 2022). 
En ese aspecto, para entender la categoría se señala la teoría 
del enfoque gerencial de la gestión educativa, de acuerdo a 
Gento (1994), se considera que el proceso educativo se lleva 
de acuerdo al proceso de gestión: planificación, 
organización, dirección y control. Según Cepeda Tovar 
(2020) la planificación es una serie de acciones coordinadas 
en base a estrategias dinámicas y asistidas por recursos para 
lograr los objetivos educativos, la organización distribuye y 
dosifica de forma racional las actividades a realizar, 
estableciendo responsabilidades y brindando los recursos 
de forma eficiente a fin de lograr las metas establecidas; la 
dirección es la toma de decisiones de manera acertada que 
permita la participación en su conjunto de todo el personal 
y esta contribuya con la realización de objetivos de la 
entidad, y el control es un proceso que se realiza de inicio 
hasta el final del mismo, nos permite evaluar si los 
resultados dados están acorde al plan o programa de 
desarrollo dado por la institución educativa. 
Otra forma de explicar consiste en la teoría de la gestión 
educativa, de acuerdo al autor Bush (2006), la gestión 
educativa es un campo de estudio y práctica relacionado con 
el funcionamiento de las organizaciones educativas 
(involucra a todos los actores), proyectos educativos, bajo 
esa línea menciona que la gestión educativa tiene que estar 
centralmente preocupada con el propósito a cumplir los 
objetivos de la educación. 
También se presenta la teoría de la equidad educativa, en 
ella, las reformas en el financiamiento de la educación se 
han relacionado con varios problemas de equidad. Según 
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Toutkoushian & Shafiq (2011), la disminución del apoyo 
estatal a la educación, junto con el aumento de los 
préstamos estudiantiles como principal herramienta de 
financiación, impide que las poblaciones subrepresentadas 
y de bajos ingresos accedan a la educación. Además, 
cambiar el apoyo financiero de las asignaciones y la ayuda 
financiera basada en el mérito también perjudica a las 
poblaciones subrepresentadas y de bajos ingresos porque 
tienen menos probabilidades de calificar para la ayuda 
basada en el mérito. Es por ello que para tener un acceso 
justo a la educación también debe incluir el acceso justo a 
instituciones selectivas que prometen empleos de altos 
ingresos (Choi, 2015; Qilong et al., 2016).  
En contraste surge la teoría organizacional, según Cepeda 
(2020) se enfoca en el comportamiento real y cotidiano de 
las personas y los problemas que normalmente se 
presentan. Este es el comportamiento moderno y la teoría 
organizacional debería ayudarnos a comprender el presente 
como un primer paso. Las organizaciones son cambiantes y 
dinámicas, y la calidad del cambio se siente con más fuerza 
en el momento presente. Se ha sugerido que las teorías 
dinámicas de los aspectos filosóficos de la organización 
ayudan aún más a los gerentes. Por lo tanto, debe prestarse 
especial atención a los beneficios subjetivos. En la 
administración educativa se han desarrollado nuevas 
teorías sobre la escuela como organización desde cuatro 
perspectivas: sociológica, político-económica, gerencial y 
psicológica. Y se enfoca en desarrollar la percepción de las 
organizaciones educativas en un nivel subjetivo como 
propositivas y experimentadas. 
Los autores Senlle & Gutierrez (2004) en su libro compila 
tres subcategorías para la gestión del servicio educativo: 
infraestructura, pedagógico y por último mobiliario y 
equipamiento. 
La subcategoría 1: Infraestructura. Es considerada a las 
instalaciones, equipamiento y otros que se brindan de 
forma eficaz de tal manera que se cumpla el propósito de los 
logros académicos y la satisfacción de quienes lo reciben; 
también, señalo que debe contar con un programa de 
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mantenimiento de edificios, instalaciones, espacios físicos, 
para que las prestaciones que se brinden sean adecuadas 
(Senlle & Gutierrez, 2004). Asimismo, Cuenca et al. (2020) 
señalaron que la versión económica más amplia del término 
"infraestructura" es la suma de instalaciones y datos 
materiales, institucionales y personales que están 
disponibles para la ejecución del servicio educativo. Este 
tipo de obras públicas están orientadas a realizar 
actividades económicas o actividades sociales para reducir 
las brechas de desigualdad (Quimper et al., 2023); entre 
ellas podemos mencionar la construcción de centros 
educativos, mejorar los servicios de saneamiento entre 
otros. 
La subcategoría 2: Pedagógica considerar el tema 
pedagógico como un elemento de la fórmula de la calidad 
en la educación, que puede consistir en la preparación de 
los docentes y utilización de diferentes sistemas para logro 
de los objetivos (Senlle & Gutierrez, 2004). Se entiende 
como conjunto de actividades orientado a mejorar los 
procesos de enseñanza y sobre todo el aprendizaje que 
imparten los educadores y estudiantes (Mendoza & Bolívar, 
2016). Los países deben considerar las cuestiones de 
equidad en todas las etapas del aprendizaje a lo largo de 
toda la vida, ya sea en la educación y el cuidado de la 
primera infancia, la escolarización, la educación terciaria o 
la educación de adultos. La educación obligatoria debe 
garantizar que los que terminan la escuela poseen 
habilidades adheridas a su personalidad, para que, de esta 
manera, puedan tener éxito en las sociedades modernas. La 
educación y las habilidades y el conocimiento que 
proporciona también influyen fuertemente en las 
oportunidades de vida, las oportunidades de empleo, los 
salarios y la salud, así como su futura contribución a la 
sociedad y la economía (Plá, 2018). 
Subcategoría 3: Mobiliario y Equipamiento son 
considerados como suministro de recursos, las cuales 
pueden estar conformados por mesas, cátedras, sillas, 
bancas, pupitres o escritorios a fin de que el estudiante 
desarrolle sus potencialidades educativas (Senlle & 
Gutierrez, 2004). Se refiere a elementos diseñados a la 
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medida o que crean un nuevo uso para la instalación, ya sea 
portátil o fijo. De igual forma el mobiliario de las aulas ha 
evolucionado con el tiempo desde escritorios fijos 
orientados hacia el frente para mantener el orden y el 
control hasta una variedad de tipos de muebles flexibles 
para fomentar las pedagogías centradas en el estudiante, el 
mobiliario de las aulas juega un papel importante en la vida 
cotidiana de los niños que asisten a la escuela (Starkey et 
al., 2021). 
 

Tipo y diseño de investigación 

El estudio sigue un proceso metodológico, se trabajó con el 
paradigma interpretativo porque busca describir y conocer 
las experiencias (Fuster, 2019), en relación a la DRELM 
sobre los proyectos de inversión pública en educación. Para 
Arias (2020) la investigación es de tipo básica o 
fundamental, debido a que su sustento se hace con 
argumentos teóricos y es por ello que se busca el desarrollo 
de nuevos criterios y descubrir nuevas extensiones. 
El enfoque es cualitativo porque se basa en estudios 
descriptivos, interpretativos e inductivos (Arias, 2020). 
Este tipo de estudio se utiliza principalmente para analizar 
una realidad social con un enfoque subjetivo (Muñoz, 2011), 
por ello, en la investigación cualitativa, la intersubjetividad 
es un elemento clave porque permite pensar significados 
sociales (Pino, 2018). 
La investigación tuvo un diseño fenomenológico, según 
Hernández et al. (2014) señalo que el objetivo de un 
investigador consiste en describir situaciones, fenómenos 
hechos y contextos, es decir analizar cómo son y se dan a 
conocer; en ese sentido, se ha dado la posibilidad de obtener 
la opinión en base a la experiencia de cada uno de los 
informantes claves que tiene la DRELM, así como de 
directivos con experiencias vividas respecto a las 
inversiones públicas en educación. Para extraer 
información se realizaron entrevistas y se consultaron 
fuentes documentadas de consulta amigable aplicativo del 
MEF, INEI, PRONIED. 
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Categorías, subcategorías y matriz de 
categorización  

Las categorías y subcategorías fueron construidas antes del 
recojo de información (Herrera et al., 2015), previo a ello ha 
sido necesario la revisión bibliográfica para un mejor 
análisis e interpretación de la realidad existente (Cisterna, 
2007). El estudio cuenta con dos categorías, como podemos 
ver en la tabla 1, la primera es proyecto de inversión pública, 
compuesta por tres subcategorías: pertinencia, impacto y 
sostenibilidad. La segunda categoría gestión del servicio 
educativo, sus respectivas subcategorías son: 
infraestructura, pedagógica y mobiliario y equipamiento. 
Tabla 1  
Categorías y Subcategorías de la investigación 

Categoría Subcategoría 

Proyecto de Inversión 
Pública 

Pertinencia 

Impacto 

Sostenibilidad 

Gestión del servicio 
educativo 

Infraestructura 

Pedagógica 

Mobiliario y equipamiento 

 

Escenario de estudio 

La ciudad de Lima cuenta con una instancia educativa 
descentralizada que se encarga de promover y asegurar que 
los estudiantes reciban un servicio de calidad  en la 
educación procurando que esta se brinde con equidad, es 
por ello que Dirección Regional de Educación Lima 
Metropolitana – DRELM, es la encargada de dirigir y 
supervisar las políticas nacionales y la normatividad dadas 
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en educación, es por ello que estas acciones permiten que 
contribuya al desarrollo integral del estudiante, con 
profesores capacitados y comprometidos que coadyuven al 
desarrollo de nuestra ciudad. 
 
Tabla 2 
DRE de Lima y los distritos que abarca (Unidades de 
Gestión Educativa Local) 

UGEL 01 UGEL 02 UGEL 03 UGEL 04 UGEL 05 UGEL 06 UGEL 07 

Chilca Independencia Breña Ancón El Agustino Ate Barranco 

Lurín Los Olivos Cercado de 
Lima Carabayllo San Juan de 

Lurigancho Chaclacayo Chorrillos 

Pachacamac Rímac Jesús María Comas  Cieneguilla Miraflores 

Pucusana San Martín de 
Porras La Victoria Puente Piedra  La Molina San Borja 

Punta 
Hermosa 

 Lince Santa Rosa  Lurigancho-
Chosica San Luis 

Punta Negra  Magdalena   Santa Anita Surco 

San Bartolo  Pueblo 
Libre 

   Surquillo 

San Juan de 
Miraflores 

 San Isidro     

Santa María  San Miguel     

Villa el 
Salvador 

      

Villa María del 
Triunfo             

 
 

 



 

27 
 

Figura 1 
Ámbito de la DRE de Lima. 

Nota. Tomado de DRELM (https://www.drelm.gob.pe/drelm/ugel-de-
lima-metropolitana/). 

 
En la tabla 2 y figura 1 se aprecia el ámbito que comprende 
la DRELM la cual se encuentra conformada por siete 
unidades de gestión educativa local que se encuentra en los 
diversos distritos de la ciudad de Lima, ámbito que se ha 
tenido en consideración como escenario de estudio. 
 

Participantes 

Se tomo como muestra a cinco participantes que son jefes 
de diferentes oficinas que cuentan con experiencia en el 
ámbito del sector público, el tipo de muestreo fue 

https://www.drelm.gob.pe/drelm/ugel-de-lima-metropolitana/
https://www.drelm.gob.pe/drelm/ugel-de-lima-metropolitana/
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propositivo, debido a que se eligieron a informantes claves, 
siendo cuatro oficinas, las mismas que se detallan en la 
tabla siguiente: 
Tabla 3 
Caracterización de participantes para la entrevista 

Código Cargo / 
Especialidad Descripción Oficina y/o área de 

desempeño Entidad 

Sujeto 01 Gerente Público Especialista en gestión 
administrativa 

Oficina de 
Administración 
 

Pública 

Sujeto 02 Gerente Público Especialista en gestión 
administrativa 

Unidad de 
Administración 
 

Pública 

Sujeto 03 Directivo  Especialista en 
presupuesto 

Unidad de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Pública 

Sujeto 04 Especialista Especialista en servicio 
educativo 

Oficina de Supervisión 
del Servicio Educativo Pública 

Sujeto 05 Especialista en 
educación 

Especialista en 
educación 

Área de Educación 
Básica y Técnico 
Productiva 

Pública 

Nota. Relación de participantes con experiencia en gestión pública y 
educación 

 
De acuerdo a la tabla 3 se describe a continuación las 
características de cada uno de nuestros informantes claves 
que se tomaron en cuenta para realizar la entrevista 
semiestructurada para la investigación realizada: 
Sujeto 01: Especialista en gestión administrativa, 
Licenciado en Administración, forma parte del cuerpo de 
gerentes públicos de la Autoridad Nacional de Servicio 
Civil, ha ejercido cargos públicos en el área de 
administración en diferentes entidades públicas, entre las 
cuales se encuentra una Dirección Regional de Educación el 
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cual es un órgano desconcentrado del Ministerio de 
Educación. 
Sujeto 02: Especialista en gestión administrativa, quién ha 
ejercido cargos públicos en diferentes áreas administrativas 
de entidades del sector público, se ha desempeñado como 
jefa de Administración, actualmente es gerente público de 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil desempeñándose 
como jefa de Administración de una entidad del sector 
público. 
Sujeto 03: Especialista en presupuesto, Economista y 
Maestro en Gestión Pública, cuenta con más de 20 de 
experiencia laboral en el sector público especialmente en el 
área de presupuesto público, ha ejercido labores como jefe 
de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de una entidad 
pública. 
Sujeto 04: Especialista en servicio educativo; Ingeniero 
Civil de profesión, con experiencia en el sector público, 
actualmente ejerciendo labores en un órgano 
desconcentrado del Ministerio de Educación.  
Sujeto 05: Especialista en Educación; profesional 
Licenciado en Educación, con más de 20 años de 
experiencia laboral en entidades públicas entre las cuales se 
encuentran entidades del sector educación, ha realizado 
funciones como Directivo en el sector público; con 
conocimientos de gestión pedagógica y experiencia en 
Gestión Educativa. 
 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica fue la entrevista a profundidad, porque el 
propósito fue buscar una comunicación interpersonal entre 
el investigador y el sujeto-objeto análisis a fin de recoger 
datos verbales sobre el tema en estudio (Escudero & Cortez, 
2018). Como se observa en la tabla 4, el instrumento estuvo 
constituido por un guion de preguntas con el objeto de 
extraer información de los participantes en base al 
problema. 
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Tabla 4 
Finalidad de la aplicación del instrumento y técnica 

Técnica Instrumentos Finalidad 

Observación Guía de observación 
Recopilar información sobre la problemática 
presentada a fin de contrastar con la 
información obtenida en otras fuentes. 

Entrevista Guía de entrevista 
Realizar la entrevista semiestructurada a los 
informantes claves, con relación a las categorías 
y subcategorías de la investigación. 

Análisis documental Guion documentario 
Informes de (UNESCO et al., 2022), datos 
estadísticos del INEI, MEF y BM. Así como 
revistas científicas, libros, etc.; para realizar la 
triangulación y emisión de conclusiones. 

 
Téngase en cuenta que considerando la rigurosidad de la 
investigación fue necesario que los instrumentos utilizados 
del estudio cualitativo contaron con los criterios de 
valoración como aplicabilidad, validez externa, 
transferibilidad (Sandín, 2000); es por ello que el presente 
estudio fue validado por diez expertos, tal como se puede 
apreciar en la tabla 5. 
 
Tabla 5 
Juicio de Expertos 

N° Experto Grado 
Criterios de Evaluación Evaluación 

Final 
Coherencia Relevancia Claridad 

1 Ortiz Vergara, Martín William Doctor X X X Alto nivel 

2 Asencios Trujillo, Lucía Doctora X X X Alto nivel 
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3 Sánchez Medina Angela Patricia Magister X X X Alto nivel 

4 Yauri Misari José Stalin Magister X X X Alto nivel 

5 Torres Ortega, Rocío Raquel Doctora X X X Alto nivel 

6 Martínez Álvarez, Blanca Magnolia Doctora X X X Alto nivel 

7 Niño Cueva, Danés Carlos Enrique Doctor X X X Alto nivel 

8 Torres Calixtro, Juan Manuel Magister X X X Alto nivel 

9 Vargas Bravo, Catherine Olive Doctora X X X Alto nivel 

10 Cueva Vergara, Gloria Luz Doctora X X X Alto nivel 

Nota. Relación de experto con experiencia en temas de gestión pública 
y educación. 

 
Procedimientos 

El autor (Thompson, 2004) refirió que es todo aquel patrón 
que se debe llevar a cabo para desarrollar una investigación 
científica por tanto, el procedimiento fue iniciado con la 
recolección de información a través repositorio 
institucional de la UCV, y de la plataforma MyLoft donde se 
encontraron colecciones de libros, artículos científicos que 
permitieron realizar una revisión hermenéutica y sistémica 
de las categorías determinadas; en segundo lugar se elaboró 
la guía de entrevista, tomando en cuenta las categorías y 
subcategorías; tercero se procedió a enviar las cartas de 
presentación y el documento de validación del instrumento 
a doctores, expertos en investigación, en gestión pública y 
en el sector educativo;  cuarto se procedió al recojo de datos 
a través de la entrevista de los 5 sujetos (informantes 
claves), con quienes se hizo firmar el consentimiento 
informado para luego proceder a grabar la entrevista, se 
evidenciaron a través de fotos cada una de las entrevistas; 
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quinto se realizó la revisión de la entrevista, buscándose 
patrones de respuesta, codificándolas, para luego pasar a 
una matriz de categorización. La información fue analizada 
en función de las subcategorías, mediante mapa mentales, 
matriz FODA y diagrama de Ishikawa. 
 

Rigor científico 

El estudio por su naturaleza es cualitativo y cumple el rigor 
científico, si bien muy distinto a la lógica cuantitativa, en 
donde se desarrolla la consistencia interna mediante la 
fiabilidad numérica (Escudero & Cortez, 2018). El estudio 
cumplió con el estilo APA 7ma edición, para la redacción, 
citas y referencias. Asimismo, el estudio cualitativo 
consumó los criterios de credibilidad, confirmabilidad. La 
credibilidad del investigador se basa en la correcta 
recolección de información extraída de los participantes, 
con la mayor objetividad (Schettini & Cortazzo, 2016).  
El rigor científico que se le da a este estudio es que los 
instrumentos fueron validados por juicio de expertos los 
cuales son Doctores y Maestros especialistas. Respecto a la 
confirmabilidad se sustenta en que los datos recogidos se 
presentaron en la base de datos, y puede ser compartida y 
revisada por cualquier investigador interesado. 

 
Método de análisis de datos 

Según los autores LeCompte & Schensul (2010),  es un 
proceso utilizado por los investigadores a fin de minimizar 
la información a un punto óptimo e interpretando 
correctamente hasta obtener información. Dentro de ello 
tenemos: primero la elaboración de la guía de entrevista 
que permitió la recopilación de información; segundo, 
codificación y categorización de las respuestas de los 
entrevistados, para ello se utilizó el programa de análisis 
cualitativo Atlas.ti versión 23; tercero, triangulación de 
datos, se utilizó los resultados de la entrevista, se reforzó 
con la contribución de los investigadores y sus teorías y con 
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nuestra experiencia se efectuó la triangulación y cuarto, 
ponderación de percepciones en la que se obtiene las 
conclusiones a través de las coincidencias de los pasos 
previos.  
 

Aspectos éticos 

La investigación se ha regido bajo los paradigmas éticos 
establecidos por la universidad Cesar Vallejo, entre ellos la 
beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia 
constituyen los 4 principios de la ética. Los cuatro 
principios que operan actualmente en la ética tienen una 
larga historia en la moralidad común de nuestra sociedad, 
incluso antes de volverse ampliamente populares como 
guías de acción moral en la ética durante los últimos 
cuarenta y tantos años a través del trabajo de especialistas 
en ética como (Beauchamp & Childress, 2008). En la 
investigación se hace constar que no hay manipulación de 
información, la cual ha sido citada por cada autor 
correspondiente, en base al fin educativo. La investigación 
se mantiene bajo el principio de originalidad ya que este se 
evalúa a través del programa anti plagio, se respetan las 
normas APA establecidas por la misma universidad.  
La información recopilada ha facilitado la interpretación de 
la problemática, en concordancia con los enfoques y teorías, 
lo cual permitió la triangulación y presentación de 
resultados.  
Antes de pasar al análisis de nuestros objetivos, se realizó 
un análisis descriptivo de la información recopilada de las 
páginas del Banco Mundial, INEI, y de la plataforma de 
consulta amigable del MEF, luego el análisis de las 
entrevistas realizadas a los informantes claves en el 
software de Atlas.ti. 
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Análisis descriptivo de documentos 

Tabla 6 
Presupuesto asignado al gasto público en educación (% del 
PBI) 

Período 
INEI 
(en 
%) 

Banco Mundial MEF 
(miles de soles) 

Ejecución 
de Gasto 

% PBI % Gasto de 
Gobierno PIA PIM Avance (%) 

2022   4.00 18.2 35,895,270,501 39,059,251,713 90.90 

2021 3.9 3.98 17.9 33,131,915,421 36,813,363,625 90.00 

2020 3.8 4.25 15.9 31,327,872,430 33,178,224,318 87.10 

2019 3.8 3.82 17.8 30,627,976,416 31,803,820,756 90.50 

2018 3.7 3.71 17.1 27,567,086,737 30,026,561,522 90.40 

2017 3.9 3.93 18.2 26,180,823,633 29,573,939,297 90.20 

2016 3.8 3.81 17.9 24,960,262,263 27,130,595,364 87.90 

2015 4.0 3.96 17.6 22,353,201,457 25,581,029,155 89.10 

2014 3.7 3.69 16.2 18,227,647,837 22,524,515,366 88.50 

2013 3.3 3.29 15.2 16,809,436,904 20,209,263,391 85.70 

Nota. Elaboración hecha con datos recopilados de instituciones 
nacionales e internacionales  

 
En la tabla 6 se puede observar el aumento del porcentaje 
del PBI asignado al sector educación, del 3.29% en el 2013 
a 4.0% en el 2022 (datos obtenidos de entidades nacionales 
e internacionales), asimismo, se hace notorio el aumento 
del presupuesto institucional de apertura (PIA) en el 
periodo de estudio, así como los montos en el presupuesto 
institucional modificado (PIM), el cual refleja el doble de la 
asignación presupuestal en el sector educación. 
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Por otro lado, también se observó que la ejecución del gasto 
correspondiente a cada año no llega al 100%, eso quiere 
decir que casi un 10% del monto asignado se está 
devolviendo al estado, en términos objetivos corresponde a 
un monto cercano a los 1,000 millones de soles que se 
revierte a las arcas del Estado y que podría aprovecharse en 
destinar dicho monto en satisfacer las necesidades de las 
zonas más alejadas del territorio, en mejorar. Esto se 
refuerza con lo señalado por Valera et al. (2022),  donde 
reportaron que solo se destina el 10.09%, sin embargo, el 
gasto fijo en planilla supera enormemente llegando al 
89.91%; esta situación no ha permitido en los estudiantes 
que los logros de aprendizaje sean favorables. 
 
Tabla 7 
Gasto público destinado a proyectos en educación 
departamento de Lima 

Período 
Presupuesto Asignado Ejecución de Gasto 

PIA (S/.) PIM (S/.) En soles % 

2022 1,975,509,034 520,243,108 506,760,473 97.4 

2021 756,925,377 868,415,969 785,635,085 90.5 

2020 379,982,271 674,487,313 490,466,743 72.9 

2019 370,564,223 196,252,186 176,393,040 90.1 

2018 408,610,955 269,624,444 204,538,327 76.0 

2017 574,503,842 243,967,453 196,095,896 80.6 

2016 816,347,650 318,669,011 248,920,277 78.1 

2015 483,900,693 357,502,137 337,623,327 94.5 

2014 1,197,687,421 101,495,453 98,835,438 97.7 

2013 266,487,482 161,082,577 105,940,026 65.8 
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Nota. Información recopilada de aplicativo consulta amigable del MEF. 

 
De forma más detallada en la tabla 7 se aprecia que el gasto 
público destinado a los proyectos en educación en el ámbito 
de la ciudad de Lima se ha venido incrementando año tras 
año, analizando la información recogida a través de la 
página del MEF, se tiene que cuenta con un presupuesto al 
inicio de año mismo que se debe ejecutar, sin embargo a 
pesar de que este fue modificado en el transcurso del 
mismo, no llego a ejecutarse en su totalidad, reflejándose la 
falta de gestión en la ejecución del gastos, este tipo de 
situaciones hace que los proyectos no lleguen a concluirse, 
los requerimientos de las escuelas no sean atendidos y 
ocasionando que el servicios educativo brindado a los 
estudiantes no sea el que se espera. 
a) Análisis descriptivo de las entrevistas realizadas a los 
informantes claves 
A continuación, se presentan los resultados descriptivos 
que consiste en presentar tablas descriptivas donde “n” 
simboliza el número de veces que los informantes claves 
refiere cada código, procesado en la tabulación asignado a 
cada subcategoría, por ello, cada tabla descriptiva tiene “n” 
así también acompaña en la tabla los códigos de 
subcategoría, en “%” se incluye el porcentaje característico 
de “n” en relación al total de citas, y en “% Acum” se incluye 
el porcentaje acumulado. Luego se presenta el análisis de 
Co-Ocurrencias a través de del coeficiente “C” quien refiere 
a la densidad de códigos en relación de fuerza encontrado o 
enlazados con otros códigos, donde los eventos ocurren y 
co-ocurren todo ello a fin de brindar un análisis e 
interpretar haciendo uso de la hermenéutica. 
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Tabla 8 
Proyectos de inversión pública en temas de pertinencia 

 
n % Acum. % 

C.1.      Pertinencia del PIP 2 7 7 

C.1.1.   Pertinencia 7 26 33 

C.1.1.1. Beneficia al estudiante, docente y administrativo 5 19 52 

C.1.1.2. Mejorar la educación 2 7 59 

C.1.1.3. Existe brechas de infraestructura, inmobiliarios y 
equipos 3 11 70 

C.1.1.5. Los proyectos permiten desarrollar la educación 1 4 74 

C.1.1.4. Hay déficit de infraestructura 3 11 85 

C.1.1.6. Contribuye en el desarrollo personal y profesional 1 4 89 

C.1.1.7. Construir nuevas I.E. 1 4 93 

C.1.1.8. Se trabaja en mecanismos para viabilizar proyectos 2 7 100 

Total 27 100 
 

Nota. Elaboración hecha con datos recopilados de la entrevistas y 
procesado en Atlas.ti.23v 

 
En la tabla 8 se observa la pertinencia del PIP entre los más 
importantes se tuvo que: el 26% de las veces los informantes 
claves advirtieron que los PIP si son pertinentes, el 19% los 
informantes claves advirtieron que los PIP si beneficia al 
estudiante, docente y administrativo, el 11% de las veces 
dijeron que existe brechas de infraestructura, inmobiliarios 
y equipos y un 11% de las veces dijeron que el PIP presenta 
o hay déficit de infraestructura. 
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Tabla 9 
Proyectos de inversión pública en temas de impacto 

 
n % Acum. % 

C.1.2.    Impacto 2 20 20 

C.1.2.1. No se optimiza la construcción de infraestructura 
educativa 1 10 30 

C.1.2.2. No se logra los objetivos por falta de presupuesto 1 10 40 

C.1.2.3. No hay cumplimiento de algunos objetivos 
institucionales 2 20 60 

C.1.2.4. Existen brechas territoriales 2 20 80 

C.1.2.5. Falta de personal cualificado 1 10 90 

C.1.2.6. No se optimiza la construcción de infraestructura 
educativa 1 10 100 

Total 10 100 
 

Nota. Elaboración hecha con datos recopilados de la entrevistas y 
procesado en Atlas.ti.23v 
 
En la tabla 9 puede observarse en relación al impacto del 
PIP entre los cuales destacaron los siguientes: el 20% de las 
veces los informantes claves advirtieron que los PIP si 
presentan un impacto en la educación, el 20% de las veces 
los informantes claves advirtieron que los PIP no llegan a 
cumplir algunos objetivos institucionales, el 20% de las 
veces indicaron que existen brechas territoriales. 
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Tabla 10 
Proyectos de inversión pública en temas de sostenibilidad 

 
n % Acum. % 

C.1.3.   Sostenibilidad 3 25 25 

C.1.3.1. No cumple con beneficios eficientes en los alumnos 1 8 33 

C.1.3.2. Falta de capacidad para desenvolverse en el campo 
laboral 1 8 42 

C.1.3.3. Presupuesto desbordante y no controlado 1 8 50 

C.1.3.4. Si beneficia a los estudiantes y comunidad 0 0 50 

C.1.3.5. Falta presupuesto 1 8 58 

C.1.3.6. Los proyectos tienen poco beneficio 3 25 83 

C.1.3.7. APAFA no busca asistencia técnica al DREL 2 17 100 

Total 12 100 
 

Nota. Elaboración hecha con datos recopilados de la entrevistas y 
procesado en Atlas.ti.23v 
 
En la tabla 10 se aprecia que en relación a la sostenibilidad 
de los PIP se obtuvieron entre los más importantes que: el 
25% de las veces los informantes claves advirtieron que los 
PIP si presentan una sostenibilidad, el 25% de las veces los 
informantes claves advirtieron que los PIP tienen poco 
beneficio y que un 17% de las veces la APAFA no busca 
asistencia técnica al DREL. 
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Tabla 11 
Gestión de servicio educativo en temas de infraestructura 

 
n % Acum. % 

C.2.1.     Infraestructura 4 17 17 

C.2.1.1.  Existe preocupación por mejorar el servicio educativo 3 13 30 

C.2.1.2.  Búsqueda de aliados estratégicos para soluciones 1 4 35 

C.2.1.3.  Requerimiento de capacitación colectiva 1 4 39 

C.2.1.4.  La condición climática no ayuda en la educación 1 4 43 

C.2.1.5.  La condición económica no ayuda en la educación 1 4 48 

C.2.1.6.  Falta de finalización de las obras 1 4 52 

C.2.1.7.  Mucha carga administrativa 2 9 61 

C.2.1.8.  No hay control administrativo 4 17 78 

C.2.1.9.  Ambiente inadecuado 3 13 91 

C.2.1.10. Una buena infraestructura desarrolla al estudiante 2 9 100 

Total 23 100 
 

Nota. Elaboración hecha con datos recopilados de la entrevistas y 
procesado en Atlas.ti.23v 
 
En la tabla 11 puede observarse en relación a la 
infraestructura para la gestión del servicio educativo entre 
los más importantes: el 17% de las veces los informantes 
claves advirtieron que los PIP si brindan buena 
infraestructura, el 17% de las veces los informantes claves 
advirtieron que no hay o falta control administrativo, el 13% 
de las veces dijeron que existe preocupación por mejorar el 
servicio educativo y finalmente, el 13% de las veces dijeron 
que existe un ambiente inadecuado en las escuelas o 
instituciones educativas. 
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Tabla 12 
Gestión de servicio educativo en temas de pedagogía  

 
n % Acum. % 

C.2.2.    Pedagogía 2 25 25 

C.2.2.1. Los proyectos mejoraron la educación 1 13 38 

C.2.2.2. Infraestructura adecuada para desarrollar habilidades 1 13 50 

C.2.2.3. Directores no se capacitan 2 25 75 

C.2.2.4. Directores sin competencias tecnológica/modernas 1 13 88 

C.2.2.5. Mayor desarrollo de capacidades 1 13 100 

Total 8 100  

Nota. Elaboración hecha con datos recopilados de la entrevistas y 
procesado en Atlas.ti.23v 
 
En la tabla 12 puede observarse en relación a la pedagogía o 
pedagógica de la gestión del servicio educativo entre los 
más importantes se encontraron que: el 25% de las veces los 
informantes claves advirtieron que la pedagogía es 
importante para un brindar buen servicio educativo, es 
decir mejora la calidad educativa, el 25% de las veces los 
informantes claves advirtieron que los directores no se 
capacitan o no se encuentran capacitados, lo que no permite 
realizar una buena gestión, el 13% de las veces dijeron que 
se necesita desarrollar más capacidades de los gestores. 
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Tabla 13 
Gestión de servicio educativo en temas de mobiliario y 
equipamiento 

 
n % Acum. % 

Sostenibilidad del proyecto 4 8 8 

C.2.3.    Mobiliario y equipamiento 7 13 21 

C.2.3.1. Brinda material pedagógico 3 6 26 

C.2.3.2. Recursos educativos completos que fomenten la educación 2 4 30 

C.2.3.3. La logística de recursos es clave para desarrollar al estudiante 3 6 36 

C.2.3.4. Evaluar a los docentes 5 9 45 

C.2.3.5. Ética y moral 2 4 49 

C.2.3.6. Corrupción en la escuela 2 4 53 

C.2.3.7. Sin recursos hay baja producción de egresados de calidad 1 2 55 

C.2.3.8. Mobiliario adecuado 3 6 60 

C.2.3.9. Capacitaciones 3 6 66 

C.2.3.10. Tecnología 3 6 72 

C.2.3.11. Infraestructura 3 6 77 

C.2.3.12. Equipamiento de laboratorio 3 6 83 

C.2.3.13. Desarrollo de habilidades 2 4 87 

C.2.3.14. Recursos humanos 7 13 100 

Total 53 100 
 

Nota. Elaboración hecha con datos recopilados de la entrevistas y 
procesado en Atlas.ti.23v 
 
En la tabla 13 puede observarse en relación a mobiliario y 
equipamiento para la gestión del servicio educativo entre 
los más importantes destacaron que: el 13% de las veces los 
informantes claves advirtieron que dentro de los PIP 
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debería ser considerado el mobiliario y equipamiento para 
brindar un buen servicio a los estudiantes, el 13% de las 
veces los informantes claves advirtieron que para brindar 
un buen servicio educativo debería contarse con los 
recursos humanos, el 9% de las veces dijeron que se debería 
evaluar a los docentes. 
 
Tabla 14 
Análisis de Co-Ocurrencia en relación a la categoría 1: 
Proyecto de inversión pública 

 
n 

Co-
Ocurrencia 

C.1.Pertinencia del PIP 2 0,25 

C.1.1.   Pertinencia 7 0,44 

C.1.1.1. Beneficia al estudiante, docente y administrativo 5 0,28 

C.1.1.2. Mejorar la educación 2 0,22 

C.1.1.3. Existe brechas de infraestructura, inmobiliarios y equipos 3 0,18 

C.1.1.5. Los proyectos permiten desarrollar la educación 1 0,17 

C.1.1.4. Hay déficit de infraestructura 3 0,43 

C.1.2.    Impacto 2 0,40 

C.1.2.1. No se optimiza la construcción de infraestructura educativa 1 0,25 

C.1.2.2. No se logra los objetivos por falta de presupuesto 1 0,25 

C.1.2.3. No hay cumplimiento de algunos objetivos institucionales 2 0,40 

C.1.2.4. Existen brechas territoriales 2 0,40 

C.1.2.5. Falta de personal cualificado 1 0,14 

C.1.2.6. No se optimiza la construcción de infraestructura educativa 1 0,20 

C.1.3.    Sostenibilidad 3 0,38 



 

44 
 

C.3.       Sostenibilidad del proyecto 0 0 

C.1.3.1. No cumple con beneficios eficientes en los alumnos 1 0,33 

C.1.3.2. Falta de capacidad para desenvolverse en el campo laboral 1 0,12 

C.1.3.5. Falta presupuesto 1 0,33 

C.1.3.6. Los proyectos tienen poco beneficio 3 0,38 

C.1.3.7. APAFA no busca asistencia técnica al DREL 2 0,25 

Nota. Elaboración hecha con datos recopilados de la entrevistas y 
procesado en Atlas.ti.23v 
 
En la tabla  14 se puede apreciar los resultados de las 
inferencias después de aplicar el coeficiente “C” explicado 
líneas arriba en la metodología, este coeficiente muestra las 
relaciones de fuerza respecto al proyecto de inversión 
pública, donde se observa la pertinencia (C=0,44); 
beneficia al estudiante, docente y administrativo (C= 0,28); 
mejorar la educación (C= 0,22); existe brechas de 
infraestructura, inmobiliarios y equipos (C= 0,18); los 
proyectos permiten desarrollar la educación con (C= 0,17); 
hay déficit de infraestructura (C= 0,439).  
En relación a el impacto (C=40); no se optimiza la 
construcción de infraestructura educativa (C= 0,25); no se 
logra los objetivos por falta de presupuesto (C= 0,25); no 
hay cumplimiento de algunos objetivos institucionales (C= 
0,40); existen brechas territoriales (C= 0,40); falta de 
personal cualificado (C= 0,14); no se optimiza la 
construcción de infraestructura educativa (C= 0,20).  
En relación a sostenibilidad (C= 0,38); no cumple con 
beneficios eficientes en los alumnos (C= 0,33); falta de 
capacidad para desenvolverse en el campo laboral (C= 
0,11); presupuesto desbordante y no controlado (C= 0,11); 
falta presupuesto (C= 0,33); los proyectos tienen poco 
beneficio (C= 0,37); APAFA no busca asistencia técnica al 
DREL (C= 0,25). 
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Tabla 15 
Análisis de Co-Ocurrencia (C) en relación a la categoría 2: 
Gestión de servicio educativo. 

 n C 

C.2.1.     Infraestructura 4 0,25 

C.2.1.2.  Búsqueda de aliados estratégicos para soluciones 1 0,25 

C.2.1.3.  Requerimiento de capacitación colectiva 1 0,25 

C.2.1.4.  La condición climática no ayuda en la educación 1 0,25 

C.2.1.5.  La condición económica no ayuda en la educación 1 0,25 

C.2.1.8.  No hay control administrativo 4 0,25 

C.3.        Sostenibilidad del proyecto 4 0,67 

C.2.2.     Pedagogía 2 0,67 

C.2.2.1.  Los proyectos mejoraron la educación 1 0,50 

C.2.2.2.  Infraestructura adecuada para desarrollar habilidades 1 0,50 

C.2.2.3.  Directores no se capacitan 2 0,67 

C.2.2.4.  Directores sin competencias tecnológica/modernas 1 0,50 

C.2.2.5.  Mayor desarrollo de capacidades 1 0,33 

C.3.Sostenibilidad del proyecto 4 0,67 

C.2.3.     Mobiliario y equipamiento 7 0,3 

C.2.3.1.  Brindar material pedagógico 3 0,5 

C.2.3.2.  Recursos educativos completos que fomenten la educación 2 0,4 

C.2.3.5.  Ética y moral 2 0,5 

C.2.3.6.  Corrupción en la escuela 2 0,5 

C.2.3.9.  Capacitaciones 3 0,43 
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C.2.3.10. Tecnología 3 0,5 

C.2.3.11. Infraestructura 3 0,38 

C.2.3.12. Equipamiento de laboratorio 3 0,38 

C.2.3.14. Recursos humanos 7 0,3 

Nota. Elaboración hecha con datos recopilados de la entrevistas y 
procesado en Atlas.ti.23v 
 
En la tabla 15 se puede observar los resultados inferenciales 
después de aplica el coeficiente “C”, este coeficiente 
muestra las relaciones de fuerza respecto a la gestión de 
servicio educativo, en relación a infraestructura un 
(C=0,25), búsqueda de aliados estratégicos para soluciones 
(C=0,25), requerimiento de capacitación colectiva 
(C=0,25), la condición climática no ayuda en la educación 
(C=0,25), la condición económica no ayuda en la educación 
(C=0,25). 
Respecto a la pedagogía (C= 0,67), los proyectos mejoraron 
la educación (C=0,67), infraestructura adecuada para 
desarrollar habilidades (C=0,50), directores no se 
capacitan (C=0,50), directores sin competencias 
tecnológica/modernas (C=0,50), mayor desarrollo de 
capacidades (C=0,33), sostenibilidad del proyecto 
(C=0,67). 
En lo que concierne a mobiliario y equipamiento (C=0,30), 
recursos educativos completos que fomenten la educación 
(C=0,40), la logística de recursos es clave para desarrollar 
al estudiante (C=0,12), evaluar a los docentes (C=0,20), 
ética y moral (C=0,50), corrupción en la escuela (C=0,50), 
sin recursos hay baja producción de egresados de calidad 
(C=0,17), mobiliario adecuado (C=0,12), capacitaciones 
(C=0,43), tecnología (C=0,50), infraestructura (C=0,38), 
equipamiento de laboratorio (0,38), desarrollo de 
habilidades (C=0,08), recursos humanos (C=0,30). 
A continuación, se muestra la red semántica para analizar 
los proyectos de inversión pública en la gestión del servicio 
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educativo de la DRELM, obtenida de la densidad de las 
citas. 
 
Figura 2 
Categorías Proyecto de Inversión Pública y Gestión de 
Servicio Educativo 
 

 
Nota. Elaborado a través de Atlas ti 23. 

 
La red semántica que se presenta en la figura 2, parte en 
base a los coeficientes de Co-Ocurrencia más altos respecto 
entre las subcategorías de proyecto de inversión pública 
(Cat-1) tales como: pertinencia (C=0,44), con el grado de 
concurrencia más alto, impacto (C=40), sostenibilidad (C= 
0,38); y para la gestión del servicio educativo (cat-2) se 
tiene a: pedagogía (C= 0,67) logró alcanzar la puntuación 
más alta seguido por Mobiliario y equipamiento (C=0,30), 
y quien no superó el puntaje requerido (el puntaje debe ser 
mayor a 0,30 para ser tomado en consideración) fue  
Infraestructura un (C=0,25), lo que no significa que deja de 
ser importante cuando se realiza la inversión pública. Cada 
subcategoría se muestra con subcódigos más 
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representativos, a fin de indicar los que tuvieron más 
relevancia o fuerza. 
Es importante destacar que todos los entrevistados 
coinciden en la importancia que representan los proyectos 
de inversión pública en la educación, al respecto, 
detallamos lo mencionado por los entrevistados respecto a 
la brecha en educación: 
El IC: E2 señalo que la gestión del servicio educativo carece de 
infraestructura, se debe contar con equipos mínimos, así 
también el IC: E4 agrego que una infraestructura adecuada 
significa tener aulas en condiciones adecuadas, equipadas, 
laboratorios, talleres, talleres productivos, por otro lado, IC: 
E5 menciono Mejor equipo un mejor desarrollo del estudiante, 
además, contar con equipos y mobiliarios para una mejor 
práctica docente. En la parte pedagógica también es 
importante, cuando el docente tiene el equipamiento y 
materiales didácticos puede efectuar de manera eficiente su 
labor docente, sobre ello el IC: E3 señalo Nosotros tenemos 
muchas deficiencias en los centros educativos, no tenemos 
muchas aulas, no tenemos maquinarias, no tenemos equipos. 
De lo descrito por los entrevistados se analizó que los 
factores que afectan los resultados de la inversión pública 
incluyen la gestión de la inversión pública, los recursos 
humanos, las condiciones económicas, las políticas legales 
y las condiciones naturales; sin embargo estos factores 
tienen niveles de influencia en el desarrollo educativo lo 
cual concuerda con explicado por (Pham et al., 2020), es 
por ello que, los servicios educativos no se limitan a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, sino que 
incluyen procesos administrativos y de registro eficientes, 
servicios de biblioteca, actividades de investigación, 
actividades extracurriculares y el desarrollo general de 
profesores y estudiantes (Perner, 2004). 
De igual manera tiene relación, con Ramli et al. (2022), 
cuando concluyeron que el gasto público por sí solo no 
puede inducir el crecimiento económico si prevalece la 
corrupción y los recursos se asignan de manera ineficiente, 
pues, a pesar de la considerable financiación de los sectores 
de educación, la calidad del servicio que se ofrece en las 
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escuelas sigue siendo deficiente. También concuerda con 
Rajaram et al. (2014), cuando indico que el proyecto de 
inversión pública está orientada a los recursos financieros 
que proporciona el Estado a los organismos sub nacionales 
en la ejecución de obras y/o servicios para satisfacer las 
necesidades priorizadas de la población. 
Asimismo, coincide con lo señalado por  Valera et al. 
(2022), quienes afirmaron que la inversión pública en el 
sector educación si tiene implicancia debido a que se 
relaciona y repercute en el nivel de logros de aprendizaje en 
los niños, debido a que existe una baja inversión destinada 
para cubrir gastos en infraestructura, equipamiento, 
mobiliario, materiales educativos, fortalecimiento de 
capacidades en docentes, en el nivel primario. Es por ello 
que Fainboim et al. (2013), refiere que la inversión pública 
se ha convertido en una función técnica, a menudo 
descentralizada a los ministerios sectoriales. 
Es decir que, la inversión que se realiza debe presentar 
consistencia y corresponder a los lineamientos que el 
Estado ha planteado como objetivos estratégicos (Jiménez 
et al., 2018); por lo que se debería realizar la evaluación ex-
post de las inversiones, utilizando los cinco criterios de 
evaluación aprobados y adaptados por el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones estos 
son: Pertinencia, Eficiencia, Eficacia, Impacto y 
Sostenibilidad (MEF - Invierte.pe, 2021). 
Los resultados muestran que existe un descuido en la 
gestión educativa y debe ser abordada pronto, a fin de 
lograr un desarrollo social. Ali et al., (2020) expone que la 
gestión educativa se da en un contexto social, económico y 
educativo específico, debido a que existe competencia 
económica, las exigencias a las escuelas se vuelven cada día 
más estrictas y mayores. 
Respecto al objetivo específico 1: Analizar la 
pertinencia de los proyectos de inversión pública en la 
mejora del servicio educativo de la Dirección Regional de 
Educación Lima. 
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Figura 3 
Sub Categoría: Pertinencia 
 

 
 
Nota. Elaborado a través de Atlas ti 23. 

 
La red semántica que se presenta en la figura 3 parte en base 
a los coeficientes de Co-Ocurrencia más altos respecto a la 
percepción que han tenido los informantes claves, sobre la 
pertinencia y su relación con pedagogía y mobiliario y 
equipamiento son: beneficia al estudiante, docente y 
administrativo, mejorar la educación, los proyectos 
permiten desarrollar la educación, hay déficit de 
infraestructura, existe brechas de infraestructura, 
inmobiliarios y equipos. 
Se puede apreciar como la pertinencia de los PIP tienen 
injerencia sobre las inversiones en infraestructura, sobre el 
mobiliario y la parte pedagógica; esto de acuerdo a lo que 
nuestros entrevistados señalaron: 
El IC: E1 señalo que los proyectos son pertinentes porque la 
construcción o el mejoramiento de las instituciones educativas, 
va a tener un beneficio a todos los estudiantes, personal, 
docente, personal administrativo, así también, el IC: E5 
indico los proyectos del PRONIED si generan un impacto 
positivo y beneficioso para la educación del Perú. En temas de 
Pedagogía el IC: E2 indicó que los docentes para desarrollar 
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sus funciones requieren de una infraestructura adecuada para 
mostrar sus habilidades y conocimientos, así también, sobre la 
subcategoría mobiliario, hay un déficit en las instituciones 
educativas, como indica el IC: E1 la DRELM debe hacerle 
llegar material pedagógico a cada estudiante además equipos 
de cómputo e Internet. 

Los resultados son confrontados con antecedentes previos: 
Bayas et al. (2022), señaló que anexar patrones de calidad 
en la educación dará como resultado un impacto 
significativo en la sociedad, es por ello que el sentido de 
pertinencia para realizar un proyecto en educación se 
debería basar en cubrir las demandas y brindar una 
respuesta oportuna a la sociedad. Por ello, para conocer 
bien la pertinencia de la institución en la que se desea dar 
solución, se debe conocer su misión, recursos 
institucionales, atributos legales y la normatividad a la que 
está sujeta; y posteriormente la evaluación de impacto que 
orienta a medir el nivel de cambio que se efectúo por la 
intervención (Medianero, 2008). 
También, concuerda con Medina (2021), quien en su 
análisis reportó que se encuentra en operación el Proyecto 
de Inversión Pública, “Escuelas Bicentenario” y que a través 
del modelo del Plan BIM (Building Information Modeling) 
permite gestionar eficientemente los proyectos y contratos 
en todas sus fases, reduciendo los errores y minimizando 
conflictos. Por ello, resulta importante destacar que la 
pertinencia es la medida en que los objetivos de un proyecto 
están alineados a las necesidades existentes de una 
determinada población (Ruíz & Becerra, 2015). 
Una aportación más amplia lo dijo Medianero, (2008) 
quien advirtió que la pertinencia condiciona las 
competencias que debe tener una institución a fin de dar 
solución, además debe conocer la normativa; y Ruíz y 
Becerra (2015)  indicó que la pertinencia en un proyecto de 
inversión es que sus objetivos deben estar alineados con las 
necesidades de una determinada población. 
En relación al objetivo específico 2: Identificar el 
impacto de los proyectos de inversión pública en la mejora 
del servicio educativo 
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Figura 4 
Sub Categoría: Impacto  
 

 
 
Nota. Elaborado a través de Atlas ti 23. 

 
La red semántica que se presenta en la figura 4 parte en base 
a los coeficientes de Co-Ocurrencia más altos respecto al 
impacto de los PIP entre los temas están: existen brechas 
territoriales, no hay cumplimiento de algunos objetivos 
institucionales, no se optimiza la construcción de 
infraestructura educativa, no hay cumplimiento de algunos 
objetivos institucionales, falta de personal cualificado. 
Los proyectos de inversión pública causan un impacto en la 
gestión del servicio educativo, sin embargo, hay una brecha 
muy grande en la subcategoría infraestructura: 
Sobre ello el IC: E5 señaló el PRONIED, ellos realizan los 
proyectos de inversión pública, pero no se está llegando a 
cumplir los proyectos de acuerdo a la programación, el IC: E1 
indico que los PIP deben hacer un enorme esfuerzo por reducir 
estas brechas históricas en educación, el IC: E4 agrega tenemos 
una población cautiva de niños que hoy en día han dejado de 
estudiar, parte de ello por factores económicos. Por otro lado, 
el IC: E3 señala que La política de proyectos de inversión 
pública, orientados a infraestructura aún no llegamos a lo 
óptimo. 
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Esto tiene relación con lo señalado por los autores Timana-
Camacho et al. (2022), quienes, en su estudio sobre los 
proyectos de inversión pública para mejorar la 
infraestructura en educación, indicaron que la pertinencia 
avala lo que es la participación activa de quienes se 
benefician de la misma. Esto concuerda con lo señalado por 
Santa María y Solís (2020), cuando analizaron la política 
educativa en América Latina, encontrando que estas 
políticas son de alto impacto y que están orientadas por la 
evaluación, el empleo de estrategias pedagógicas, la 
convivencia escolar, participación de los agentes 
educativos, derechos de la educación gratuita.  
Por ello que debe tenerse en cuenta lo señalado por 
Cummings et al. (2021), cuando realizaron un estudio en 
Estados Unidos sobre el impacto en la educación y la ayuda 
financiera, y claramente evidenciaron que el incremento de 
inversiones financieras está directamente relacionado con 
el éxito que tienen los estudiantes en educación superior.  
Un aporte muy oportuno lo brinda Medianero, (2008) 
cuando señalo que el impacto mide el desempeño para el 
cual fue establecido, buscando medir si será perdurable por 
tal razón se ha desarrollado la metodología conocida como 
evaluación de impacto social, es por ello, que el impacto de 
un PIP se debería estimar el valor que reside en la población 
usuaria, el acceso del bien o servicio ofrecido, con un efecto 
a largo plazo. Diversos autores están de acuerdo que la 
creación de infraestructuras públicas se crea a fin de ejercer 
en ella actividad económica, social y educativa con el 
propósito de reducir la brecha de desigualdad (Quimper et 
al., 2023; Cuenca et al., 2020)  
Finalmente, el objetivo específico 3: Detallar la 
sostenibilidad de los proyectos de inversión pública en la 
mejora del servicio educativo  
 
 
 



 

54 
 

Figura 5 
Sub Categoría: Sostenibilidad  
 

 
 
Nota. Elaborado a través de Atlas ti 23 

 
La red semántica que se presenta en la figura 5 parte en base 
a los coeficientes de Co-Ocurrencia más altos respecto a la 
sostenibilidad de los PIP entre los temas están: los 
proyectos tienen poco beneficio, no cumple con beneficios 
eficientes en los alumnos, falta presupuesto, APAFA no 
busca asistencia técnica al DREL, falta de capacidad para 
desenvolverse en el campo laboral, presupuesto 
desbordante y no controlado. Se aprecia que la 
sostenibilidad de los PIP está ligada a la gestión del servicio 
educativo: en lo que respecta a la infraestructura, 
mobiliario y en el campo pedagógico. Sin embargo, es 
importante resaltar que la mayoría de proyectos no 
contemplan un criterio de sostenibilidad, tal como lo han 
señalado nuestros informantes claves. 
Según el IC:E2 señalo los PIP, la construcción de cualquier 
proyecto tiene que tener la sostenibilidad de parte del Estado, el 
IC:E4 agrega que los PIP no han tenido estabilidad en el 
tiempo, debe existir un horizonte de 20 o 30 años, solo así 
podemos lograr frutos, el IC:E5 señala Un proyecto de 
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inversión pública, está diseñado para que pueda beneficiar al 
estudiante, a la comunidad educativa, en un período de vida de 
50 años. 
Además, agregan que no ha habido un proyecto que 
perdure, la mayoría termina de manera cuestionada, así, 
investigaciones efectuadas por Portocarrero-Sierra et al. 
(2021) sobre la gestión y la sostenibilidad reportaron que 
las inversiones en infraestructura inciden en el crecimiento 
económico y está influenciado por el presupuesto asignado, 
la capacitación del personal en las diversas áreas y del 
personal docente. Debe tenerse en cuenta la inversión 
realizada en proyectos públicos debería ser sostenible, 
debido que al mejorar la infraestructura ocurre un aumento 
de la efectividad del mismo, lo cual guarda relación con lo 
descrito por (Timana-Camacho et al., 2022).  
El aporte que brindó Medianero (2008) respecto a la 
sostenibilidad de los PIP es que deben ser viables y que la 
sostenibilidad vaya acompañada de los costos operativos 
incurridos durante la vida útil del proyecto, vale decir debe 
existir un fondo económico que cubra los gastos operativos 
y de mantenimiento. 
De todo lo vertido en los párrafos precedentes se debe 
resaltar que los PIP hace que la gestión de servicio 
educativo mejore, pero para ello debe contar los criterios 
que son la pertinencia, impacto y sostenibilidad, y 
contemplar en su conjunto elementos importantes como la 
infraestructura, pedagogía y mobiliario y equipamiento, sin 
embargo se ha observado que por la inexperiencia o falta de 
gestión del personal que está directamente relacionado con 
la ejecución del gasto, la elaboración de los expedientes 
técnicos, requerimientos de necesidades de las áreas 
usuarias, etc; no ha permitido que estos se desarrollen y se 
mantengan en el tiempo, este tipo de situaciones ha hecho 
que año tras año el presupuesto asignado para ese fin no se 
llegue a ejecutar en su totalidad revirtiéndose a las arcas del 
estado; trayendo como consecuencia que los centros 
educativos no reúnan las condiciones necesarias para que 
los estudiantes se puedan desarrollar sus habilidades y 
competencias, y que los resultados en los aprendizajes no se 
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vea reflejado en la actualidad. 
 

CONCLUSIONES 

Los proyectos de inversión pública hacen que mejore la 
gestión del servicio educativo, debido a que estos buscan 
cubrir una necesidad, sin embargo, no están cumpliendo 
sus objetivos, a pesar de que el presupuesto asignado al 
sector educación ha venido incrementándose 
paulatinamente durante los últimos años, esto se refleja, 
cada año en la falta de atención a los requerimientos 
realizados como son el mantenimiento a los colegios que se 
encuentran deteriorados, faltan equipos, mobiliarios, 
materiales; afectando de esta manera a los estudiantes. 
Si bien es cierto que los proyectos de inversión en educación 
son pertinentes, estos no llegan a dar solución a los 
problemas de la educación, debido a la falta de presupuesto 
estos no son atendidos lo cual no favorece mucho a reducir 
la brecha en infraestructura, en capacitación docente y 
dotar a los colegios de equipos, materiales y recursos 
educativos. 
No se observa la trascendencia de los proyectos de inversión 
en la gestión del servicio educativo, pues no se cubren las 
expectativas que tienen los estudiantes ni de los padres de 
familia, debido a que existen más necesidades por satisfacer 
y lo poco invertido no cubre las demandas educativas; si 
bien es cierto existen políticas empleadas, pero estas no 
están siendo efectivas como se espera por falta de gestores 
educativos; todo ello no ha permitido que los estudiantes 
obtengan los logros de aprendizajes esperados.  
Respecto a la sostenibilidad, no hay un plan de 
mantenimiento cuando una obra ha sido culminada, pese a 
que en los expedientes técnicos esté registrado, cada año los 
padres de familia son los que refaccionan los colegios, el 
mobiliario, los servicios. Además, lo poco invertido por el 
estado no mantiene una estabilidad en el tiempo, con cada 
cambio de gobierno sale un nuevo proyecto. 
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Fortalecimiento de capacidades que mejora la 
implementación y avance del Plan Nacional de 

Infraestructura Educativa. 

 
La inversión pública en educación es muy importante 
debido a que permite que los estudiantes puedan adquirir 
conocimientos y potencializar sus capacidades; por ello es 
necesario que el presupuesto destinado para los proyectos 
de inversión en la educación pública cubra las necesidades 
que tienen las escuelas públicas. 
Durante los últimos años el presupuesto asignado al sector 
educación se ha venido incrementando paulatinamente, sin 
embargo, el nivel de ejecución no se ha llegado a realizar en 
su totalidad, alcanzándose solo la ejecución entre el 85% y 
90% del presupuesto asignado cada año, situación que no 
permite alcanzar los objetivos previstos. 
Esta situación talvez se deba a factores como: la falta de 
trabajo en conjunto desde donde inicia el requerimiento 
para las escuelas hasta la alta dirección, incluyendo 
también a las entidades públicas involucradas para que de 
forma articulada puedan atender sus necesidades, a esto 
también se suma la falta profesionales con expertis para la 
elaboración de los Términos de Referencia (TDR) y 
Especificaciones Técnicas (EETT), así como los expedientes 
técnicos, ya que estos documentos son partidas de 
nacimiento para saber la prioridad o no de atender la 
“necesidad existente”; de igual modo se tiene la falta de 
fortalecimiento de capacidades a los actores principales de 
la implementación y avance del PNIE quienes son los piezas 
claves en el proceso de elaboración, actualización y 
monitoreo de los diagnósticos regionales de infraestructura 
educativa (DRIE).  
Es por ello, se hace necesario realizar una propuesta a fin de 
contribuir en la mejora y calidad del servicio que se brindan 
en las escuelas públicas, para lo cual es necesario un trabajo 
en equipo de las diferentes áreas involucradas y un trabajo 
de forma articulado con las entidades de gobierno. 
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La justificación teórica del estudio, se hace en base a los 
resultados obtenidos en la presente investigación a fin de 
contribuir en la mejora de la gestión del servicio educativo; 
en un sentido práctico es generar un grado de efectividad y 
asertividad para impulsar la agilización y monitoreo de la 
inversión pública; en un sentido social la propuesta ayudará 
que los PIP pueda satisfacer la necesidad de la población; 
en un sentido legal se fundamenta en el Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa al 2025. 

Diagnostico 

De acuerdo a la investigación realizada se desprende que la 
mayoría de proyectos de inversión o inversión pública están 
destinadas a la construcción de infraestructura de los 
colegios no llegando a cubrir sus demás aristas como el 
equipamiento, materiales, capacitación de docentes, etc; el 
cual no permite mejorar la gestión en el servicio educativo; 
esto se puede deber a que los expedientes técnicos (si 
hablamos de proyectos de gran envergadura), así como los 
TDR y/o EETT que se elaboran no cuentan con la 
información necesaria para que se brinde la prioridad 
requerida. Asimismo, la falta de capacitación de los 
profesionales responsables de la implementación y avance 
del PNIE ha ocasionado que no se realice el seguimiento y 
monitoreo adecuado de los PIP. 

Finalidad 

Esta propuesta tiene como finalidad que la brecha en 
educación se reduzca de forma progresiva en el ámbito de 
la Dirección Regionales de Educación y que los estudiantes 
de la educación básica regular cuenten con las condiciones 
necesarias para llevar a cabo sus estudios y adquirir 
conocimientos al nivel de los colegios privados. 
Objetivo General. 
Promover el trabajo equipo de las áreas involucradas de la 
Dirección Regional de Educación, así como articular con 
otras entidades para la mejora del servicio educativo. 
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Objetivos Específicos 
ü Sensibilizar al personal de la Alta Dirección de las 

entidades involucradas de la importancia que existe 
en realizar el fortalecimiento de capacidades en el 
personal responsable de la implementación del PNIE. 

ü Sensibilizar al personal de la Alta Dirección de las 
entidades involucradas, que existe la necesidad en el 
área usuaria de contar con profesionales en la 
elaboración de expedientes técnicos, TDRs y/o EETT. 

ü Priorizar la capacitación al personal de planta del área 
usuaria para la elaboración del requerimiento de las 
necesidades. 

ü Realizar coordinaciones de entidad a entidad a fin de 
que el área usuaria a través de un representante 
exponga el pedido y la pertinencia de ser atendido. 

 
Actividades o acciones de mejorar la situación 

ü El área de Recursos Humanos deberá de incorporar en 
su plan de desarrollo de personas capacitaciones 
relacionadas a temas como: elaboración de 
expedientes técnicos, términos de referencia y/o 
especificaciones técnicas; elaboración de 
programación multianual, formulación y evaluación, 
gestión de inversiones, elaboración de planes 
operativos, sectoriales y nacionales, etc. 

ü Las capacitaciones deben ser de acuerdo a la 
normativa establecida por el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE) (de preferencia 
se sugiere que esta entidad brinde la capacitación). Así 
como capacitaciones de acuerdo a la normativa del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN) 

ü Se deberá identificar al personal del área usuaria que 
está encargada de realizar los requerimientos de las 
necesidades y considerarlo en la programación de 
capacitación. 

ü  El tipo de capacitación a considerar debe de ser a nivel 
2, el cual está orientado a una capacitación de tipo 
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preventivo y correctivo, es preciso señalar, que este 
nivel de capacitación está orientado a desarrollar 
cambios y cerrar brechas que han sido identificadas 
(como es en este caso). 

ü Considerando las áreas y/u oficinas involucradas, se 
debe considerar las áreas u oficinas que se detallan en 
la tabla 16. 

 
Tabla 16 
Áreas a considerar para capacitación 

UGEL DRE 

Planeamiento y Presupuesto Planeamiento y Presupuesto 

Gestión Administrativa, Infraestructura y 
Equipamiento Administración 

Gestión de EBRyE Gerencia de Infraestructura y/o 
Proyectos 

Gestión de EBAyTP Gestión Pedagógica de EByTP 

Supervisión y Gestión del Servicio 
Educativo Supervisión del Servicio Educativo 

Consejo Participativo Local de Educación Gestión de la Educación Superior 

Dirección de Institución Educativa Logística 

Nota. Información tomada de los documentos normativos internos de 
la DRE y/o UGEL. 

 
ü Elaboración de expedientes que cuentan con la 
información y el sustento suficiente para ser atendidos y 
coadyuven a la mejora en el servicio educativo. 
ü Plantear las necesidades a las áreas competentes y 
elevar los expedientes a las entidades a fin de ser 
consideradas como prioridad para atención. 
El Plan de Desarrollos de Personas se realiza de forma anual 
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en todas las entidades públicas, es por ello, que, de priorizar 
las capacitaciones relacionadas a la elaboración de 
expedientes técnicos, TDRs y/o EETT, así como del 
fortalecimiento en temas de planeamiento estratégico, 
seguimiento y monitoreo de proyectos, evaluación expost, 
etc.; estas capacitaciones serian cubierta por el presupuesto 
asignado a la entidad. 
 

Mecanismos de evaluación/medidas de control 

 
Considerando, que el Plan de Desarrollo de Personas es 
aprobado de forma anual hasta el mes de mayo del año 
anterior al inicio del periodo en que se ejecutara; el plan de 
mejorar de capacidades para brindar un buen servicio en 
educación en colegios de educación básica regular, se podrá 
evidenciar una vez desarrollado las capacitaciones para el 
año 2025, sin embargo, la entidad podría realizar la 
modificación del PDP en el año de ejecución, teniendo en 
cuenta la importancia de estos temas propuestos; de ser así, 
los plazos se acortarían y se verían los resultados a partir del 
2024. 
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