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RESUMEN 

El presente trabajo se estudia en una obra de construcción de una institución 

educativa en la ciudad de San Mateo – Chepén – La Libertad, la cual consta del 

nivel primario mixta en una zona rural.  

El objetivo de la investigación es el uso y gestión de la metodología del valor 

ganado, el cual nos permitirá tener una visión clara de la gestión del costo y tiempo 

del proyecto y así determinar el impacto de la gestión del valor ganado en la toma 

de decisiones en la construcción de una infraestructura educativa. El valor ganado 

nos permitirá identificar en un determinado periodo del proyecto, cuál es el 

desempeño de las variables de costo y tiempo, y además poder realizar 

proyecciones para la toma de decisiones. La adecuada gestión del costo y tiempo 

son determinantes para el éxito del proyecto.  

La presente investigación de acuerdo a la orientación es aplicada y de acuerdo a la 

técnica de contrastación es explicativa. Una infraestructura educativa es un 

proyecto de construcción de tipo edificación, que se caracteriza por tener claro el 

alcance y las partidas a ejecutar ya que todos ellos están plasmados en los planos 

de construcción desde el inicio del proyecto. El aporte de este trabajo es alcanzar 

una gestión más eficiente en los proyectos de construcción usando la gestión del 

valor ganado. 

Así mismo se trabajó el método del valor ganado en 3 controles, ya que la obra es 

ejecutada en 18 meses, considerando cada control en 6 meses, donde al aplicar el 

método nos arrojó como resultados, que en los 6 primeros meses ya obtuvimos un 

no ahorro de obra y el retraso de sí mismo, cuando una obra ya presenta retraso 

es muy difícil de reponerse, es así donde en los últimos 12 meses se obtuvo lo 

mismo obra en atraso y sin ahorro. 

Palabras claves: Gestión, valor ganado, construcción, infraestructura
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ABSTRACT 

The present work is studied in a construction site of an educational institution in the 

city of San Mateo - Chepén - La Libertad, which consists of the mixed primary level 

in a rural area. 

The objective of the research is the use and management of the earned value 

methodology, which will allow us to have a clear vision of the cost and time 

management of the project and thus determine the impact of earned value 

management on decision making. in the construction of an educational 

infrastructure. The earned value will allow us to identify in a certain period of the 

project, what is the performance of the variables of cost and time, and also to be 

able to make projections for decision making. Proper cost and time management 

are decisive for the success of the project. 

The present investigation according to the orientation is applied and according to 

the contrasting technique it is explanatory. An educational infrastructure is a 

building-type construction project, which is characterized by having a clear scope 

and the items to be executed, since all of them are reflected in the construction plans 

from the beginning of the project. The contribution of this work is to achieve a more 

efficient management in construction projects using earned value management. 

Likewise, the earned value method was worked on in 3 controls, since the work is 

executed in 18 months, considering each control in 6 months, where when applying 

the method, it yielded us as results, that in the first 6 months we already obtained a 

no Work savings and the delay itself, when a work is already late it is very difficult 

to replace it, this is where in the last 12 months the same work was obtained in delay 

and without savings. 

Keywords: Management, earned value, construction, infrastructure
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 INTRODUCCIÓN  

 Problema de investigación 

El principal problema del sector construcción, a diferencia de otros sectores 

económicos, es que no se tienen cronogramas ni costos confiables, es decir, las 

obras no se concluyen dentro del plazo estimado, ni dentro del costo proyectado, 

es por eso la importancia del seguimiento y control de la ejecución de acuerdo a lo 

planificado. Mientras más acercados estén los resultados de un proyecto en 

relación a lo planificado, se determinará si un proyecto es exitoso o no. Esto quiere 

decir que la ejecución del proyecto sea una fotografía de lo planificado. (Gómez-

Cano et al., 2020).  

El incumplimiento de plazos y costos es el reflejo de una gestión de obra 

ineficiente, sin el uso de métodos de gestión de proyectos que permitan mejorar la 

planificación, seguimiento y control del alcance, costo y cronograma del proyecto.  

Las medianas empresas de construcción no cuentan con sistemas o 

metodología de seguimiento y control de gestión de proyectos. Esto se debe a que 

en el sector ha habido poca difusión, sensibilización del conocimiento en esta área 

de la construcción, que es la gestión. Pues las buenas prácticas de control a través 

de sus herramientas, procesos y proyecciones en el tiempo, ayudan a la gestión de 

proyectos de construcción, como es el caso de la construcción de una 

infraestructura educativa. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar el impacto de la gestión del valor ganado en la toma de 

decisiones en la construcción de una infraestructura educativa en San Mateo – 

Chepén.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Identificar los mecanismos y/o herramientas que se aplican en la 

gestión del valor ganado en la construcción de una infraestructura 

educativa. 
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• Identificar las características emergentes de la construcción de una 

infraestructura educativa. 

• Describir los factores influyentes en la toma de decisiones en la 

construcción de una infraestructura educativa. 

• Determinar el impacto de los factores influyentes en la toma de 

decisiones en la construcción de una infraestructura educativa. 

1.3. Justificación  

Justificación por conveniencia.  El presente trabajo de investigación se 

justifica porque los PM (Project Manager) o gerentes de proyectos, podrán emplear 

y explotar todos los beneficios que otorga la metodología del valor ganado, 

sabiendo que es una herramienta de medición confiable, que nos aterriza el 

desempeño del proyecto visto desde la gestión del costo y gestión del cronograma 

de una obra de construcción de una infraestructura educativa. Además, al identificar 

la variación entre lo planificado y lo ejecutado, se podrán tomar las decisiones 

respecto a las acciones correctivas y preventivas para la mejor gestión del proyecto. 

Justificación por relevancia social. El presente estudio, proporcionará un 

mayor entendimiento, competencias y respuestas gerenciales para los diferentes 

proyectos del sector público y privado, y así mismo ayudar al desarrollo de una 

metodología de seguimiento del desempeño con la herramienta de gestión de valor 

ganado en la construcción de una infraestructura educativa. 

Justificación por implicaciones prácticas.  La investigación contribuirá a 

las compañías constructoras y a los PM (Project Manager) o gerentes de proyectos, 

una herramienta capaz de monitorear el Costo Actual (el dinero gastado), Costo 

planificado y el trabajo realmente ejecutado expresado en dinero (Valor ganado), y 

así realizar estimaciones o proyecciones según el desempeño actual hasta la 

finalización del proyecto. La finalidad de analizar estas variables es mejorar la 

gestión del costo y cronograma de manera integrada, la cual involucrará otras áreas 

como alcance, recursos, gestión de involucrados, entre otros. 

Justificación por el valor teórico. La investigación generará un adecuado 

estudio del (EVM Earned Value Management) gestión del valor ganado, y así 

obtener valores y/o respuestas que servirán para futuros análisis de negocio o 
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proyectos. 

  Justificación por utilidad metodológica. La investigación explicará la 

relación entre variables, las cuales son la gestión del valor ganado (EVM) y la toma 

de decisiones en base a los resultados obtenidos de la metodología. 
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 MARCO REFERENCIAL 

 Antecedentes 

Fuente, R. (2016). ̈ Método del Valor Ganado (EVM): Aplicación en la gestión 

de proyectos de edificación en España¨. (Tesis Doctoral). Universidad Europea, 

España. En este trabajo de investigación el autor indica que el Método del Valor 

Ganado es muy conocido entre los profesionales, sin embargo, es muy poco usado 

en España, y es por eso que genera la incógnita de porqué se ha pasado por alto 

un método que brinda muchas ventajas a los gestores de proyectos. En su 

investigación pudo tomar valores reales en la construcción de 2 edificaciones de 

viviendas en España, y concluye con los beneficios y las limitaciones que tiene el 

uso de esta técnica. 

Valentín, L. (2017). ¨Aplicación del Método del Valor Ganado en Proyectos 

de Obra Pública¨. (Tesis Magister). Universidad de Oviedo, España. En esta 

investigación concluyó que el Método del Valor Ganado ofrece polivalencia, ya que 

su aplicación se adapta a cualquier tipo de capítulo del proyecto sin importar la 

cantidad de tareas que éste comprenda. Sin embargo, aunque este método te 

permite el control de costos y del cronograma traduciendo posibles sobrecostos o 

retrasos en unidades monetarias o porcentajes; se necesitan conocer otros 

aspectos (cualitativos) que permitan comprender e interpretar los motivos por lo que 

el proyecto no está avanzando al ritmo esperado ni en los costos estimados. De 

esta manera obtendremos de manera más clara la evolución del proyecto, que 

podrían discrepar de las proyecciones realizadas por el Método de Valor Ganado. 

Sánchez, C. (2019). ¨Gestión del Valor Ganado para mejorar el control de 

costos y tiempo en obras civiles en la Refinería de la Pampilla (Período 2016-2017) 

¨. (Tesis Magister). Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima - Perú. Este 

trabajo de investigación tuvo como objetivo implementar la Metodología del Valor 

Ganado en el control de costos y tiempo en una obra civil. Se obtuvo como resultado 

de la implementación un costo a favor de 25% en el costo directo de la obra, y se 

tuvo un retraso de 2% respecto al plazo programado. Finalmente se afirma que la 

implementación de la metodología del valor ganado, logra alcanzar una gestión más 

eficiente en obras respecto a costo y cronograma. 

Villanueva, A. (2019). ¨Integración del Método del Valor Ganado (PMI) y el 
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Sistema Last Planner (LCI) en la planificación y control de ejecución de las partidas 

de estructuras de la construcción de un muro de contención en la municipalidad 

distrital de Uchumayo - Arequipa¨. (Tesis Magister). Universidad Nacional San 

Agustín, Arequipa - Perú. Esta investigación tuvo como una de sus conclusiones 

que se usa la Metodología del Valor Ganado para analizar el desempeño de la obra 

o proyecto, en costo y tiempo en distintos momentos de su ejecución, en base a 

sus indicadores; y que debe complementarse el análisis de las desviaciones 

encontradas con el Sistema Last Planner, el cual permite definir flujos de trabajo 

generando valor y evitando pérdidas, analizando las restricciones y protegiendo las 

unidades de producción. 

Chávez, J. (2021). ¨Desarrollo del cronograma y costo del saneamiento en 

la zona rural con biodigestores en diez localidades de la provincia de San Miguel - 

Cajamarca¨. (Tesis Magister). Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo - Perú. 

Este trabajo de investigación se justificó en diseñar un plan de gestión de proyecto 

enfocado en la gestión de costos y gestión de cronograma y realizar un cotejo y 

encontrar similitudes y comparaciones con el método de valor ganado, asegurando 

que su propuesta servirá para obras similares y obtengan una mejor gestión de 

dirección de proyectos basados en el costo y cronograma. La investigación 

concluye que se obtiene mejores resultados del trabajo (alcance solicitado), sin 

afectar el cronograma del proyecto ni la rentabilidad monetaria o financiera. 

Cerna, M. (2019). ¨Gestión del alcance, costos y tiempo en la ejecución de 

proyectos de alcantarillado en el sector II de Chimbote, región Ancash - 2018¨. 

(Tesis Magister). Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo – Perú. Esta 

investigación tuvo en consideración las áreas de conocimiento de Gestión del 

Alcance, Gestión del Tiempo y Gestión del Costo, los cuales están dentro de los 

lineamientos del Project Management Institute (PMI), justificando que muchas de 

las medianas y pequeñas empresas de construcción en Perú, no cuentan con 

sistemas o metodología de seguimiento y control de gestión de proyectos, así pues, 

se hace necesario la implementación de una herramienta que faculte controlar la 

gestión de costos y tiempo, en la etapa de ejecución del proyecto. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Gestión de Valor Ganado  

 Gómez-Cano, C. A; Sánchez-Castillo, V. y Millán-Rojas, E. E. (2020). 

Aproximación teórico-práctica al concepto de Valor Ganado en la gestión de 

proyectos. Revista Criterios, 27(1), 217-235. El éxito del proyecto está íntimamente 

ligado a lo ejecutado versus lo planificado, por lo que es imprescindible contar con 

metodologías de seguimiento y control que nos permita visualizar la fotografía del 

proyecto en un determinado tiempo, de tal manera que podamos obtener un estatus 

real del desempeño del proyecto y realizar intervenciones oportunas, ya sean 

correctivas o preventivas. En tal sentido se presenta el método del valor ganado 

como una técnica para este propósito. 

Menjura G.; García E.; Mojica C. y Villamizar A. (2019). Estado del arte: 

técnica del valor ganado, elementos y aportes. Seminario de investigación. EAN 

Universidad. Indica que la gestión de proyectos tiene por objetivo alcanzar lo 

planeado optimizando los recursos dispuestos y presupuestados para tal misión. 

Para tal gestión, es fundamental las acciones de seguimiento y control de tal 

manera de identificar posibles desviaciones en la planeación del proyecto. Ante las 

posibles desviaciones de plazo y costo, el método del Valor Ganado contribuye a 

cuantificar el desempeño del proyecto y así determinar si todas las posibilidades 

del desempeño son beneficiosas o no para el proyecto. 

Alarcón Z.; Orejuela M. y García J. (2017). El método del valor ganado como 

indicador del control y seguimiento a proyectos. II Encuentro Internacional en 

Educación Matemática Año 2017. El (EVM) método del valor ganado es uno de los 

más usados por gerentes, empresarios y líderes de organizaciones para el control 

y seguimiento a proyectos. El Valor Ganado, determinado por hechos reales, 

permite cuantificar resultados a fin de tomar decisiones no solo en lo productivo, 

sino también en finanzas, recursos humanos y comercial. 
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2.2.1.1. Análisis del valor ganado 

En el análisis de valor ganado tiene como objetivo comparar la línea base 

que es el desempeño real con el costo planificado del cronograma del proyecto. 

Para realizar el análisis del EVM se tiene que tener en cuenta 3 pilares 

importantes, los cuales son: 

• Valor planificado (PV). Este es el presupuesto que se autoriza en 

la ejecución de los trabajos divididos en periodos de control 

(semanal, mensual, semestral, etc.). Es decir, es el trabajo físico en 

términos de costos que se ha programado antes del inicio de obra, 

el PV es quien llamamos línea de base. 

• Valor ganado (EV). Es la evaluación del trabajo que se va 

realizando hasta el momento, que se asocia con el presupuesto 

autorizado, asimismo, el EV se usa para indicar el porcentaje que se 

completando en el trabajo hasta su momento de revisión. 

• Costo real (AC). En la ejecución del trabajo, el costo presupuestado 

no siempre coincide con el costo real, por ellos se debe calcular el 

costo real ejecutado. Por lo tanto, el costo real es el costo total del 

trabajo ejecutado hasta el momento. 

2.2.1.2. Curva S 

Es una gráfica que representa el perfil de los costos acumulados ya sean 

presupuestados y reales de la inversión, complementa la comparación de línea a 

línea, presentando una visión grafica de su evolución. Sin embargo, esta no 

presenta un avance detallado sobre la ejecución física. 
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Ilustración 1 

Curva S  

 

Fuente: EVM 

2.2.1.3. Análisis de variación 

El análisis revisa la desigualdad que se muestra entre el desempeño 

planificado y el real. Según PMBOK, sexta edición, el análisis de variación en el 

EVM nos explica (causa, impacto y acciones correctivas) de las variaciones de 

costo, cronograma y de la variación de la conclusión. Las variaciones que más se 

trabajan y se analizan es de costo y cronograma. 

Variación del costo (CV). Mide el trabajo del costo, presenta la relación 

entre el desempeño real y los costos incurridos. Es la resta entre el valor ganado y 

el costo real. 

Ecuación 1 

CV = EV − AC 

Donde: 

• CV > 0, debajo del costo  

• CV< 0, encima del costo  
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Variación del cronograma (SV). Mide el trabajo del cronograma, eso 

quiere decir que si el proyecto esta adelantado o retrasado. Es la diferencia entre 

valor ganado y valor planificado. 

Ecuación 2 

𝑺𝑽 = 𝑬𝑽 − 𝑷𝑽 

• SV > 0, adelanto del cronograma  

• SV < 0, retraso del cronograma  

2.2.1.4. Índices de desempeño 

Los índices de desempeño, son los que indican la actividad del proyecto. 

Índice de desempeño del costo (CPI). Es el estándar más importante 

del EVM, porque nos permite ver la validez de la gestión de costos del trabajo 

ejecutado (PMBOK GUIDE 2017). 

Ecuación 3 

𝑪𝑷𝑰 = 𝑬𝑽/𝑨𝑪 

• CPI > 1, eficiencia en el desempeño del costo  

• CPI < 1, ineficiencia en el desempeño del costo 

Índice de desempeño del cronograma (SPI). Nos muestra todo el 

avance del proyecto comparándolo con el avance planificado que ya tenemos 

(PMBOK GUIDE 2017). 

Ecuación 4 

𝑺𝑷𝑰 = 𝑬𝑽/𝑷𝑽 

• SPI > 1, eficiencia en el desempeño del cronograma. 

• SPI < 1, ineficiencia en el desempeño del cronograma 
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2.2.1.5. Pronóstico de EVM 

El EVM no solo analiza el rendimiento del proyecto en costo y 

cronograma, si no también, realiza proyecciones al término del proyecto en función 

al trabajo realizado hasta el momento del control. Para realizar estas proyecciones 

propón lo siguiente: 

Estimación a la conclusión (EAC). El pronóstico de EAC implica 

estimar eventos futuros para el proyecto en función de la información y el 

conocimiento disponible en el momento en que se realiza el pronóstico. El EAC 

generalmente se basa en el costo real incurrido para completar el trabajo, más la 

finalización estimada (ETC) del trabajo restante. 

Para comprender mejor el EAC, se debe tener en cuenta los siguientes 

términos: 

• Presupuesto hasta la conclusión (BAC). Es la suma de todos los 

presupuestos entregables, es decir, el presupuesto total del 

proyecto. 

• Estimación a la conclusión (EAC). Basado en el desempeño 

establecido, indicará de cuánto costará finalmente el proyecto una 

vez finalizado hasta el momento.  

Ecuación 5 

EAC = AC + ETC 

 

• Estimación hasta la conclusión (ETC). Es el costo real que se 

debe pagar para cumplir con el costo calculado por el EAC. 
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Ilustración 2 

CONCEPTOS DEL VALOR GANADO EN EL TIEMPO  

 

Fuente: R. Mulcahy 8va Edición (2013) 

 

El cálculo del EAC se realiza bajo 3 escenarios: 

• Pronóstico de la EAC para trabajo de ETC a la tasa 

presupuestada. Se considera que el rendimiento del ETC se 

desarrollara de acuerdo a lo presupuestado, este método relaciona 

el desempeño real con el desempeño con el cual se elaboró el BAC. 

 

Ecuación 6 

EAC = AC + (BAC − EV) 

 

• Pronóstico de la EAC para trabajo de la ETC con el CPI actual. 

El rendimiento futuro de la ETC se trabajará manteniendo el mismo 

índice de desempeño del costo CPI, que el proyecto tiene hasta la 

fecha. 

Ecuación 7 

EAC = BAC/CPI 
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• Pronóstico de la EAC para trabajo de la ETC considerando 

ambos factores SPI y CPI. Se considera que el ETC, se 

desarrollara con el mismo índice del CPI y el mismo índice del 

cronograma SPI. 

Ecuación 8 

 

EAC = AC × ((BAC − EV)/(CPI × SPI)) 

 

Variación a la conclusión (VAC). Este indicador representa la variación 

del BAC con respecto al costo que se estimará costará el proyecto (EAC)  

Ecuación 9 

VAC = BAC − EAC 

 

• VAC > 1, ganancia a la conclusión.   

• VAC < 1, perdida a la conclusión. 

 

Índice de rendimiento de costos a la conclusión (TCPI). Indica el 

desempeño del costo que se debe obtener para lograr el trabajo sobrante, con el 

objetivo de cumplir con el alcance y el BAC del proyecto. 

Ecuación 10 

TCPI = (BAC − EV)/(BAC − AC) 

2.2.1.6. Procesos para implementar el EVM 

No existe aplicación para definir la aplicación del EVMA, pero Wilkens 

nos recomienda los siguientes procesos: 

• Prepare la EDT para dividir el proyecto en partes manejables. 

• Identificar actividades 

• Asignar el costo de cada actividad. 

• Programe actividades a lo largo del tiempo 

• Cree una línea de base. 

• De la misma forma para su utilidad planteo: 
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• Actualizar planes, informar sobre actividades en curso. 

• Ingrese el costo real y las actividades realizadas.  

• Ejecute el cálculo del valor ganado. 

• Analizar datos y transcribir la actuación narrativa. 

2.2.1.7. Ventajas y desventajas del EVM  

La principal ventaja de EVM es que permite la integración de la gestión 

determinando el alcance, cronograma, costo y riesgos del proyecto con base en los 

conceptos anteriores. Sin embargo, a pesar de su utilidad en la implementación, 

este método tiene algunas limitaciones donde las principales ventajas y desventajas 

de EVM se muestran en los siguientes ítems. 

Ventajas 

• Proporciona una medida objetiva del trabajo realizado en el 

momento de la evaluación del programa. 

• Los indicadores son fáciles de entender para las partes 

interesadas. 

• Comparar costos reales (AC), costos planificados (PV) y trabajo 

realizado (EV). 

• Compara el trabajo realizado con el trabajo planeado. 

• Identificar posibles problemas en el desarrollo de proyectos a 

través de indicadores SPI e CPI, y tomar medidas preventivas o 

correctivas. 

•  Usar TCPI para predecir el comportamiento del trabajo restante y 

así mismo cumplir con el alcance del proyecto. 

•  Utilice su indicador EAC para la previsión al final del trabajo. 

Desventajas 

• No considera la ruta crítica en el análisis, lo que le da margen de 

maniobra en la gestión del cronograma. 

• No considera el peso para las actividades. 

• No tiene en cuenta las lecciones aprendidas de todo el proyecto. 

• EVM mide la gestión de horarios desde una perspectiva de costos, 

lo que puede resultar confuso para quienes son nuevos en la 

metodología. 
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• Como el proyecto se encontraba en su etapa final, hubo algunas 

inconsistencias en la metodología con los indicadores del 

cronograma, las cuales fueron resueltas por el cronograma 

obtenido. 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Proyecto 

 Es un trabajo temporal que se realiza para realizar un producto, un servicio 

o un resultado único. Tiene un principio y un final bien definido. Su culminación 

puede tener como resultado el alcance de los objetivos en el mejor de los casos. 

PMBOK Sexta Edición 2017 

2.3.2. Valor Ganado 

El valor ganado, también conocido como “El costo presupuestado del trabajo 

realizado”, es el valor del trabajo que ha sido completado. El valor ganado se 

expresa en términos monetarios, soles o dólares, y permite al gerente de proyecto 

medir el desempeño de un proyecto al considerar los costos y los plazos, y otros 

objetivos del proyecto. Específicamente, el valor ganado representa la cantidad del 

presupuesto total del proyecto que ha sido “ganado” basado en el porcentaje del 

trabajo que ha sido realizado.  Del Carpio J. 2008 

2.3.3. Gestión del Valor Ganado 

La gestión del valor ganado es una metodología de gestión de proyectos 

para el planeamiento y control del plazo y presupuesto. La gestión del valor ganado 

proporciona una medida objetiva de cuánto trabajo ha sido realizado en un proyecto 

en relación al plazo y al presupuesto. La administración del valor ganado permite al 

gerente de proyectos identificar tendencias de desempeño y descubrir de manera 

temprana las variaciones en el cronograma y en el costo, lo cual facultar 

implementar medidas y acciones correctivas y preventivas. Del Carpio J. 2008 

2.4. Sistema de hipótesis 

La gestión del valor ganado en la construcción de una infraestructura 

educativa en San mateo - Chepén, permitirá obtener un panorama claro del 

desempeño del proyecto, por lo que se podrán tomar decisiones gerenciales. 
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Variables. Operacionalización de Variables 

• Variable Independiente: Gestión del Valor Ganado  

• Variables Dependientes: Impacto en la toma de decisiones en la construcción de una infraestructura educativa en San 

Mateo – Chepén   

Tabla 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES INSTRUMENTO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

V.I. Gestión del Valor 

Ganado 

Metodología que valora y 

posibilita la medición del 

desempeño del cronograma 

y el costo del proyecto 

Uso de la gestión del valor 

ganado de las desviaciones 

encontradas en cronograma 

y costo 

Desempeño del 

cronograma 

Cuadro de cálculo 

valor ganado SPI 
Cuantitativa 

Desempeño del 

costo 

Cuadro de cálculo 

valor ganado CPI 
Cuantitativa 

V.D. Impacto en la toma de 

decisiones en la 

construcción de una 

infraestructura educativa en 

San Mateo - Chepén 

Este proceso busca medir el 

nivel de influencia en la toma 

de decisiones 

El impacto que produce en 

la toma de decisiones se 

refleja en nivel de éxito del 

proyecto 

Resultado de 

gestión 

Cuestionario a 

personal de dirección 
Cualitativa 

Resultado de 

satisfacción 

Cuestionario a 

personal de dirección 
Cualitativa 

Fuente: Elaboración Propia 
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 METODOLOGÍA EMPLEADA  

 Tipo y nivel de investigación 

3.1.1 De acuerdo a la orientación: Aplicada 

3.1.2 De acuerdo a la técnica de contrastación: Descriptiva  

3.1.3 Línea de investigación: Gestión de proyectos de construcción  

3.2. Población y muestra de estudio  

3.2.1. Población  

La población de esta investigación está conformada por los resultados de la 

gestión mensual de obra, durante 5 meses, del proyecto de construcción de una 

institución educativa, niveles inicial y primaria, en San mateo – Chepén – La 

Libertad 

3.2.2. Muestra  

La muestra de esta investigación está conformada por los resultados de la 

gestión de obra en el mes 4 del proyecto de construcción de una institución 

educativa, niveles inicial y primaria, en San Mateo – Chepén – La Libertad 

3.3. Diseño de contrastación  

La investigación es explicativa, y se caracteriza por obtener los datos de la 

revisión documental del proyecto ejecutado. Se realiza la observación y análisis de 

los datos para explicar las variables encontradas durante el desempeño del 

proyecto y su impacto en la toma de decisiones para la gestión de obra. 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos  

La técnica para la recopilación de datos en la investigación es la revisión 

documental, de tal manera de obtener los datos de gestión y desempeño en costos 

y cronograma durante la ejecución del proyecto.  

Para detallar la percepción de los resultados de gestión del valor ganado es 

necesario realizar constantes reuniones gerente de proyecto, de manera de 

corroborar y analizar los datos obtenidos. 

Los instrumentos están fundamentados y justificados en técnicas de 



 

17 

 

 

recopilación de datos previamente seleccionadas. Para la revisión documental se 

utiliza fichas resumen, en cuanto a generar ítems de gestión de proyectos y cumplir 

con los objetivos planteados. 

3.5. Procesamientos y Análisis de Datos  

El procedimiento para la gestión del valor ganado es obtener los valores de 

desempeño del proyecto en un determinado tiempo. Se deberá identificar el 

alcance, costo y cronograma en ese tiempo especificado, así como las 

proyecciones a futuro en base a estas tendencias desempeño. Con toda esta 

información cuantitativa se tomarán las decisiones gerenciales para la mejor 

gestión del proyecto. 

Los resultados obtenidos de la revisión documental se representan en 

esquemas gráficos y tablas con apoyo de marco teórico. El análisis del valor ganado 

es el enfoque principal de esta investigación, por lo que al realizar el análisis nos 

permitirá tener comparaciones de lo planificado vs lo ejecutado. Una vez obtenido 

los datos se realizarán tabulaciones de forma manual usando programas 

informáticos como es Ms. Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 Análisis e interpretación de resultados 

4.1.1. Descripción del proyecto  

El presente proyecto titulado “Gestión del valor ganado y su impacto en la 

toma de decisiones en la construcción de una infraestructura educativa en San 

Mateo – Chepén”, tiene como objetivo es mejorar la calidad educativa de los 

estudiantes del nivel primario de la institución, generando espacios apropiados para 

el buen recibimiento de clases por medio de la construcción de una infraestructura 

totalmente nueva, aplicando el método del valor ganado que este consta de una 

técnica de gestión de proyectos que permite controlar la ejecución del proyecto a 

través de su presupuesto y su programación de trabajos. 

Nos ayudara a ver cómo va la obra durante su proceso las ganancias o 

retraso que se presente y así mismo, saber cuan rentable nos salió en la ejecución. 

Actualmente, la institución educativa es considerada como una de las 

mejores y principales instituciones educativas del VRAEM, es referente del distrito 

de Chepén  el cual es demostrado con el gran alumnado que tiene sin embargo a 

pesar de ello la infraestructura educativa del Módulo 01 ( Administración, Aula 1° 

Grado “A” Aula 1° Grado “B”, Aula 1° Grado “C”, Aula 1° Grado “D” ), Modulo 04 ( 

Servicio Higiénicos), Modulo 07 ( Cocina y Comedor), Modulo 08 ( Deposito de 

Material Didáctico), Cafetín se hallan en Inminente Riesgo de Colapso por la 

ocurrencia de Peligros Naturales, los mismos han sido construido por la APAFA. 

Así mismo, la losa deportiva, patio de formación y tribunas se hallan en deteriorados 

por la precariedad de la construcción y antigüedad de la infraestructura. 

Por ello esta obra se dio el pazo de ejecución de 540 días, respectivos a 18 

meses, el cual tuvo su inició el 21 de febrero del 2021 y finalizó el 27 de agosto del 

2022. 
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Tabla 2 

SITUACION ACTUAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  

Módulo Nivel Descripción 
Área 

Parcial 

Área 

Techada 

Módulo 01 

Primer Piso 

Dirección 37.50 

205.25 

Aula 1° Grado "A" 37.50 

Aula 1° Grado "B" 37.50 

Almacén 37.10 

Segundo 

Piso 

Aula 1° Grado "C" 37.50 

Aula 1° Grado "D" 37.50 

Sub Dirección 37.50 

Deposito Material 37.10 

Módulo 02 

Primer Piso 

Aula 2° Grado "A" 55.90 

166.60 

Aula 2° Grado "B" 55.90 

Escalera Provisional 4.75 

Segundo 

Piso 

Aula 2° Grado "C" 

Aula 2° Grado "D" 

55.90 

55.90 

Módulo 03 

Primer Piso 

Aula 2° Grado "E" 58.15 

252.55 

Aula 3° Grado "A" 58.15 

Aula 3° Grado "B" 58.15 

Escalera Provisional 12.35 

Segundo 

Piso 

Aula 3° Grado "C" 58.15 

Aula 3° Grado "D" 58.15 

Aula 4° Grado "A" 58.15 

Tercer Piso 

Aula 6° Grado "C" 58.15 

Aula 6° Grado "D" 58.15 

Aula 6° Grado "E" 58.15 

Módulo 04 Primer Piso 

Servicios Higiénicos 

Estudiantes Mujeres 
30.00 

81.00 
Servicios Higiénicos 

Estudiantes Varones 
30.10 

Módulo 05 Primer Piso 
Aula 4° Grado "B" 48.65 

242.3 
Aula 4° Grado "C" 48.65 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Aula 4° Grado "D" 48.65 

Escalera 22.30 

Segundo 

Piso 

Aula 5° Grado "A" 48.65 

Aula 5° Grado "B" 48.65 

Aula 5° Grado "C" 48.65 

Módulo 06 

Primer Piso 

Aula 5° Grado "D" 48.10 

285.05 

Aula 6° Grado "A" 48.10 

Aula 6° Grado "B" 48.10 

Deposito Instrumentos 

Musicales 
48.10 

Segundo 

Piso 

Modulo Conectividad 

Aula de Innovación 

Pedagógica 

19.76 

 

73.03 

Deposito TIC 

Biblioteca 

23.13 

72.82 

Módulo 07 Primer Piso 
Cocina 

Comedor 

31.80 

31.80 
74.30 

Módulo 08 Primer Piso 

Depósito de Material 

Didáctico 

Depósito de Instrumentos 

Musicales 

18.75 

 

18.75 

45.45 

Módulo 09 Primer Piso Cafetín 89.20 89.2 

  Capilla 16.65 16.65 

  Losa Deportiva 741.00  

  Patio de Formación 561.00  

  Graderías y Tribunas 83.10  

Área Construida 3425.99  

Área Techada  1426.33 
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4.1.2. Descripción de los módulos  

Módulo 01. Este módulo de material noble (columnas y vigas de concreto 

armado, pisos de concreto simple, techo aligerado en primer nivel, techo de 

calamina sobre armadura de madera en segundo nivel, muros de ladrillo 

endentados en columnas tarrajeados con cemento y arena) ha sido construido en 

02 etapas. el primer nivel, ha sido construido en el año 1983 por los propios 

padres de familia.  El segundo nivel ha sido construido en el año 1995, por los 

padres de familia.  

La Infraestructura se apoya sobre zapatas aisladas de 1.20x1.20 m con 

peralte de 0.40 m concreto armado.  Así mismo, las zapatas y cimientos corridos 

de las fachadas laterales (colindante con pasaje ferreñafe e ingreso vehicular) no 

se apoyan sobre terreno firme (a causa de haberse realizado movimiento de 

tierras, posteriores a la ejecución del Módulo I). 

las columnas (25x25), vigas (25x40) y techo aligerado plano de concreto 

(20 cm) en el primer nivel, de concreto armado, tienen signos de deterioro 

generalizado en varios sectores de la construcción. Así mismo, los muros de 

albañilería están confinados en las columnas y vigas mediante endentados; por 

otro lado, los vanos de ventanas, no tienen aislamiento con respecto a los 

elementos estructurales (vigas y columnas). 

Mientras en el segundo nivel, el techo de calamina, se apoya en las columnas de 

concreto, donde se han formado conexiones de madera (entre el tijeral y columna) 

cuya proceso constructivo inadecuado y deterioro de la madera representan 

potencia riesgo de colapso, ante la ocurrencia de lluvias intensas y/o vientos. 

En la siguiente tabla se presentan los detalles del estado situacional y grado de 

adecuación a los requerimientos técnicos de una edificación segura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

 

 

Tabla 3 

ESTADO SITUACIONAL Y GRADO DE ADECUACION MODULO 1 

 

Parámetro Descripción 

Nombre de Pabellón Bloque 01 

Función Aula de Clases (1° “A”, 1° “B”, 1° “C” y 1° “D”) 
Dirección, Sub Dirección y Almacén 

N° Pisos 02 

Material en Muros y Tabiques Ladrillo enlucido con Cemento y Arena 

Material de Columnas y Vigas Concreto Armado y Tarrajeado 

Material Techos Plano, aligerado de Concreto y Bloques de 
Concreto (Primer Nivel) y Cobertura de Calamina 
sobre tijerales de madera en Segundo 
do Nivel. 

Material Pisos Cemento Pulido- Deteriorado. 

Material Veredas Cemento Bruñado y Frotachado – Deteriorado. 

Acabados y Revestimientos 
Interiores  

Cemento y Arena. 

Acabados y Revestimientos 
Exteriores 

Cemento y Arena. 

Puertas Madera contraplacada. 

Ventanas Marco de madera + Varilla Metálica y Paños con 
Vidrio Simple 

Área de Ventanas 11.80 (31.80% de la superficie del Piso ). 

Área por Ambiente Ambientes de 37.50 m2  

Año de Construcción 1983 (36 años de Vida) 

Entidad Ejecutora Autoconstrucción 

Cimentación Zapatas Aisladas con peralte 0.40 m. y Cimientos 
Corridos, no cumple con los requerimientos E 050 

Sistema Estructural No cumple con Norma Técnica E 030, diseño 
Sismorresistente 

Estado de Conservación Malo, no cumple con los requerimientos Técnicos 
para Funcionamiento de Locales Escolares. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Módulo 2.  Módulo de material noble (columnas y vigas de concreto armado, 

pisos de concreto simple, techo aligerado plano en primer y segundo nivel, muros 

de ladrillo tarrajeados con cemento y arena) ejecutado por FONCODES en el año 

1996. Por otro lado, en el año 2019 a iniciativa de la APAFA y las autoridades 

educativas (por la falta de aulas de clases y la creciente demanda educativa), se 

ha intentado concretar la construcción de aulas de clases en el tercer nivel, 

mediante columnas de concreto armado; vigas y tijerales de madera; techo de 

calamina, sin embargo, a la fecha parcialmente culminada (sin muros, sin acabados 

y, sobre todo, no existe escalera para el acceso vertical). 

La infraestructura se apoya sobre Zapatas (1.20x1.20 m. x 0.60 m.)  

conectadas mediante Vigas de Cimentación Concreto Armado (0.25x0.45), así 

mismo, los Muros y Tabiques se Apoyan en Cimientos Corridos de Concreto 

Ciclópeo de 0.50x0.60 m y Sobrecimientos de Concreto Simple de 0.30 de altura a 

partir del nivel de terreno natural. La profundidad de cimentación 2.00 m en las 

zapatas, permite realizar una adecuada transmisión de esfuerzos entre la estructura 

del Módulo 02 y el suelo de fundación. Sin embargo, en la parte posterior del módulo 

se ha podido detectar la presencia de humedad permanente en los muros (hasta 

1.00 metros de altura). 

Las columnas (0.25x0.45), vigas principales (0.25x0.50), vigas secundarias 

(0.25x0.45), losa aligerada (0.20m espesor), son de concreto armado se hallan en 

aparente buen estado de conservación, sin presencia de daños o signos de 

deterioro. todos los elementos estructurales, incluido los muros, se encuentran 

tarrajeados con cemento y arena en toda la superficie. 

Los muros y tabiques en las zonas los vanos (ventanas) se hallan confinados 

en sus bordes con columnetas y viguetas, y se aíslan con juntas de construcción 1” 

espesor, con respecto a los elementos estructurales. Por otro lado, en las zonas 

Sin Vanos, los muros con unidades de albañilería (ladrillo con juntas de mezcla 

cemento: arena) se han unido a los vigas y columnas. 

En la siguiente tabla se presentan los detalles del estado situacional y grado de 

adecuación a los requerimientos técnicos de una edificación segura. 
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Tabla 4 

ESTADO SITUACIONAL Y GRADO DE ADECUACION MODULO 2 

 

Parámetro Descripción 

Nombre de Pabellón Bloque 02 

Función Aula de Clases (2° “A”, 2° “B”, 2° “C” y 2° “D”) 

N° Pisos 02 

Material en Muros y Tabiques Ladrillo enlucido con Cemento y Arena 

Material de Columnas y Vigas Concreto Armado Tarrajeado 

Material Techos Aligerado de Concreto y Bloques de Concreto 

Material Pisos Cemento Pulido- Deteriorado. 

Material Veredas Cemento Bruñado y Frotachado – Deteriorado. 

Acabados y Revestimientos Interiores Cemento y Arena. 

Acabados y Revestimientos Exteriores Cemento y Arena. 

Puertas Madera Contraplacada. 

Ventanas Marco de madera + Varilla Metálica (Sin Protección) 

Área de Ventanas 18.40 (32.90% de la superficie del Piso ). 

Área por Ambiente Ambientes de 55.90 m2 cada uno 

Año de Construcción 1996 (23 años de Vida) 

Entidad Ejecutora FONCODES 

Cimentación 
Zapatas Conectadas con peralte 0.60 m. y Cimientos 

Corridos, cumple con los requerimientos E 060 

Sistema Estructural 
No tiene suficiente rigidez lateral en Dirección Longitudinal, 

por lo que las Derivas de Entrepiso, superan los Valores 
Permisibles 

Estado de Conservación 
Los refuerzos en Vigas y Columnas, no resisten Cargas de 

Sismos, ha sido diseñado para Soportar Cargas de 
Gravedad. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Módulo 3. Módulo de material noble (columnas y vigas de concreto 

armado, pisos de concreto simple, techo aligerado plano en primer y segundo 

nivel, techo liviano de calamina sobre tijerales de madera en el tercer nivel, muros 

de ladrillo tarrajeados con cemento y arena).  

El Módulo 03, ha sido ejecutado en 02 etapas. Los 02 primeros niveles ha 

sido ejecutado por FONCODES en el año 2003. Por otro lado, en el año 2006 se 

construido el tercer nivel, por iniciativa de los propios padres de familia y la 

dirección técnica de la municipalidad distrital de Chepén. 

Las auscultaciones realizadas en campo, en junio del 2020, se ha podido 

identificar las principales medidas de elementos estructurales (columnas, vigas; 

zapatas y losa aligerado), así como el estado de conservación aparente (en la 

especialidad de demolición, se realiza a mayor detalle y con pruebas de 

diamantina la caracterización del módulo). 

La infraestructura del módulo 03, se apoya sobre zapatas (1.20x1.20 m. x 

0.60 m.)  conectadas mediante vigas de cimentación concreto armado 

(0.25x0.45), así mismo, los muros y tabiques se apoyan en cimientos corridos de 

concreto ciclópeo de 0.50x0.60 m y sobrecimientos de concreto simple de 0.50 de 

altura a partir del nivel de terreno natural. La profundidad de cimentación 2.00 m 

en las zapatas, permite realizar una adecuada transmisión de esfuerzos entre la 

estructura del módulo 03 y el suelo de fundación.  

Las columnas (0.25x0.45), vigas principales (0.25x0.50 aula y 0.25x 0.40 

en pasadizo), vigas secundarias (0.25x0.40), losa aligerada (0.20 m espesor), son 

de concreto armado se hallan en aparente buen estado de conservación, sin 

presencia de daños o signos de deterioro. Todos los elementos estructurales, 

incluido los muros, se encuentran tarrajeados con cemento y arena en toda la 

superficie, excepto en la fachada posterior y fachadas laterales del tercer nivel. 

Los muros y tabiques en las zonas los vanos (ventanas) se hallan 

confinados en sus bordes con columnetas y viguetas, y se aíslan con juntas de 

construcción 1” espesor (con respecto a los elementos estructurales). Por otro 

lado, en las zonas sin vanos, los muros con unidades de albañilería (ladrillo con 

juntas de mezcla cemento: arena) se han unido a los vigas y columnas. 

En la siguiente tabla se presentan los detalles del estado situacional y grado de 

adecuación a los requerimientos técnicos de una edificación segura. 
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Tabla 5 

ESTADO SITUACIONAL Y GRADO DE ADECUACION MODULO 3 

 

Parámetro Descripción 

Nombre de Pabellón Bloque 03 

Función Aula de Clases ( 2° “E”, 3° “A”, 3° “B”, 3° “C”, 3° “D”, 4° “A”, 
6° “C”, 6° “D” y  6° “E”. 

N° Pisos 03 

Material en Muros y Tabiques Ladrillo enlucido con Cemento y Arena 

Material de Columnas y Vigas Concreto Armado Tarrajeado 

Material Techos Aligerado de Concreto y Bloques de Concreto 

Material Pisos Cemento Pulido- Deteriorado. 

Material Veredas Cemento Bruñado y Frotachado – Deteriorado. 

Acabados y Revestimientos Interiores Cemento y Arena. 

Acabados y Revestimientos Exteriores Cemento y Arena. 

Puertas Madera Contraplacada. 

Ventanas Marco de madera + Varilla Metalica y Paños con Vidrio 
Simple 

Área de Ventanas 16.05 (27.50% de la superficie del Piso ). 

Área por Ambiente Ambientes de 58.15 m2 cada uno 

Año de Construcción 2003 primer y Segundo Nivel (23 años de Vida) v 2006 
Tercer Nivel 

Entidad Ejecutora FONCODES 2003 y APAFA 2006 (Dirección Técnica de 
Gobierno Local) 

Cimentación Zapatas Conectadas con peralte 0.60 m. y Cimientos 
Corridos, cumple con los requerimientos E 060 

Sistema Estructural No tiene suficiente rigidez lateral en Dirección Longitudinal, 
por lo que las Derivas de Entrepiso, superan los Valores 

Permisibles 

Estado de Conservación Los refuerzos en Vigas y Columnas, no resisten Cargas de 
Sismos, ha sido diseñado para Soportar Cargas de 

Gravedad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Módulo 4.  Modulo alberga los servicios higiénicos para estudiantes y 

docentes, asentado sobre el talud (ladera de 36% pendiente). Es una construcción 

de albañilería confinada (columnas y vigas de concreto armado que confinan los 

muros, pisos de concreto simple, techo aligerado plano en primer y segundo nivel, 

muros de ladrillo endentados en columnas tarrajeados con cemento y arena) ha 

sido construido en 02 etapas. El primer nivel, ha sido construido en el año 1983 por 

los propios padres de familia.  El segundo nivel ha sido construido en el año 1995, 

por los padres de familia.  

La Infraestructura se apoya sobre zapatas aisladas de 1.00x1.00 m con 

peralte de 0.40 m concreto armado, cuya profundidad de cimentación es 1.60 m. 

(según auscultaciones en campo – Junio del 2020), así mismo, los muros y tabiques 

se apoyan en cimientos corridos de concreto ciclópeo de 0.40x0.50 m y 

sobrecimientos de concreto simple. 

Las columnas (0.25x0.35), vigas principales y secundarias (0.25x0.40), Losa 

Aligerada (0.20 m espesor), de concreto armado se hallan en aparente buen estado 

de conservación, sin presencia de daños o signos de deterioro. Todos los 

elementos estructurales, incluido los muros, se encuentran tarrajeados con 

cemento y arena en toda la superficie. 

Los muros y tabiques, se hallan unidos a las Vigas y Columnas mediante 

endentados; por otro lado, los Vanos de Ventanas, no tienen aislamiento con 

respecto a los Elementos Estructurales (Vigas y Columnas) generándose sectores 

en los Muros con Vanos (Ventanas), efecto de Corte, ante la ocurrencia de Sismos. 

El segundo nivel del Módulo 04, se halla en el mismo nivel topográfico de los 

Módulos 05 y 06 (Zona explanada en el Sector Sur del Predio), mientras que le 

Primer Nivel, se halla a 1.80 metros sobre el Nivel de Losa Deportiva. El acceso al 

Primer Nivel de los Servicios Higiénicos (Modulo 04), es mediante Graderías (que 

conectan las 02 plataformas explanadas del Predio) y Graderías con Pasos de 0.40 

m. altura (entre la Losa Deportiva y Zona de Piletas); sin Rampas (para el acceso 

de personas con discapacidad). Las condiciones antes mencionadas, hacen que el 

acceso e instalaciones del Módulo 04 (Servicios Higiénicos) no cumplan con los 

requerimientos para el Funcionamiento de Locales Escolares. 
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En la siguiente tabla se presentan los detalles del estado situacional y grado de 

adecuación a los requerimientos técnicos de una edificación segura. 

 

Tabla 6 

ESTADO SITUACIONAL Y GRADO DE ADECUACION MODULO 4 

 

Parámetro Descripción 

Nombre de Pabellón Bloque 04 

Función Servicios Higiénicos Estudiantes y Docentes 

N° Pisos 02 

Material en Muros y Tabiques Ladrillo enlucido con Cemento y Arena 

Material de Columnas y Vigas Concreto Armado Tarrajeado 

Material Techos Plano, aligerado de Concreto y Bloques de 
Concreto. 

Material Pisos Cemento Pulido- Deteriorado. 

Material Veredas Cemento Bruñado y Frotachado – Deteriorado. 

Acabados y Revestimientos 
Interiores 

Cemento y Arena. 

Acabados y Revestimientos 
Exteriores 

Cemento y Arena. 

Puertas Madera Contraplacada. 

Ventanas Marco de madera + Varilla Metalica y Paños Sin 
Protección 

Área de Ventanas 2.40 (7.70% de la superficie del Piso ). 

Área por Ambiente Ambientes de 39.90 m2 cada uno 

Año de Construcción 1983 (36 años de Vida) 

Entidad Ejecutora Autoconstrucción 

Cimentación Zapatas Aisladas con peralte 0.40 m. y Cimientos 
Corridos, no cumple con los requerimientos E 060 

Sistema Estructural No cumple con Norma Técnica E 030, diseño 
Sismorresistente 

Estado de Conservación Malo, no cumple con los requerimientos Técnicos 
para Funcionamiento de Locales Escolares. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Módulo 5. Módulo de material noble (columnas, placas, vigas y techo 

aligerado de concreto armado, pisos de concreto simple, techo plano en primer 

nivel, techo inclinado en segundo nivel, muros de ladrillo tarrajeados con cemento 

y arena) ejecutado por FONCODES en el año 2010.  

Las auscultaciones realizadas en campo, se ha podido identificar las 

principales medidas de elementos estructurales (columnas, vigas; zapatas y losa 

aligerado), así como el estado de conservación aparente. 

La Infraestructura del módulo 05, se apoya sobre zapatas (1.40x1.40 m. x 

0.60 m.)  conectadas mediante vigas de cimentación concreto armado (0.25x0.50), 

así mismo, los muros y tabiques se apoyan en cimientos corridos de concreto 

ciclópeo de 0.50x0.60 m y sobrecimientos de concreto simple de 0.50 de altura a 

partir del nivel de terreno natural. La profundidad de cimentación 2.00 m en las 

zapatas, permite realizar una adecuada transmisión de esfuerzos entre la estructura 

del Módulo 05 y el suelo de fundación.  

Las Columnas (0.25x0.45), Vigas Principales (0.25x0.50 Aula y Pasadizo) , 

Vigas Secundarias ( 0.25x0.40), Losa Aligerada (0.20 m espesor ), de Concreto 

Armado se hallan en aparente buen estado de conservación, sin presencia de 

daños o signos de deterioro. Todos los elementos estructurales, incluido los muros, 

se encuentran tarrajeados con Cemento y Arena en toda la superficie. 

Los Muros y Tabiques en las zonas los Vanos (Ventanas) se hallan 

confinados en sus bordes con Columnetas y Viguetas, y se aíslan con juntas de 

construcción 1” espesor (relleno de Tecnopor), con respecto a los Elementos 

Estructurales. Por otro lado, en las Zonas Sin Vanos, los Muros con Unidades de 

Albañilería (Ladrillo con juntas de mezcla cemento: arena) se han unido a los Vigas 

y Columnas, lo que sugiere que el Sistema Estructural del Módulo 05. 

En la siguiente tabla se presentan los detalles del estado situacional y grado de 

adecuación a los requerimientos técnicos de una edificación segura. 
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Tabla 7 

ESTADO SITUACIONAL Y GRADO DE ADECUACION MODULO 5 

 

Parámetro Descripción 

Nombre de Pabellón Bloque 05 

Funcion Aula de Clases ( 4° “B”, 4° “C”, 4° “D”, 5° “A”, 5° 
“B” y 5° “C” 

N° Pisos 02 

Material en Muros y Tabiques Ladrillo enlucido con Cemento y Arena 

Material de Columnas y Vigas Concreto Armado Tarrajeado 

Material Techos Aligerado de Concreto y Bloques de Concreto 

Material Pisos Cemento Pulido- Deteriorado. 

Material Veredas Cemento Bruñado y Frotachado – Deteriorado. 

Acabados y Revestimientos 
Interiores 

Cemento y Arena. 

Acabados y Revestimientos 
Exteriores 

Cemento y Arena. 

Puertas Madera Contraplacada. 

Ventanas Marco de madera + Varilla Metalica y Paños con 
Vidrio Simple 

Área de Ventanas 15.00 ( 26.85% de la superficie del Piso ). 

Área por Ambiente Ambientes de 48.65 m2 cada uno 

Año de Construcción 2010 ( 09 años de Vida ) 

Entidad Ejecutora FONCODES 

Cimentación Zapatas Conectadas con peralte 0.60 m. y 
Cimientos Corridos, cumple con los 

requerimientos E 060 

Sistema Estructural Cumple con Norma Técnica E 030, diseño 
Sismorresistente 

Estado de Conservación Cumple con los requerimientos Técnicos para 
Funcionamiento de Locales Escolares. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Módulo 6.  Módulo de Material Noble (Columnas, Placas, Vigas y Techo 

Aligerado de Concreto Armado, Pisos de Concreto Simple, Techo Plano en Primer 

Nivel, Techo Inclinado en Segundo Nivel, Muros de Ladrillo Tarrajeados con 

cemento y Arena) ejecutado por FONCODES en el año 2010. 

Las auscultaciones realizadas en campo, se ha podido identificar las 

principales medidas de elementos estructurales (Columnas, Vigas; Zapatas y Losa 

Aligerado), así como el estado de conservación aparente (en la Especialidad de 

Demolición, se realiza a mayor detalle y con Pruebas de Diamantina la 

caracterización del Módulo). 

La Infraestructura del Módulo 06, se apoya sobre Zapatas (1.40x1.40 m. x 

0.60 m.)  conectadas mediante Vigas de Cimentación Concreto Armado 

(0.25x0.50), así mismo, los Muros y Tabiques se Apoyan en Cimientos Corridos de 

Concreto Ciclópeo de 0.50x0.60 m y Sobrecimientos de Concreto Simple de 0.50 

de altura a partir del nivel de terreno natural. La profundidad de cimentación 2.00 m 

en las Zapatas, permite realizar una adecuada transmisión de esfuerzos entre la 

Estructura del Módulo 06 y el Suelo de Fundación.  

Las Columnas (0.25x0.45), Placas (1.60x0.25), Vigas Principales (0.25x0.50 

Aula y Pasadizo), Vigas Secundarias (0.25x0.40), Losa Aligerada (0.20 m espesor), 

de Concreto Armado se hallan en aparente buen estado de conservación, sin 

presencia de daños o signos de deterioro. Todos los elementos estructurales, 

incluido los muros, se encuentran tarrajeados con Cemento y Arena en toda la 

superficie, en la facha principal, a excepción de la fachada. 

En la siguiente tabla se presentan los detalles del estado situacional y grado de 

adecuación a los requerimientos técnicos de una edificación segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

Tabla 8 

ESTADO SITUACIONAL Y GRADO DE ADECUACION MODULO 6 

 

Parametro Descripcion 

Nombre de Pabellón Bloque 06 

Función 

Aula de Clases ( 5° “D”, 6° “A”, 6° “B”, 6° “C” ( 

Primer Nivel ),  Modulo Conectividad,  Aula de 

Innovación Pedagógica, Deposito TIC y Biblioteca  

( Segundo Nivel )) 

N° Pisos 02 

Material en Muros y Tabiques Ladrillo enlucido con Cemento y Arena 

Material de Columnas y Vigas Concreto Armado Tarrajeado 

Material Techos Aligerado de Concreto y Bloques de Concreto 

Material Pisos Cemento Pulido- Deteriorado. 

Material Veredas Cemento Bruñado y Frotachado – Deteriorado. 

Acabados y Revestimientos 

Interiores 
Cemento y Arena. 

Acabados y Revestimientos 

Exteriores 
Cemento y Arena. 

Puertas Madera Contraplacada. 

Ventanas 
Marco de madera + Varilla Metalica y Paños sin 

Protección. 

Área de Ventanas 15.00 ( 26.85% de la superficie del Piso ). 

Área por Ambiente Ambientes de 48.65 m2 cada uno 

Año de Construcción 2010 ( 09 años de Vida ) 

Entidad Ejecutora FONCODES 

Cimentación 

Zapatas Conectadas con peralte 0.60 m. y 

Cimientos Corridos, cumple con los requerimientos 

E 060 

Sistema Estructural 
Cumple con Norma Técnica E 030, diseño 

Sismorresistente 

Estado de Conservación 
Cumple con los requerimientos Técnicos para 

Funcionamiento de Locales Escolares. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Módulo 7. Modulo alberga los Cocina y Comedor. Es una construcción de 

Albañilería Confinada (Columnas y Vigas de Concreto Armado que confinan los 

Muros) Pisos de Concreto Simple, Techo de Calamina sobre Armadura de Madera 

Nivel, Muros de Ladrillo endentados en Columnas  Tarrajeados con cemento y 

Arena)  construido en el año 1995 por los propios padres de familia.  Este Modulo, 

es una Autoconstrucción (ejecutado por los propios pobladores, sin la debida 

dirección técnica). Presenta signos de deterior y falla estructural, el mismo, obedece 

a la falta de Cimientos, debilitamiento de los Tabiquerías, Asentamientos en los 

Soportes del Techo. Por otro lado, existe deterioro generalizado en los acabados, 

las calaminas presentan goteras, pisos fisurados, etc. 

No existen instalaciones Eléctricas. No existen bajada de aguas pluviales 

desde los techos, por lo que, en temporadas de lluvias, se vierten en todo el 

perímetro del módulo. No existen Canaletas de Evacuación de Aguas Pluviales, por 

lo que se evidencia estancamiento de aguas de lluvias en ciertos sectores 

adyacentes al Modulo. 

Tabla 9 

ESTADO SITUACIONAL Y GRADO DE ADECUACION MODULO 7 

Parámetro Descripción 

Nombre de Pabellón Bloque 07 

Función Cocina - Comedor 

N° Pisos 01 

Material en Muros y Tabiques Ladrilllo Tarrajeado. 

Material de Columnas y Vigas Concreto Armado Tarrajeado 

Material Techos Calamina anclada en tijeral de madera 

Material Pisos Cemento Pulido- Deteriorado. 

Material Veredas Cemento Bruñado y Frotachado – Deteriorado. 

Acabados y Revestimientos Interiores Sin Acabados 

Acabados y Revestimientos Exteriores Sin Acabados 

Puertas Calamina 

Ventanas Marco de madera + Varilla Metálica + Sin Protección 

Área de Ventanas 9.25 m2 por ambiente. 

Área por Ambiente 31.80 m2 

Año de Construcción 1995 ( 23 años de Vida ) 

Entidad Ejecutora Autoconstrucción 

Cimentación Sin cimientos, no cumple con los requerimientos E 060 

Sistema Estructural No cumple con Norma Técnica E 030, diseño 

Sismorresistente 
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Estado de Conservación Malo, no cumple con los requerimientos Técnicos para 

Funcionamiento de Locales Escolares. 

Recomendación Demoler 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Módulo 8. Modulo alberga el Depósito de Material Didáctico e Instrumentos 

Musicales, está asentado sobre el Talud (ladera de 36% pendiente) entre las 

Graderías que unen los sectores Sur y Norte del Predio (Plataformas a distinto 

Nivel). Es una construcción de Albañilería Confinada (Columnas y Vigas de 

Concreto Armado que confinan los Muros, Pisos de Concreto Simple, Techo 

Aligerado Plano de Concreto Armado, Muros de Ladrillo endentados en Columnas 

Tarrajeados con cemento y Arena) construido en el año 1995 por los propios 

padres de familia.   

Entre las condiciones críticas de los ambientes del Módulo 08, es la altura 

de entrepiso de 1.60 m., escasa dimensiones de Vanos (Ventanas) y el acceso en 

desnivel de 0.20 metros (entre vereda y piso), la presencia de lluvias, genera 

inundaciones en el interior del Módulo, los mismos, no pueden ser drenados de 

manera natural. 

Este Modulo, es una Autoconstrucción (ejecutado por los propios 

pobladores, sin la debida dirección técnica). Ello se evidencia en la Vulnerabilidad 

de la Construcción y la inadecuada adecuación a los requerimientos funcionales 

para Locales Educativos. 

A la fecha, presenta signos de deterior y falla estructural, el mismo, 

obedece a la falta de Cimientos, debilitamiento de los Muros, Asentamientos en 

los Soportes del Techo. Por otro lado, existe deterioro generalizado en los 

acabados, pisos fisurados, etc. 

No existen instalaciones Eléctricas. No existen bajada de aguas pluviales, 

desde los techos, por lo que, en temporadas de lluvias, se vierten en todo el 

perímetro del módulo. No existen Canaletas de Evacuación de Aguas Pluviales, 

por lo que se evidencia estancamiento de aguas de lluvias en ciertos sectores 

adyacentes al Modulo. 
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Tabla 10 

ESTADO SITUACIONAL Y GRADO DE ADECUACION MODULO 8 

 

Parámetro Descripción 

Nombre de Pabellón Bloque 08 

Función Depósito de Material Didáctico 

N° Pisos 01 

Material en Muros y Tabiques Ladrillo Tarrajeado. 

Material de Columnas y Vigas Concreto Armado Tarrajeado 

Material Techos Calamina anclada en tijeral de madera 

Material Pisos Cemento Pulido- Deteriorado. 

Material Veredas Cemento Bruñado y Frotachado – Deteriorado. 

Acabados y Revestimientos 

Interiores 
Sin Acabados 

Acabados y Revestimientos 

Exteriores 
Sin Acabados 

Puertas Calamina 

Ventanas 
Marco de madera + Varilla Metálica + Sin 

Protección 

Área de Ventanas 0.36  m2 por ambiente. 

Área por Ambiente 31.80 m2 

Año de Construcción 1995 ( 23 años de Vida ) 

Entidad Ejecutora Autoconstrucción 

Cimentación 
Sin cimientos, no cumple con los requerimientos 

E 060 

Sistema Estructural 
No cumple con Norma Técnica E 030, diseño 

Sismorresistente 

Estado de Conservación 

Malo, no cumple con los requerimientos 

Técnicos para Funcionamiento de Locales 

Escolares. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Módulo 9. Modulo alberga el Cocina y Comedor. Es una construcción de 

Madera (Parantes y Vigas de Apoyo en Cuartones), Techo de Calamina sobre 

Armadura de Madera, Muros de Ladrillo endentados en Columnas Tarrajeados con 

cemento y Arena, en la división de Cocina – Comedor, construido en el año 2014 

por los propios padres de familia, para el funcionamiento del Programa Nacional de 

Seguridad Alimentaria “Qali Warma”. 

Este Modulo, es una Autoconstrucción (ejecutado por los propios 

pobladores, sin la debida dirección técnica).   La condición de autoconstrucción, se 

evidencia en la precariedad del sistema estructural – una parte es construcción de 
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Madera (Comedor) y otra parte (cocina) se apoya en el muro del Cerco Perimétrico, 

confinando dicho ambiente, con muros de albañilería, donde no existen Ventanas 

para Ventilación e Iluminación. 

A la fecha, presenta signos de deterior y falla estructural (en los muros de la 

Cocina), el mismo, obedece a la falta de Cimientos, debilitamiento de los Muros, 

Asentamientos en los Soportes del Techo. Por otro lado, existe deterioro 

generalizado en los acabados, las calaminas presentan goteras, pisos fisurados, 

etc. 

 

Tabla 11 

ESTADO SITUACIONAL Y GRADO DE ADECUACION MODULO 9 

 

Parámetro Descripción 

Nombre de Pabellón Bloque 09 

Función Cocina - Comedor 

N° Pisos 01 

Material en Muros y Tabiques Muros de Ladrillo Sin Acabados (Cocina) 

Material de Columnas y Vigas 
Parantes y Arriostres Madera (Comedor) y 

Ladrillo Confinado (Cocina) 

Material Techos Calamina anclada en tijeral de madera 

Material Pisos Falso Piso 

Material Veredas Sin Veredas. 

Acabados y Revestimientos 

Interiores 
Sin Acabados 

Acabados y Revestimientos 

Exteriores 
Sin Acabados 

Puertas Calamina 

Ventanas Sin Ventanas 

Área de Ventanas  

Área por Ambiente 89.20 m2 

Año de Construcción 2014 (05 años de Vida) 

Entidad Ejecutora Autoconstrucción 

Cimentación 
Sin cimientos, no cumple con los requerimientos 

E 060 

Sistema Estructural 
No cumple con Norma Técnica E 030, diseño 

Sismorresistente 

Estado de Conservación 

Malo, no cumple con los requerimientos 

Técnicos para Funcionamiento de Locales 

Escolares. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3. Presupuesto planificado 

Antes de ejecutar una obra es muy importante presentar el presupuesto planificado, el cual será una base que se debe ir 

cumpliendo al plazo que la obra ya está siendo ejecutada. Denotando que la obra tiene una duración de 18 meses. 

Tabla 12 

PRESUPUESTO PLANIFICADO  

 

CALENDARIO 

/MESES 

ADELANTOS VALORIZACION DESEMBOLSOS Inc/Igv 

EFECTIVO 

10% 

(1) 

MATERIALES 

20% 

(2) 

TOTAL 

(1 + 2) 

PARCIAL 

PRESUPUESTO 

% 

AVANCE 

MONTO 

DESEMBOLSO 

% DE 

DESEMBOLSO 

0 2,568,806.46 5,137,612.92 7,706,419.39   7,706,419.39 30.00% 

1 86,778.33 173,556.67 260,335.00 867,783.34 3.38% 607,448.33 2.36% 

2 94,116.84 188,233.68 282,350.52 941,168.40 3.66% 658,817.88 2.56% 

3 108,502.73 217,005.46 325,508.18 1,085,027.28 4.22% 759,519.10 2.96% 

4 132,884.11 265,768.23 398,652.34 1,328,841.13 5.17% 930,188.79 3.62% 

5 137,261.59 274,523.18 411,784.77 1,372,615.88 5.34% 960,831.12 3.74% 

6 158,269.32 316,538.63 474,807.95 1,582,693.15 6.16% 1,107,885.21 4.31% 

7 175,812.80 351,625.60 527,438.41 1,758,128.02 6.84% 1,230,689.62 4.79% 

8 185,620.75 371,241.49 556,862.24 1,856,207.46 7.23% 1,299,345.22 5.06% 



38 

 

 

9 187,812.50 375,625.00 563,437.50 1,878,125.01 7.31% 1,314,687.51 5.12% 

10 193,651.77 387,303.55 580,955.32 1,936,517.73 7.54% 1,355,562.41 5.28% 

11 179,377.05 358,754.11 538,131.16 1,793,770.53 6.98% 1,255,639.37 4.89% 

12 164,408.84 328,817.68 493,226.52 1,644,088.39 6.40% 1,150,861.87 4.48% 

13 147,194.41 294,388.82 441,583.23 1,471,944.10 5.73% 1,030,360.87 4.01% 

14 141,809.01 283,618.02 425,427.02 1,418,090.08 5.52% 992,663.06 3.86% 

15 136,568.27 273,136.54 409,704.80 1,365,682.68 5.32% 955,977.88 3.72% 

16 131,353.84 262,707.69 394,061.53 1,313,538.44 5.11% 919,476.91 3.58% 

17 113,414.56 226,829.13 340,243.69 1,134,145.64 4.42% 793,901.95 3.09% 

18 93,969.73 187,939.47 281,909.20 939,697.34 3.66% 657,788.14 2.56% 

PARCIAL 0.00 0.00 0.00 25,688,064.62 100.00% 25,688,064.62 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto total de obra es de 25,688,064.62 
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4.1.4. Presupuesto real  

Es el costo real del trabajo ejecutado hasta la actualidad. 

Tabla 13 

PRESUPUESTO REAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCION DEL COSTO 
 

COMPONENTE 1 
  

1 OBRAS PRELIMINARES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN 
OBRA, PLAN DE CONTINGENCIA 

S/. 3,021,511.22 

2 ESTRUCTURAS S/. 9,165,422.17 

3 ARQUITECTURA, EVACUACION Y SEÑALIZACION S/. 3,972,439.02 

4 INSTALACIONES SANITARIAS S/. 400,053.04 

5 INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES S/. 1,236,065.98 

COSTO DIRECTO S/. 17,795,491.43 

Gastos Generales S/. 1,850,731.11 

utilidad S/. 889,774.57 

SUB TOTAL PRESUPUESTADO S/. 20,535,997.11 

Componente II S/. 395,641.71 

Gastos Generales S/. 55,666.79 

SUB TOTAL PRESUPUESTADO S/. 451,308.50 

Impuesto general a las ventas S/. 81,235.53 

SUB TOTAL PRESUPUESTADO II S/. 532,544.03 

Componente III S/. 923,044.00 

gasto supervisión S/. 1,040,366.62 

control concurrente S/. 462,385.17 

TOTAL INVERSION DE OBRA S/. 27,190,816.41 
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El presupuesto real de obra es de 27,190,816.41 

 

4.1.5. Curva S  

 Es una gráfica que representa el perfil de los costos acumulados ya sean presupuestados y reales de la inversión 

Ilustración 3 

CURVA S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Series1 3.38% 7.05% 11.28%16.47%21.82%28.00%34.86%42.10%49.43%56.98%63.98%70.40%76.14%81.65%86.95%92.07%96.48% 100.00
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4.1.6. Método valor ganado  

Esta metodología se puede proyectar el tiempo que falta para completar el 

proyecto siempre y cuando se mantengan las condiciones con las se realizó la 

programación o que se considere que se mantengan las condiciones presentadas 

durante el proyecto 

Para este proyecto se realizó en 3 controles la aplicación del método ganado, 

en la cual se tomó en cada control 6 meses, ya que la obra se ejecutó en 18 meses. 

Se toma el cronograma de costo planificado y así mismo el cronograma de 

costo real, para poder tener el cálculo del valor ganado, forma va el avance de obra 

no siempre a los 6 meses de ejecución se presenta ahorro en el cronograma eso 

quiere decir que según lo planificado no tuvo el cálculo de algunas partidas o no se 

consideró otras que suele pasar al no leer bien expediente, y eso se ve reflejado 

como se va ejecutando la obra. 

4.1.7. Primer control  

Varianza del costo (CV). Nos indica en qué posición está el proyecto si 

más o menos del valor que se planifico hasta la fecha actual o en qué medida. La 

aportación al proyecto es muy importante para saber cómo está iniciando. 
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Ilustración 4 

VARIANCIA DEL COSTO EN PRIMER CONTROL (1,2,3,4,5 Y 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En la ilustración 4, se puede ver que, durante los periodos de 1,2,3,4,5, Y 6, la curva de valor ganado está por debajo de la 

curva de valor real, eso nos indica que se está perdiendo según la previsto (obra sin ahorro), lo cual los siguientes datos ya 

calculados el CV nos da $-434,135.83 eso nos indica que nuestro valor de ganado (EV) que es de $ 7,178,129.18 menos nuestro 

costo actual (AC) que es de $ 7,612,265.01, estamos teniendo un no ahorro de $-434,135.83. 
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Varianza de cronograma (SV). Nos indica el avance que se tiene ya en el cronograma, para así poder tener la evaluación 

de cronograma completo. 

Ilustración 5 

VARIANZA DE CRONOGRAMA PRIMER CONTROL (1,2,3,4,5 Y 6) 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Al inicio del periodo la obra no presentaba un ahorro, ahora viendo el avance de cronograma se obtuvo una caída donde el 

valor ganado se encuentra por debajo del costo planificado donde obtuvimos que el valor ganado tiene $ 7,178,129.18 y el valor 

planificado $ 14,607,107.40, al realizar la operación nos da que la variación de cronograma tiene -$7,428,978.22. 
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Índice de rendimiento de costos (CPI).  Es el estándar más importante del 

EVM, porque nos permite ver la validez de la gestión de costos del trabajo ejecutado 

Tabla 14 

VARIACIÓN DE CPI 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la tabla 5, se presenta las condiciones que debe tener nuestro índice de 

desempeño presupuestado, por ello realizamos el cálculo. 

Donde ya calculado el EV que es de $ 7,178,129.18 y AC es de $ 

7,612,265.01, por lo tanto, al dividir tanto el valor ganado y el costo anual se obtuvo 

que CPI es de 0.94296, donde podemos concluir que CPI < 1, por lo tanto, el 

rendimiento de costos va ineficiente en los 6 primeros meses de obra. 

Índice de rendimiento de cronograma (SPI). Nos muestra todo el avance 

del proyecto comparándolo con el avance planificado que ya tenemos. 

Tabla 15 

VARIACIÓN DE SPI 

 

Fuente: Elaboración Propia   

En la tabla 6, tenemos las condiciones que se tomara para poder calcular el 

índice de desempeño del cronograma en los 6 primeros meses de la obra 

ejecutada. 

Índice de 

desempeño 

presupuestado 

(CPI) 

CPI = EV/AC 
CPI < 1 

CPI > 1 

¡Ineficiencia en el uso de recursos 

    Eficiencia en el uso de recursos 

Índice de 

desempeño del 

cronograma (SPI) 

SPI = EV/PV 
SPI < 1 

SPI > 1 

Ineficiencia en el uso del tiempo 

Eficiencia en el uso de tiempo 
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Ya calculado el EV que es de $ 7,178,129.18 y PV es de $ 14,607,107.40, al 

realizar nuestra ecuación que es dividir el valor ganado entre el valor planificado se 

obtuvo que SPI es de 0.491413, donde podemos concluir que    SPI < 1, por lo 

tanto, el rendimiento de cronograma está en obra atrasada en los 6 primeros 

meses. 

Desempeño global del proyecto (SPI. CPI). Al presentar los cálculos de 

SPI Y CPI antes ya mencionados se puede concluir que la obra en sus 6 primeros 

meses de ejecución ya tiene un no ahorro y así mismo se presenta un retraso de 

obra, eso nos muestra que no se está tomando en cuenta una ejecución bien 

proyectada o que ignoraron ciertas partidas que no están siendo valorizadas, donde 

ya la se refleja en atraso. 

  

4.1.8. Segundo control  

En este segundo control se consideró los otros 6 meses más para seguir 

viendo en que proceso se presenta la obra aplicando una vez más el método del 

valor ganado, ya que en el primer control obtuvimos una obra en retraso en los 6 

primeros meses de ejecución. 

 



46 

 

 

Variación de costo (CV). Nos indica en qué posición se encuentra el proyecto si es mayor o menor a lo planificado. 

Ilustración 6 

VARIACION DE COSTO EN SEGUNDO CONTROL (7,8,9,10,11Y 12) 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En la ilustración 6, se puede ver que, durante los periodos 7,8,9,10,11y12, la curva de valor ganado está por debajo de la 

curva de valor real, eso nos indica que se está perdiendo según la previsto (obra sin ahorro), lo cual los siguientes datos ya 

calculados el CV nos da -$662,887.21 eso nos indica que nuestro valor de ganado (EV) que es de $10,866,837.14 menos nuestro 

costo actual (AC) que es de $ 11,529,724.35, estamos teniendo una pérdida de -$662,887.21. 
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Variación de cronograma (SV). Nos indica el avance que se tiene ya en el cronograma o si se encuentra en retraso. 

Ilustración 7 

VARIACIÓN DE CRONOGRAMA EN SEGUNDO CONTROL (7,8,9,10,11 Y12) 

 

 Fuente: Elaboración Propia   

Al inicio del periodo la obra no presentaba un ahorro, ahora viendo el avance de cronograma se obtuvo una caída donde el 

valor ganado se encuentra por debajo del costo planificado donde obtuvimos que el valor ganado tiene $ 10,866,837.14 y el valor 

planificado $ 16,436,092.44, al realizar la operación nos da que la variación de cronograma tiene -$5,569,255.30
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Índice de rendimiento de costos (CPI).  Es el estándar más importante del 

EVM, porque nos permite ver la validez de la gestión de costos del trabajo ejecutado 

Tabla 16 

VARIACIÓN DE CPI 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la tabla 7, se presenta las condiciones que debe tener nuestro índice de 

desempeño presupuestado, por ello realizamos el cálculo. 

Donde ya calculado el EV que es de $ 10,866,837.14 y AC es de $ 

11,529,724.35, por lo tanto, al dividir tanto el valor ganado y el costo anual se obtuvo 

que CPI es de 0.942506, donde podemos concluir que CPI < 1, por lo tanto, el 

rendimiento de costos va ineficiente en los 6 meses siguientes de obra. 

Índice de rendimiento de cronograma (SPI). Nos muestra todo el avance 

del proyecto comparándolo con el avance planificado que ya tenemos. 

Tabla 17 

VARIACIÓN DE SPI 

 

Fuente: Elaboración Propia   

En la tabla 8, tenemos las condiciones que se tomara para poder calcular el 

índice de desempeño del cronograma en los 6 meses siguientes de la obra 

ejecutada. 

Índice de 

desempeño 

presupuestado 

(CPI) 

CPI = EV/AC 
CPI < 1 

CPI > 1 

¡Ineficiencia en el uso de recursos 

    Eficiencia en el uso de recursos 

Índice de 

desempeño del 

cronograma (SPI) 

SPI = EV/PV 
SPI < 1 

SPI > 1 

Ineficiencia en el uso del tiempo 

Eficiencia en el uso de tiempo 
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Ya calculado el EV que es de $ 10,866,837.14 y PV es de $ 16,436,092.44, al 

realizar nuestra ecuación que es dividir el valor ganado entre el valor planificado 

se obtuvo que SPI es de 0.6611, donde podemos concluir que     SPI < 1, por lo 

tanto, el rendimiento de cronograma está en obra atrasada. 

Desempeño global del proyecto (SPI. CPI). Al presentar los cálculos de 

SPI Y CPI antes ya mencionados se puede concluir que la obra en sus 6 meses 

siguientes de ejecución ya tiene un no ahorro y así mismo se presenta un retraso 

de obra, eso nos muestra que no se está tomando en cuenta una ejecución bien 

proyectada o que ignoraron ciertas partidas que no están siendo valorizadas, donde 

ya se refleja en atraso. 

4.1.9. Tercer control 

En este tercer control se tomó los 6 últimos meses de la ejecución de obra 

para ver en qué proceso culmino la obra aplicando una vez más el método del valor 

ganado, ya que en los 2 anteriores controles ya obtuvimos una obra en retraso en 

sus 12 meses de ejecución. 
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Variación de costo (CV). Nos indica en qué posición se encuentra el proyecto si es mayor o menor a lo planificado. 

Ilustración 8 

VARIACION DE COSTO EN TERCER CONTROL (12,13,14,15,16,17 y18) 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En la ilustración 8, se puede ver que, durante los periodos 12,13,14,15,16,17 y 18, la curva de valor ganado está por debajo 

de la curva de valor real, eso nos indica que se está perdiendo según la previsto (obra sin ahorro), lo cual los siguientes datos ya 

calculados el CV nos da -$385,728.79 eso nos indica que nuestro valor de ganado (EV) que es de $7,643,098.28 menos nuestro 

costo actual (AC) que es de $ 8,028,827.07, estamos teniendo una pérdida de -$385,728.79. 
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Variación de cronograma (SV). Nos indica el avance que se tiene ya en el cronograma o si se encuentra en retraso. 

Ilustración 9 

VARIACIÓN DE CRONOGRAMA EN TERCER CONTROL (12,13,14,15,16,17 y18) 

 

 Fuente: Elaboración Propia   

Al inicio del periodo la obra no presentaba un ahorro, ahora viendo el avance de cronograma se obtuvo una caída donde el 

valor ganado se encuentra por debajo del costo planificado donde obtuvimos que el valor ganado tiene $ 7,643,098.28 y el valor 

planificado $ 11,865,918.43, al realizar la operación nos da que la variación de cronograma tiene -$4,222,820.15.
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Índice de rendimiento de costos (CPI).  Es el estándar más importante del 

EVM, porque nos permite ver la validez de la gestión de costos del trabajo ejecutado 

Tabla 18 

VARIACIÓN DE CPI 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la tabla 9, se presenta las condiciones que debe tener nuestro índice de 

desempeño presupuestado, por ello realizamos el cálculo. 

Donde ya calculado el EV que es de $ 7,643,098.28 y AC es de $ 

8,028,827.07, por lo tanto, al dividir tanto el valor ganado y el costo anual se obtuvo 

que CPI es de 0.95195, donde podemos concluir que CPI < 1, por lo tanto, el 

rendimiento de costos va ineficiente en los 6 últimos meses de obra. 

Índice de rendimiento de cronograma (SPI). Nos muestra todo el avance 

del proyecto comparándolo con el avance planificado que ya tenemos. 

Tabla 19 

VARIACIÓN DE SPI 

 

Fuente: Elaboración Propia   

En la tabla 10, tenemos las condiciones que se tomara para poder calcular 

el índice de desempeño del cronograma en los 6 últimos meses de la obra 

Índice de 

desempeño 

presupuestado 

(CPI) 

CPI = EV/AC 
CPI < 1 

CPI > 1 

¡Ineficiencia en el uso de recursos 

    Eficiencia en el uso de recursos 

Índice de 

desempeño del 

cronograma 

(SPI) 

SPI = EV/PV 
SPI < 1 

SPI > 1 

Ineficiencia en el uso del tiempo 

Eficiencia en el uso de tiempo 
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ejecutada. 

Ya calculado el EV que es de $ 7,643,098.28 y PV es de $ 11,865,918.43, al 

realizar nuestra ecuación que es dividir el valor ganado entre el valor planificado se 

obtuvo que SPI es de 0.64412, donde podemos concluir que     SPI < 1, por lo tanto, 

el rendimiento de cronograma está en obra atrasada. 

Desempeño global del proyecto (SPI. CPI). Al presentar los cálculos de 

SPI Y CPI antes ya mencionados se puede concluir que la obra en sus últimos 6 

meses de ejecución ya tiene un no ahorro y así mismo se presenta un retraso de 

obra, eso nos muestra que no se tomó en cuenta una ejecución bien proyectada o 

que ignoraron ciertas partidas que no están siendo valorizadas, donde nos mostró 

una obra atrasada. 

4.3. Docimasia de hipótesis 

En el proyecto titulado Gestión del valor ganado y su impacto en la toma de 

decisiones en la construcción de una infraestructura educativa en San Mateo - 

Chepén. Como bien dice el título se utilizó el método de valor ganado, dónde nos 

ayudó para poder tener la idea de cómo se puede ver el ahorro y retraso de una 

obra, aquí es la parte principal donde tenemos que tener en cuenta que el proyecto 

antes de ejecutar sea bien estudiado, así mismo tener los presupuestos tanto 

planificados y presupuesto real, lo que se va valorizando y el tiempo de cuantos 

meses o días se ejecutara la infraestructura, para poder aplicar el método es muy 

necesario saber los principales ecuaciones para poder calcular su variación de 

costos, variación de presupuesto, así mismo, los índices de rendimiento de costos 

y los índices de rendimiento de cronograma, que a simple lectura pareciera que 

fuera lo mismo pero no es así cada uno mide el ahorro que se presenta en la obra 

ejecutada o también el no ahorro, el avance o retraso de obra y los índices que es 

ahí donde se ve a al cuando de porcentaje la obra se ve perjudicada o favorable, 

en la infraestructura educativa se tiene que trabajar la rehabilitación de la misma, 

ya que es un colegio de primaria mixta en una zona rural, donde se requiere cambiar 

o mejor dicho demoler todas las infraestructuras ya deterioradas por el paso de los 

años y darles un mejor colegio a los colegiales , por ellos mismo se necesita tener 

en cuenta de aplicar bien  las valorizaciones en la ejecución de  obra para poder 

tener avance favorable y no tener adicionales siempre y tener el retraso de obra 

que esto perjudica mucho ,ya que no se tendría en el plazo fijado el termino de obra 
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sino también  habría pierde de razones monetario y una penalidad bajo 

incumplimiento de termino de  obra.
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 DISCUSION DE RESULTADOS  

 

• Para aplicar el valor ganado tenemos que tener, el cronograma de costo 

presupuestado, es decir el que se da inicio de obra, lo que se planifica gastar, 

luego tenemos que tener el cronograma del costo real, es decir, lo que en 

obra se está gastando. 

• El valor ganado se halla con el costo planificado dividiendo entre los días 

reales de la ejecución de las partidas a realizar, en este caso se consideró 

el proceso de 18 meses y cada partida lo evaluamos por mes, por ello para 

tener un cálculo mejor lo dividimos en 3 controles el proyecto y así obtuvimos 

que en el primer control tenemos EV de $7,178,129.18, en el segundo control 

$ 10,866,837.14 y en tercer control $7,643,098.28. 

• Para realizar una variación de costo es necesario restar el valor ganado y el 

valor real, así podemos determinar que el proceso de obra esté en ahorro o 

no, donde el primer control nos dio un no ahorro de $-434,135.83, segundo 

control de -$662,887.21 y el tercer control de -$385,728.79. 

• Para tener datos sobre la variación de cronograma necesariamente 

debemos saber que es una resta de valor ganado y valor planificado, para 

determinar cómo va el proceso bajo cronograma, donde en los 3 controles 

se obtuvo que la obra estaba en retraso. 

• Con el índice de rendimiento de costos y el índice de rendimiento de 

cronograma es encontrar en factor que nos indique por cuanto la obra está 

en atraso y la perdida de dinero que se está obteniendo en el primer control 

se obtuvo de CPI es 0.94296 y el SPI es 0.491413, en el segundo control 

CPI es 0.942506 y el SPI es 0.6611 y en el tercer control CPI es 0.95195 y 

SPI 0.64412, donde en los 3 controles se obtuvo que la obra marcho con 

retraso. 
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CONCLUSIONES  

 

 

• Concluimos que se buscó sobre lo que se refería todo de valor ganado, sus 

pautas, como aplicarlo y de qué manera seguir sus pasos, que se necesita 

para poder trabajarlo de manera coherente. 

• Se concluye que para obtener los resultados ya mencionados se estudió 

cada cronograma bajo sus ecuaciones que nos da la metodología y así 

pudimos ver la situación que esta la obra ejecutada. 

• se concluye que es muy importante trabajar con este método porque 

pudimos ver que este proyecto desde los 6 primero meses de obra ejecutada 

ya se presencia no ahorro y retraso. 

• finalmente, obtuvimos que la obra obtuvo un sobre valor económico, por falta 

de implementación del método y también, se vio en retraso donde eso es 

pérdida de tiempo para poder entregar la obra en el tiempo ya planificado. 
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RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda a las obras públicas como privadas, que siempre tiene que tener  

un cronograma  planificado un poco sobrepuesto para que luego al camino de los 

días no se vea una decadencia, ya que por los costos reales, no siempre son 

iguales y así mismo no tener miedo de probar nuevos métodos, como en esta caso 

sobre el método de  valor ganado, no hay obra que ahora lo ejerza y si lo hay, se 

debería de estudiar un poco sobre esto, para que así mismo, poder tener un ahorro 

de costos y avance de cronograma muy éxitos, porque si bien es cierto, obra sin 

pago , personal que no labora y así es donde se ejerce la perdida y se sobrepone 

gastos no necesarios. 
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ANEXOS 

Ilustración 10 

PRIMER CONTROL CALCULO (1,2,3,4,5,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 11 

PRIMER CONTROL CALCULO (1,2,3,4,5,6) 

 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 



62 

 

 

Ilustración 12 

SEGUNDO CONTROL CALCULO (6,7,8,9,10,11,12) 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 13 

SEGUNDO CONTROL CALCULO (6,7,8,9,10,11,12) 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 14 

TERCER CONTROL CALCULO (13,14,15,16,17,18) 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 15 

TERCER CONTROL CALCULO (13,14,15,16,17,18) 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 16 

PLANIMETRIA GENERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 17 

PLAN INTEGRAL DE CIMENTACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 18 

PROYECTO DE DEMOLICION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 19 

CRONOGRAMA DE OBRA GANNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 20 

CRONOGRAMA DE OBRA GANNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 21 

CRONOGRAMA DE OBRA GANNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 22 

CRONOGRAMA DE OBRA GANNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 23 

CRONOGRAMA DE OBRA GANNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 24 

CRONOGRAMA DE OBRA GANNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 25 

CRONOGRAMA DE OBRA GANNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 26 

CRONOGRAMA DE OBRA GANNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 27 

CRONOGRAMA DE OBRA GANNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   



78 

 

 

Ilustración 28 

CRONOGRAMA DE OBRA EXCELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 29 

CRONOGRAMA DE OBRA EXCELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 30 

CRONOGRAMA DE OBRA EXCELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 31 

CRONOGRAMA DE OBRA EXCELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   



82 

 

 

Ilustración 32 

CRONOGRAMA DE OBRA EXCELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Ilustración 33 

SITUACION DEL MODULO 1 DE LA INSTITUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 



84 

 

 

Ilustración 34 

SITUACION TECHO MODULO 1 SEGUNDO NIVEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 35 

SITUACION DE CIMENTACION, MUROS, COLUMNAS Y VIGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 36 

GRADO DE ADECUACION Y DETERIORO DE LA COLUMNA – MODULO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 37 

GRADO DE VULNERABILIDAD DE LAS UNIONES ENTRE COLUMNA – TIGERAL MADERA (TECHO SEGUNDO 

NIVEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 38 

EXPOSICION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 39 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA EDIFICACION EN FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR DEL MODULO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 40 

LOSA DEPORTIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 



91 

 

 

Ilustración 41 

CORRIMIENTO DE PAÑOS EN LOSA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 42 

AULA DE INSTRUMENTOS MUSICALES MODUO 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 



93 

 

 

Ilustración 43 

COCINA Y COMEDOR MODULO 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 44 

GRADERIAS DE ESPECTADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 45 

GRADERIAS Y ATRIO EN EL INGRESO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 46 

CANALETA PLUVIAL ENTRE LOSA DEPORTIVA Y GARDERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 47 

TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 48 

LINEA ALIMENTADORA ENERGIA ELECTRICA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Ilustración 49 

ESCALERA COMUN PARA EL ACCESO A MODULO 01, MODULO 02 Y MODULO 03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia   



100 

 

 

Ilustración 50 

SISTEMA ESTRUCTURAL DUAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 51 

TECHO DE CALAMINA SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO MODULO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 52 

CALIDAD DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 53 


