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PRESENTACIÓN

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), presenta la Guía para la Elaboración de 
Indicadores de Políticas Nacionales y Planes Estratégicos (en adelante Guía), documento que busca 
constituirse como una herramienta orientadora en cuanto al uso de indicadores y sus diferentes 
aplicaciones en los instrumentos de planeamiento para las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan).

La toma de decisiones basada en evidencia es una práctica necesaria para el adecuado desarrollo 
del quehacer público. Como consecuencia, la generación de información sistematizada de calidad 
que permita verificar la implementación de las distintas intervenciones públicas resulta clave 
y representa un desafío para las entidades del Sinaplan. En ese sentido, es necesario contar con 
herramientas que orienten estas prácticas y promuevan la mejora continua al respecto.

Esta Guía desarrolla un conjunto de pasos que pueden ser aplicados en la elaboración de indicadores 
de políticas y planes. Se aborda así, la diferencia entre la selección y construcción de un indicador, 
la exploración de la información disponible, la selección de la nomenclatura y método de cálculo, la 
verificación de características deseadas, la ubicación en la cadena de resultados, el establecimiento 
de logros esperados y el correcto llenado de la ficha técnica del indicador. Además, al final de cada 
paso se adiciona un gráfico que, de manera resumida, ayuda al entendimiento de lo desarrollado 
en cada sección.



12

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE INDICADORES DE POLÍTICAS NACIONALES Y PLANES ESTRATÉGICOS



CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN

13

SECCIÓN I. ASPECTOS GENERALES 

El ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua es un proceso diseñado para impulsar el desarrollo y 
bienestar de un territorio a través de una planificación organizada y centrada en la obtención de resultados (ver figura 
1). Este ciclo comprende las siguientes fases: (i) conocimiento integral de la realidad, (ii) futuro deseado, (iii) formulación 
de políticas y planes coordinados, y (iv) seguimiento y evaluación de políticas y planes para la mejora continua. 

Figura  1. El ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua

Nota. Elaboración Ceplan

En este contexto, los indicadores, definidos como herramientas que proporcionan información tanto cuantitativa 
como cualitativa derivada de la síntesis de aspectos observables o subjetivos de variables relacionadas con un tema o 
fenómeno específico, desempeñan un papel fundamental. Estos indicadores posibilitan la cuantificación, permitiendo 
así la evaluación de los efectos logrados, los recursos empleados y los logros obtenidos en un período de tiempo 
determinado. Además, reflejan las tendencias que describen la situación de un país o una región geográfica específica.

Bajo esta premisa, los indicadores son esenciales en todas las fases del ciclo de planeamiento estratégico, especialmente 
en el seguimiento y la evaluación de políticas nacionales y planes estratégicos. Esto incluye la evaluación de elementos 
fundamentales como objetivos, acciones y servicios. Los indicadores posibilitan la evaluación del rendimiento de los 
instrumentos de planificación mediante la comparación de resultados en diferentes períodos o en relación con los 
logros esperados. En consecuencia, se convierten en herramientas clave para tomar decisiones informadas y orientar la 
mejora continua en el proceso de planificación estratégica.
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integral de la 

realidad
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Seguimiento y 
evaluación para la 

mejora continua Políticas y planes
coordinados

El futuro 
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1.1 Los indicadores en el conocimiento integral de la realidad y el futuro 
deseado  

En la fase de conocimiento integral de la realidad, el objetivo es comprender la situación de las personas en relación 
con su territorio, medios de vida y nivel de bienestar. Para lograrlo, se lleva a cabo una caracterización y diagnóstico 
de variables clave que definen la situación actual. Esta fase de diagnóstico busca entender las brechas y prioridades a 
través de información cuantitativa expresada mediante indicadores.

Los indicadores se presentan como herramientas directas para comprender la situación actual de las variables clave en 
políticas y planes. La información derivada de los indicadores permite cuantificar la gravedad de problemas públicos y 
las necesidades de la población, como brechas en infraestructura y falta de acceso a servicios públicos de calidad, entre 
otros. Es esencial destacar que los indicadores proporcionan datos medibles y concretos, contrastando con sesgos de 
opiniones o percepciones. Además, están directamente relacionados con las variables clave mencionadas inicialmente.

En la fase del futuro deseado, se realiza un análisis prospectivo que implica la identificación y análisis de tendencias, 
oportunidades, riesgos y escenarios que podrían afectar el bienestar futuro de las personas. En este contexto, los 
indicadores destacan como medios para representar el comportamiento histórico de las tendencias, identificar indicios 
cuantificables de riesgos y oportunidades, y visualizar escenarios futuros posibles mediante proyecciones.

En esta fase, se formula la situación más favorable y factible de alcanzar en el horizonte temporal de la política o plan. 
Los indicadores desempeñan un papel crucial al permitir la visualización de esta imagen deseada a través de cifras 
estimadas. Estas cifras son favorables en comparación con los valores calculados en el diagnóstico, reflejando el cierre 
de brechas en la provisión de bienes y servicios, así como el logro de resultados.

En relación a estas dos etapas iniciales del ciclo de planificación estratégica para la mejora continua, se concluye que los 
indicadores desempeñan un papel fundamental en la identificación de la realidad en el territorio y en la comprensión 
de la visión futura deseada. Específicamente, en las fases 1 y 2, se puede acceder a una variedad de fuentes informativas, 
incluida la Consulta Pública de Indicadores de Brechas del MEF1, junto con otras opciones disponibles.

1 Para mayor detalle puede consultar: https://www.mef.gob.pe/es/?id=5952&option=com_content&language=es-ES&Itemid=100280&lang=es-
ES&view=article

https://www.mef.gob.pe/es/?id=5952&option=com_content&language=es-ES&Itemid=100280&lang=es-ES&view=article
https://www.mef.gob.pe/es/?id=5952&option=com_content&language=es-ES&Itemid=100280&lang=es-ES&view=article
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1.2 Los indicadores en la formulación de políticas y planes estratégicos

Los indicadores son elementos importantes en todas las fases del ciclo de planificación. En particular, en la fase 3, 
que corresponde a la formulación de políticas y planes, es donde se lleva a cabo la elaboración de indicadores para 
proporcionar datos cuantitativos o cualitativos que permitan el seguimiento y evaluación de la política o plan.

Este proceso no puede considerarse de manera aislada, ya que forma parte de la fase 3 y está relacionado con las otras 
fases del ciclo. El adecuado establecimiento de indicadores está estrechamente vinculado con el análisis profundo de 
la realidad y los objetivos a largo plazo definidos en las fases 1 y 2, así como con la fase 4, que permite el seguimiento 
y evaluación, componente clave para la mejora continua del ciclo de planificación.

Figura  2. Elementos de políticas nacionales y planes estratégicos

NIVEL/INSTRUMENTO ELEMENTOS

Ministerios: POLÍTICAS 
NACIONALES Objetivos Prioritarios* Servicios

Sectores: Pesem/PEM

Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas
Regional (departamento) o 

Local (provincia, distrito): PDC

Pliegos: PEI

Nota. * En las políticas nacionales también se cuenta con lineamientos, sin embargo, no se les asigna indicadores. Elaboración: Ceplan

En consecuencia, la formulación de los elementos de las políticas y planes en la fase 3 se fundamenta en las conclusiones 
obtenidas en las etapas previas del ciclo de planificación estratégica para la mejora continua. Además, contribuye a la 
fase posterior, conectándose con un seguimiento y evaluación adecuados para una retroalimentación efectiva en todo 
el proceso. De esta forma, se pueden establecer objetivos, acciones y servicios que se ajusten a los niveles apropiados 
de la cadena de resultados para cada política o plan en cuestión.

En la Figura 3 se observa la vinculación de las diferentes políticas nacionales y planes en la cadena de resultados. El 
PEDN, como documento principal, establece objetivos a nivel de impacto global, mientras que los objetivos de las 
políticas nacionales, PESEM y PDC se sitúan en niveles de resultados finales o intermedios, contribuyendo así a los 
impactos finales buscados en el PEDN. Por otro lado, los PEI tienen como propósito lograr resultados iniciales que a su 
vez contribuyan a los planes y políticas a los que están vinculados.

La correcta formulación de los elementos de las políticas y planes en la fase 3 resulta crucial para asegurar coherencia 
y consistencia en los instrumentos de planificación. Es fundamental considerar que estos elementos deben contribuir 
a los objetivos nacionales del país y evitar la duplicación de esfuerzos o la falta de enfoque en áreas prioritarias. En 
otras palabras, es necesario que los objetivos, acciones y servicios propuestos en los instrumentos de planificación se 
inscriban en una secuencia de resultados que contribuyan a un objetivo común.
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Figura  3.  Vinculación de políticas nacionales y planes en la cadena de resultados

Nota. Adaptado de la Guía de políticas nacionales

Una vez que se han formulado los elementos de las políticas y planes en la fase 3, es necesario contar con mediciones 
que permitan verificar su avance en la implementación del instrumento de planificación. Estas mediciones se expresan 
a través de indicadores, los cuales deben ser asignados de manera rigurosa y adecuada a cada objetivo, acción o 
servicio propuesto. Es importante destacar que la elaboración de los indicadores está estrechamente vinculada con la 
calidad de la formulación de los elementos de la política o plan de allí el énfasis en la importancia de desarrollar cada 
una de las fases del ciclo de planeamiento de forma adecuada y acorde al impacto agregado que se esperar generar 
en la ciudadanía.

La elaboración de un indicador depende directamente del objetivo, acción o servicio que se pretenda medir. 
Por ello es sumamente importante que estos elementos se formulen correctamente, considerando para ello los 
análisis de diagnóstico y de futuro deseado, llevados a cabo en las primeras dos fases del ciclo de planeamiento 
estratégico para la mejora continua. Por tanto, en la declaración de los elementos, es necesario tener en cuenta 
las pautas para su estructura y el nivel adecuado en la cadena de resultados según la metodología específica 
que se debe de seguir en función del tipo de instrumento de planificación que se va a formular (políticas o 
planes).

POI PEI

POLÍTICAS NACIONALES

PEDN

PESEM/PEM

PDC (PDRC - PDLC)

Servicios Objetivos Prioritarios

Acciones estratégicas 

sectoriales

Objetivos estratégicos 

sectoriales

Objetivos estratégicos 

territoriales

Acciones estratégicas 

territoriales

Objetivos estratégicos 

institucionales

Acciones estratégicas 

institucionales

Actividades operativas

Insumos Actividades Productos
Resultados 

iniciales
Resultados 

intermedios
Resultados 

finales
Impacto

agregado



CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN

17

1.3 Los indicadores en el seguimiento y la evaluación de políticas y planes 

Luego de haber formulado los elementos de las políticas y planes en la fase 3, así como de haber establecido los 
indicadores pertinentes para su representación, se avanza a la etapa de seguimiento y evaluación, que constituye la 
cuarta fase en el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Esta etapa es de vital importancia, ya que 
posibilita verificar el grado de cumplimiento de los objetivos, acciones y servicios establecidos en los instrumentos de 
planificación. Además, garantiza la coherencia y consistencia entre ellos, lo que subraya su dependencia estructural de 
las fases anteriores. En efecto, solo mediante la correcta elaboración de indicadores se permite una retroalimentación 
adecuada en este ciclo de planeamiento.

Es relevante destacar que el seguimiento y la evaluación se llevan a cabo siguiendo los planes previamente establecidos 
en las etapas anteriores del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Esto implica que estos procesos 
se delinean en la fase de formulación de los elementos de las políticas y planes. Estos procedimientos se consideran 
como una etapa ex post en la elaboración de indicadores, ya que se complementan con la información que surge 
durante la implementación del instrumento de planificación.

El seguimiento constituye un proceso constante en el cual se recopila información periódicamente para llevar a cabo 
un seguimiento y análisis descriptivo de los resultados obtenidos en comparación con las expectativas planteadas. Por 
otro lado, la evaluación involucra un análisis explicativo, completo y objetivo, profundizando en la política o plan. Su 
finalidad es determinar la pertinencia, comprobar el logro de los resultados previstos y sugerir mejoras.

La evaluación, en particular, es un proceso más exhaustivo y metódico que busca evaluar la pertinencia, eficacia, 
eficiencia, efectividad y sostenibilidad de las políticas y planes. Se trata de un análisis que indaga en profundidad, con 
miras a identificar las causas y efectos de los resultados logrados en relación con los recursos invertidos. En consecuencia, 
la evaluación permite identificar puntos fuertes, debilidades y oportunidades de mejora en la implementación de las 
políticas y planes.

Estos dos procesos, seguimiento y evaluación, se complementan mutuamente y contribuyen al ciclo de planeamiento 
estratégico para la mejora continua. En conjunto, posibilitan la toma de decisiones basadas en evidencia y conocimiento, 
lo que enriquece la calidad de las políticas y planes implementados.
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SECCIÓN II. ETAPA DE ELABORACIÓN DE INDICADORES

2.1 Involucrados en la elaboración de indicadores

En la fase 3 del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, aquellos encargados de formular los 
elementos de la política o plan también asumirán la responsabilidad de crear los indicadores correspondientes. En 
este sentido, se sugiere mantener el mismo esquema de participación y responsabilidades que se aplicó durante la 
formulación de los elementos iniciales.

En el caso de las políticas y planes que involucran la colaboración de múltiples entidades, es posible distinguir 
entre la entidad encargada2, que lidera el proceso de formulación o actualización, y las entidades participantes3 

 que, debido a su vínculo con el instrumento, forman parte del proceso. Tanto la entidad encargada como las 
participantes, debido a sus roles y ámbito de competencia, contribuyen al cumplimiento de al menos un objetivo, 
acción o servicio. Por lo tanto, también recae en ellas la responsabilidad de desarrollar los respectivos indicadores.

A medida que aumenta el número de participantes, se requerirá un nivel más elevado de coordinación4 

. En el Anexo A-1 se proporciona una ficha orientadora que puede servir como guía durante la elaboración de una 
política o plan5. Tal como se ilustra en la figura 4, las unidades organizativas vinculadas al elemento de la política o 
plan son responsables de lo siguiente: (i) confeccionar el indicador correspondiente al elemento, (ii) completar la ficha 
técnica del indicador y (iii) remitir la ficha técnica a la unidad de planificación de su entidad.

Figura  4. Involucrados en la elaboración de indicadores para políticas nacionales y planes estratégicos que requieren la participación de más de 
una entidad6 

Nota. Elaboración Ceplan

2 En el caso de las políticas nacionales multisectoriales se denomina ministerio conductor, y para las políticas nacionales sectoriales, se denomina ministerio 
rector.

3 En el caso de las políticas nacionales multisectoriales se denomina ministerio interviniente

4 Por ejemplo, las políticas nacionales sectoriales y multisectoriales, los PESEM, los PEM, los PDRC, los PDLC (provincial y distrital) requieren la participación 
de más de una entidad para su implementación. Mientras que, los PEI y POI solo son implementados a nivel de los órganos que componen una entidad.

5 Al final de este documento se presenta un conjunto de anexos que pueden emplearse para un procedimiento ordenado de elaboración de indicadores. A 
excepción de las fichas técnicas de los indicadores, los demás anexos no constituyen secciones a incluir en los documentos de políticas o planes, sino que 
pretenden orientar el proceso y pueden ser utilizados de la manera que mejor se adecue al trabajo de indicadores en cada entidad.

6 En caso que la elaboración se dé en la misma entidad, la Unidad Orgánica de Planeamiento cumple todos los roles mencionados en la Figura 4.
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La unidad orgánica de planeamiento de la entidad encargada de la política o plan acompaña y asesora el proceso de 
elaboración de indicadores. Además, consolida y valida las fichas técnicas de los indicadores, en coordinación con la 
unidad de organización que elabora el indicador. Todas las fichas correspondientes al indicador son incluidas en el 
anexo de la política o plan.

Es importante mencionar que en la elaboración de un indicador pueden participar una o más unidades de organización, 
dependiendo de su vinculación con el elemento de la política o plan. En esos casos, se debe establecer un responsable 
(unidad de organización) que reportará periódicamente la medición del indicador durante la etapa ex post o fase 
de seguimiento y evaluación, además de estar plenamente identificado el responsable (unidad de organización) 
del análisis de los resultados del indicador, pudiendo ser este un responsable distinto al que lleva a cabo el reporte 
periódico. Como se verá más adelante, esta designación de responsables se registrará en la ficha técnica del indicador.

En los casos que corresponda, se recomienda contar con la participación de los órganos de seguimiento y evaluación, 
políticas, estadística o similares, quienes podrán también orientar sobre las necesidades de información requeridas para 
asegurar la factibilidad del establecimiento de indicadores y más adelante, la calidad de este.

2.2 Construcción del indicador 

La elaboración de indicadores implica una serie de criterios metodológicos que son el enfoque principal de esta 
guía. Una primera consideración relevante es la distinción entre la selección y la construcción de un indicador. La 
selección ocurre cuando una entidad ya ha diseñado y calculado el indicador más adecuado para medir el progreso 
y el cumplimiento del elemento de la política o plan. En contraste, la construcción implica la creación de un método 
de cálculo cuando no se encuentra disponible un indicador adecuado. Además, se debe verificar si existen datos e 
información para llevar a cabo este proceso. Solo en casos excepcionales, cuando no hay información disponible, se 
debe generar información primaria.

Es importante destacar que la construcción de indicadores a partir de la generación de información primaria sigue 
criterios distintos a la selección de indicadores. En estos casos, se evalúan factores como la necesidad, oportunidad, 
recursos, sostenibilidad, metodología y replicabilidad en relación con la opción elegida. Por lo tanto, esta alternativa 
debe considerarse excepcional. Siempre que sea posible, se recomienda seleccionar un indicador de un conjunto 
previamente disponible o construirlo utilizando datos e información ya existentes. No obstante, en secciones posteriores 
se ofrecen recomendaciones específicas para situaciones en las que la construcción de indicadores mediante la 
generación de información primaria sea necesaria, bajo el entendimiento de su carácter excepcional.

Esta guía presenta una serie de pasos detallados en los apartados de esta sección, tal como se ilustra en la figura 5. Cada 
paso debe ser analizado minuciosamente, aunque es importante destacar que el orden de la secuencia es referencial 
y no debe considerarse como un proceso lineal y cerrado. Entender el proceso en su totalidad permite reconocer 
que cada paso no se encuentra aislado ni es independiente, sino que existe una relación de complementariedad y 
retroalimentación entre todas las etapas del procedimiento.

Es fundamental recordar que la elaboración de un indicador no constituye un objetivo en sí mismo, sino más bien una 
herramienta que facilita la determinación y el análisis del desempeño y avance en la implementación de las políticas y 
planes. Su utilidad se manifestará especialmente en la fase de seguimiento y evaluación de la política o plan, pero sus 
efectos pueden extenderse a lo largo de todo el ciclo de planificación estratégica para la mejora continua.

Como recurso de apoyo para facilitar la elaboración de indicadores, el Anexo A-27 presenta una matriz modelo que 
puede ser utilizada para sistematizar el análisis de cada paso. Esto permite determinar qué indicador se adapta mejor 
al elemento que se busca medir según la metodología presentada en esta guía. El propósito de este anexo es que los 
responsables puedan evaluar cada indicador propuesto y, a partir de esa evaluación, determinar su idoneidad.

7 La forma de completar la ficha puede darse utilizando puntajes por cada criterio que se agreguen para definir la valoración o estableciendo categorías 
respecto al nivel de adecuación de cada indicador (muy adecuado, adecuado, no adecuado), entre otras. La valoración será relativa a la información 
necesaria y disponible.
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Figura 5.  Proceso de elaboración de indicadores
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Paso 1: Identificación del objetivo de la medición

El objetivo de la medición del indicador es fundamental porque define claramente el propósito y la finalidad de utiliza el 
indicador. De esta manera, una adecuada identificación del objetivo de la medición permitirá establecer correctamente 
el logro y la dimensión que se busca medir, así como enfocar de forma idónea el indicador en el marco de la política o 
plan. En otras palabras, se busca responder la pregunta: ¿qué se desea medir? 

Considerando lo expuesto, es preciso añadir que, tal y como ocurre con las políticas o planes que pueden abordarse 
desde diferentes perspectivas, los elementos asociados al indicador también pueden ser vistos bajo el mismo enfoque. 
Así, la selección del indicador adecuado se basará en uno de los siguientes puntos: 

• En caso de tratarse de un objetivo o acción estratégica de PESEM y PDC, es importante considerar las condiciones 
de cambio, que reflejan variables, características o situaciones que se desean modificar.

• Si se trata de un servicio, es necesario tener en cuenta sus atributos de calidad. Los atributos de calidad son las 
características con las que el servicio debe ser brindado para cumplir con los estándares establecidos.

• En todos los casos, es relevante identificar el sujeto sobre el cual se experimentará el cambio. Esto puede ser los 
ciudadanos (individuos, conjunto de personas, colectivos u organizaciones) o el entorno (conjunto de aspectos 
del medio socioeconómico o del ambiente) cuya condición se desea cambiar.
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Por ejemplo, en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) de un Gobierno Regional (GORE), se establece el 
Objetivo Estratégico (OE): “Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de 
empleo digno en la región”, el equipo formulador tiene que determinar el objetivo de la medición del indicador, pues 
son varias las dimensiones que pueden cubrirse del OE y sobre cada una de ellas resulta también posible establecer 
un indicador, tal como los siguientes: 

A. Tasa de Empleo Digno en la región, que sería el porcentaje de la población en edad laboral que se encuentra 
empleada en trabajos que cumplen con criterios de empleo. 

B. Índice de Competitividad Laboral en la región, que mide la competitividad del mercado laboral en términos 
de eficiencia, flexibilidad y equidad, con base en diferentes variables relacionadas con el entorno laboral.

C. Tasa de Empleo Formal en la región, que es la proporción de empleo formal en relación con el empleo total 
en el mercado laboral.

D. Tasa de Desempleo Juvenil en la región, que es la proporción de jóvenes desempleados en relación con la 
población joven económicamente activa. 

E. Producto Medio por Trabajador en la región, que mide el crecimiento económico por persona ocupada. 

Si bien cada propuesta puede tener sus fortalezas y debilidades, cada uno podría ser plausible para ser el indicador 
que represente al objetivo. La diferencia depende de lo que se desea medir, siempre que sea posible contar con 
información. En ese sentido, el indicador “A” se enfoca en las características del empleo, mientras que el “B” considera 
las condiciones del mercado laboral, el “C” considera la condición normativa del empleo, el “D” se enfoca en un grupo 
laboral, y finalmente el “E” en la participación del empleado en el crecimiento. 

Sobre el ejemplo planteado será necesario evaluar, bajo el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora 
continua, cómo se ha definido la situación actual y qué se espera construir como futuro deseado, esto permitirá una 
mejor identificación de qué tipo de indicador se asocia más estrechamente con lo planificado, facilitando su elección.

De esta manera, si se ha definido como futuro deseado el siguiente: “Al año 2030, ha aumentado el empleo formal en 
la región en un 10%, mejorando así las condiciones laborales de los trabajadores”, el indicador (C) referido a la tasa de 
empleo formal en la región puede resultar una buena elección. 

A continuación, se presentan recomendaciones que deben tenerse en consideración para identificar el objetivo de 
medición en el caso de elementos que persiguen resultados, así como en aquellos que representan productos.

Para los elementos que persiguen resultados (Objetivos de políticas y planes; y acciones 
de PESEM y PDC):

• Se requiere información sobre la condición de cambio, que es la situación o 
característica que se desea modificar, y ser representativa de la población objetivo 
del elemento.

Para los elementos que representan productos (Acciones del PEI, servicios de políticas):

• Se requiere información que mida, no solo el bien o servicio, sino su atributo o 
característica específica y que se enfoque en el grupo de usuarios al que hace 
referencia el elemento.

En este paso también se identifica el nivel de desagregación que se requiere, siendo importante considerar criterios 
como la diferenciación por sexo, delimitación geográfica, entre otros, que deben estar delimitados por el sujeto.
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Paso 2: Identificación de la información disponible

Es importante tener en cuenta que la información cuantitativa es un requisito fundamental al construir un indicador. 
Sin una adecuada información, sería difícil determinar de manera precisa si el indicador propuesto para un objetivo 
es adecuado. Por lo tanto, es necesario revisar e identificar las fuentes de información relevantes para lo que se desea 
medir.

En tal sentido, se exploran los indicadores o datos disponibles que se encuentran relacionados con los componentes 
revisados en el paso anterior. De esta manera, se determinará si se cuenta con posibles indicadores a partir de los 
cuales seleccionar el más adecuado o será necesario construir un indicador nuevo, considerando esta construcción en 
dos escenarios, el primero cuando si bien no existe el indicador, sí se cuenta con datos e información disponible para 
su elaboración, y el segundo, visto como una alternativa excepcional, cuando no se cuenta con datos e información 
disponible y se requiere el levantamiento a partir de fuente primaria. Esto implica que, a partir de este análisis se tendrá 
claridad sobre lo que se requiere y si esto resulta factible para el nuevo indicador considerando las capacidades y 
recursos con los que la entidad cuenta, particularmente en aquellos casos en los que se plantea la construcción de un 
indicador a través de la generación de fuente primaria. 

Por esto último, se debe privilegiar el uso y aprovechamiento de la información disponible (además de válida, oportuna, 
consistente), de manera que se recomienda la construcción de indicadores a través de la generación de fuente primaria 
solo cuando se hayan agotado los recursos de información existentes, lo que implica que esta última debe ser vista 
como una alternativa excepcional.

Sobre la revisión de fuentes primarias

Para identificar los datos e información de indicadores con los que se cuenta es necesario revisar los registros 
administrativos de la entidad, para tal fin, es recomendable recurrir a determinadas áreas de la institución que con 
frecuencia manejan este tipo de recursos, tales como: oficinas de estadística, direcciones de seguimiento y evaluación, 
direcciones de estudios, así como cualquier otra área (u órgano según sea el caso) interesada en la generación de 
información relacionada con las temáticas del elemento.

Sobre la revisión de fuentes secundarias

En muchas ocasiones, también será necesario revisar indicadores y datos generados por organismos diferentes de 
las entidades interesadas en el proceso de elaboración de indicadores. Esta información, que corresponde a fuentes 
secundarias, se puede recabar en forma de bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales, libros, textos 
de literatura, estudios, investigación, controles internos, entre otros; verificando siempre la fuente de la información 
recolectada, asegurándose la validez y veracidad de la misma. 

En Perú, el INEI es el organismo central y rector del Sistema Estadístico Nacional, así también, los Ministerios y 
órganos adscritos suelen publicar información de indicadores en el marco de sus funciones y competencias, 
en tanto que los organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial, el BID, entre otros, proveen 
información, generalmente, a nivel de país.
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A partir de este ejercicio exploratorio se tendrá identificado lo siguiente:

i. Un conjunto de indicadores disponibles relacionados con el elemento.
ii. Un conjunto de datos disponibles que son útiles para construir indicadores para el elemento. 
iii. Información requerida que debe ser generada por no encontrarse disponible.

Si nos encontramos en el primer caso, contaremos con un conjunto de indicadores de entre los cuales se podrá 
seleccionar el más adecuado, aplicando los criterios que se describirán en los siguientes pasos. 

Si nos encontramos en el segundo caso, emplearemos los datos disponibles para proceder a construir un indicador 
que cumpla con ciertos criterios que lo hagan adecuado.

Por el contrario, de no existir indicadores y datos disponibles sobre la temática requerida, habremos identificado los 
requerimientos de información que deben ser generados en su totalidad. Al respecto la siguiente caja brinda mayor 
detalle de esta alternativa que debe ser vista de manera excepcional. 

Este último escenario corresponde a una situación excepcional, por lo que, siempre que sea posible, la 
elaboración de indicadores debe considerar, un conjunto de indicadores disponibles, o en su defecto datos 
disponibles para su construcción. 

Debe tenerse presente que la construcción a partir de bases de datos primarios implica el uso sostenido de 
recursos humanos y presupuestales para el recojo periódico de la información, por lo que no siempre es posible 
asegurar estos en los periodos siguientes, razón por la cual esta alternativa resulta excepcional siempre que se 
cumpla con determinados criterios.

Mientras que el siguiente esquema resumen lo abordado en este apartado:

Selección Construcción

La selección ocurre cuando la entidad identifica 
indicadores ya calculados de una fuente de 
información.

La construcción se refiere al cálculo del indicador 
tanto a partir de datos disponibles como generados 
a través de fuente primaria. En este último caso el 
equipo encargado recopila datos, o los genera, para 
luego definir el método de cálculos y determinar la 
línea de base del indicador.

Nota. Elaboración Ceplan

En este contexto, y considerando la excepcionalidad de la construcción a partir del recojo de información de fuente 
primaria, que corresponde a la generación de información no disponible, se recomienda cumplir con la siguiente lista 
de verificación de criterios orientadores para evaluar si esta opción resulta viable para la entidad.
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Tabla 1. Lista de verificación para la construcción de indicadores a partir del recojo de datos e información de fuente primaria

Ítem Concepto Pregunta Checklist

1 Necesidad
¿Es necesario el recojo de datos de fuente primaria para la 
elaboración del indicador? ¿se ha revisado a profundidad 
la disponibilidad de fuentes de información? 

R

2 Oportunidad
¿Es oportuno para la entidad (en base al contexto) 
desarrollar un proceso de recojo de información de datos 
de fuente primaria?

R

3 Recursos

¿Se cuenta con los recursos humanos necesarios para el 
recojo de información de fuente primaria? R
¿Se cuenta con los recursos presupuestales necesarios 
para el recojo de información de fuente primaria? R

4 Sostenibilidad
¿La entidad puede asegurar la disponibilidad de recursos 
humanos y presupuestales en los siguientes periodos para 
el recojo de información de fuente primaria? 

R

5 Metodología
¿Se tiene claridad metodológica respecto de cómo se 
procederá a recoger información de fuente primaria? R

6 Replicabilidad
¿Se han considerado las condiciones/supuestos que hoy 
afectan el recojo de información de fuente primaria y que 
en el futuro pueden evitar que se replique la metodología?

R

Llegado este punto es importante que, habiéndose identificado el contexto de datos e información en el que la entidad 
se encuentra para la elaboración del indicador, se tenga claridad sobre el proceso de reporte y análisis previsto. Esto 
implica que se precise responsabilidades de generación, procesamiento, reporte y análisis de los resultados obtenidos, 
para lo cual se puede hacer uso de un diagrama de flujo de procesos o listar los pasos de este. La identificación 
adecuada de cada hito del proceso y sus responsables servirá para el llenado de la ficha del indicador (Paso 6), brindando 
trazabilidad en cada una de las etapas a seguir.

Un diagrama de flujo, o flujograma, es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso se 
representa por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos 
gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección de flujo del proceso.

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso. Muestra la 
relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás.
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Construcción a partir de la generación de bases de datos primarios (caso excepcional)

En los casos en donde no existan datos para llevar a cabo la elaboración de indicadores, se debe planificar la recopilación 
primaria y gestión de la información, siempre que se cumplan con todos los criterios orientadores previamente 
establecidos. Para ello es pertinente considerar los siguientes aspectos:

 È Identificación de responsables para la generación de datos

La recopilación y gestión de datos primarios está a cargo de las unidades especializadas dentro de la entidad, o en 
su defecto la responsabilidad deberá ser asumida por las unidades de organización encargadas de la construcción 
del indicador. La función principal será la de generar y proporcionar información sistematizada, asegurando que 
la medición sea tomada de manera exacta y uniforme en el transcurso del tiempo, específicamente durante el 
horizonte temporal de la política o plan.

 È Identificación de responsables del análisis de los resultados

Una vez los resultados del indicador son reportados, corresponde pasar a un proceso de análisis, en donde se 
evalúe, de acuerdo al contexto, el porqué de los resultados obtenidos, si se ha logrado lo previsto y qué acciones 
corresponde desplegar para mejorar el desempeño observado. Este proceso no siempre se encuentra bajo la 
competencia y capacidad de los responsables de la generación de datos, por lo que debe estar plenamente 
identificado qué entidad o área es la que analizará los resultados y qué requerimientos de reporte se realizarán, 
para que, en función de las necesidades detectadas, se proceda a recolectar los datos y procesar la información 
que corresponda. 

 È Uso de técnicas de recolección de datos

Para la recolección de datos primarios se debe optar por técnicas que permitan obtener información útil para la 
construcción de indicadores, entre las más utilizadas se encuentran los censos y las encuestas8. 

Censo: Se recoge información de todas las unidades de análisis de una población estadística. Los censos 
poblacionales son costosos, por lo cual suelen ser llevados a cabo cada cierto número de años en un país. Por 

ejemplo: Censo nacional de productores agropecuarios.

Encuesta: A través de un cuestionario debidamente estructurado, se recoge información de las unidades de 
análisis que pueden ser personas, empresas, hogares, entre otros. Generalmente, se recoge la información de 
una muestra diseñada para ser representativa de una determinada población, por ello, esta herramienta es 
menos costosa que un censo. Un recurso importante a tener en cuenta para entender cómo está construida 
una encuesta es la ficha técnica, que contiene especificaciones como el nivel de inferencia y la metodología 
de recojo de información. En casos en los que la población objetivo es pequeña, por ejemplo, los asistentes 
de un curso de capacitación; el cuestionario puede aplicarse a todas las unidades de análisis. Por ejemplo: 

Encuesta de seguimiento a graduados de una facultad dentro de una universidad.

A continuación, se muestra un comparativo entre el censo y la encuesta. 

8  Además de los instrumentos mencionados existen otros como las entrevistas y los grupos focales que permiten recolectar información cualitativa.
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Tabla 2. Contraste entre el censo y la encuesta

Censo Encuesta

Recolectan información tomando como 
objetos de estudios a poblaciones enteras

Recolectan información utilizando solo una 
muestra de la población total

Son más detallados y específicos
No es tan costosa ni específica como un 
censo

Toman más tiempo en completarse
Puede realizarse en pequeños lapsos de 
tiempo

Realizados por gobiernos o grandes insti-
tuciones

Puede realizarse a cargo de entidades o gru-
pos de investigación más pequeños

Se realiza con poca frecuencia (intervalos 
más largos)

Puede realizarse con mayor frecuencia

Nota. Elaboración Ceplan 

 È Revisión y validación de datos

Es importante asegurar que los datos recolectados sean fidedignos, para ello se deben establecer procedimientos 
de verificación y limpieza de acuerdo con la técnica de recolección de datos empleada. Entre los problemas usuales 
que puede contener los datos recolectados se tienen: errores de acopio, duplicidad de datos, datos contradictorios 
o erróneos y la eliminación accidental o pérdida de información.

Es importante considerar también que, para la revisión y validación de datos, es posible utilizar herramientas de 
triangulación de fuentes y metodologías (Najmias y Rodriguez, 2007), de forma que se asegure la consistencia de 
estos respecto según la finalidad que se persigue.

En el caso que se encuentren inconsistencias en la información, la unidad responsable de la generación de datos es 
la encargada de corregir la información mediante los procedimientos definidos previamente. Una vez realizado los 
ajustes pertinentes a la información, se contará con datos validados, que quedarán listos para su sistematización.

 È Sistematización de datos

Los datos primarios recolectados con fines de ser utilizados en el proceso de construcción de indicadores requie-
ren ser ordenados y almacenados en forma de base de datos, esto con la finalidad de facilitar su uso. Los medios 
digitales comúnmente utilizados en la sistematización de datos son software estadísticos y plataformas en línea. La 
sistematización posibilita además que los datos puedan ser tratados adecuadamente, fortaleciendo la trazabilidad 
del indicador.

Este mismo procedimiento de generación y sistematización de datos se debe repetir tantas veces sea necesario medir 
el indicador del elemento de la política o plan en la etapa de seguimiento y evaluación. 

A partir de este escenario se puede recabar las necesidades de información que deben ser tomadas en cuenta para 
reforzar los sistemas de información a fin de generar internamente información útil para la medición de logros y avan-
ces en temáticas específicas que aún no hayan sido abordadas por los generadores de información disponibles (ver 
Recuadro 1).
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En general, en este paso 2 de identificación de información disponible, se busca priorizar el uso y aprovechamiento de 
información existente, debido a que la construcción a partir de la generación de datos nuevos implica incurrir en costos 
de diseño y aplicación de técnicas de recolección, costos de almacenamiento de datos, entre otros. En ese sentido, a 
nivel institucional, debe recurrirse a los registros administrativos existentes u otros sistemas de información disponibles 
y relevantes para la temática del elemento a medir.

Para el desarrollo de este paso, el Anexo A-3. puede ser de apoyo para recopilar de manera ordenada la información 
que se identifique. Asimismo, el Ceplan ha consolidado distintas fuentes de información de las principales entidades, 
de manera que sea una herramienta de consulta para los responsables de identificar información útil en este proceso 
(ver Anexo A-4 ). Cabe indicar, sin embargo, que las fuentes mencionadas en esta Guía no son las únicas que proponen 
indicadores válidos en la esfera de la gestión pública.
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Recuadro 1. Pautas para la generación de sistemas de información 
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), define el sistema de información como 
un conjunto de componentes relacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para 
apoyar la toma de decisiones. Además, su función se circunscribe a la investigación básica, así como a la producción de 
conocimiento orientado a resolver problemas cotidianos.

Por ello, para la generación de bases de información se requiere de la participación de actores vinculados a la temática 
de interés a fin de conocer las necesidades de información y el uso que se le dará.

USAID, a través del Proyecto para la adaptación y resiliencia -Agua (PARA-agua) pone a disposición una caja de 
herramientas para la integración de instituciones en sistemas de información, en la que brinda criterios, recomendaciones 
y acuerdos para orientar la organización del sistema de información. El protocolo consta de cuatro pasos.

PASO1: Establezca la 
organización de las 

instituciones

PASO 2: Planifique 
la generación de 

información

PASO 3. Publicación de la 
información 

PASO 4. Asegura la 
interoperabilidad del 

sistema de información

 ; Identifique las 
instituciones

 ; Determine las 
funciones

 ; Designe los roles, 
responsabilidades y 
competencias

 ; Identifique la 
demanda de la 
información

 ; Recoja la información 
generada

 ; Elabore un plan de 
información

 ; Defina los acuerdos de 
publicación

 ; Delimite la temática

 ; Clasifique las 
publicaciones

 ; Utilice formatos libres

 ; Determine la 
heterogenización

 ; Adopte estandares 
comunes

 ; Estableza acuerdos 
para cooperar en 
varios niveles

La pauta 1 busca mejorar la organización interna del sistema de información identificando a las instituciones 
participantes a fin de conocer o actualizar el conjunto de organismos que conforman el sistema de información. 
Además, en este paso se establecen y asignan funciones a los participantes según su capacidad y disponibilidad. Para 
ello es necesario que cada institución identifique el rol que cumple al interior del sistema, es decir, reconocer si es una 
institución generadora, demandante, operadora o usuaria de información. 

En la pauta 2 se planifica qué información se requiere generar, optimizando la inversión de recursos, evitando de 
manera drástica las duplicidades, alineando la generación de información con los planes y prioridades nacionales, 
regionales y locales, y en general, dando respuesta adecuada a las necesidades específicas de información considerando 
la coexistencia de varias instituciones a lo largo de varios años. Para lograr esta respuesta se requiere conocer la 
información que genera cada institución, las responsabilidades, competencias, y en base a ello, las necesidades de 
información.

La pauta 3 especifica y caracteriza las publicaciones que serán producidas por los integrantes del sistema de 
información. Teniendo en cuenta la información escrita, visual, virtual o informática, u otro medio, creada o por crearse, 
que dispongan las entidades públicas y privadas que brindan servicios públicos del ámbito jurisdiccional de la zona 
de interés. Para elaborar las publicaciones es necesario definir qué temáticas se van a abordar, el tipo de publicación a 
realizar, la frecuencia y el formato del intercambio. 

Finalmente, en la pauta 4 se muestra los criterios a adoptar para conseguir la interoperabilidad entre los sistemas de 
información. Para ello es necesario seguir los pasos anteriores minuciosamente habiéndose proyectado a este objetivo; 
porque requiere el cumplimiento de una serie de acuerdos, además de los expuestos en los pasos anteriores, y la 
adopción de estándares comunes.

Nota: Adaptado del documento “Toolkit 2: Protocols To Integrate Public And Private Organizations In National Information Systems For 
Climate Change Adaptation In Watersheds”, de USAID, 2015.
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Figura 6. Resumen del paso de identificación de información disponible 

Nota: (*) La construcción a partir de la generación de datos de fuente primaria es una alternativa excepcional.

Elaboración: Ceplan

Identificar a órganos o entidades 
generadoras de información

Revisar fuentes de información disponibles

Identificar información vinculada a los elementos 
de las políticas nacionales o planes estratégicos

Identificación de necesidades de información.

Fuentes  
Primarias

Fuentes  
Secundarias

Generadores de información nueva u 
original, dentro de la entidad

Generadores de información procesada o 
reorganizada, en entidades externas

Usar la información disponible

Recopilación de un conjunto de 
indicadores ya existentes

Cálculo a partir de información 
disponible o generación de 

fuente primaria (*)

SELECCIÓN CONSTRUCCIÓN

Segundo paso: Identificación de información disponible

Anexo de apoyo: 
 
Anexo A-3: Ficha para la 
recolección de información 

Anexo A-4: Principales 
fuentes de información
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Paso 3: Especificación del nombre y estructura del indicador

Considerando las alternativas para la selección o construcción de un indicador, en caso corresponda la primera, se 
procederá a adecuar el nombre de acuerdo con las recomendaciones de la presente sección9, mientras que, si se 
decide construir el indicador (la segunda opción) se debe tener presente si se tratará con información disponible o 
generada por fuente primaria, para luego proceder a la construcción de este, definiendo entonces la estructura del 
nombre y método de cálculo.

Nombre del indicador

El nombre del indicador debe ser un enunciado preciso (corto y concreto) y auto explicativo (que exprese lo que se 
desea medir con él), en suma, debe estar vinculado con el objetivo, acción o servicio que se desea medir.

En ese sentido, es recomendable que su composición incorpore los siguientes elementos10:

Nombre del indicador = Parámetro de medición + Sujeto + Característica

 È Parámetro de medición: Es la magnitud que se utiliza para la medición del indicador. Permite expresar el 
indicador en términos relativos o absolutos. A partir de este elemento, se define, en gran medida, la fórmula 
del indicador. Entre los parámetros más utilizados se encuentran: porcentaje, tasa de variación, ratio, índice, 
número y cantidad.

La elección del parámetro de medición incide en la interpretación que se le da al indicador. Por ejemplo, el 
número de casos diagnosticados con dengue en una región del país es un indicador que no permite conocer 
la severidad del problema de esta región, sin embargo, el porcentaje de personas diagnosticadas con dengue 
en el mismo departamento proporciona una idea más clara sobre la magnitud del problema. Por su parte, la 
tasa de casos con dengue por cada mil personas es un indicador que, medido para distintas regiones, permite 
un análisis comparativo del problema.

En consecuencia, es importante valorar la importancia del parámetro que se elija para la medición del indica-
dor. Esto dependerá tanto del criterio para la selección o construcción del indicador como de la disponibilidad 
de información.

 È Sujeto: Unidad de análisis sobre la cual se realiza la medición. Por lo general, está vinculado a la población, 
su entorno o entidades relacionadas a quienes se busca impactar con el desarrollo de una política o plan. Por 
ejemplo, los estudiantes universitarios, niños y niñas menores de cinco años, productores/as agrícolas, etc.

 È Característica: Es la cualidad de interés del sujeto. Suele estar relacionada con la situación o aspecto que se 
busca cambiar, en tanto que es susceptible de modificación o variación en el tiempo y espacio geográfico. Por 
ejemplo: inserción en el mercado laboral, logro de niveles educativos satisfactorios, aspectos del desarrollo 
infantil temprano, etc.

En síntesis, el parámetro, sujeto y característica responden a las preguntas cómo, sobre quién y qué se desea medir 
con el indicador.

Debe evitarse incluir juicios de valor en el nombre del indicador, como porcentaje de disminución, tasa de 
mejora, tasa de reducción, etc.

9 En algunos casos, como los indicadores calculados por organismos internacionales, el nombre del indicador está previamente definido. Por ejemplo: Índice 
de percepción de la corrupción, índice de facilidad para hacer negocios, etc.

10 En algunos casos es posible modificar el orden de los dos últimos elementos (característica + sujeto) en la estructura del nombre del indicador.
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Tabla 3. Tipos de sujetos

Tipo Descripción Ejemplos

Usuarios
Poblaciones determinadas y 
organizaciones.

• Niños en edad escolar
• Productores agropecuarios

Entidades Institución pública. • Museos nacionales
• Comisarias

Entorno Conjunto de aspectos del medio 
(sociales, culturales, económicos o 
ambientales)

• Área de cultivo
• Patrimonio cultural

Elemento de 
gestión

Dicho elemento representa el bien o 
servicio ofrecido por la entidad.

• Informe de gestión
• Asesorías técnicas

Nota. Adaptado del “Manual de gestión de rendimiento”, de Servir, 2018, p. 40, Perú. 

Figura 7. Resumen del paso de especificación del nombre y estructura del indicador 

Definir el nombre

Definir el método de cálculo

¿CÓMO? ¿SOBRE QUIÉN? ¿QUÉ?

Parámetro Sujeto Característica

Enunciado preciso y auto explicativoNombre

Tasa: Porcentaje: Razón: Tasa de variación:

Magnitud empleada 
para la medición

Población que se 
busca impactar

Situación o aspecto 
que se busca cambiar

Índice: Número: Cantidad:

Unidades monetarias: S/.N

Tercer paso: Especificación del nombre y estructura del indicador

Nota. Elaboración Ceplan
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Método de cálculo del indicador

Es el procedimiento que se emplea para determinar el valor cuantitativo del indicador. El diseño del método de cálculo 
comprende definir i) la fórmula de cálculo del indicador y ii) las variables a utilizar en dicha fórmula, incluyendo los 
criterios necesarios para el entendimiento de la medición.

La fórmula de cálculo (expresión matemática), así como las variables que se utilizan en ella están sujetas al parámetro 
de medición. Los parámetros y fórmulas más utilizados son:

 È Porcentaje: Razón entre dos variables con una misma unidad de análisis y medida, expresada como un 
número de partes por cien unidades. Se suele utilizar cuando el propósito del indicador es la comparación 
relativa, por tanto, se trata de una medida estandarizada de la parte de un todo.

Ejemplo: Porcentaje de familias en condición de pobreza que son atendidas por programas sociales.

 

 È Tasa: Es la frecuencia relativa, multiplicada por una base numérica, con que un hecho o suceso se presenta 
dentro de una población. El numerador y el denominador no necesariamente comparten el mismo atributo. 
Generalmente, se utiliza cuando el cociente resultante de la división es pequeño. La base numérica suele ser 
10, 100 o 1 000.

Ejemplo 1: Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos) 

 È Tasa de variación: Razón entre una misma variable, pero en periodos diferentes. Permite medir la variación 
porcentual que presentó una variable en el periodo de análisis, respecto a un periodo anterior.

Ejemplo: Tasa de variación anual del valor agregado bruto (VAB) agrícola
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 È Ratio (Razón): Relación entre dos variables con distinta unidad de medida. Se interpreta como unidades 
promedio del numerador por cada unidad del denominador.

Ejemplo: ratio de alumnos por docente en educación primaria

 

 È Promedio: Medida de tendencia central que representa a un conjunto de datos. Se obtiene al dividir la suma 
de varias cantidades por el número de sumandos.

Ejemplo: Promedio de años de estudio alcanzado por la población mayor de 18 años 

 

 È Índice: Se refiere a un tipo de medida compuesta que resume varios indicadores u observaciones específicas 
vinculadas a un fenómeno en particular. En su forma más sencilla, los índices permiten expresar de una 
manera sintética el comportamiento de un conjunto de variables o indicadores simples que, de otra forma, 
podrían ser difíciles de entender. 

En un caso específico, el índice constituye un promedio aritmético ponderado, donde la suma de los 
ponderadores es igual a la unidad11 .

Dónde:
I: índice 
: Ponderador i; i=1, 2, 3, …, p.
: Variable i 

Existen índices complejos, disponibles en fuentes públicas que gozan de consenso metodológico y 
son publicados regularmente por organismos nacionales e internacionales, por ejemplo, el índice de 
competitividad regional, índice de percepción de la corrupción, índice de desigualdad de género, índice de 
desarrollo humano, entre otros. 

Para adoptar algún índice complejo se recomienda revisar sus componentes asegurándose que estos se 
encuentren vinculados al elemento de la política o plan que se quiere medir. En caso de que el índice, en su 
conjunto, no sea adecuado se podría optar por uno de sus componentes como el indicador elegido.

 

11 Entre los métodos de ponderación se pueden mencionar la asignación de pesos iguales, ponderación basada en modelo estadísticos (análisis factorial, 
análisis envolvente de datos, modelos de regresión y modelos de componentes no observados), ponderación basada en modelos participativos (método 
de asignación presupuestaria, opinión de expertos, procesos de jerarquía analítica y análisis conjunto) (Bas, 2014).
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 È Número: es una expresión que permite agregar unidades discretas. Representa la suma de casos que 
comparten un determinado atributo y se utiliza, generalmente, en indicadores de insumo, proceso o incluso 
en producto12. 

Ejemplos: número de casos atendidos relacionados a la violencia de género, número de desayunos entregados. 

 È Cantidad: al igual que el número, es una expresión que permite agregar unidades discretas. Se recomienda 
su uso, preferentemente, con unidades monetarias.

Ejemplos: miles de soles asignados para la construcción del coliseo, millones de soles recaudados, etc. 

Tabla 4. Ejemplos de redacción y estructuración del nombre del indicador (I)

Nombre del indicador Parámetro Sujeto Característica

Tasa de empleo formal Tasa Población empleada Empleo formal

Porcentaje de estudiantes de 2° de 
secundaria con nivel satisfactorio en 
matemática.

Porcentaje
Estudiantes de 2° de 
secundaria

Nivel satisfactorio en 
matemática

Porcentaje de hogares con acceso a 
agua mediante red pública

Porcentaje Hogares 
 Acceso a agua mediante 
red pública

Porcentaje de estudios meteorológicos 
publicados

Porcentaje
Estudios meteorológi-
cos

Publicados

Nota. Elaboración Ceplan

En ocasiones, el orden de la estructura del nombre del indicador presenta cierto nivel de flexibilidad. Sin embargo, es 
importante asegurar la existencia clara y definida de los tres elementos que la componen:

Tabla 5. Ejemplos de redacción y estructuración del nombre del indicador (II)

Nombre del indicador Parámetro Característica Sujeto

Tasa de variación del valor agregado 
bruto agrícola

Tasa de 
variación

Valor agregado bruto Producción agrícola

Tasa de empleo formal femenina Tasa Empleada Población femenina

Índice de calidad del aire en Lima 
Metropolitana

Índice Calidad del aire Lima Metropolitana

Promedio de años de estudio alcanza-
do por la población mayor de 18 años

Promedio
Años de estudio alcan-

zado
Población mayor de 18 
años

Nota. Elaboración Ceplan

12  La definición de estos indicadores se encuentra en el paso 4 Ubicación en la cadena de resultados.



CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN

35

Figura 8. Consideraciones sobre el nombre del indicador

Nota: Adaptado de “Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos”, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
– CONEVAL, 2016, p. 21, México.

Paso 4: Verificación de las características deseables

Para asegurar la consistencia y sostenibilidad de la medición del indicador, es necesario evaluar ciertas características. A 
continuación, se presentan cinco características deseables13 que deberían cumplir los indicadores propuestos.

 È Específico: El indicador debe estar temáticamente vinculado al objetivo, acción o servicio, es decir, debe pre-
sentar una relación cercana con los elementos de su estructura. En algunos casos, estos elementos se reflejarán 
directamente en el nombre del indicador.

13 En la literatura internacional, se conocen también como los criterios SMART, (por su origen inglés: Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-
bound).

El nombre del indicador no 

debe presentarse como 

una definición.

A) Hogares en viviendas particulares que disponen de alumbrado 

eléctrico por red pública

B) Porcentaje de hogares con acceso a energía eléctrica por red 

pública.R

Q

El nombre del indicador no 

debe reflejar una acción.

A) Reducción de la desnutrición crónica infantil

B) Tasa de desnutrición crónica infantil.R

Q

El nombre del indicador no 

debe describir el método 

de cálculo.

A) Número de hectáreas protegidas respecto a la superficie total del 

territorio

B) Porcentaje de hectáreas protegidas bajo alguna modalidad de 

conservación.R

Q

El nombre del indicador no 

incluye el logro esperado.

A) 45% de hectáreas de cultivo de maíz morado tratadas con 

fertilizantes naturales

B) Porcentaje de hectáreas de maíz morado tratadas con fertilizantes 

naturales.R

Q
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Figura 9. Ejemplo de indicador específico

Acción Estratégica 

Institucional:  

Tratamiento completo para 

la malaria en la población 

menor de 17 años

A) Tratamientos de malaria

B) Número de tratamientos de malaria en menores de 17 años 

efectivamente completados.R

Q

Nota. Elaboración Ceplan

En el ejemplo, si bien el indicador A) se relaciona con la acción propuesta, no logra ser preciso en comparación al 
indicador B). Este, en su lugar, sí refleja la provisión del servicio a la población específica a la que se refiere la acción.

 È Relevante: El indicador debe abarcar la dimensión más importante del objetivo, acción o servicio, de manera que 
sea representativo. 

Figura 10. Ejemplo de indicador relevante

Objetivo Estratégico 

Sectorial: 

Reducir la desigualdad de 

género, la discriminación, 

la violencia y otras 

desigualdades que afectan a 

las mujeres

A) Porcentaje de mujeres de 25 años y más que alcanzaron el nivel de 

educación superior

B) Índice de desigualdad de géneroR

Q

Nota. Elaboración Ceplan

En el ejemplo, si bien el indicador A) es un componente importante para el resultado que persigue el objetivo, el 
indicador B) es más relevante pues considera un conjunto de componentes que abordan el objetivo en mayor 
dimensión que el indicador A).

 È Medible: El indicador debe ser replicable o recolectado a partir de fuentes de información disponibles, es decir, su 
verificación debe ser sencilla. La regularidad con la que se publique un indicador será una señal importante para 
evaluar esta característica.
Por ejemplo: los indicadores medidos a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) son medibles en tanto 
que se obtienen a partir de una encuesta regular.

 È Realizable: El indicador no debería ser abstracto al punto que su cálculo se convierta en una tarea complicada y 
problemática que no se pueda abordar. Por tanto, debe ser medido con los recursos disponibles y la experiencia 
técnica de la entidad.

 È Temporal: La frecuencia de medición del indicador debe ser coherente con la periodicidad que se definió para 
los avances deseados (establecidos en los logros esperados); para así verificar el cumplimiento de los objetivos, 
acciones o servicios oportunamente.

Así también, aspectos adicionales que permiten analizar la idoneidad de un indicador son la confiabilidad, simplicidad y 
la capacidad de desagregación. Los indicadores deben tener su origen en fuentes confiables que utilicen metodologías 
reconocidas y transparentes de recolección, procesamiento y divulgación (confiabilidad). 
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Además, deben ser de fácil comunicación y entendimiento por el público en general, tanto ejecutores como receptores 
de los resultados (simplicidad) y, en lo posible, presentar información por niveles de desagregación territorial y 
características sociodemográficos, según las cuales se puede diferenciar por sexo, edad, entre otros (capacidad de 
desagregación). (Adaptado del Ministerio de Planificación, Desarrollo y Gestión de Brasil, 2018).

Figura 11. Ejemplos de preguntas tipo para validar las características deseables.

Específico

Relevante

Medible

Realizable

Temporal

¿Se relaciona con los elementos del objetivo? Sí, no solo se relaciona, sino que se 
reflejan directamente.

¿El indicador puede ser medido con los recursos y la experiencia técnica de la 
entidad? Será posible en tanto la entidad destine personal necesario y adecuado 
para la recolección del indicador.

¿Es representativo? ¿Abarca la dimensión más importante del objetivo? Sí, el 
indicador aborda al objetivo, al provenir de una encuesta con inferencia en el 
nivel nacional y departamental.

¿Es replicable o verificable de manera sencilla? Sí, es verificable. Se encuentra 
publicado en el portal web del INEI.

¿Se identifica la periodicidad de las mediciones? Sí, la recolección se realiza 
anualmente, lo cual es coherente con el periodo en que se deben establecer los 
logros esperados.

Objetivo Estratégico Regional: Promover el nivel de empleo formal de la población del departamento

Indicador: Tasa de empleo formal de la población del departamento

Elaboración: Ceplan
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Figura 12. Resumen del paso de verificación de características deseables

Asegurar la consistencia y sostenibilidad de la medición del indicador:

Vinculación temática adecuada

Considera la dimensión más importante

Cuenta con fuentes disponibles

Existen recursos disponibles

Frecuencia coherente a los logros esperados

Específico

Relevante

Medible

Realizable

Temporal

Fuentes confiables 
y transparentes

Simplicidad

Capacidad de 
desagregación

De fácil comunicación 
y entendimiento

Información a 
nivel territorial o 
sociodemográfica

Considerar 
aspectos 
adicionales

Cuarto paso: Verificación de las características deseables

Confiabilidad

Nota. Elaboración: Ceplan 
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Paso 5: Ubicación en la cadena de resultados 

Una de las prioridades en la elaboración de políticas y planes es asegurar una coherencia adecuada entre sus 
componentes clave. Esto significa que los elementos estratégicos y operativos de las políticas y planes se asocian a 
un eslabón de la cadena de resultados, generando un proceso escalonado para lograr los objetivos nacionales. Para 
ello, resulta fundamental considerar su ubicación adecuada en la cadena de resultados durante su formulación para 
asegurar que se asocien de forma idónea con el elemento estratégico y permitan una medición adecuada sobre su 
nivel de desarrollo.

En este contexto, una clasificación básica que facilita la comprensión de los indicadores de los elementos estratégicos en 
la cadena de resultados es aquella que los divide en indicadores de actividad, producto y resultado (inicial, intermedio 
y final). Aunque el enfoque principal de las políticas y planes gira en torno a los resultados, se tiene que las actividades 
y productos proporcionan información relevante sobre el proceso a través del cual se brindan estos bienes, servicios14 
o regulaciones a la población objetivo por parte del Estado (consultar figura 14).

Figura 13. Indicadores en la cadena de resultados
 

Insumos Actividades Productos
Resultados 

iniciales
Resultados 

intermedios
Resultados 

finales
Impacto

agregado

Indicadores 
de Insumo

Indicadores 
de Proceso

Indicadores 
de Producto

Indicadores 
de Resultado

Control directo de una 
entidad pública Influencia 

directa de 
una entidad 

pública
Influencia indirecta de 
una entidad pública

Nota. Elaboración Ceplan

La Figura 13 ilustra la relación entre la cadena de resultados y los indicadores, asumiendo que los elementos estratégicos 
están correctamente definidos y conectados en las políticas y planes institucionales que corresponda. En este contexto, 
se tienen indicadores que se relacionan con la parte operativa del Plan Operativo Institucional (POI), en el cual se 
establecen indicadores de actividad, mientras que, en cuanto a los bienes, servicios y/o regulaciones que la institución 
brinda, se referencia a los indicadores de producto. La jerarquía en la cadena se extiende hacia los resultados, que se 
dividen en tres tipos: (i) los iniciales, que reflejan una influencia directa de la entidad; (ii) los intermedios y los (iii) finales, 
cuya influencia es indirecta en relación con la entidad y que considera el tiempo según corresponda al contexto de 
esta última.

14 Bien o servicio público: Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las entidades entregan directamente a sus usuarios. Puede tratarse de bienes o 
servicios finales que son entregados a usuarios externos de la entidad o intermedios que son entregados a usuarios internos para continuar en el proceso 
operativo (Ceplan, guía institucional, 2019).

Resultados iniciales



40

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE INDICADORES DE POLÍTICAS NACIONALES Y PLANES ESTRATÉGICOS

Indicadores en la cadena de resultados

En esta sección, se procederá a definir cada uno de los indicadores en los eslabones de la cadena de resultados. Para 
ello, se tendrán en cuenta los pasos anteriores, dado que este proceso implica una validación integral. Por tal motivo, es 
fundamental recordar que en el primer paso se estableció el objetivo de la medición, en el cual el indicador se asume 
correctamente alineado con el elemento estratégico correspondiente15. 

En este contexto, el tercer paso,  establece una estructura del nombre del indicador, compuesta por tres componentes: 
(i) parámetro, (ii) sujeto y (iii) característica o cualidad, siendo el “sujeto” del indicador el elemento que más visiblemente 
puede orientar la ubicación de este en la cadena de resultados, sin que esto implique que no sea necesario un análisis 
holístico de estos tres componentes para su correcta identificación, pues, en muchas ocasiones, la “característica” 
refuerza significativamente su posición en los eslabones de la cadena.

1. Indicadores de resultado: Estos indicadores reflejan los cambios en:

 È Las condiciones de vida de la población una vez que han sido beneficiarios de los bienes y servicios generados 
por la acción gubernamental.

Cuando se refiere a “cambios en las condiciones de vida”, debe entenderse a cambios que ocurren cuando las 
personas, grupo de personas, etc. reciben un bien o servicio que hace que se encuentren en una situación 
diferente de cuando no lo tenían. Estos cambios gradualmente tienen un efecto de mayor impacto en la vida 
o el estado de la población. 

 È El estado y desempeño de la empresa privada una vez que ha sido impactada por la prestación de servicios o 
regulaciones por parte del sector público.

La intervención pública puede afectar a las empresas privadas en términos de su situación, funcionamiento 
y éxito en el mercado. Esto puede incluir una serie de aspectos, como: (i) crecimiento; (ii) cumplimiento de 
regulaciones y estándares; (iii) competitividad; (iv) innovación; (v) sostenibilidad, etc. 

 È La eficiencia, eficacia, cumplimiento y calidad de los servicios proporcionados por las instituciones del sector 
público después de la implementación de los servicios o regulaciones por medio de la intervención de otra 
entidad pública.

Considerando lo anterior, es esencial tener en cuenta que los indicadores de resultado se centran en la población 
objetivo a la que se aplican, ya sean individuos, comunidades, empresas, instituciones públicas, etc. Por lo tanto, 
deben ser incorporados en los objetivos de medición, así como en la metodología utilizada para su evaluación y en la 
estructura del propio indicador.

La Figura 14 presenta una representación visual de los públicos objetivo en el contexto de estos indicadores de 
resultado. Aquí, “entidad individual” se refiere tanto a personas (como niños, mujeres, habitantes y profesionales) como 
a entidades organizacionales (como empresas). Por otro lado, la “entidad colectiva” abarca grupos y organizaciones 
que operan dentro de una comunidad o una sociedad más amplia. Ejemplos de entidades colectivas incluyen 
“hogares”, que son grupos de personas que comparten una vivienda, “comunidades”, que son conjuntos de individuos 
que comparten intereses comunes o una ubicación geográfica, “centros poblados”, que se refieren a áreas con alta 
concentración de habitantes, “corporaciones”, que son organizaciones empresariales, y “asociaciones”, que representan 
grupos de individuos u organizaciones con objetivos o intereses compartidos.

15 Para mayor referencia ver los siguientes documentos del Ceplan: “Guía de Políticas Nacionales”, “Guía Metodológica para el Planeamiento Estratégico 
Sectorial, “Guía para el planeamiento institucional” y “Guía para el Plan de Desarrollo Regional Concertado”. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/
ceplan/campa%C3%B1as/6243-conoce-las-normas-del-sinaplan

https://www.gob.pe/institucion/ceplan/campa%C3%B1as/6243-conoce-las-normas-del-sinaplan
https://www.gob.pe/institucion/ceplan/campa%C3%B1as/6243-conoce-las-normas-del-sinaplan
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Figura 14. Sujeto (población objetivo) de un indicador de resultado

 

Los indicadores de resultado se dividen en tres categorías: resultado inicial, resultado intermedio y resultado final. 
Esta clasificación, en la mayoría de los casos, se basa en la combinación de dos factores clave: (i) el nivel de influencia 
que tiene la entidad en ese resultado y (ii) la frecuencia con la que se observan cambios en las condiciones de vida 
o el estado de la población objetivo16. A medida que el resultado sea más significativo, la influencia de la 
entidad será menor y el plazo para alcanzarlo será más prolongado (sin ser este componente de tiempo una 
condición suficiente para la clasificación).

1.1. Resultado inicial. Este tipo de indicador analiza las modificaciones en la población objetivo, como se ha 
mencionado anteriormente. No obstante, esta transformación en un primer nivel se refiere a los resultados a 
corto plazo, que son la consecuencia inmediata de la provisión de un bien, servicio o regulación por parte de 
una entidad.

Esta evaluación implica una transformación en la situación de la población objetivo en comparación con el 
período anterior a la disponibilidad de dicho bien, servicio o regulación, lo que denota que se trata de un 
resultado de corto plazo, tal como se advirtió. En este contexto, la entidad ejerce una influencia directa en el 
indicador, convirtiéndolo en un resultado de naturaleza institucional.

Es importante destacar que el contacto de la población objetivo de una entidad con el bien, servicio y/o 
regulación que esta provisiona implica un resultado inicial, toda vez que, en el contraste de la situación previa, 
esta población objetivo no tenía acceso a este y por lo tanto no podía desarrollar un nivel de resultado mayor 
(pensando en el nivel de impacto que se va logrando).

1.2. Resultado intermedio. En este indicador, el cambio en la población objetivo, tal como se ha descrito, se ob-
serva a mediano plazo (siempre que así corresponda al contexto de la entidad), como resultado de los efectos 
derivados de la provisión de un bien, servicio y/o regulación ofrecida por la entidad pública. En esta situación, 
la entidad ejerce una influencia indirecta sobre estos resultados, ya que su logro requiere la colaboración de 
elementos que no necesariamente se encuentran bajo el control de la institución.

16  No obstante, la percepción del tiempo ya sea corto, mediano o largo, es relativa y puede variar según cada institución. En este sentido, es esencial tener 
en cuenta ambos factores mencionados. 

Agregado nacional

(PBI, VBA, Inflación, índices, etc.)

Entidad colectiva

(Hogares, comunidades, centros poblados, 
corporaciones, asociaciones, etc.)

Entidad individual

(niños, mujeres, habitantes, 
profesionales, empresas, etc.)
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1.3. Resultado final. Este indicador permite medir a largo plazo (siempre que se considere el contexto de la en-
tidad) los cambios significativos en las condiciones de vida o estado de la población objetivo. Estos cambios 
son profundos, lo que hace que la influencia de la entidad sea indirecta en un mayor nivel. En este contexto, 
un resultado final se obtiene principalmente a través de una serie de resultados intermedios, lo que añade un 
mayor nivel de complejidad a este. 

Tabla 6. Ejemplos de indicadores de resultado

Nombre del indicador Parámetro Sujeto Característica Tipo de 
resultado

Porcentaje de personas mayores de 15 
años que denuncian incidentes delictivos

Porcentaje
personas mayo-
res de 15 años

que denuncian inci-
dentes delictivos

Inicial

Porcentaje de viviendas que cuentan con 
un sistema de disposición de excretas

Porcentaje viviendas
que cuentan con un 

sistema de disposición 
de excretas

Inicial

Porcentaje de la población con servicio 
de agua por red pública

Porcentaje población
que dispone de agua 

por red pública
Inicial

Proporción de la población que utiliza 
servicios de saneamiento gestionados sin 

riesgos
Proporción población

que utiliza servicios de 
saneamiento gestiona-

dos sin riesgos
Inicial

Proporción de niños, niñas y adolescentes 
de 5 a 17 años en actividad económica

Porcentaje
niños, niñas y 

adolescentes de 
5 a 17 años

en actividad econó-
mica

Inicial

Variación del volumen de producción de 
gas natural fiscalizada

Variación
volumen de 

producción de 
gas natural

fiscalizada Inicial

Número de pequeños mineros y mineros 
artesanales formalizados

Número
pequeños mi-

neros y mineros 
artesanales

formalizados Inicial

Número de mujeres que acceden a pro-
gramas contra la violencia familiar

Número mujeres
que acceden a progra-
mas contra la violencia 

familiar
Inicial

Variación de personas que conocen sobre 
prevención de riesgos laborales en la 

comunidad educativa, las empresas y las 
entidades públicos

Variación personas

que conocen sobre 
prevención de riesgos 

laborales en la comuni-
dad educativa, las em-
presas y las entidades 

públicos

Inicial

Variación de trabajadores que cuentan 
con SCTR

Variación trabajadores que cuentan con SCTR Inicial

Porcentaje de la población sensibilizada 
en materias de SST

Porcentaje población
sensibilizada en mate-

rias de SST
Inicial

Porcentaje de niños entre 9 y 12 meses 
de edad que tienen una adecuada inte-
racción madre-hija/o como precursora 

del apego seguro

Porcentaje
niños entre 9 
y 12 meses de 

edad

que tienen una ade-
cuada interacción 

madre-hija/o como 
precursora del apego 

seguro

Intermedio

Porcentaje de empleo del sector manufac-
turero

Porcentaje empleo
del sector manufac-

turero
Intermedio

Tasa de desempleo en el área urbana Tasa desempleo en el área urbana Intermedio

Porcentaje de inversión privada hidrocar-
burífera respecto al PBI

Porcentaje
inversión privada 
hidrocarburífera

respecto al PBI Intermedio
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Nombre del indicador Parámetro Sujeto Característica Tipo de 
resultado

Número de referencias a INGEMMET en re-
vistas indexadas a Scopus, Web of Science 
y Scielo.

Número
referencias a 
INGEMMET

en revistas indexadas a 
Scopus, Web of Science 

y Scielo.
Intermedio

Porcentaje de la población en situación 
pobreza

Porcentaje población situación de pobreza Intermedio

Porcentaje de niños menores de 5 años 
con desnutrición crónica

Porcentaje
niños menores 

de 5 años
con desnutrición cró-

nica
Intermedio

porcentaje de niños de 6 a 59 meses de 
edad con prevalencia de anemia

Porcentaje
niños de 6 a 59 
meses de edad

con prevalencia de 
anemia

Intermedio

Proporción de la población urbana que 
vive en zonas improvisados o viviendas 
inadecuadas

Proporción
población ur-

bana

que vive en zonas im-
provisados o viviendas 

inadecuadas
Intermedio

Proporción de estudiantes de segundo 
grado de primaria con nivel satisfactorio 
de compresión lectora

Proporción
estudiantes de 
segundo grado 

de primaria

con nivel satisfactorio 
de compresión Lectora

Intermedio

Número de establecimientos de turismo 
formales

Número
establecimientos 

de turismo
formales Intermedio

Porcentaje de productores agrarios que 
desarrollan una práctica vinculada a la in-
novación agraria.

Porcentaje
productores 

agropecuarios

que desarrollan una 
práctica vinculada a la 

innovación agraria
Intermedio

Porcentaje de investigadores peruanos 
que publican en revistas científicas en I+-
D+i agrario

Porcentaje
investigadores 

peruanos

que publican en revis-
tas científicas en I+D+i 

agrario
Intermedio

Porcentaje de productores agropecuarios 
que utilizan servicios de información agro-
pecuaria

Porcentaje
productores 

agropecuarios

que utilizan servicios 
de información agro-

pecuaria
Intermedio

Variación de emisiones de dióxido de car-
bono (CO2) emitidas por el sector trans-
porte

Variación
emisiones de 

dióxido de car-
bono (CO2)

emitidas por el sector 
transporte

Intermedio

Porcentaje de empresas con buenas prác-
ticas reconocidas en materia de SST

Porcentaje empresas
con buenas prácticas 

reconocidas en materia 
de SST

Intermedio

Variación del cociente entre la tasa de 
consumo de tierras y la tasa de crecimien-
to de la población a nivel nacional

Variación

cociente entre la 
tasa de consumo 
de tierras y la tasa 

de crecimiento 
de la población

a nivel nacional Intermedio

Participación del PBI de turismo en el PBI 
total

Participa-
ción

PBI de Turismo en el PBI total Final

Variación en las Emisiones de CO2 equiva-
lente generadas por la transformación de 
energía primaria a secundaria

Variación
emisiones de 

CO2 equivalente

generadas por la trans-
formación de energía 
primaria a secundaria

Final

Índice de autonomía de reservas de gas 
natural

Índice
autonomía de 

reservas de gas 
natural

-
Final
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Nombre del indicador Parámetro Sujeto Característica Tipo de 
resultado

índice de calidad regulatoria Índice
calidad regula-

toria
-

Final

índice de control de la corrupción Índice
control de la 
corrupción

-
Final

índice de desarrollo humano (IDH) Índice
desarrollo huma-

no (IDH)
-

Final

índice de vulnerabilidad de la población Índice
vulnerabilidad de 

la población
-

Final

índice de desigualdad de GINI Índice
desarrollo huma-

no (IDH)
-

Final

índice de efectividad del gobierno Índice
efectividad del 

gobierno
-

Final

índice de estabilidad política y ausencia 
de violencia

Índice
estabilidad políti-
ca y ausencia de 

violencia

-

Final

índice de estado de derecho Índice
estado de de-

recho
-

Final

índice de términos de intercambio Índice
términos de 
intercambio

- Final

Índice de desigualdad urbana en ciudades 
y centros poblados del país

Índice

desigualdad 
urbana en ciu-

dades y centros 
poblados del país

- Final

2. Indicadores de producto: Este indicador se enfoca en la entrega de bienes o servicios a la población objetivo 
como resultado de las actividades de una entidad. Estos productos, ya sean bienes o servicios, están bajo el control 
directo de la entidad, lo que lo convierte en un indicador adecuado para evaluar la provisión de servicios y las 
acciones estratégicas en el contexto de políticas nacionales y planes estratégicos institucionales respectivamente.

Para identificar un indicador de producto, es necesario considerar exclusivamente los bienes, servicios y/o regula-
ciones proporcionadas por la entidad en el marco de sus funciones. En este sentido, en la estructura del indicador, 
el “sujeto” adecuado es precisamente dichos bienes, servicios y/o regulaciones. A su vez, las características que 
acompañan la estructura del indicador deben asociarse a estos, pudiendo referir la calidad con la que se brindan.

Tabla 7. Ejemplos de indicadores de producto

Nombre del indicador Parámetro Sujeto Característica

Número de acreditaciones a operadores tu-
rísticos 

Número acreditaciones
a operadores turís-

ticos

Número de actividades deportivas, cultura-
les y multidisciplinarias realizadas

Número
actividades deportivas, cultu-

rales y multidisciplinarias
realizadas

Número de áreas verdes mantenidas en es-
tado óptimo

Número áreas verdes mantenidas en estado óptimo

Número de autorizaciones vehiculares otor-
gadas 

Número autorizaciones vehiculares otorgadas

Número de campañas de sensibilización en 
materia de seguridad vial realizadas

Número
campañas de sensibilización 
en materia de seguridad vial

realizadas

Número de campañas para la prevención, 
control y erradicación de enfermedades de 
animales pecuarios realizadas

Número

campañas para la prevención, 
control y erradicación de 

enfermedades de animales 
pecuarios

realizadas
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Nombre del indicador Parámetro Sujeto Característica

Número de capacitaciones del proceso de 
formalización de la pequeña minería y mi-
nería artesanal realizadas

Número
capacitaciones del proceso 

de formalización de la peque-
ña minería y minería artesanal

realizadas

Número de capacitaciones en prácticas 
adecuadas de riego según sus cultivos y tie-
rras realizadas

Número
capacitaciones en prácticas 

adecuadas de riego según sus 
cultivos y tierras

realizadas

Número de estudios de evaluación de ries-
gos publicados

Número
estudios de evaluación de 

riesgos
publicados

Número de estudios urbanos elaborados Número estudios urbanos elaborados

Número de horas patrulladas efectivamente  Número horas patrulladas efectivamente

Número de licencias de conducir emitidas Número licencias de conducir emitidas

Número de obras de restauración a monu-
mentos y paisajismos realizados 

Número
obras de restauración a mo-

numentos y paisajismos
realizados

Número de operativos de control de licen-
cia de funcionamiento ejecutados

Número
operativos de control de 

licencia de funcionamiento
ejecutados

Número de operativos a vehículos menores 
realizados

Número
operativos a vehículos me-

nores
realizados

Número de procedimientos administrativos 
simplificados

Número
procedimientos administra-

tivos
simplificados

Número de reuniones realizadas con partici-
pación del vecino en la municipalidad

Número Reuniones
realizadas con partici-
pación del vecino en 

la municipalidad

Número de simulacros realizados Número simulacros realizados

Número de solicitudes de acceso a la infor-
mación pública atendidas oportunamente

Número
solicitudes de acceso a la 

información pública
atendidas oportuna-

mente

Número de toneladas de residuos sólidos 
recogidos 

Número toneladas de residuos solidos recogidos

Porcentaje de unidades catastrales actuali-
zadas 

Porcentaje unidades catastrales actualizadas

Número de zonas vigiladas por los centros 
de video vigilancia 

Número zonas vigiladas
por los centros de 

video vigilancia

3. Indicadores de actividad: Este tipo de indicadores se enfoca en cuantificar todas las operaciones o actividades 
requeridas para la producción de bienes, servicios y/o regulaciones. Estas operaciones están bajo el control directo 
de cada entidad.

De acuerdo con la Guía Institucional del Ceplan (2019), una actividad operativa representa el medio necesario 
y suficiente a través del cual se proporcionan los bienes y servicios a la población objetivo, garantizando así el 
cumplimiento de la acción estratégica institucional y, por ende, contribuye a la consecución de un objetivo 
estratégico institucional. Por lo tanto, las actividades constituyen el primer eslabón en la cadena de resultados y 
funcionan como el primer componente que impulsa a la cadena en su conjunto.

En consonancia con lo anterior, al identificar un indicador de actividad, es esencial considerar la actividad operativa 
correspondiente. Esto es, el indicador refleja necesariamente el conjunto de tareas o el medio a través del cual se 
logra la entrega de bienes, servicios y/o regulaciones.
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Tabla 8. Ejemplos de indicadores de actividad

Nombre del indicador Parámetro Sujeto Característica

Número de sistemas de alerta temprana 
implementados

Número Sistema de alerta temprana implementados

Número de COEL implementados Número COEL implementados

Número de brigadas especializadas en la atención 
frente a emergencias y desastres constituida

Número
brigadas especializadas en 
la atención frente a emer-

gencias y desastres
constituida

Porcentaje del programa de desarrollo turístico 
implementado

Porcentaje
programa de desarrollo 

turístico
implementado

Porcentaje del Plan de Lucha contra la Inseguridad 
Ciudadana implementado

Porcentaje
Plan de Lucha contra la 
Inseguridad Ciudadana

Implementado

Dados los diferentes tipos de indicadores, resulta evidente la necesidad de establecer una concatenación o 
una lógica de relación entre los indicadores que conforman la cadena de resultados, siempre y cuando los 
elementos estratégicos estén definidos de manera adecuada. En términos cuantitativos, podemos afirmar 
que el conjunto de indicadores de actividad debería influir directamente en los indicadores de productos que 
contribuyen a su entrega.

De igual manera, la entrega de bienes, servicios y/o regulaciones, medida a través de indicadores de producto, 
debe estar directamente relacionada con un resultado inicial como una consecuencia necesaria de dicha 
entrega. Así, a lo largo del tiempo, el impacto de estas intervenciones generará un cambio real en las condiciones 
de vida o estado de la población objetivo, lo cual puede ocurrir en un período de tiempo mediano o largo, lo 
que es medido a través de los indicadores de resultado intermedio y final.
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Recuadro 2. Indicadores de servicios

De acuerdo con el reglamento que regula las Políticas Nacionales17, estas establecen servicios que las 
entidades proveen a la ciudadanía. Ellos deben ir acompañados de estándares nacionales de cumplimiento 
entendidos como características o atributos que deben cumplir con un rango aceptable de calidad, de 
manera que se garantice la satisfacción de las necesidades de la población bajo condiciones adecuadas.

En este marco, debe señalarse que los indicadores de servicio, además, se posicionan en la cadena de 
resultados a nivel de producto, esto quiere decir que el sujeto sobre el cual giran estos indicadores se refiere 
al producto, servicio o regulación que sirve para la provisión a la población objetivo. 

Considerando ello, la medición de estos indicadores, desde la perspectiva del producto, emplea dos criterios 
clave: el criterio de cobertura y el criterio del estándar de calidad:

 È Indicador de cobertura: Refleja la cantidad o el nivel de provisión de un producto, bien o regulación, 
en el contexto en el cual la entidad brinda la provisión. Para su construcción, el indicador puede 
utilizar los parámetros de número o porcentaje, por ejemplo: “número de conexiones de agua potable 
instaladas en el distrito”, o “porcentaje de conexiones de agua potable planificadas e instaladas en el 
distrito”, siendo en este último caso el numerador de la fórmula el “número de conexiones de agua 
potable planificadas e instaladas en el distrito” y el denominador el “número de conexiones de agua 
potable planificadas en el distrito”.

 È Indicador de calidad: Si bien el servicio cuenta con diferentes atributos, de acuerdo con su 
naturaleza, se deberá establecer un orden de prioridad, eligiendo así el atributo esencial que asegure 
la provisión adecuada del servicio. Así, entre los indicadores que miden tales atributos, se encuentran 
los de oportunidad, accesibilidad, percepción, precisión, continuidad (MEF, 2018), entre otros:

• Oportunidad: Permite expresar en qué medida el servicio se provee dentro de un rango de 
tiempo prudente para su aprovechamiento por parte de las personas en atención de sus 
necesidades o del problema público referente. Ejemplo: Porcentaje de material escolar 
entregado antes del inicio de clases.

• Accesibilidad: Refleja medidas vinculadas al grado de acceso que tiene la población al servicio. 
Ejemplo: Número de carnés de biblioteca expedidos.

• Percepción: Se relaciona a la opinión de las personas usuarias del servicio, pero gira entorno 
al producto, servicio o regulación que la entidad brinda. Por lo general se vincula al grado 
de satisfacción. Ejemplo: Porcentaje de atenciones médicas valoradas positivamente por el 
paciente.

• Precisión o fiabilidad: Se refiere a la precisión en la provisión del servicio, para ello se suelen 
reflejar la ocurrencia de fallas o errores durante la provisión del servicio. Ejemplo: Porcentaje 
de fiscalizaciones inopinadas exitosas respecto de la lista de beneficiarios del vaso de leche.

• Continuidad: Expresa medidas para conocer si el servicio ha sido provisto de manera sostenida 
en periodos establecidos. Ejemplo: Porcentaje de postas médicas que atienden todos los días 
de la semana en una localidad.

17  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2018-PCM y sus modificatorias.
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Recuadro 3. Indicadores desde el punto de vista del desempeño

Otra clasificación de uso frecuente y que guarda estrecha relación a la clasificación que se aborda en la 
presente guía, es la que agrupa a los indicadores desde el punto de vista del desempeño del quehacer 
público. Bajo este criterio, los indicadores se clasifican en cuatro categorías:

• Indicadores de eficacia: miden el grado de cumplimiento de los objetivos, sin considerar 
necesariamente los recursos asignados para ello. 

• Indicadores de eficiencia: miden la productividad de los recursos utilizados, para ello relacionan los 
resultados alcanzados con los recursos utilizados.

• Indicadores de economía: miden cuan adecuadamente son administrados los recursos generados o 
utilizados en la producción de los bienes y servicios.

• Indicadores de calidad: permiten medir los atributos que aseguran la provisión adecuada de los 
bienes o servicios entregados a los usuarios.

Los indicadores clasificados desde el punto de vista de las etapas del proceso productivo o nivel de 
intervención permiten referirse a los instrumentos de medición de las principales variables asociadas al 
cumplimiento de los objetivos: los insumos que se utilizaron, los productos y servicios que se entregaron y 
los efectos finales logrados. En cambio, la clasificación desde el punto de vista del desempeño busca medir 
cuán aceptable ha sido y es el desempeño de la entidad pública, cuya respuesta sirve para proponer cursos 
de acción, mejorar la gestión, informar a los diferentes grupos de interés y tener una base sobre la cual asignar 
el presupuesto (Armijo y Bonnefoy, 2005).

Interrelación entre indicadores clasificados desde el punto de vista del proceso productivo y del 
desempeño del quehacer público 

Desde el punto 
de vista del 
proceso produc-
tivo o nivel de 
intervención

Desde el punto de vista del desempeño

Eficacia Eficiencia Economía Calidad

Proceso

Porcentaje de re-
cursos recuperados 
de los beneficiarios 
que incumplieron 
el uso de recursos

Producto

Porcentaje de casos 
por violencia contra las 
mujeres que reciben 
atención integral en los 
CEM

Promedio de 
alumnos por 
profesor en edu-
cación primaria

Porcentaje de 
intervenciones de 
fiscalización exitosas

Resultado 
Inicial

Tasa de transición de 
educación primaria a 
secundaria

Porcentaje de 
pacientes satisfechos 
con el trato en la 
atención para el 
proceso de citas.

Resultado 
Intermedio

Porcentaje de produc-
tores agropecuarios 
integrados al mercado

Resultado Final Índice de competitividad 
regional

        Nota: Los indicadores de insumo y proceso son ilustrativos y no son abordados en la presente guía. 
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Figura 15. Resumen del paso de ubicación en la cadena de resultados

Asegurar la ubicación de los indicadores en la cadena de resultados, en el 
mismo nivel del elemento de política nacional o plan estratégico

INDICADORES 
DE 

RESULTADOS

INDICADORES 
DE PRODUCTO

CADENA DE 
RESULTADOS

Miden la 
provisión y 
atributos del 
producto (bien 
o servicio)

Miden los 
efectos 
generados en 
las condiciones 
de vida de la 
población

Corto plazo y 
control directo

Corto plazo e 
influencia directa

Mediano plazo e 
influencia indirecta

Largo plazo e 
influencia indirecta

}
INDICADORES

Productos

Resultado
Inicial

Resultado
Intermedio

Resultado
Final

Quinto paso: Ubicación en la cadena de resultados

}

} }
Nota. Elaboración Ceplan
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Paso 6: Establecimiento de logros esperados

Los logros esperados de un indicador se definen como los valores que se pretende alcanzar a lo largo del horizonte 
temporal de la política o plan. En ese sentido, al establecerlos se debe considerar el efecto de la implementación 
del instrumento, de ello se espera que estos reflejen un desafío significativo, pero alcanzable considerando las 
circunstancias, recursos, capacidades y niveles de desempeño de la entidad.  En ese sentido, establecer los logros 
esperados para el indicador permitirá medir, evaluar, retroalimentar y tomar cursos de acción en caso de producirse 
desviaciones importantes respecto a la programación establecida. 

En el marco del planeamiento estratégico, se establecen logros esperados anuales18 a lo largo del horizonte temporal 
para los indicadores que representen a cada elemento de una política nacional (objetivos prioritarios y servicios) o plan 
estratégico (objetivos y acciones estratégicas). Para ello, se define dos elementos iniciales y fundamentales: el valor de 
la línea base y el sentido esperado del indicador, definidos en base a la información revisada en las fases 1 y 2 del ciclo 
de planeamiento estratégico. 

De esta forma, la línea base constituye la medición inicial del indicador y es el marco de referencia que permite 
determinar su evolución a través de comparaciones con mediciones posteriores. En ese sentido, el valor de línea 
base debe corresponder a un periodo previo a la entrada en vigencia de la política o plan, siendo un criterio para su 
selección: el más cercano disponible. 

Por su parte, el sentido esperado del indicador determina la trayectoria hacia donde se quiere ir, siendo esta definida a 
partir de lo que persigue el objetivo o acción, ya sea ascendente o descendente. 

En tanto, la situación futura deseada o condición ideal de bienestar, definido antes del momento de formular el objetivo 
o acción, como resultado del análisis del futuro deseado realizado en la fase 2 del ciclo de planeamiento estratégico 
para la mejora continua; orientará la estimación (proyección) de los logros esperados anuales.

Por ejemplo, si la situación futura deseada busca mejorar la salud de la población y el indicador 
refleja una medida de qué tan saludable se encuentran las personas, se esperaría que este 
ascienda y logre el valor estimado al finalizar el horizonte temporal de la política o plan. Sin 
embargo, si se incluye como indicador una medida sobre la incidencia de enfermedades en la 
población, entonces se esperaría que el valor de la situación futura deseada descienda, Por lo 
tanto, la definición del sentido esperado dependerá de lo que persigue el objetivo o acción, del 
indicador que se haya elegido para su medición y del valor de la situación futura deseada. 

En cualquier caso, el sentido esperado del indicador debe orientar, en primera instancia, el 
camino que deben seguir los logros esperados y debe considerarse, para su establecimiento, las 
tendencias, contextos, riesgo y oportunidades que pueden condicionar el desarrollo de este, de 
manera que su definición resulte realizable por la entidad.

Durante el procedimiento de fijación de logros esperados anuales a lo largo del horizonte temporal, confluirán tanto 
el trabajo técnico como las decisiones políticas, por lo cual será necesario cierto grado de diálogo entre los ejecutores, 
sectores, entes rectores y demás actores relevantes asociados al instrumento de planificación en cuestión.

Para facilitar y orientar el proceso de fijación de logros esperados anuales en concordancia con la situación futura 
deseada definida en la fase 2 del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, será posible obtener 
valores de referencia a través de diferentes métodos que buscan proyectar, por ejemplo, la tendencia histórica de los 
valores del indicador. En ese sentido, se proponen como referencia los siguientes métodos, sin que estos excluyan la 
posibilidad de considerar algunos otros a partir de la disponibilidad y naturaleza de los datos e información:

18  Se recomienda plantear logros esperados anuales para las políticas o planes, a fin de facilitar el proceso de seguimiento, que es un proceso continuo.
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1. Pronostico o proyección de indicadores19:
Consiste en proyectar valores de referencia, que en términos prácticos resultan ser los logros esperados anuales, 
basados en el comportamiento histórico del indicador, siempre que la tendencia y sentido esperado se encuentren en 
la misma dirección20. Al respecto, el desarrollo de los métodos aquí propuestos tiene por necesaria la disponibilidad 
de información estadística de los valores históricos con un horizonte de tiempo razonable, pues, a partir de ellos, 
se determinan las funciones que condicionan el comportamiento futuro potencial del indicador (tendencia). A 
continuación, se detallan métodos para tales fines.

1.1. Los métodos matemáticos 

Las proyecciones se calculan en base a ecuaciones que expresan el crecimiento en función del tiempo. Dicho 
crecimiento es expresado en una tasa que mide los cambios del indicador entre dos momentos del tiempo; 
de esta manera, el método proyecta la tendencia en función a los puntos históricos del mismo indicador. 

Para el cálculo del valor proyectado  se requiere información de un valor inicial de referencia , que podría 
ser considerado del valor de la línea base, de la tasa de crecimiento  y del periodo de tiempo . Con estos 
elementos se puede calcular valores a futuro del indicador, considerando diferentes funciones matemáticas, 
entre ellas: 

Tabla 9. Ejemplos de métodos de proyección matemáticos 

FUNCIÓN SUPUESTOS FÓRMULA

Lineal Crecimiento constante

Geométrica
Crecimiento reinvertido para valores 
discretos

Exponencial
Crecimiento reinvertido para valores 
continuos

                  Elaboración: Ceplan

1.2. Los métodos probabilísticos 

Estos son los denominados modelos de regresión, mediante los cuales se busca determinar la relación 
existente entre una variable denominada dependiente, y otras denominadas independientes o predictoras. 
De acuerdo a la relación identificada entre estas se pronostican valores futuros, considerando así mismo la 
proyección de la variable independiente o predictora. Cabe indicar que, cuando la variable independiente es 
la misma variable, pero rezagada, el modelo es denominado univariante de series de tiempo; mientras que, al 
usarse otras variables, este es denominado modelo multivariante de series de tiempo.

Los modelos multivariantes de series temporales son una generalización de los modelos univariantes, la 
diferencia se encuentra en el número de variables que intervienen en el proceso de estimación, como se 
detalla a continuación:

19  Para mayor referencia, ver “Métodos cuantitativos de pronóstico y proyección de series de tiempo”, disponible en: https://www.gob.pe/institucion/ceplan/
informes-publicaciones/2251785-metodos-cuantitativos-de-pronostico-y-proyeccion-de-series-de-tiempo 

20  Esto implica que, por ejemplo, si la tendencia es creciente y se espera un sentido ascendente, es posible un pronóstico o proyección de indicadores 
utilizando los métodos de esta sección.

https://www.gob.pe/institucion/ceplan/informes-publicaciones/2251785-metodos-cuantitativos-de-pronostico-y-proyeccion-de-series-de-tiempo
https://www.gob.pe/institucion/ceplan/informes-publicaciones/2251785-metodos-cuantitativos-de-pronostico-y-proyeccion-de-series-de-tiempo
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Tabla 10. Modelo univariante y multivariante, supuestos y formula 

MODELO SUPUESTOS FÓRMULA

Univariante
Variable dependiente 
explicada por una sola 
variable.

Multivariante
Variable dependiente 
explicada por dos o 
más variables.

0

                Nota. Elaboración Ceplan

Es importante señalar que, además de los modelos probabilísticos, también existen 
modelos determinísticos para pronosticar valores futuros. La principal diferencia entre 
ambos radica en que los modelos probabilísticos se basan en la identificación de relaciones 
entre las variables, mientras que los modelos determinísticos basan sus proyecciones en 
un comportamiento tendencial predefinido. Por lo tanto, el uso de modelos probabilísticos 
puede ser más adecuado para establecer logros esperados, aunque la selección final del 
modelo dependerá de la disponibilidad de información.

2. Comparación (benchmarking):
Una forma alternativa de obtener valores de referencia para el logro de un indicador es el uso de valores que representan 
el desempeño de otras instituciones o experiencias con características similares que destacan en la temática, ya sean 
propias del ámbito nacional o internacional. En este caso, el valor referencial resulta de considerar el logro alcanzado 
otra institución o experiencia recogida, siendo este una referencia en un momento del tiempo. Así, por ejemplo, en el 
caso de un Gobierno Regional para el indicador de su PDRC, “porcentaje de hectáreas incorporadas a la producción 
agrícola”, se podría considerar el resultado de Gobiernos Regionales cuyos departamentos tengan características 
similares, considerando su zonificación ecológica económica (entre varios otros elementos posibles). 

Al considerar este método debe tenerse en cuenta que el valor de referencia no presenta el efecto de la implementación 
del instrumento, por lo que no necesariamente podría tratarse de un valor realista, por tanto, el logro esperado 
determinado por esta metodología debe ser visto como un valor proxy que estará sujeto a evaluación constante para 
llegar a un valor esperado más consistente con la implementación de la política o plan. 

Se recomienda que, al utilizar la metodología de comparación (benchmarking) para 
proyectar el logro esperado, se sistematice la información recogida y se detalle por qué se 
consideran ciertas entidades y/o experiencias como referentes válidos y oportunos para 
el pronóstico del valor futuro del indicador. Esto proporcionará trazabilidad al proceso, 
permitiendo un seguimiento y evaluación más contextualizado y facilitando posibles 
ajustes a las metas establecidas.

Por lo tanto, conforme a lo expuesto anteriormente, es posible considerar lo siguiente: 

2.1. Estándares nacionales o internacionales

En ocasiones, la temática abordada estará sujeta a una meta correspondiente de un estándar nacional o 
internacional que establecen niveles de referencia para el indicador. 

• En el ámbito nacional, generalmente, los logros esperados nacionales se establecen en el PEDN; no 
obstante, se podrían fijar prioridades en atención a la realidad cambiante que responde a temas 
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coyunturales. Por tanto, estas metas y prioridades nacionales serán valores referentes durante la fijación 
de logros esperados de una entidad. Por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el Perú 
presenta un logro esperado al 2050 de 0,9; este podría considerarse como un logro esperado para una 
región con el objetivo de cerrar la brecha respecto al valor nacional.

• En el ámbito internacional, los estándares suelen ser el resultado de consensos de grupos de países 
o de organismos especializados en temas específicos. Esto ocurre, por ejemplo, para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad 
para todos; o en temas ambientales, con los límites máximos permisibles para las emisiones gaseosas y 
de partículas en las actividades de algún sector productivo, entre otros casos en donde el alcance resulta 
transversal para todos los niveles de gobierno.

Excepcionalmente se encontrará que, para algunos elementos de los instrumentos de planificación no será 
posible determinar un sentido esperado del indicador, para ello se sugiere que:

i. El elemento del plan refleje la provisión de un servicio por demanda.
ii. Se mantenga el valor del indicador a un nivel estándar ya alcanzado.

3. La consulta de expertos 
Cuando los indicadores no se adaptan a los procedimientos descritos anteriormente, una forma práctica de obtener 
niveles de referencia es consultar a los actores relevantes relacionados con el proceso y su experiencia acumulada. 
Esto puede incluir consideraciones políticas y del entorno institucional, análisis de planes y programas sectoriales o 
institucionales, o análisis de intervenciones públicas. El conocimiento teórico-práctico de los expertos es una fuente 
valiosa para obtener valores referenciales y establecer logros esperados en el tiempo.

Un concepto fundamental en este proceso es la hipótesis de futuro, que se refiere a un valor obtenido mediante la 
consulta de expertos y se toma como una presunción a priori de un valor referencial. Si se rechaza la hipótesis inicial, se 
atribuye una nueva hipótesis hasta llegar al valor referencial que represente el logro esperado del indicador. 

Cuando se trata de la consulta a expertos, independientemente del método seleccionado, 
es crucial considerar que el número de participantes para fines de pronóstico no sigue un 
enfoque probabilístico. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta criterios significativos 
para definir la cantidad de casos (Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, M., 2014). Esto 
involucra evaluar la capacidad de recopilación y análisis operativo (cuántas entrevistas 
pueden manejarse según los recursos disponibles), comprender la naturaleza del problema 
(cuántas entrevistas permiten una aproximación al pronóstico del indicador, alcanzando la 
saturación de información) y considerar la complejidad inherente a la realidad relacionada 
con el indicador (la accesibilidad de los expertos y el tiempo requerido para recopilar la 
información).

Con base en estos factores, se podrá determinar el alcance necesario para establecer metas 
anticipadas mediante la entrevista a expertos familiarizados con la temática del indicador.

<En esta sección, pueden considerarse los siguientes métodos: 

3.1. Método Delphi 

De acuerdo a la Guía de Prospectiva del Ceplan, el método Delphi es una técnica iterativa de consulta grupal, 
cuyo objetivo es revelar convergencias de opinión y lograr consensos en temas específicos a través de la 
realización de sucesivos cuestionarios dirigidos a expertos. Se considera iterativa pues a través de un conjunto 
de rondas de consulta se busca llegar a un consenso de una hipótesis, estableciendo para ello el debate de 
retroalimentación y reflexión dentro del panel de experto sobre los resultados obtenidos (Ceplan, 2023).
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Los pasos propuestos para este método son los siguientes21:

 È Paso 1. Selección de expertos: Identificar a los expertos en las disciplinas necesarias o involucradas en 
el estudio y convocarlos a participar en las rondas de preguntas. En el primer contacto, se les presenta 
el método Delphi y se les invita formalmente a unirse a las reuniones. Se destaca la importancia de 
mantener su identidad en el anonimato, garantizando que ninguna de sus declaraciones u opiniones 
sea atribuida a ellos.

 È Paso 2. Formulación de preguntas en rondas: En esta fase, se dan inicio a las rondas de preguntas 
dirigidas a los participantes seleccionados. Las preguntas para las rondas son diseñadas por los 
especialistas o investigadores a través de encuestas.

 È Paso 3. Desarrollo y análisis de resultados: Al finalizar los talleres, se recopila la información 
proporcionada por los participantes para su análisis posterior, y se plantean las preguntas para la 
siguiente ronda.
Recomendaciones para la implementación del método Delphi: (1) Realizar una selección adecuada de 
los participantes. (2) Formular preguntas precisas, las cuales deben pasar por una revisión y una ronda de 
prueba antes de su implementación.

3.2. Método por convergencia 

Una limitación que puede observarse en el método Delphi en ciertos casos es su falta de resultados respalda-
dos por estándares estadísticos de significancia22. Esto implica que los resultados no necesariamente pueden 
predecir con certeza las respuestas de una población o una muestra de mayor tamaño. En este contexto, se 
debe considerar que para recabar información mediante el método Delphi (base para la convergencia) con una 
perspectiva de representatividad estadística, el proceso implica, en primer lugar, seleccionar una muestra ade-
cuada de expertos. Luego, se establece una sola ronda de preguntas en el marco de una encuesta masiva, con 
la limitación de la hipótesis a valores específicos o intervalos. Esto permite obtener un valor de referencia por 
experto, respaldado por justificaciones en caso necesario. A continuación, los juicios individuales pueden ser 
aproximados utilizando estadísticas como la media o la desviación estándar, asegurando tanto la convergencia 
como la significancia estadística. Un ejemplo concreto de esta metodología se encuentra en los estudios que 
realiza el Ceplan en relación a riesgos y oportunidades globales y nacionales. Estos estudios se basan en encues-
tas anuales dirigidas a expertos provenientes de los sectores público, privado y académico.23. 

Bajo el considerando que los métodos aquí descritos para el establecimiento de logros 
esperados implican necesariamente la aplicación de entrevistas, se detalla que, siguiendo 
a Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, M. (2014), estas pueden ser estructuradas, 
semiestructuradas o no estructuradas, o abiertas (Grinnell y Unrau, 2007). 

Los autores detallan que: “en las primeras o entrevistas estructuradas, el entrevistador realiza 
su labor con base en una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta 
(el instrumento prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden). Las entrevistas 
semiestructuradas, por su parte, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 
entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos 
u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas 
están predeterminadas). Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de 
contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla (él o ella es quien 
maneja el ritmo, la estructura y el contenido).”

21  Para mayor referencia ver Ceplan (2023). 

22  Para mayor referencia ver Fink-Hafner, Dagen, Doušak, Novak, & Hafner-Fink (2019) y De Leeuw (2005).

23  Para mayor referencia, ver Anexo 4 del documento: Análisis de los principales riesgos y oportunidades globales para el Perú al 2030. Disponible en https://
www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Riesgos-y-oportunidades-CEPLAN.pdf 

https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Riesgos-y-oportunidades-CEPLAN.pdf
https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Riesgos-y-oportunidades-CEPLAN.pdf


CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN

55

4. Casos especiales
Hasta ahora se ha considerado la situación en la cual el pronóstico o proyección tendencial y el sentido deseado del 
logro tienen la misma orientación. No obstante, la naturaleza de los datos podría llevar a que la tendencia vaya en 
una dirección contraria al sentido deseado del logro. Esto es, por ejemplo, que los datos históricos presenten una 
tendencia decreciente, lo cual puede indicar un empeoramiento de los resultados del indicador, y el logro busca que 
la situación cambie, por tanto, es necesario establecer una tendencia opuesta a la naturaleza de los datos. De acuerdo 
a lo expuesto, se pueden presentar los siguientes escenarios: 

A. Proyección del indicador disminuye y el sentido esperado es ascendente

Este caso indica que los resultados históricos del indicador muestran orientación descendente, puede esto 
interpretarse como un deterioro del mismo, por lo que, con esta tendencia la proyección de valores futuros se-
guiría el mismo patrón; no obstante, la política o plan tiene por fin revertir la tendencia, esto es, obtener resul-
tados opuestos a la proyección basada en datos históricos; tal y como se observa en el gráfico 14 del panel A.

B. Proyección del indicador aumenta y el sentido esperado debe disminuir

Contrario al caso previo, en esta sección la proyección de valores futuros, a partir de los resultados históricos, 
indica una orientación ascendente, sin embargo, el resultado de la política o plan tiene previsto que los logros 
esperados vayan en sentido opuesto con el fin de cerrar la brecha, tal como se observa en la gráfica 14 del 
panel B. 

    Figura 16. Escenario de proyección del indicador

                                         Panel (A)                                                              Panel (B) 

         Nota. Elaboración Ceplan

Existe también la posibilidad que el logro esperado se presente en el mismo sentido que la proyección sobre datos 
históricos, pero aún con ello, este registre una magnitud de mayor nivel, en otras palabras, resulte más ambicioso, acen-
tuando la tendencia. Así tenemos los siguientes casos: 

C. Proyección del indicador disminuye y el sentido esperado debe disminuir, pero en un mayor nivel.

D. Proyección del indicador aumenta y el sentido esperado debe aumentar, pero en un mayor nivel.
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Figura 17.Escenario de proyección del indicador

                                          Panel (C)                                                                 Panel (D) 

 Nota. Elaboración Ceplan

Ahora bien, considerando lo planteado en los escenarios A y B, es evidente que los logros esperados no deben ir 
en el mismo sentido que la tendencia histórica, no obstante, podría esta ser una referencia básica para establecer 
una hipótesis de futuro plausible. En ese sentido, a continuación, se presenta una alternativa de solución para el 
establecimiento de una tendencia esperada de los logros acorde a lo que se pretende alcanzar la política o el plan. 

4.1. Fijación de los logros esperados mediante la interpolación de valores para co-
rregir la tendencia esperada 

Una interpolación es un método matemático que permite estimar valores entre dos puntos, bajo el supuesto 
que estos siguen la misma línea de los registros históricos. En ese sentido, es posible completar una serie de 
datos considerando una relación lineal o una transformación relacionada a ella, como puede ser una relación 
logarítmica, exponencial, etc. 

A nivel gráfico, tal y como se muestra a continuación, a través del proceso de interpolación es posible identificar, 
entre los puntos A y B, el punto C, el mismo que completa la serie histórica entre el año 1 y el año 7. 

Figura 18. Interpolación de una serie de datos
 

 Panel A. Datos originales con dato faltante                   Panel B. Datos completos por interpolación 

      

Nota. Elaboración Ceplan
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Para establecer los logros esperados bajo los escenarios mostrados en los gráficos 18A y 18B, se sugiere el siguiente 
procedimiento: 

 È Fijación del valor de la línea base 

Como supuesto inicial es posible establecer, como línea de base, el último valor histórico disponible. 

 È Fijación del valor deseado del indicador al terminar el periodo de la política o plan

Considerando la línea de base, el siguiente paso es establecer una hipótesis de futuro para el valor final del 
periodo de la política y que constituye el resultado final. La fijación de esta hipótesis puede establecerse 
mediante los métodos considerados anteriormente.

 È Cálculo de los valores interpolados

Habiendo establecido la línea de base y el resultado final esperado es posible calcular una senda entre ellos 
(valores intermedios). Para esto se usa un procedimiento de interpolación lineal, aunque es posible ver otras 
relaciones a través de transformaciones de los datos. A continuación, se describe el procedimiento matemático 
para tal fin: 

• Normalización de los valores inicial y final. Debido a la escala de los datos históricos, es necesario 
normalizar los datos y llevarlos a un rango manejable para realizar la interpolación. En ese sentido, se 
considera el siguiente cálculo de normalización:

Cabe precisar que, como se considera que el valor de la línea base y el valor final son extremos, el 
proceso de normalización implica que el valor inicial es cero y el final uno, tal y como se muestra en 
el ejemplo: 

Tabla 11. Ejemplo de valor inicial y final normalizados

Año Valores Valor normalizado

2023 – Valor inicial 2,0 0,0

2035 – Valor final 10,0 1,0

   Nota. Elaboración Ceplan

• Transformación de los valores normalizados. Aunque la interpolación tiene siempre carácter lineal, 
los datos deben ser transformados para un mejor tratamiento, recordando que, dependiendo del tipo de 
transformación, su comportamiento resulta diferenciado, en ese sentido se muestra el siguiente ejemplo: 
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Tabla 12. Ejemplos de transformaciones para la interpolación

Tipo de transformación Función transformada Ejemplo

Logarítmica (*)
2023: 

2035: 

Exponencial
2023: 

2035: 

Cuadrática
2023: 

2035: 

 Nota. (*) como el logaritmo de cero no está determinado, se agrega un pequeño valor para salvar la indeterminación, en 
el ejemplo fue 0,1. Elaboración: Ceplan

• Interpolación de los valores. Considerando como entradas los valores transformados, el proceso 
de interpolación lineal se determina a través de la siguiente ecuación: 

Tabla 13. Ejemplos de interpolación bajo diferentes transformaciones

Año
Transformación 

Exponencial Logarítmica Cuadrática
2023 1,0 -4,6 0,0

2024 1,1 -4,2 0,1

2025 1,3 -3,8 0,2

2026 1,4 -3,4 0,3

2027 1,6 -3,0 0,3

2028 1,7 -2,6 0,4

2029 1,9 -2,3 0,5

2030 2,0 -1,9 0,6

2031 2,1 -1,5 0,7

2032 2,3 -1,1 0,8

2033 2,4 -0,7 0,8

2034 2,6 -0,3 0,9

2035 2,7 0,1 1,0

   Nota. Elaboración Ceplan
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• Transformar los resultados de la extrapolación. Teniendo la senda interpolada, el siguiente 
paso es volver a la escala inicial, para ello se considera realizar transformaciones que sean las fun-
ciones inversas de las aplicadas. De esta manera, si la transformación inicial fue una exponencial, se 
vuelve a transformar extrayendo el logaritmo de dicho valor interpolado, lo mismo si la transforma-
ción fue un logaritmo natural, se extrae la exponencial, mientras que, en el caso de una cuadrática, 
se extrae la raíz cuadrada. 

Tabla 14. Ejemplos de diferentes transformaciones inversas

Año
Transformación inversa

Exponencial Logarítmica Cuadrática
2023 0,0 0,0 0,0

2024 0,1 0,0 0,0

2025 0,3 0,0 0,0

2026 0,4 0,0 0,1

2027 0,5 0,0 0,1

2028 0,5 0,1 0,2

2029 0,6 0,1 0,3

2030 0,7 0,2 0,3

2031 0,8 0,2 0,4

2032 0,8 0,3 0,6

2033 0,9 0,5 0,7

2034 0,9 0,7 0,8

2035 1,0 1,1 1,0

   Nota. Elaboración Ceplan

• Rescalamiento de los datos. Después de aplicar las funciones inversas a los datos interpolados, 
último paso del cálculo se basa en normalizar las transformaciones para obtener la senda, pero en 
la escala de los valores iniciales. Para ello se utiliza la siguiente expresión:  

Tabla 15. Ejemplos de diferentes transformaciones inversas

Año
Rescalamiento según transformación

Exponencial Logarítmica Cuadrática
2023 2,0 2,0 2,0

2024 3,1 2,1 2,1

2025 4,0 2,2 2,2

2026 4,9 2,3 2,5

2027 5,6 2,4 2,9

2028 6,3 2,6 3,4

2029 7,0 2,8 4,0

2030 7,6 3,2 4,7

2031 8,1 3,8 5,6

2032 8,6 4,7 6,5

2033 9,1 6,0 7,6

2034 9,6 7,9 8,7

2035 10,0 10,0 10,0

   Nota. Elaboración Ceplan
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Los resultados obtenidos de manera comparativa se muestran en la siguiente gráfica, que presenta 
como evolucionan las sendas considerando las transformaciones de los valores normalizados que 
sirven de base para la extrapolación, como se observa, si bien todas tienden al valor final (10), lo 
hacen bajo un comportamiento diferenciado. 

Figura 19. Interpolación de los logros esperados

   Nota. Elaboración Ceplan

Es importante tener en consideración que aun cuando resulten del proceso descrito valores estimados coherentes 
matemáticamente, estos para ser finalmente considerados como logros esperados, deben contextualizarse, en virtud 
de la capacidad institucional de la entidad, así se requiere de una validación adicional, en la que el equipo de trabajo 
podrá recurrir a bibliografía o expertos para determinar si el logro estimado es adecuado. 

Dicho esto, debemos recordar que, el proceso aquí descrito no es más que una herramienta propuesta, que siempre 
debe ser guiada por el análisis contextual realizado en la fase 2 del ciclo de planeamiento estratégico, a fin de identificar 
y monitorear los riesgos u oportunidades bajo los cuales se espera alcanzar los logros esperados, ellos pueden estar 
referidos a situaciones de distinta índole, como por ejemplo: orden climático, decisiones políticas, normas legales, 
acciones coordinadas interinstitucionales, entre otros, siempre que, además, no exista control para cambiar los cursos 
de acción de las otras entidades (Armijo, 2010). 

Es importante tener en cuenta que, por lo general, los procedimientos para fijar logros esperados permiten 
establecer un piso mínimo que la entidad del nivel nacional, regional o local se propone alcanzar. En 
consecuencia, los logros esperados podrían ser incluso más ambiciosos dependiendo de la capacidad y 
recursos que se dispone.

Por otro lado, la definición de logros esperados es un ejercicio que implica considerar las decisiones políticas y 
los criterios técnicos, un balance adecuado de ambos aspectos reforzará los logros esperados como medidas 
retadoras pero realistas.
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Finalmente, atendiendo el desarrollo del paso 6, y con el objetivo de asegurar un nivel adecuado de consistencia de los 
logros esperados se propone una lista de verificación que guíe su elaboración, de forma que esta sirva como referencia 
en el establecimiento de este tipo de valores. De esta forma, la lista de verificación contribuye en el fortalecimiento de 
la trazabilidad del proceso de estimación aquí descrito, entendiendo el fundamento del establecimiento de valores con 
claridad y precisión en una revisión posterior propia del seguimiento y evaluación.  

Tabla 16. Lista de verificación para el establecimiento de los logros esperados

N.° Concepto Pregunta Checklist

1 Actores
¿Se han identificado todos los actores relevantes que 
participarán en el proceso de establecimiento de los 
logros esperados?

R

2 Variables relevantes

¿Se han identificado aquellas variables relevantes para 
la construcción del logro esperado? (variables que 
condicionen el desempeño del indicador)

R
¿Se ha logrado diferenciar con claridad qué variables 
relevantes se encuentran bajo control de la entidad y 
cuáles no?

R

3 Fuentes de información
¿Se ha identificado las fuentes de información (primaria 
o secundaria, de corte cuantitativo o cualitativo) 
disponibles para la construcción de los logros esperados? 

R

4
Disponibilidad de 

información

Métodos cuantitativos: ¿se ha asegurado que existen 
datos adecuados para el uso de las metodologías de 
pronóstico o proyección de indicadores de naturaleza 
matemática?

R

Métodos cualitativos: ¿se ha asegurado que la información 
ha sido recogida a través de instrumentos adecuados 
(guía de entrevistas, etc.) y proviene además de fuentes 
relevantes de corte local, nacional o internacional (según 
aplique)? 

R

5 Metodología

¿Se ha elaborado un documento formal que explica la 
metodología de estimación de los logros esperados 
en donde se expone el sustento haciendo énfasis en la 
factibilidad de los resultados previstos?

R

6 Supuestos

¿Son claros los supuestos establecidos para el horizonte 
de evaluación del indicador? ¿estos responden a fuentes 
de datos e información cuantitativa y/o cualitativa 
sistematizada y de origen confiable? 

R
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7 Incertidumbre y riesgo
¿Se han considerado todos los posibles resultados de los 
logros esperados a partir de la revisión de los supuestos 
y/o riesgos condicionantes del indicador?

R

9 Replicabilidad
De ser necesario ¿es posible replicar las estimaciones de 
los logros siguiendo la misma metodología desarrollada 
para un horizonte de tiempo futuro?

R
Nota: Cada uno de los puntos requiere de evidencia que justifique la respuesta. La sección 4 permite que, de ser el caso, sólo se responda la 
pregunta de métodos cuantitativos o cualitativos.

Ejemplo de interpolación considerando una hipótesis de futuro

Considerando un indicador como la pobreza monetaria, el cual pertenece al objetivo nacional 1 del Plan Estratégico 
Nacional (PEDN), se puede observar que el año base es el 2020, cuyo valor fue de 30.1%; mientras que el valor que se 
puede considerar como hipótesis de futuro es 11.1% al año 2050. Considerando los valores históricos de la pobreza 
monetaria se puede establecer diversas sendas de logros considerando como fecha objetivo el 2050. Tal como se ha 
expuesto anteriormente, se pueden considerar diversas formar de interpolación (ver “Pobreza monetaria, 2010-2050”), 
tal como se muestra una versión lineal, exponencial, logarítmica y contrastando con una tendencia determinada a 
través de un método de suavizamiento exponencial. 

Cada versión de la interpolación muestra una tendencia a la reducción de la pobreza monetaria. Esto se debe a que el 
objetivo final consideró una hipótesis menor al valor inicial, lo cual implica una reducción de 19 puntos porcentuales. 
La diferencia radica en la velocidad de reducción en el trayecto hasta el 2050, de manera que la senda determinada 
por una interpolación exponencial presenta valores más moderados; mientras que, la versión logarítmica presenta una 
mayor aceleración en la reducción de la pobreza monetaria hacia su objetivo en el 2050. 

Pobreza monetaria, 2010-2050

Fuente: Elaboración DNSE

30,8%

21,8%

30,1%

25,9%
27,5%

11,1%

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

2010 2015 2020 2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050

ETS_2023 Lineal Exponencial Logarimtica Histórico



CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN

63

En general, tal como se ha expresado, la interpolación usa la siguiente expresión:

Siguiendo la línea metodológica expuesta, los valores obtenidos han sido resumidos en “Valores de los logros al 2050 
de acuerdo a diferentes interpolaciones”. Como se evidencia, la tendencia está marcada por la función transformada, 
esto una función exponencial o logarítmica, partiendo de dos valores claves: el inicial (2020) y el valor final (2050). 

Tabla 17. Valores de los logros al 2050 de acuerdo a diferentes interpolaciones

Tipo de interpolación 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Histórico 27.5% 11.1%

Tendencial 17.9% 16.5% 14.7% 13.3% 12.0% 11.0% 11.1%

ETS_2023 27.5% 25.7% 22.6% 19.6% 16.5% 13.5% 11.1%

Lineal 28.8% 26.9% 23.8% 20.6% 17.4% 14.3% 11.1%

Exponencial 29.3% 28.0% 25.6% 22.9% 19.7% 15.9% 11.1%

Logarítmica 27.5% 24.2% 20.0% 17.1% 15.2% 13.9% 11.1%

Fuente: Elaboración DNSE

Es fundamental tener en cuenta que, aunque los valores estimados obtenidos mediante el proceso descrito puedan 
ser coherentes desde un punto de vista matemático, para considerarlos como logros esperados es necesario 
contextualizarlos en relación a la capacidad institucional de la entidad. Por lo tanto, se requiere una validación adicional, 
en la cual el equipo de trabajo deberá seguir con las acciones recomendadas en esta sección. 
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Figura 20. Resumen del paso de establecimiento de logros esperados

Precisar información referencial importante 

Definir valores de referencia que orienten la fijación de logros esperados

Establecer logros esperados significativos y realistas considerando la lista de verificación.
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Paso 7: Registro de los datos en la ficha técnica

Una vez elaborado el indicador, es importante registrar sus especificaciones y principales características en una ficha 
técnica. Esta herramienta permite aplicar los mismos criterios para la medición del indicador a lo largo del horizonte 
temporal de la política o plan, dotando de trazabilidad al proceso. Con ello, se obtiene una medición estándar o 
uniforme, independiente del equipo responsable del cálculo, asegurando un adecuado proceso.

El llenado de la ficha técnica es el resultado del procedimiento de elaboración de un indicador. De manera que cada 
campo de la ficha está vinculado a alguno de los pasos presentados en esta sección de la Guía, es decir, el desarrollo 
de cada paso permitirá obtener información y conclusiones que se reflejarán en la ficha técnica (ver Figura 27. ). No 
obstante, estos campos representan un contenido mínimo a considerar en las fichas que se incluirán como anexo 
de las políticas o planes, en ese sentido, es posible incluir campos adicionales que respondan a las necesidades 
institucionales, por ejemplo, sintaxis, nivel de desagregación, entre otros.

• Objetivo/Acción: Código y nombre del objetivo o acción que mide el indicador. Su redacción debe considerar 
los lineamientos establecidos en las diferentes guías del Ceplan para la formulación de objetivos y acciones es-
tratégicas institucionales, sectoriales, regionales, provinciales, distritales para planes; y objetivos prioritarios para 
políticas nacionales.

• Nombre del indicador: De acuerdo con la estructura recomendada en el paso 2, es decir, que cuente con los tres 
elementos principales: Parámetros de medición, sujeto y característica (ver paso 2).

• Justificación del indicador: La justificación del indicador es uno de los elementos más importantes de la ficha, 
porque en ella se expone la razón del por qué la entidad ha seleccionado el indicador como medida adecuada 
para conocer el alcance de un objetivo o desarrollo de una acción. Se recomienda que en el contenido de la justi-
ficación se desarrollen los siguientes criterios:

o Relevancia: Se debe justificar la razón del por qué el indicador es relevante para el objetivo o acción, es 
decir por qué su medición nos permite conocer adecuadamente el estado de estas y cómo además con-
tribuye en la mirada panorámica de la política o plan.

o Medida accesible: Se debe argumentar, como parte de la justificación, que el indicador es factible de 
medida y que se cuenta con los insumos necesarios para su cálculo o estimación. Esto implica además 
que el indicador debe encontrarse disponible oportunamente para la entidad proponente cada vez que 
se requiera su estimación. 

o Especificidad: Se debe precisar, en la justificación, que el alcance del indicador tiene la especificidad ade-
cuada para el objetivo o acción al cual se asocia, es decir que no resulta demasiado general, sin vincularse 
con la temática de estos elementos, o muy específico, vinculándose solo con ciertos aspectos de los 
mismos.

La justificación no consiste en indicar la razón por la cual la unidad de organización 
se encarga de la medición del indicador o proponer el objetivo o acción. Tampoco 
corresponde a la sección en donde se deben desarrollar los conceptos claves del indicador 
(se recomienda para ello el apartado del “método de cálculo”).   
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Figura 21. Ejemplo de indicador 

Nota. Elaboración Ceplan

 È Responsables del indicador: Se identifican dos niveles de responsabilidad, la primera referida al reporte perió-
dico de la medición del indicador durante el proceso de seguimiento a lo largo de todo el ciclo de planeamiento. 
Mientras que, la segunda corresponde a la capacidad de interpretar y analizar los resultados alcanzados a lo largo 
de todo el horizonte de evaluación. Es importante precisar que, se puede dar el caso que una sola entidad pueda 
asumir ambos niveles de responsabilidad, pero si, se trata del caso contrario, además de reportar el nombre de la 
unidad responsable del cálculo del indicador, se debe señalar aquella que explicará el logro alcanzado, siendo esta 
última a su vez la responsable del objetivo, acción o servicio. 

Tabla 18. Ejemplo de registro de responsables del indicador

A) Registro de responsables del indicador en el que un área se encarga del recojo y cálculo del indi-
cador, y otra, del análisis de los resultados alcanzados

Nombre del indicador
Porcentaje de usuarios que acceden a procedimientos del TUPA que indican 
encontrarse satisfechos o muy satisfechos respecto de la atención recibida.

Responsable del indica-
dor:

Responsable de la medición: Unidad de Estadística. 
Responsable del objetivo, acción o servicio: Oficina General de Administración.

B) Registro del responsable del indicador en donde una sola área se encarga tanto del recojo de la 
información, como del análisis de los resultados alcanzados

Nombre del indicador Número de convenios firmados con redes internacionales

Responsable del indica-
dor:

Responsable de la medición: Oficina de Cooperación Técnica (OCT).
Responsable del objetivo, acción o servicio: Oficina de Cooperación Técnica 
(OCT).

Nota. Elaboración Ceplan

El Índice de Democracia es calculado por 

la Economist Intelligence Unit (EIU, por 

sus siglas en inglés) de la dirección de 

investigación de The Economist Group. 

La Dirección espera la estimación de EIU 

para conocer el estado de la Democracia 

en el Perú.

El Índice de Democracia de Economist 

Intelligence Unit (EIU) de la dirección de 

investigación de The Economist Group 

permite conocer el estado de la democracia 

de un país. Analiza componentes clave de 

esta como el proceso electoral, la libertades 

civiles, el funcionamiento del gobierno, 

entre otros. Por lo que permite estimar 

adecuadamente si la democracia se está 

fortaleciendo en el Perú.

R

 Fortalecer el estado de la democracia en el país

Índice de Democracia

Q
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 È Proceso de recolección y análisis del indicador:  Como se ha ido desarrollando a lo largo de los pasos 
recomendados, la elaboración de indicadores depende, entre varios aspectos, de aquello que quiere medirse, de 
la información disponible para el cálculo del indicador y de los responsables de tal actividad, en virtud de ello, el 
reporte de los resultados obtenidos y posterior análisis de estos son la expresión de un proceso adecuadamente 
desarrollado, en donde se tiene como característica central una buena gobernanza de datos.

La gobernanza de datos, según el DL N° 141224, implica que las entidades de la Administración Pública administran 
sus datos como un activo estratégico, garantizando que estos se recopilen, procesen, publiquen, almacenen y 
pongan a disposición durante el tiempo que sea necesario y cuando sea apropiado, considerando las necesidades 
de información, riesgos y la normatividad vigente en materia de gobierno digital, seguridad digital, transparencia, 
protección de datos personales y cualquier otra vinculante.

Figura 22. Ejemplo de diagrama de flujo de procesos de reporte y análisis de un indicador con dos responsables 
(Unidad de Estadística y Unidad Responsable del Indicador)

24  En referencia al Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital (DL N° 1412) capítulo IV Gobernanza de Datos.

Responsable del 
indicador solicita 
reporte de logro 

alcanzado

Validación de 
disponibilidad de 

datos (Resp. Unidad 
de Estadística)

Recojo de datos 
(Resp. Unidad de 

Estadística

Procesamiento de 
datos (Resp. Unidad 

de Estadística)

Reporte del logro 
alcanzado por el 
indicador (Resp. 

Unidad de Estadística)

Análisis de los logros 
alcanzados

¿Los datos 
están 

disponibles?

¿El reporte es 
adecuado considerando la 
metodología de cálculo?

NO

SÍ

SÍ

NO

Fin

Inicio

Responsable del 
indicador

Responsable del 
indicador
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Sobre la relevancia de esta, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)25 indica que una 
buena gobernanza de datos puede contribuir a establecer una visión común, mejorar la implementación y la 
coordinación coherentes, y fortalecer las bases institucionales, normativas, de capacidad y técnicas para controlar 
y gestionar mejor el ciclo de valor de los datos, es decir, recopilar, generar, almacenar, asegurar, procesar, compartir 
y reutilizar datos, como medio para mejorar la confianza y generar valor

En este marco, el proceso a través del cual se recogen los datos para el cálculo del indicador deberá contar con 
responsables adecuadamente identificados, con compromisos bien definidos y claridad en el flujo de información 
generado en cada una de las etapas. Es así que la ficha técnica del indicador deberá incluir una sección en la que 
se brinde el mayor detalle posible respecto de cómo los datos generados, procesados, reportados y analizados. 
Para tal fin puede utilizarse un simple listado, en donde en cada paso se indicará el responsable y la actividad que 
desarrolla, o también puede hacerse uso de un diagrama de flujo de procesos en donde se evidencia de forma 
gráfica cómo se desarrollan estos pasos, en este último caso, puede considerarse el diagrama de flujo como anexo 
a la ficha, de manera que los formatos de las secciones de esta no se alteren.

Tabla 19. Proceso de reporte y análisis de un indicador con dos responsables (Unidad de Estadística y Unidad Responsable del Indicador)

Paso N°. Responsable Actividad

1 Del indicador Solicitud de reporte de logro alcanzado en el indicador

2 Unidad de Estadística Validación de disponibilidad de datos

3 Unidad de Estadística Recojo de datos (en caso no estén disponibles)

4 Unidad de Estadística Procesamiento de datos (cálculo del indicador)

5 Unidad de Estadística Reporte del logro alcanzado por el indicador

6 Del indicador Evaluación del reporte ¿es adecuado metodológicamente?

7 Del indicador Análisis del logro alcanzado

 È Limitaciones del indicador: Aspectos que dificultan la medición del indicador. Además, deben considerarse las 
limitaciones que presenta el indicador en relación con el elemento que pretende medir (entiéndase por ello, por 
ejemplo, un objetivo o acción), es decir, aquellas salvedades del indicador que no le permitan cumplir cabalmente 
con los criterios planteados en la metodología descrita en esta Guía26 y que además lo constituyan como una 
medida imperfecta pero la mejor disponible. No representan limitaciones del indicador los motivos por los cuales 
no se consiguen los logros esperados (ver pasos 1 y 3).

Figura 23. Ejemplos de limitaciones del indicador.

Nota. Elaboración Ceplan

25  Para mayor detalle sobre la gobernanza de datos según la OCDE puede consultar: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9cada708-en/index.html?itemId=/
content/component/9cada708-en 

26 En el intento por medir los elementos de una política o plan, los indicadores siempre resultarán imperfectos en algún sentido, es decir, carecerán en mayor 
o menor medida de alguna de las características aquí recomendadas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la elección del indicador adecuado 
requiere que se analice de manera conjunta todos los criterios de la metodología propuesta en esta Guía y pondere un balance entre ellos. Entonces, el 
incumplimiento de alguna característica debe estar justificado en dicho análisis.

Baja participación de los Gobiernos Locales para comprometer a los agentes agrarios de su ámbito en 

la intervención que lleva a cabo el Gobierno Regional a fin de mejorar su productividad.

La información es auto reportada directamente por los agentes agrarios. Los cálculos se realizan el 

primer día útil posterior al cierre de cada trimestre, pudiendo estos datos variar en fechas posteriores 

debido al reporte tardío de los agentes.
R

Q

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9cada708-en/index.html?itemId=/content/component/9cada708-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9cada708-en/index.html?itemId=/content/component/9cada708-en
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 È Método de cálculo: En este campo se incluyen i) la fórmula de cálculo del indicador y ii) las especificaciones 
técnicas, que comprende la definición de las variables utilizadas en la fórmula de cálculo y los criterios necesarios 
para el entendimiento de la medición (ver paso 3).

Figura 24. Ejemplo del método de cálculo.

Nombre del indicador 27 Número de actividades de promoción cultural en el exterior

Método de cálculo:

Este indicador se calcula realizando sumatorias ( de las actividades 
relacionadas a exposiciones de artes visuales, cine y audiovisuales 
realizadas por las misiones para un año “i” dado, tal como se aprecia 
en la siguiente fórmula:

Donde:
i = Año de evaluación
EXPO = Actividades de muestras y exposiciones realizadas por las 
Misiones.
PEL = Actividades de presentaciones de películas realizadas por las 
Misiones.

Son consideradas actividades de promoción cultural organizadas 
por el Ministerio, las siguientes:

 ( Programa de exposiciones de artes visuales
• Exposición arqueológica
• Exposición de fotografía
• Exposición de pintura
• Exposición de arte popular

 ( Programa de cine y audiovisuales
• Muestra y proyección de películas nacionales (ciclo de 

cine)
• Muestra y proyección de documental o video.

  

 Nota. Elaboración Ceplan

 È Sentido esperado del Indicador:  Se define en relación con la situación o condición de bienestar a la que se 
desea llegar, que es establecida cuando se determina un elemento28 de la política o plan. 
Dicha situación ideal orientará el desarrollo del indicador, es decir, si el sentido esperado del mismo es ascendente, 
descendente o, excepcionalmente, no definido29. Por ejemplo, si la situación ideal busca mejorar la salud de la 
población y el indicador refleja una medida de qué tan saludable se encuentran las personas, se esperaría que 
este ascienda. Sin embargo, si se incluye como indicador una medida sobre la incidencia de enfermedades en la 
población, entonces el sentido será descendente (ver paso 6). Se debe tener presente que el establecimiento del 
sentido esperado además guarda estrecha relación con los logros esperados, los mismos que deben cumplir, de 
manera preferente, con la lista de validación correspondiente respecto de sus características.

27  Adaptado, para fines didácticos, del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

28 En el caso de los servicios, se define con relación al nivel ideal de cobertura y calidad que requieren para alcanzar la condición de bienestar o la situación 
deseada.

29 En casos excepcionales, se puede considerar un sentido no definido. Esto ocurre, generalmente, cuando se trata de un servicio que se provee a demanda 
o cuando se trata de indicadores para los que se busca mantener valores a un nivel estándar ya alcanzado (máximo permisible o mínimo permisible. Para 
mayor detalle al respecto se sugiere consultar la Guía de Seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes del Sinaplan.

https://www.gob.pe/institucion/ceplan/informes-publicaciones/1749138-guia-para-el-seguimiento-y-evaluacion-de-politicas-nacionales-y-planes-del-sinaplan
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  Figura 25. Ejemplos del sentido del indicador                           

Sentido esperado ascendente Sentido esperado descendente

 � Tasa de empleo de jóvenes entre 15 y 29 años.

 � Porcentaje de alumnos de 2do de primaria con 

niveles satisfactorios de logro educativo.

 � Porcentaje de población afiliada a un seguro de 

salud.

 � Tasa de embarazo adolescente

 � Tasa de deserción de estudiantes de educación 

básica regular

 � Tasa de fallecidos en accidentes de tránsito por 

cada cien mil habitantes

 
 Nota. Elaboración Ceplan

 È Fuente y bases de datos: La fuente es la entidad a partir de la cual se obtiene la información del indicador. La 
base de datos es el medio físico o electrónico que contiene la información del indicador. En este campo conviene 
ser específicos en las descripciones, de manera que debe evitarse el uso de siglas (ver paso 2).

 È Valor de línea de base: Es el diagnóstico inicial o la medición que sirve como marco de referencia para el cálculo 
de avance del indicador (Adaptado del Departamento Nacional de Planeación de Colombia - DNP, 2018). En ese 
sentido, el valor debe corresponder a un periodo previo a la entrada en vigencia de la política o plan, el más cer-
cano disponible (ver pasos 2 y 6).

 È Logros esperados: Son los valores numéricos que se desea alcanzar para el indicador en determinados periodos 
de tiempo. La periodicidad de los logros esperados para las políticas y planes es anual. El logro esperado no es 
un enunciado o descripción de la situación deseada. El rango de valores numéricos que podrán tomar los logros 
esperados del indicador está sujeto al parámetro de medición (ver Anexo A- 5. ) (ver paso 6) y debe cumplir, de 
forma recomendable, con la lista de verificación asociada, esto para dotar de trazabilidad y consistencia el estable-
cimiento de estos valores numéricos.

El valor de la línea de base, así como los logros esperados, deben reportarse en la ficha del indicador en términos 
relativos (por ejemplo, el número resultante de una división) y absolutos (por ejemplo, los componentes de la 
división).

Figura 26. Ejemplos de logros esperados.

Indicador:  

Tasa de empleo informal en 

el sector.

Disminuir desde la línea de base de 65.2% (2020) según las políticas 

nacionales sectoriales pertinentes.

2024: 53%

2027: 40%R

Q

Nota. Elaboración Ceplan

 È Tipo de indicador de servicio: Este campo figurará en las fichas técnicas de indicadores de servicios, en el 
marco de las políticas nacionales. En este caso se deberá indicar el tipo de indicador de servicio, es decir, de 
cobertura o de calidad (oportunidad, accesibilidad, percepción, precisión o fiabilidad, continuidad, entre otros). 

El modelo general de ficha técnica para los indicadores de políticas y planes se presenta en el Anexo A-6. En el caso 
específico de los indicadores de los servicios de las políticas nacionales, se utiliza el modelo de ficha técnica del Anexo 
A-7.
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Figura 27. Resumen del paso de llenado de la ficha técnica 

Nota. Elaboración Ceplan

Documentar las principales características del indicador

¿Qué mide el indicador?

¿Cómo se denomina el indicador?

¿Por qué el indicador es el más adecuado?

¿Quién se encargará de recabar y reportar 
periódicamente el indicador? ¿y quién de analizarlo?

¿Qué aspectos dificultan la medición?

¿Cómo se calcula el indicador?

¿Cuál es la evolución deseada? 
¿A dónde se apunta?

¿De dónde se obtiene la información?

¿Cuál es el punto de partida?

¿Cómo es el proceso para la recolección y 
análisis del indicador?

¿A dónde se desea llegar?

¿El indicador está referido a la cobertura 
o calidad?

Objetivo / Acción

Nombre del indicador

Justificación del 
indicador

Responsable del 
indicador

Limitaciones del 
indicador

Método de cálculo

Sentido esperado del 
indicador

Fuente y bases de 
datos

Valor de línea de base

Proceso de 
recolección y análisis

Logros esperados

Tipo de indicador de 
servicio

Pasos previos 
para considerar

Registrar la ficha técnica

3

4 y 5

7

2 y 4

3

6

2

2 y 6

2

6

6

Séptimo paso: Llenar la ficha técnica

Anexo de apoyo: 
- Anexo A-6: Ficha técnica del indicador de 
objetivos y acciones 
- Anexo A-7: Ficha técnica del indicador de 
servicios
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Recuadro 4. Limitaciones en el uso de los indicadores

Durante la elaboración de los indicadores es importante tener en cuenta sus principales limita-
ciones:

• La medición no es un fin en sí misma: los indicadores adecuados, confiables y oportunos 
son excelentes herramientas de apoyo para la toma de decisiones. Sin embargo, teniendo en 
cuenta sus costos y su función simplificadora de la realidad, se debe tener cuidado para que 
no interfieran negativamente en el desempeño de la organización (gobierno). El enfoque debe 
permanecer en la implementación de la política o plan, con los indicadores auxiliares para 
su buena ejecución. Los responsables de la toma de decisiones deben tener en cuenta que 
cualquier conjunto de indicadores es una abstracción de la realidad y que no se pueden pasar 
por alto otras formas de adquirir información sobre el desempeño de la organización, como el 
intercambio de experiencias e impresiones interpersonales. 

• Los indicadores son representaciones imperfectas y transitorias: no se debe confiar 
en las medidas de manera ciega y permanente, lo que significa que es necesario realizar 
periódicamente una evaluación crítica de la relevancia de los indicadores seleccionados, 
considerando también que cada vez, surgen modelos mejorados basados en nuevas teorías. Por 
lo tanto, uno debe confiar en las elecciones realizadas hasta que haya alternativas mejores, más 
válidas y mejoradas, desarrolladas a partir de la investigación y el trabajo metodológicamente 
confiable.

No deben confundirse el indicador y el elemento de interés: debe tenerse en cuenta que el indicador 
solo señala, marca e indica, tal como su nombre lo revela. Sin embargo, hay casos en los que el indi-
cador se elige primero y luego se asocia con un problema, subvirtiendo y distorsionando el proceso 
ideal de creación y uso de indicadores. Tal como se señala en esta Guía, la necesidad de elaborar indi-
cadores surge a partir de la formulación de objetivos, acciones o servicios en políticas y planes, según 

corresponda, no así, en modo contrario.

Nota. Adaptado de la “Guía metodológica para indicadores: Pautas básicas aplicadas a la metodología del plan plurianual”, 
de Ministerio de Planificación, Desarrollo y Gestión de Brasil, 2018, Brasil.
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ANEXOS

Anexo A- 1. Ficha para la identificación de responsables de la elaboración de 
indicadores

a) Ficha para una política o plan que requiera la participación de más de una entidad

Elementos de 
políticas y planes

Entidades participantes
(responsables de los elementos de la política o plan)

Entidad encargada 
(responsable del 

proceso de la 
elaboración de la 

política o plan)Objetivo/Acción/ 
Servicio

Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 Entidad 4 …
Entidad

“n”

Objetivo 1 x
 

 

 
Objetivo 2 x

Objetivo 3 x

…

Objetivo “n”

b) Ficha para una política o plan que requiera la participación de más de una entidad

Elementos del plan
(Objetivo/Acción)

Unidad de organización responsable del objetivo/acción y encargado de seleccionar/
construir el indicador respectivo

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

…

Objetivo “n”
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Anexo A- 4. Principales fuentes de información

Fuente Enlace Contenido
Tipo de información

Datos Indicadores

Multisectoriales    
Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI) - REDATAM

http://censos2017.inei.
gob.pe/redatam/

Sistema de consulta de la 
información de los Censos 
Nacionales de Población y 
vivienda

Sí No

Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI) - Resultados 
definitivos

http://censo2017.inei.
gob.pe/resultados-defi-
nitivos-de-los-censos-na-
cionales-2017/

Información censal en cuadros 
estadísticos con información 
sobre la población, la vivienda y 
el hogar; y sus respectivos anexos, 
con un nivel de desagregación 
nacional, departamental y 
provincial.

Sí Sí

Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI) - Sistema de 
información Regional 
para toma de decisiones 
(SIRTOD)

https://systems.inei.gob.
pe/SIRTOD/

Información estadística 
departamental, provincial 
y distrital, relacionados a 
temas demográficos, sociales, 
económicos, ambiente y recursos 
naturales, ciencia y tecnología, 
estadísticas municipales y 
presupuesto por resultados.

Sí Sí

Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI) - Publicaciones 
digitales

https://www.inei.gob.pe/
biblioteca-virtual/publi-
caciones-digitales/

Información de las principales 
encuestas 

No Sí

Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI)- Compendio 
estadístico 2018

https://www.inei.gob.pe/
media/MenuRecursivo/
publicaciones_digitales/
Est/Lib1635/compen-
dio2018.html

Información social, demográfica, 
económica 
y financiera. 

Sí Sí

Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI)- Población 
Proyecciones

https://www.inei.gob.pe/
media/MenuRecursivo/
publicaciones_digitales/
Est/Lib1715/

Informaciones estadísticas de 
estimaciones y proyecciones de 
la población por departamento, 
provincia y distrito, 2018-2020.

Si No

Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS) - 
RedInforma

http://sdv.midis.gob.pe/
RedInforma/

Repositorio multisectorial donde 
se centraliza, almacena, y actualiza 
la información de bases de datos 
digitales que contienen los 
registros.

Si Si

Presidencia de Consejo de 
Ministros - Portal Nacional 
de Datos Abiertos

https://www.datosabier-
tos.gob.pe/

Sistema de consulta de la infor-
mación del COVID-19, Gobernabi-
lidad, Desarrollo Social, Educación, 
Economía y Finanzas, entre otros.

Si No

Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEI) 
- Microdatos

http://iinei.inei.gob.pe/
microdatos/

Este sistema, proporciona las ba-
ses de datos y la documentación 
derivada de las investigaciones y 
encuestas ejecutadas por el INEI 
durante los últimos años.

Si No

Continúa en la siguiente página
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Fuente Enlace Contenido
Tipo de información

Datos Indicadores

Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM) - Geo 
Perú

https://visor.geoperu.
gob.pe/#

Compuesto por 20 grupos temáti-
cos de variables 

Si Si

Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEI) 
- ODS

http://ods.inei.gob.pe/
ods/

Metas, indicadores y subindicado-
res de los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible

Si Si

Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEI) 
- DataCrim

http://datacrim.inei.gob.
pe/

Indicadores de victimización, per-
cepción de inseguridad ciudada-
na, número de denuncias, núme-
ro de procesos judiciales, etc.

Si Si

Ministerio de Economía 
y Finanzas - Consulta Pú-
blica de Indicadores de 
Brechas

https://ofi5.mef.gob.pe/
brechas 

Aplicativo de Consulta Pública 
Web de Indicadores de Brechas 
de infraestructura o acceso a ser-
vicios

No Si

Salud    

Sistema Integral de Salud 
(SIS)

http://www.sis.gob.pe/
portal/estadisticas/Ase-
guradoMensual.html

Boletines mensuales con informa-
ción a nivel distrital y población 
asegurada por rango de edades

Sí Sí

Dirección General de 
Medicamentos Insumos y 
Drogas (Digemid)

http://www.digemid.
minsa.gob.pe/Main.
asp?Seccion=447&Sec-
cionCategoria=17

Boletines de disponibilidad de 
medicamentos

No Sí

Consulta de Nacidos vivos 
(CNV)

http://webapp.minsa.
gob.pe/dwcnv/dwall.
aspx

Consulta dinámica de los registros 
del Certificado de Nacidos vivos

Sí Sí

Centro Nacional de Epi-
demiología, Prevención y 
Control de Enfermedades

https://www.dge.gob.
pe/portal/index.php?op-
tion=com_content&-
view=article&id=14&Ite-
mid=121

Boletines semanales de la situa-
ción epidemiológica

Sí Sí

Repositorio Único Nacio-
nal de Información en 
Salud (REUNIS)

http://www.minsa.
gob.pe/reunis/index.
asp?op=9

Estadísticas y boletines de Salud Sí Sí

Superintendencia Nacio-
nal de Salud (SUSALUD)

http://app20.susalud.
gob.pe:8080/regis-
tro-renipress-webapp/
listadoEstablecimien-
tosRegistrados.htm?ac-
tion=mostrarBuscar#-
no-back-button

Registro Nacional de Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud 
RENIPRESS

Sí No

Instituto Nacional de Sa-
lud (INS)

https://web.ins.gob.pe/
es/alimentacion-y-nutri-
cion/vigilancia-alimenta-
ria-y-nutricional/vigilan-
cia-del-sistema-de-infor-
macion-del-estado-nutri-
cional-en-%20EESS

Sistema de Información del Esta-
do Nutricional

Sí Sí

Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEI) 
– ENDES

https://www.inei.gob.pe/
media/MenuRecursivo/
publicaciones_digitales/
Est/Endes2019/

Información demográfica y de 
salud familiar

Sí Sí
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Fuente Enlace Contenido
Tipo de información

Datos Indicadores

Ministerio de Salud (Min-
sa) - Observatorio de Po-
blaciones Vulnerables

http://www.essalud.
gob.pe/transparencia/
observatorio_de_po-
blaciones_vulnerables/
boletin.html

Actividades realizadas en los 
Centros del Adulto Mayor (CAM), 
Círculos del Adulto Mayor (CIRAM) 
y Actividades Ejecutadas en los 
Centros de Rehabilitación Profe-
sional y Social (CERPS).

Sí Sí

Servicio Nacional de Sani-
dad Agraria (SENASA)

https://www.senasa.gob.
pe/senasa/reportes-epi-
demiologicos-semana-
les/ 

Programa Nacional de Monitoreo 
de contaminantes, información 
sobre la inocuidad de los alimen-
tos agropecuarios primarios y 
piensos y alimentos que puedan 
poner en riesgo la salud de las 
personas.

No Sí

Educación    
Ministerio de Educación 
(MINEDU) - Semáforo 
Escuela

http://www.minedu.gob.
pe/semaforo-escuela/
repositorio.php

Información de los servicios edu-
cativos

Sí Sí

Ministerio de Educación 
(MINEDU) - Dataset

http://datos.minedu.gob.
pe/dataset

Repositorio de Datos del Ministe-
rio de Educación

Sí Sí

Sistema de Consulta de 
Resultado de Evaluacio-
nes (SICRECE)

https://sistemas15.mine-
du.gob.pe:8888/evalua-
cion_censal_publico

Resultados de las evaluaciones 
nacionales e internacionales que 
el Ministerio de Educación, viene 
aplicando desde el año 2007. (ECE 
Y PISA)

Sí No

Estadística de Calidad 
Educativa (ESCALE)

http://escale.minedu.
gob.pe/

Información de servicios, mag-
nitudes, indicadores, mapas y 
archivos de datos relacionados al 
servicio de educación

Sí Sí

Mapa de escuelas (ESCA-
LE)

http://sigmed.minedu.
gob.pe/mapaeducativo/

Herramienta interactiva que per-
mite a usuarios en línea, localizar 
la oferta del servicio educativo en 
cada centro poblado o localidad 
del Perú, así como conocer las 
características territoriales en la 
que las instituciones educativas 
están insertas.

Sí N0

Red de indicadores de 
ciencia y tecnología (RI-
CYT)

http://www.ricyt.org/ca-
tegory/indicadores/

Indicadores, publicaciones, ma-
nuales de ciencia y tecnología

Sí No

Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEI) 
- Educación

https://www.inei.gob.pe/
estadisticas/indice-tema-
tico/education/

Información estadística sobre 
el gasto en el sector Educación, 
matrícula escolar, tasa de matrícu-
la escolar, tasas de asistencia es-
colar, logro educativo, educación 
universitaria, recursos humanos, 
establecimientos educativos

Sí Sí

Ministerio de Educación 
(MINEDU) - SíseVe

http://www.siseve.pe/
web/

Número de casos reportados de 
violencia escolar y sexual a nivel 
nacional 

Sí No
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Fuente Enlace Contenido
Tipo de información

Datos Indicadores

Sociales    

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 
(MIMP) - Observatorio Na-
cional de la Discapacidad

https://www.conadispe-
ru.gob.pe/observatorio/
estadisticas/?tipo_es-
tadisticas=registro-na-
cional-de-la-perso-
na-con-discapacidad

Estadísticas en Discapacidad 
como anuarios estadísticos y el 
registro nacional de la persona 
con discapacidad

Sí Sí

Defensoría del Pueblo
https://www.defensoria.
gob.pe/categorias_de_
documentos/reportes/

Reportes mensuales de conflictos 
sociales

Sí No

Registro Nacional de Iden-
tificación y Estado Civil 
(RENIEC)

https://portales.reniec.
gob.pe/web/estadistica/
estadisticas

Información de la población iden-
tificada

Sí Sí

Jurado Nacional de Elec-
ciones (JNE)

http://portal.jne.gob.pe/
portal/Pagina/Ver/353/
page/Estadistica-elec-
toral

Estadísticas del padrón electoral 
y candidatos en las Elecciones 
pasadas

Sí Sí

Concejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica 
(Concytec)

https://portal.concytec.
gob.pe/index.php

Datos relevantes sobre el gasto 
que se hace en el país en I+D, el 
personal dedicado a generar I+D, 
y resultados en términos de pro-
yectos y publicaciones en I+D.

Sí No

Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS) - 
Programas Sociales

http://sdv.midis.gob.pe/
Infomidis/#/

Información estadística sobre los 
programas sociales, el Fondo para 
la Inclusión Económica en Zonas 
Rurales, indicadores socioeconó-
micos, indicadores emblemáticos 
y reportes.

Sí Sí

Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS) - 
Sectores

http://www.pais.gob.pe/
tambook/resultadossec-
toriales/resultadossecto-
riales/index

Información estadística general 
por sectores y departamentos. 
Periodo de cálculo: 2012 a la fecha

Sí Sí

Instituto Peruano de Eco-
nomía (IPE)

https://www.ipe.org.pe/
portal/regiones/

Información estadística sobre 
el Índice de Competitividad 
Regional que da a conocer la 
realidad económica y social de 
las regiones del Perú en base a 6 
indicadores: entorno económico, 
infraestructura, salud, educación, 
laboral e instituciones.

Sí Sí

Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEI)

https://www.inei.gob.
pe/biblioteca-virtual/
boletines/ninez-y-adoles-
cencia-8436/1/

Situación en que se encuentran 
las niñas, niños y adolescentes 
peruanos en el ámbito nacional, 
contiene indicadores de pobla-
ción, educación, salud, cobertura 
de programas sociales y actividad 
económica

Sí Sí

Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo - 
DISEL

http://www2.trabajo.
gob.pe/estadisticas/
anuarios-estadisticos/

Estadísticas sociolaborales y anua-
rios estadísticos desde 1993 a la 
fecha

Sí Sí

Continúa en la siguiente página
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Fuente Enlace Contenido
Tipo de información

Datos Indicadores

Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo

http://www2.trabajo.gob.
pe/promocion-del-em-
pleo-y-autoempleo/
informacion-del-mer-
cado-de-trabajo/
mujer-en-el-mercado-la-
boral/

Informes anuales sobre la mujer 
en el mercado laboral peruano 
para periodos desde: 2004-2018.

Sí Sí

Ministerio de Cultura - In-
focultura

http://www.infocultura.
cultura.pe/infocultura/

Información estadística del sector 
cultura: patrimonio cultural de la 
Nación, creación cultural contem-
poránea y artes vivas, intercultu-
ralidad, gestión administrativa e 
indicadores externos al sector.

Sí Sí

Ministerio de Cultura - In-
foarte

http://www.infoartes.pe/
estadisticas/

Información estadística que sigue 
las recomendaciones de la pro-
puesta preliminar de Indicadores 
Cuantitativos para las Artes e In-
dustrias Culturales de la UNESCO.

Sí Sí

Instituto Peruano del De-
porte (IPD)

http://www.ipd.gob.pe/
informacion-estadistica

Estadísticas del deporte nacional. 
Total de actividades físicas, de-
portivas y recreativas realizadas o 
apoyadas por el Instituto Peruano 
del Deporte.

Sí Sí

Base de Datos de Pueblos 
Indígenas u Originarios

https://bdpi.cultura.gob.
pe/

Relación de pueblos indígenas u 
originarios del Perú, Referencias 
geográficas de los pueblos in-
dígenas según ubicación de las 
comunidades georreferenciadas y 
sus ríos, etc.

Sí Sí

Migraciones
https://www.migracio-
nes.gob.pe/estadisti-
cas_2/

Ingreso y Salida de Nacionales y 
Extranjeros por Año 2008 - 2016, 
Movimiento Migratorio de Ingreso 
y Salida de ciudadanos perua-
nos, según país de procedencia, 
puesto de control, y movimiento 
migratorio de extranjeros.

Sí No

PromPerú - Turismo en 
Cifras

https://www.promperu.
gob.pe/TurismoIN/sitio/
TurismoCifras

Publicaciones e infografías: Perfil 
del turista nacional y extranjero, 
turismo millennials, segmento fa-
milias, surfistas que visitan el Perú, 
entre otros. Colección impulsada 
por el MINCETUR y PROMPERÚ, 
difunden los principales indica-
dores de la actividad turística en 
nuestro país.

Sí Sí

Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEI) 
- Población

https://www.inei.gob.pe/
estadisticas/indice-tema-
tico/population/

Estadísticas de la Magnitud y Cre-
cimiento Poblacional, Estimacio-
nes y Proyecciones de Población, 
Migración Interna.

Sí Sí
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Fuente Enlace Contenido
Tipo de información

Datos Indicadores

Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEI) 
- Estadísticas de Género https://www.inei.gob.pe/

biblioteca-virtual/boleti-
nes/estadisticas-de-ge-
nero/1/

Bases de datos trimestrales de la 
Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO). Contiene indicadores 
sociales sobre educación, salud, 
cobertura de programas sociales, 
empleo e ingresos y acceso a 
Internet, desagregados para mu-
jeres y hombres.

Sí Sí

Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEI) 
- Seguridad Ciudadana

https://www.inei.gob.pe/
estadisticas/indice-te-
matico/seguridad-ciu-
dadana/

Bases de datos que contienen 
indicadores sociales sobre deli-
tos, robos de vehículos, hechos 
subversivos, tráfico de drogas, 
accidentes de tránsito, indultos, 
entre otros.

Sí Sí

Económicos y recursos    

Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI) - Indicadores de 
potencialidad

http://www.inei.gob.pe/
media/MenuRecursivo/
publicaciones_digitales/
Est/Lib1455/index.htm

Indicadores de Capital Social y 
Cultural, Infraestructura Económi-
ca, Indicadores de Capital Finan-
ciero e indicadores de Recursos 
Naturales.

Sí Sí

Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) - RESULTA

http://apps5.mineco.gob.
pe/resulta/indicadores.
aspx

Indicadores de desempeño 
asociados a los programas presu-
puestales

No Sí

Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) - Estadís-
ticas 

https://www.mef.gob.
pe/es/estadisticas

Información relacionada a indica-
dores macroeconómicos, produc-
tivas y reales, finanzas públicas.

Sí Sí

Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) - Consulta 
amigable

http://apps5.mineco.gob.
pe/transparencia/Nave-
gador/default.aspx

Consulta de Ejecución del Gasto Sí No

Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) - MICRO-
DATOS IMGF

https://apps4.mineco.
gob.pe/simgf/SIMGF_fi-
les/imgf_reporte_micro.
jsp

Información remitida por cada 
Gobierno Regional y Local, sobre 
la base de la cual elaboran el 
Informe Multianual de Gestión 
Fiscal 2016 - 2018 (IMGF).

Sí No

Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) - 
Infraestructura

https://portal.mtc.gob.
pe/estadisticas/transpor-
tes.html

Informes y publicaciones sobre el 
estado del transporte

Sí Sí

Comité de Operaciones 
del Sistema Interconecta-
do Nacional (COES)

https://www.coes.org.
pe/Portal/Publicaciones/
Estadisticas/

Estadísticas anuales del Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional 

Sí Sí

Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (MIDAGRI) 
- Sistema Integrado de 
Estadística Agraria

http://siea.minagri.gob.
pe/portal/ 

Estadísticas en MAPAS, Inten-
ciones de Siembra, Actividades 
Estadísticas, Publicaciones, Boleti-
nes de Abastecimiento y Precios, 
Metodologías Estadísticas, Costos 
de Producción, IV Censo Nacional 
Agropecuario 2012.

Sí Sí

Continúa en la siguiente página
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Fuente Enlace Contenido
Tipo de información

Datos Indicadores

Concejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica 
(Concytec) - Censo Na-
cional de Investigación y 
Desarrollo a Centros de 
Investigación

https://portal.concytec.
gob.pe/index.php/
otras-publicaciones/
item/229-censo-nacio-
nal-de-id

Estadística sobre actividades 
vinculadas a la Protección al Con-
sumidor, en materia de Defensa 
de la Competencia y en temas de 
Protección de la Propiedad Inte-
lectual, entre otros.

Sí Sí

Ministerio de la Produc-
ción

http://ogeiee.produce.
gob.pe/index.php/short-
code/estadistica-oee/es-
tadisticas-comercio-ex-
terno#url

Información estadística sobre 
Comercio Exterior: exportaciones 
e importaciones, manufactura, 
comercio interno, estadística de 
innovación, pesquería, sectorial, 
grandes empresas- top 20

Sí No

Superintendencia Na-
cional de Aduanas y de 
Administración Tributaria 
(Sunat) - Estadísticas

http://www.sunat.gob.
pe/estadisticasestudios/
index.html

Evolución de comercio exterior, 
importación para el consumo, 
exportación definitiva, admisión 
temporal para la reexportación 
en el mismo estado y exportación 
temporal para reimportación en 
el mismo estado.

Sí Sí

Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEI) 
- Sistema de Información 
Geográfica

http://sige.inei.gob.pe/
test/atlas/

Brinda información geográfica, 
demográfica y social de los cen-
tros poblados del país.

Sí No

Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEI) 
- Series Nacionales http://webapp.inei.gob.

pe:8080/sirtod-series/

Series históricas sobre las princi-
pales estadísticas demográficas, 
sociales y económicas producidos 
por el INEI.

Sí Sí

Ministerio de la Produc-
ción (Produce) - OGEIEE 
- Estadística Sectorial

http://ogeiee.produce.
gob.pe/index.php/short-
code/estadistica-oee/
estadistica-sectorial

Sectores con mayor participación 
en la Manufactura: Bebidas No 
Alcohólicas, Textil y Confecciones, 
Farmacéutico, Maderas, estadísti-
ca Empresarial de Manufactura y 
estadística del PBI manufacturero 
Sectorial.

Sí Sí

Ministerio de la Produc-
ción (Produce) - OGEIEE 
- Estadística Industrial 
Mensual

http://ogeiee.produce.
gob.pe/index.php/short-
code/normatividad-me-
todologia-oee/estadisti-
ca-industrial-mensual

Recopila información sobre la 
actividad productiva, para el cál-
culo del Índice de Volumen Físico 
de la Producción Manufacturera 
(IVFPM)

Sí Sí

Superintendencia de Ban-
ca, Seguros y AFP (SBS)

https://www.sbs.gob.pe/
app/stats_net/stats/Esta-
disticaBoletinEstadistico.
aspx?p=5#

Información del Sistema de Edpy-
mes, 

Sí Sí

Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Min-
cetur) - Sistema Integrado 
de Información de Comer-
cio Exterior

http://www.siicex.gob.
pe/siicex/portal5ES.asp?_
page_=160.00000

Búsqueda por producto y mer-
cado (importaciones y exporta-
ciones), informes de los sectores 
productivos (estudios y perfiles de 
mercados, entre otros).

Sí No
Continúa en la siguiente página
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Fuente Enlace Contenido
Tipo de información

Datos Indicadores

Fondo MiVivienda

https://www.mivivienda.
com.pe/PORTALWEB/
inversionistas/inversio-
nistas.aspx

Estadísticas de Productos Mivi-
vienda, Programa Techo Propio, 
Bono de Protección de Viviendas 
Vulnerables a Riesgos Sísmicos, 
Boletines estadísticos mensuales, 
Investigaciones de demanda de 
vivienda.

Sí No

Registro Central de Valores 
y Liquidaciones (CAVALI)

http://www.cavali.com.
pe/informacion-y-esta-
distica/estadisticas/men-
suales.html

Capitalización de mercado y va-
lorización de tenencias en CAVALI 
y Rendimientos anuales sobre 
valores registrados en CAVALI.

Sí Sí

Ambientales    

Sistema Nacional de Infor-
mación Ambiental (SINIA)

https://sinia.minam.gob.
pe/

Información estadística, docu-
mental, normativa, geoespacial, y 
más, relacionada a temas ambien-
tales.

Sí Sí

Sistema de Información 
para la Gestión de Resi-
duos Sólidos  (SIGERSOL)

https://sistemas1.minam.
gob.pe/SigersolMunici-
pal/#/panel 

El SIGERSOL municipal es una 
herramienta, administrada por el 
Ministerio del Ambiente (MINAM), 
la cual facilita el registro, procesa-
miento y difusión de la informa-
ción sobre la gestión y manejo de 
residuos sólidos de las municipali-
dades.

Sí No

Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre (SER-
FOR) - SNIFFS

http://sniffs.serfor.gob.
pe/estadistica/es

El Sistema Nacional de Informa-
ción Forestal y de Fauna Silvestre 
es un sistema de información que 
brinda recursos y servicios basa-
dos en información forestal y de 
fauna silvestre, para la mejor toma 
de decisiones de la autoridad na-
cional, gobierno regional, institu-
ciones públicas, sector privado, or-
ganizaciones de la sociedad civil y 
personas, vinculadas a la actividad 
forestal, de fauna silvestre y activi-
dades conexas.

Sí Sí

GEOBOSQUES
http://geobosques.
minam.gob.pe/geobos-
que/view/perdida.php

Plataforma de monitoreo de cam-
bios sobre la cobertura de los bos-
ques

Sí Sí

Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre (OSIN-
FOR) - SIGO

https://observatorio.osin-
for.gob.pe/Estadisticas

Reportes Estadísticos de Princi-
pales especies forestales, super-
visiones efectuadas, fiscalización, 
árboles supervisados, planes de 
manejo maderables, extracción de 
árboles no autorizados.

Sí No

Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) - SNIRH

http://snirh.ana.gob.pe/
consultassnirh/oConsul-
tasAvanzadas.aspx

Información de las afectaciones a 
los recursos hídricos y bienes aso-
ciados y Sistema de Información 
Geográfico en Ambiente.

Sí No

https://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/inversionistas/inversionistas.aspx
https://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/inversionistas/inversionistas.aspx
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http://sniffs.serfor.gob.pe/estadistica/es
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https://observatorio.osinfor.gob.pe/Estadisticas
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http://snirh.ana.gob.pe/consultassnirh/oConsultasAvanzadas.aspx
http://snirh.ana.gob.pe/consultassnirh/oConsultasAvanzadas.aspx
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Fuente Enlace Contenido
Tipo de información

Datos Indicadores

Servicio Nacional de Me-
teorología e Hidrología 
del Perú (SENAMHI)

https://www.senamhi.
gob.pe/?p=sequias

Información y conocimiento me-
teorológicos, hidrológicos y climá-
ticos para la sociedad peruana 

Sí Sí

Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental 
(OEFA)

http://datosabiertos.oefa.
gob.pe/home

Datos sobre evaluación ambiental, 
Supervisión Ambiental, Fiscaliza-
ción Ambiental, Políticas y Estrate-
gias, Información Institucional.

Sí No

Servicio Nacional de Cer-
tificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles 
(SENACE)

https://www.senace.
gob.pe/datosabiertos/#-
tab-1-3

Datos sobre certificación ambien-
tal, registros ambientales, trans-
parencia y atención al ciudadano, 
planeamiento y presupuesto.

Sí No

Fuentes externas    

BANCO MUNDIAL
https://datos.bancomun-
dial.org/

Indicadores relacionados al desa-
rrollo de los países

Sí Sí

World Economic Forum 
(WEF) - Reporte de com-
petitividad global

https://es.weforum.org/
reports 

Evalúa y compara la competitivi-
dad de los países a través de indi-
cadores relacionados a temas de 
instituciones, infraestructura, Es-
tabilidad macroeconómica entre 
otros

Sí Sí

Infralatam - Datos de In-
versión en Infraestructura 
económica

http://inicio.infralatam.
info/ 

Datos de inversión en infraestruc-
tura, pública y privada, por país o 
sector desde el 2008. Use el filtro 
de “País” para ver solo información 
de Perú.

Sí No

Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) - Ba-
ses de datos de indicado-
res Educativos

http://www.oecd.org/
education/database.htm

Indicadores y base de datos de 
educación, pueden clasificarse por 
países, años, temas. 

Sí Sí

Organización de las Na-
ciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) - World 
Inequality Database on 
Education

https://www.educa-
tion-inequalities.org/
countries/peru

Datos de Encuestas Demográficas 
y de Salud (DHS), Encuestas de 
Indicadores Múltiples por Conglo-
merados (MICS).

Sí Sí

Elaboración: Ceplan
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Anexo A- 5. Rango de valores para los logros esperados del indicador

Parámetro de medición del indicador Rango de valores numéricos del logro esperado

Porcentaje

Tasa

Tasa de variación

Ratio (razón)

Promedio

Índice

Número, Cantidad
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Anexo A- 6. Ficha técnica del indicador de objetivos y acciones

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:30

Nombre del indicador:

Justificación:

Responsables: (Según nivel de responsabilidad)

Limitaciones para la medición 
del indicador:

Método de cálculo: 

Fórmula:

Especificaciones técnicas:

Sentido esperado del indicador 
y tipo de agregación:

Proceso de recolección y aná-
lisis31: (Flujograma o pasos del proceso)

Fuente y bases de datos:

 Línea de base Logros esperados

Año   

Valor en absoluto32  

Valor en relativo

30  En la casilla se registra el código y la denominación el objetivo o acción, separados por un guion. Además, cuando la ficha corresponda a una acción 
estratégica esta deberá de incluir la información del objetivo. 

31  Si se considera un flujograma, este puede colocarse como anexo a la ficha técnica para mantener la presentación compacta del formato. 

32  Se debe tener en cuenta la composición del indicador, especialmente en los casos en los que dicho indicador se exprese como un porcentaje, una 
tasa de variación, un ratio o un índice. En tales situaciones, es necesario proporcionar los valores correspondientes al numerador, denominador u otros 
componentes del indicador.
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Anexo A- 7. Ficha técnica del indicador de servicios

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE SERVICIOS

Objetivo prioritario:

Lineamiento de la política:

Nombre del servicio:

Nombre del indicador:

Justificación:

Responsables:

Limitaciones para la medición 
del indicador:

Método de cálculo: 

Fórmula:

Especificaciones técnicas:

Sentido esperado del indicador 
y tipo de agregación: 

Tipo de indicador 
de servicio:

Fuente y base de datos:

Proceso de recolección y aná-
lisis33: (Flujograma o pasos del proceso)

 Línea de base Logros esperados

Año   

Valor en absoluto34  

Valor en relativo

33  Si se considera un flujograma, este puede colocarse como anexo a la ficha técnica para mantener la presentación compacta del formato. 

34  Se debe tener en cuenta la composición del indicador, especialmente en los casos en los que dicho indicador se exprese como un porcentaje, una 
tasa de variación, un ratio o un índice. En tales situaciones, es necesario proporcionar los valores correspondientes al numerador, denominador u otros 
componentes del indicador.
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GLOSARIO

 È Acción Estratégica (AE): es la iniciativa que contribuye a implementar el objetivo estratégico. Dependiendo 
del nivel jerárquico del plan, se clasifican en acciones estratégicas sectoriales, regionales, provinciales, distritales e 
institucionales.

 È Actividad operativa (AO): es el medio necesario y suficiente que contribuye en la entrega de los bienes y 
servicios a los usuarios, que garantiza el cumplimiento de una Acción Estratégica Institucional que forma parte de 
un Objetivo Estratégico Institucional.

 È Construcción de un indicador: es el proceso que sigue una entidad al definir un indicador que no viene siendo 
calculado por ninguna fuente, para medir los diferentes elementos de las políticas o planes.

 È Control directo: se refiere al nivel de incidencia total que tiene una entidad sobre los insumos, actividades y 
productos que provee. 

 È Entidad encargada: es la entidad responsable de liderar el proceso de la formulación de los elementos de la 
política o plan, por tanto, también de sus indicadores.

 È Entidad participante: es aquella involucrada en la formulación de algunos elementos de la política o plan, por 
tanto, también de sus indicadores. 

 È Entidad pública (Entidad): se considera entidad pública a toda organización del Estado Peruano perteneciente al 
Sinaplan, con Personería jurídica de Derecho Público, creada por norma expresa en el que se le confiere mandato a 
través del cual ejerce funciones dentro del marco de sus competencias y atribuciones, mediante la administración 
de recursos públicos, para contribuir a la satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad, y como tal 
está sujeta al control, fiscalización y rendición de cuentas. 

 È Indicador: es una herramienta que entrega información cuantitativa o cualitativa, construida a partir de la 
síntesis de aspectos observables o subjetivos de una variable o un conjunto de variables relacionadas a un tema 
o fenómeno en particular.

 È Indicadores de insumo y proceso: estos indicadores abordan los dos primeros componentes de la cadena 
de resultados - insumos y actividades. Los indicadores de insumos miden la cantidad de factores de producción 
(físicos, humanos, financieros, entre otros) que participan o son transformados en el proceso de generación 
de valor; mientras que los de proceso, cuantifican el conjunto de operaciones o actividades necesarias para la 
producción de bienes o servicios.

 È Indicador de producto: miden la provisión de un bien o servicio a la población objetivo por parte de la entidad. 
La medición de este indicador implica que la población objetivo reciba el bien o servicio cumpliendo ciertos 
atributos (estándares) previamente definidos.

 È Indicador de resultado inicial: Un indicador será una medida de resultado inicial si permite cuantificar los 
cambios en las condiciones de vida o estado de la población objetivo en el corto plazo como resultado de la 
intervención de una entidad. Esta ejerce influencia directa sobre el indicador, por tanto, se considera que los 
resultados iniciales son resultados institucionales.

 È Indicador de resultado intermedio: Un indicador será una medida de resultado intermedio si permite cuantificar 
los cambios en las condiciones de vida o estado de la población objetivo en el mediano plazo. Una entidad solo 
tendrá influencia indirecta sobre este tipo de resultados, por tanto, para su consecución se requiere la intervención 
de varias entidades y otros actores de la sociedad.

 È Indicador de resultado final: Un indicador será una medida de resultado final si permite cuantificar los cambios 
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de las condiciones de vida de la población objetivo en el largo plazo y requiere de la participación de varias 
entidades para su consecución. Un resultado final tendrá como determinantes principales un conjunto de 
resultados intermedios, por tanto, su nivel de complejidad es alto.

 È Influencia directa: Se refiere al nivel de incidencia parcial pero aun predominante que tiene una entidad para 
afectar un resultado inicial. 

 È Influencia indirecta: Se refiere al bajo nivel de incidencia que tiene una entidad para afectar un resultado 
intermedio o final. Esto es porque dichos resultados requieren del esfuerzo conjunto de varias entidades debido a 
su naturaleza multidimensional y compleja.

 È Instrumento de planificación: hace referencia a una política nacional o plan estratégico formulado en el marco 
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

 È Objetivos Prioritarios (OP): son los cambios que se buscan alcanzar para prevenir, reducir o solucionar el 
problema público y conducen a la situación futura deseada para la población que busca atender una política 
nacional.

 È Objetivo Estratégico (OE): Es el fin que se espera lograr en un determinado periodo de tiempo a través de 
acciones planificadas. Dependiendo del nivel jerárquico del plan, se clasifican en objetivos estratégicos sectoriales, 
regionales, provinciales, distritales o institucionales.

 È Selección de un indicador: Proceso que sigue una entidad al elegir un indicador adecuado para la medición del 
elemento de una política o plan, a partir de un conjunto de indicadores identificados durante la exploración de 
información disponible.
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