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Resumen
Las contrataciones públicas (CP) representan más de la
mitad del presupuesto de gobiernos, estudios previos
demuestran que las CP se utilizan para resolver problemas
socios ambientales y apoyar el desarrollo económico, sin
embargo, se presenta ineficiencia y corrupción en su
gestión. Este estudio propone un modelo conceptual para
analizar la influencia del poder interpersonal en la gestión
de las contrataciones públicas y la sostenibilidad
institucional con un enfoque socio técnico. La propuesta
también contempla la validación del modelo teórico a
través de un estudio mixto y para el análisis de los datos se
sugiere utilizar el modelo de ecuaciones estructurales
(SEM). El propósito de esta investigación es aportar con
fundamentos teóricos a la gestión y regulación de las CP,
así como recomendar nuevas rutas para futuras
investigaciones que permitan profundizar o ampliar el
estudio.
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Abstract
Public procurement (PP) accounts for more than half of
government budgets. Previous studies have shown that
PP is used to address socio-environmental problems and
support economic development. However, inefficiency
and corruption in PP management are prevalent. This
study proposes a conceptual model to analyze the
influence of interpersonal power on PP management and
institutional sustainability, with a socio-technical approach.
The proposal also includes the validation of the theoretical
model through a mixed-methods study, and the
suggested data analysis method is structural equation
modeling (SEM). The purpose of this research is to provide
theoretical foundations for PP management and
regulation, as well as to recommend new avenues for
future research that can deepen or expand the study.
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Introducción

Las compras públicas (CP) son relevantes debido a la
cantidad de recursos que destina los gobiernos y los
diferentes fines para los cuales son utilizadas, sin embargo,
existe un gran debate y controversia sobre la eficiencia y
eficacia de las CP y la gestión en general de las cadenas de
suministro en el sector público (Harland et al., 2019). Las CP,
al ser un proceso, son una secuencia de toma de decisiones
en las que se manifiestan una dinámica de poder entre los
involucrados. Los problemas que pueden surgir incluyen la
conducta percibida como ilegítima, el fraude, la corrupción y
el mal uso o la mala gestión de los recursos (Uyarra et al.,
2020).

Estudios previos coinciden que en las CP se perciben
problemas comunes como la corrupción, prejuicios y
desigualdad, y el mal uso de los recursos por parte de las
entidades públicas, específicamente por los gestores o
tomadores de decisiones y que en su mayoría son políticos,
que se aleja de la finalidad de las CP, más aún cuando son
politizadas o responden a intereses de los gobiernos de
turno (Grossi & Pianezzi, 2018). Las CP y, en consecuencia,
los recursos destinados a ellas, están sujetos a decisiones
de los que poseen el poder o responde a los gobiernos de
turno. 

Aunque se aprecia una creciente investigación en el campo
de las CP en diferentes aspectos y enfoques (Trammell et
al., 2020), no obstante, parece haber muy poca investigación
sobre el aspecto del poder interpersonal y las relaciones de
poder en el proceso de toma de decisiones de las cadenas
de suministro públicas, la investigación actual se orienta en
gran medida hacia el carácter estratégico y cuantitativo y
considera principalmente los aspectos no humanos de las
operaciones de las CP (Al-Yahya, 2009; Reimann & Ketchen
Jr., 2017; Siawsh et al., 2019).

Por ello, nos planteamos responder a la pregunta general:
¿De qué manera influye el poder interpersonal en el
proceso de toma de decisiones de la gestión de las compras
públicas?, a través de un modelo de estudio detallado que
tiene en cuenta de manera explícita la dimensión humana,
ya que analiza los actores involucrados en la función de
compra y de la toma de decisiones en las cadenas de
suministro públicas.
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En el estudio exploratorio publicado por Siawsh et al.,
(2019), se trata la influencia del poder en la gestión de la
cadena de abastecimiento de ayuda humanitaria, estudio
que sirve de base para el nuestro, para lo cual realizamos
una reformulación del marco conceptual y la propuesta
para verificación empírica aplicado a la gestión de las CP y
sostenibilidad institucional, utilizando el enfoque de los
sistemas socio técnicos (SST). Además, el presente estudio
aporta bases teóricas a los gestores para mejorar la
eficiencia y eficacia de las CP y el bienestar de los
ciudadanos.

El objetivo es explicar la influencia del poder interpersonal
en la gestión, a través de los complejos aspectos sociales y
técnicos en los que se desarrollan las compras públicas,
aportando al desarrollo de la teoría para la gestión y
regulación (Morón, 2018; OECD, 2023). Finalmente, se
presentarán una propuesta de un estudio mixto para
validar el modelo propuesto en el presente estudio y
nuevas líneas de investigación para futuros estudios sobre
poder en las CP.

Este documento está organizado en cuatro secciones
principales: Primero se revisa el marco teórico por cada
uno de los aspectos que componen el modelo teórico. En
segundo lugar, por ser un estudio teórico proponemos de
manera coherente las principales proposiciones respecto
a las relaciones entre los constructos del modelo.
Precisando que no buscamos brindar una revisión
exhaustiva de todos los hallazgos en la literatura existente,
sino ofrecer un resumen representativo de la literatura
que sustenta los constructos presentes en el modelo
propuesto. En la tercera sección, recomendamos una
metodología para validar el modelo teórico propuesto. Por
último, discutimos los principales hallazgos y conclusiones,
así como sugerimos una futura agenda de investigación
sobre el poder en las CP.
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Marco Teórico

Se presenta en la figura 1, un modelo teórico que
presenta de manera gráfica las relaciones entre el poder
interpersonal (Sturm & Antonakis, 2015), en la  gestión de
las contrataciones públicas (Milosavljević et al., 2019) y la
sostenibilidad institucional (OECD, 2023), esta relación se



se manifiesta a través de la toma de decisiones, que actúa
como una variable mediadora. Según Sturm y Antonakis,
(2015), el poder interpersonal está moderado por la cultura
organizacional y las características personales.
Considerando que la CP es una interacción o red de trabajo
entre los actores (personas) en un ambiente social y
procesos técnicos, para el análisis utilizamos el enfoque
desarrollado por Trist y Bamforth, (1951), conocido como la
Teoría de Sistemas Socio Técnicos (SST). 

El modelo propuesto por (Siawsh et al., 2019) emplea el
enfoque SST, sustentando que resulta ideal para poder
observar la influencia del poder en las relaciones complejas
y dinámicas entre actores, tareas y tecnología, porque
aborda los entornos organizacionales en donde se requiere
que las personas logren los resultados deseados (Bostrom
& Heinen, 1977; Griffith & Dougherty, 2001), por lo tanto, los
subsistemas sociales y técnicos interdependientes deben
trabajar juntos para realizar una tarea de manera eficiente y
efectiva (Siawsh et al., 2019). Esto resalta los factores
sociales y técnicos entrelazados que están presentes en la
gestión de las CP.
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El gasto en CP como porcentaje del Producto Bruto
Interno (PIB) aumentó ligeramente, en el caso de los
gobiernos pertenecientes a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la
última década, de 11,8 % en 2008 a 12,6 % del PIB en
2019. El COVI D-19 (pandemia) condujo a un aumento a
más del 15 % en promedio, en relación con PIB en 2020,
básicamente en las contrataciones relacionadas con el
sector salud (OECD, 2018, 2021). En el Perú el gasto en CP
representan más del 50 % del presupuesto público cada
año y alrededor del 12 % del PIB, porcentajes superiores
en comparación con México, Brasil y Chile, países en los
que el gasto en CP representa al rededor del 30 % del
presupuesto público cada año (OECD, 2018), de la misma
manera se incrementó durante la pandemia para compras
en el sector salud.

Estudios previos muestran que los gobiernos recurren a
las CP para enfrentar problemas relacionados con
sostenibilidad ambiental (Adjei-Bamfo et al., 2019;
Brammer & Walker, 2011), la corrupción (Grossi &
Pianezzi, 2018), la inclusión de personas con discapacidad
o minorías y a las micro y pequeña empresa – (MyPE)
(Harland et al., 2019). Así mismo se utiliza las CP para
impulsar el desarrollo económico (Grandia & Meehan,
2017; Torvatn & de Boer, 2017), la innovación (Obwegeser
& Müller, 2018; Uyarra et al., 2020; Wan, 2014) entre otros
aspectos.

Los gestores y tomadores de decisiones de las CP, tienen
que (1) desarrollarse en nuevas estructuras y procesos
flexibles que delegan la responsabilidad de compra, pero
mantienen la responsabilidad y el control; (2) limitar la
oportunidad de fraude o la mala gestión al tiempo que
reduce las restricciones operativas; (3) aumentar la
eficiencia económica al tiempo que se satisfacen las
demandas políticas de participación de las MyPEs,
minorías y mujeres (responsabilidad social); (4) aumentar
la competencia abierta y transparente mientras se logra el
mejor valor, y (5) aplicar las mejores prácticas de gestión
mientras enfrenta limitaciones legales (McCue et al., 2015),
estas demandas para los encargados de las CP
demuestran lo complejo que resulta la gestión de las CP. 

Figura 1 modelo conceptual

Las contrataciones en la cadena de suministro
pública.

La compra pública (en el presente estudio se empleará
indistintamente compra o contratación – algunos autores
diferencian cuando se trata de bienes o de servicios) se
refiere a "la adquisición por medio de la contratación de
bienes, servicios u obras por parte del gobierno a través de
las entidades del sector público" (Hommen & Rolfstam,
2009).
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En general, las contrataciones se consideran como una
fuente potencial de ahorro de costes y la eficiencia y eficacia
en el uso de los recursos públicos y como una fuente vital
de ventaja competitiva que permite la sostenibilidad,
supervivencia y competitividad de una organización (Torvatn
& de Boer, 2017).

El concepto de poder: una visión general

El poder se describe como la capacidad de un individuo
para prevalecer sobre la resistencia de otro y lograr el
resultado deseado (Pfeffer & Salancik, 1978). Algunos
investigadores han adoptado una perspectiva de suma cero
al analizar el poder y otros consideran al poder como una
propiedad de los agentes; individual o colectiva, entidades
tales como empresas, gobiernos o políticos (Dahl, 1957;
Simon, 1952; Weber & Pliskin, 1996). Considerando que el
poder es omnipresente y oscuro, y, por lo tanto, no se
podría medir (Lukes, 2005). El poder es visto también como
un conflicto necesario que involucra el choque de intereses
o planes; lo que uno gana, otro pierde (Dahl, 1957; Lukes,
2005; Weber & Pliskin, 1996).

También el poder es percibido de manera positiva y se
considera como la capacidad de influencia que permite que
las personas trabajen en equipo y logren objetivos que no
podrían lograrse en forma individual (Barnes, 2015). French
y Raven, (1959) identificaron cinco bases de poder:
recompensa, coerción, legitimidad, referente y experticia.
Mientras que Fleming y Spicer, (2014), diferencian cuatro
formas de poder y cuatro formas de ejercerlo desde una
perspectiva de la influencia en las organizaciones.

El concepto del poder, por lo tanto, es muy controvertido
(Haugaard, 2012) lo que ha dado lugar a diferentes
definiciones, perspectivas y conceptualizaciones.
Con el objetivo de focalizar el análisis utilizaremos la
definición de poder propuesta por Sturm y Antonakis,
(2015), quienes lo definen como: “El poder es tener la
discreción y los medios para imponer de manera asimétrica
la voluntad de uno sobre las entidades”. 

El término “entidad” puede aplicarse a varios niveles de
análisis (individual, grupal, organizacional, cultural, de país y
global). Esta investigación tiene como objetivo analizar el
poder interpersonal, por lo que tomaremos la definición
más precisa que estos mismos autores proponen: “El poder
es tener la discreción y los medios para imponer de manera
asimétrica la voluntad de uno sobre los demás” (Sturm &
Antonakis, 2015).
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La discreción es la libertad de acción que tienen los
titulares de poder, y los medios a través de los cuales
opera esta discreción pueden incluir carisma, incentivos,
experiencia, castigo, etc. Uno quiere regular o controlar los
aspectos del entorno, incluidos los demás. Por lo tanto, los
tres elementos esenciales de la definición de poder son:
tener (a) discreción (agencia) para actuar y (b) los medios
(innatos, posición) para (c) hacer cumplir la voluntad de
uno. En consecuencia, un agente poderoso es aquel que
puede influir significativamente en su entorno o en otros
de manera intencional y con impacto (Sturm & Antonakis,
2015).

El poder en las cadenas de suministro públicas

Dado que las CP se desarrollan dentro de una cadena de
abastecimiento pública, analizaremos el poder
interpersonal dentro de las cadenas de suministro, que se
considera un aspecto central, complejo y poco explorado
(Brinker & Haasis, 2022; Reimann & Ketchen Jr., 2017). La
teoría de la dependencia de los recursos es utilizada con
frecuencia para explicar el poder en las relaciones de la
cadena de suministro (Reimann & Ketchen Jr., 2017). El
poder suele concebirse y fundamentarse en dos
esquemas: La teoría de los costos de transacción
económica (Transaction Cost Economics - TCE) y la teoría
de la dependencia de recursos (Resource Dependence
Theory - RDT), que denotan la relación básicamente dual
(proveedor – comprador) entre los miembros de la cadena
de suministro (Cox et al., 2003). Según Hu y Sheu, (2005)
definen el poder como: "una fuente que influye en la
estrategia y está orientada de un miembro del canal a
otro". Este poder se convierte en un "medio aplicado
efectivamente para lograr ciertos objetivos mediante el
uso de estrategias de influencia, una vez que se alcanza el
poder sobre otra empresa" (Hu & Sheu, 2005). 

Maloni y Benton, (1999) y Zhao et al., (2007) han
clasificado el poder en no mediado, coercitivo y
recompensado. La investigación ha examinado cómo las
organizaciones dominantes influyen en la confianza
interorganizacional a través del ejercicio de su poder y
cómo la confianza de las empresas influye en las cadenas
de suministro (Liu et al., 2015) y cómo el poder de una
empresa es fundamental para determinar su posición con
respecto a sus proveedores o clientes (Shou et al., 2013). 
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Estudios previos se han centrado en proporcionar
recomendaciones, normativas a los compradores para
lograr una ventaja competitiva, demostrando ventajas
competitivas dependiendo de la estructura de poder (Wang
et al., 2019).

El análisis previo de la cadena de suministro en el sector
público demuestra que está poco estudiado (Harland et al.,
2019) no obstante el análisis se realiza de la misma manera
que en una cadena de suministro en el sector privado u
organización sin fines de lucro, enfatizando las
interrelaciones entre los responsables de la gestión y
operación de las compras públicas (Anthony, 2014). El
poder en la cadena de abastecimiento público y, en
particular, en las compras públicas se respalda en los
conceptos generales de gestión, sin embargo, no se ha
ubicado en la literatura estudios teóricos o de evidencia
empírica para respaldar estar relaciones (Koala & Steinfeld,
2018). Al-Yahya, (2009), estudió la influencia del poder en la
toma de decisiones en la gestión pública, y concluyó que el
poder influye positivamente en la toma de decisiones y esto
tiene un impacto en la satisfacción laboral en la medida que
se participe de esta toma de decisiones (Al-Yahya, 2009).

Características personales 

Un estudio previo en el Perú, sugiere que las características
personales y organizacionales bajo el enfoque del SST tiene
influencia en el rendimiento, en el trabajo y en las
interacciones del trabajo (Salas & Glickman, 1990). Estudios
previos sugieren que las características personales, el
género y el puesto de trabajo influyen en el rendimiento,
satisfacción y en las interacciones de trabajo presentes en
una organización (Lawless et al., 2019). 

La literatura sugiere que los rasgos o disposiciones que
posee una persona pueden influir en su reacción ante la
posesión de poder. El estudio sugieren que el individuo
“cambia” cuando ostenta poder y que estas características
propias de manera individual conocida como identidad
moral pueden definir el comportamiento o acciones, de
manera altruista o egoísta y que se manifiesta a través de
las acciones del ejercicio del poder (Sturm & Antonakis,
2015).

La cultura organizacional

La cultura organizacional se puede definir como lo que
caracteriza a la organización, los hábitos, las actitudes
predominantes y los patrones de comportamiento
aceptado y esperado. 83

Según Glaser et al., (1987) cuatro elementos
fundamentales de la cultura organizacional se encuentran
tanto en la investigación gerencial como en la
comunicación: el trabajo en equipo, el clima laboral, la
participación y la supervisión gerencial. La cultura también
puede manifestarse en las diferentes actitudes de los
empleados (principalmente los empleados de diferentes
culturas) hacia los valores laborales y las prácticas de
gestión, como trabajar en equipo, recompensas
materiales, prácticas de promoción y devolver favores
personales. 

De acuerdo con estos puntos de vista, es importante
establecer una concordancia entre las características
internas de una organización (estrategia, estructura,
sistemas y prácticas) y las características principales del
contexto cultural para obtener mejores resultados de
desempeño (Lines, 2004). Según Al-Yahya, (2009), las
teorías culturales específicas recalcan el papel de los
valores y normas culturales y establecen una concordancia
entre las características internas de la organización
(estrategia, estructura, sistemas y prácticas) y las
características externas clave (cultura nacional, historia e
instituciones políticas). Los resultados empíricos sugieren
una relación positiva significativa entre el trasfondo
cultural y la productividad laboral. 

Según Sturm y Antonakis, (2015) la cultura organizacional,
respecto al poder actúa como un moderador, de acuerdo
a la literatura, en un contexto social existe la naturaleza
del riesgo moral, que ocurre cuando los agentes que
poseen el poder actúan en beneficio propio y en perjuicio
de los demás. Otra conducta apreciada es que, aunque las
personas poderosas tienden a actuar de forma
egocéntrica, este comportamiento se suaviza cuando se
dispone de los mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas adecuados.

La literatura sugiere que la transparencia y rendición de
cuentas modera el ejercicio del poder como parte de un
control social (Al-Yahya, 2009; Sturm & Antonakis, 2015),
en el caso de las instituciones públicas, si bien existe la
elección popular o como cargos de confianza para los
directivos o tomadores de dicciones en las CP, la rendición
de cuentas resulta fundamental para que la gestión sea
técnica y se cumpla con el objetivo de mejorar el bienestar
de los ciudadanos (OECD, 2023).
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Eficiencia en la gestión de las contrataciones públicas
y la sostenibilidad institucional.

Según Milosavljević et al., (2019) la eficiencia se puede medir
de manera objetiva, evitando los conceptos subjetivos,
como es la opinión de expertos o la ponderación subjetiva y
a criterio, generalmente, también de expertos o gestores de
las contrataciones. Se utilizará esta propuesta para nuestro
objetivo de estudio, la cual es intuitiva para determinar la
percepción de los que participan en la gestión de las CP y
que son los sujetos de estudio. El modelo plantea seis (6)
indicadores que determinan el nivel de eficiencia de las
contrataciones, los cuales son:

Un postor: mide la proporción de adjudicaciones de
contratos con un solo postor. Debido a los diferentes
patrones de información, los acuerdos marco deben ser
excluidos. Un valor más alto de este indicador conduce a
una mejor relación calidad-precio, ofreciendo más opciones
a los compradores públicos.

Sin convocatoria de ofertas: mide la proporción de los
procedimientos de contratación que se negociaron con una
empresa seleccionada sin que se anuncie la licitación. La
convocatoria de ofertas contribuye a la transparencia del
proceso de selección del licitador y fomenta la competencia.

Agregación: mide la proporción de los procedimientos de
adquisición con más de un comprador público. Una red
agregada de compradores ofrece mejores precios y
fomenta el intercambio de conocimientos.

Criterios de adjudicación: mide la proporción de los
procedimientos de adquisición donde el precio más bajo
fue el único criterio para el proceso de selección del
licitador. La dependencia excesiva en el precio indica que se
está perdiendo la oportunidad de encontrar mejores
criterios de calidad.

Velocidad de decisión: mide el tiempo entre la fecha límite
para la recepción de ofertas y la adjudicación del contrato.
La toma de decisiones lenta conduce a la incertidumbre y
aumenta el costo de los procedimientos de adquisición.

Calidad de los informes: mide la proporción de
adjudicaciones del contrato sin información sobre el valor
del contrato adjudicado. Este indicador excluye los
acuerdos marco. Un valor más alto de este indicador
representa una mejor toma de decisiones en la licitación y
la información de los ciudadanos sobre la forma en que se
gasta su dinero.
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Conforme al modelo conceptual planteado y desarrollado,
la teoría sugiere que la eficiencia percibida de la gestión
de las CP (Milosavljević et al., 2019) es influenciada por el
poder interpersonal (Sturm & Antonakis, 2015) a través de
la toma de decisiones en un ambiente social y técnico,
presentes en la gestión de las CP (Siawsh et al., 2019; Trist
& Bamforth, 1951).

La sostenibilidad institucional es un concepto que define
como la capacidad de las instituciones para mantenerse
en el largo plazo y está relacionada con la gestión
adecuada de las CP. Se trata, por lo tanto, de un enfoque
que tiene en cuenta la capacidad de una institución para
cumplir con sus objetivos de manera efectiva y eficiente a
lo largo del tiempo, sin comprometer su capacidad para
hacerlo en el futuro (Brammer & Walker, 2011).

La sostenibilidad institucional debe entenderse de manera
holística y abarcar una amplia variedad de áreas, como la
gestión financiera, la gestión de recursos humanos, la
planificación estratégica, la gestión de riesgos, la gestión
ambiental, entre otras. Es importante que las instituciones
trabajen de manera conjunta en todas estas áreas para
garantizar su continuidad y éxito a largo plazo (OECD,
2021, 2023).

Concepto de la teoría de los sistemas socio técnicos
(STS)

El trabajo pionero de Eric Trist y un grupo de científicos
sociales, que formaron la Institución de Relaciones
Humanas de Tavistock en Londres después de la Segunda
Guerra Mundial, estableció las bases para la teoría y el
diseño de Sistemas Socio - Técnico (socio-technical
systems – STS) (Trist & Bamforth, 1951). El objetivo era
definir un método que permitiera observar una
organización de modo que se enfatizara la interrelación
del funcionamiento de los sistemas sociales y técnicos de
la organización, y la relación de la organización en su
conjunto con el entorno en el que operaba (Trist &
Bamforth, 1951).

El enfoque de los sistemas socio-técnicos (SST) considera
la interacción de cuatro variables: el sistema social
comprende estructuras y personas, y el sistema técnico
considera tecnología y tareas (Bostrom & Heinen, 1977).
Los SST pueden ser flexibles que permiten integrar estas
cuatro variables cuando se busca la optimización (Trist &
Bamforth, 1951). 
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Las organizaciones pueden verse como un conjunto de
actores interdependientes con diferentes procesos y
prácticas dentro de un gran sistema que incorpora sistemas
sociales y técnicos (Bostrom & Heinen, 1977). 

Los sistemas de información gerencial (Management
Information Systems - MIS) y en general las Tecnologías de
Información y comunicación (TIC) tienen una influencia
directa en los componentes sociales y técnicos del sistema
(Bostrom & Heinen, 1977). Por lo general, las
complicaciones y fallas de las TIC descubren problemas de
comportamiento organizacional que involucran
componentes del sistema social, que representan el
comportamiento humano. En este sentido, SST puede
proporcionar una interpretación precisa de las
organizaciones (Bostrom & Heinen, 1977).

Hester, (2014) argumentó que estas interacciones describen
las relaciones entre dos componentes dados y producen
seis relaciones distintas: estructura de actor, tarea de actor,
tecnología de actor, tecnología de tarea, estructura de tarea
y estructura de tecnología. En gran medida, el sistema social
presta especial atención a los atributos de los actores,
incluidas las actitudes, habilidades y valores, y las relaciones
entre los actores y las estructuras de autoridad que se
requieren para realizar una tarea (Hester, 2014). Aquí es
donde se encuentran las relaciones de poder y se pueden
revelar (Sahay et al., 2009; Weber & Pliskin, 1996). 

Las entidades encargadas de realizar las contrataciones
públicas se pueden ver típicamente en términos del sistema
socio-técnico, desde una perspectiva, las compras públicas
es una red de procesos complejos, coordinados e
integrados, relaciones de colaboración y liderazgo
claramente en una organización y con el uso cada vez más
frecuente de la tecnología para la gestión (Baldus & Hatton,
2019; Uyarra et al., 2020). 

La toma de decisiones en las compras públicas como en
cualquier red social se aprovecha de las características de
los componentes físicos en la cadena de suministro
(Meehan et al., 2016). Por lo tanto, el enfoque de los SST
resalta la oportunidad de explicar la complejidad de las
relaciones de poder desde una perspectiva de toma de
decisiones en las CP (Siawsh et al., 2019).

Sin embargo, a pesar de las aplicaciones exitosas de la
teoría SST, se han hecho críticas de que los seres humanos
y las organizaciones son mucho más complejas de lo que
implica esta teoría. 85

Tales críticas son particularmente relevantes en el
contexto de estructuras organizativas cambiantes, desde
estructuras jerárquicas estables hasta arreglos poco
vinculados (Orton & Weick, 1990). Pasmore et al., ( 2019)
plantean que estamos entrando en la tercera era de la
automatización, en la que las máquinas desarrollan
inteligencia y comienzan a tomar decisiones (Pasmore et
al., 2019), mientras tanto, los “millennials” se han movido a
posiciones de liderazgo y la generación nativa digital “Z” no
se queda atrás.

Esta realidad social y tecnológica afecta también a las CP,
las cuales han incorporado tecnologías de información y
comunicación (TIC) en su gestión. En este sentido, la
adaptación a los cambios en el entorno laboral y el uso de
nuevas herramientas y técnicas pueden resultar claves
para el éxito y la sostenibilidad de las instituciones.

Proposiciones de investigación

Siguiendo la lógica de revisión de la literatura, se propone
las principales relaciones que sustentan el modelo
propuesto:

P1:     El poder interpersonal influye en el proceso de la
toma de decisiones de la gestión de las CP.

El poder interpersonal tiene una influencia significativa en
el proceso de toma de decisiones en la gestión de las CP.
Esta relación se debe a que las personas que tienen más
poder interpersonal pueden influir en las decisiones de los
demás. En el contexto de las CP, esto puede afectar la
toma de decisiones sobre la asignación de recursos, la
selección de proveedores, la implementación de políticas y
la gestión de proyectos, lo que a su vez puede afectar la
eficiencia de la gestión y la sostenibilidad institucional.

P2:     La toma de decisiones influye en la eficiencia de la
gestión de las CP y la sostenibilidad Institucional.

La toma de decisiones tiene un impacto directo en la
eficiencia percibida de la gestión de las CP y en la
sostenibilidad institucional. Esto se debe a que las
decisiones que se toman los gestores de las CP pueden
tener un impacto significativo en el uso de los recursos, la
selección de proveedores, la supervisión de los contratos,
el logro de los objetivos y la implementación de políticas
efectivas. 
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Una toma de decisiones eficiente y efectiva puede contribuir
a una gestión exitosa y a la sostenibilidad institucional

P3:     Las características personales moderan la influencia
del poder interpersonal en la toma de decisiones en la
gestión de las CP. 

Las características personales de los individuos, como la
personalidad, la experiencia y la capacitación, pueden
moderar la influencia del poder interpersonal en la toma de
decisiones en la gestión de las CP. Esto se debe a que las
personas dependiendo de las características pueden tener
mayor o menor grado de ser influenciados por el poder
interpersonal. Por ejemplo, una persona con más
experiencia o conocimiento en un área específica puede ser
menos propensa a dejarse influenciar por alguien con más
poder interpersonal, pero menos conocimiento.

P4:     La cultura organizacional modera la influencia del
poder interpersonal en la toma de decisiones en la gestión
de las CP.

La cultura organizacional, que incluye normas, valores y
prácticas compartidas, también puede moderar la influencia
del poder interpersonal en la toma de decisiones, en la
gestión de las CP. Esto se debe a que la cultura
organizacional puede establecer expectativas y normas para
la toma de decisiones y la influencia interpersonal en la
gestión de las CP. Por ejemplo, en una cultura
organizacional que valora la colaboración y la discusión
abierta, la influencia interpersonal puede ser menos
determinante en la toma de decisiones que en una cultura
organizacional que valora la jerarquía y el liderazgo
autoritario. Por lo tanto, la cultura organizacional puede
influir en la toma de decisiones, en la gestión de las CP, al
moderar la influencia del poder interpersonal.

En resumen, el modelo propuesto sugiere que el poder
interpersonal y la toma de decisiones son factores críticos
que influyen en la eficiencia percibida y la sostenibilidad
institucional en la gestión de las CP. Además, se sugiere que
las características personales y la cultura organizacional son
factores moderadores que pueden afectar la relación entre
el poder interpersonal y la toma de decisiones en la gestión
de las CP.
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Tales críticas son particularmente relevantes en el
contexto de estructuras organizativas cambiantes, desde
estructuras jerárquicas estables hasta arreglos poco
vinculados (Orton & Weick, 1990). Pasmore et al., ( 2019)
plantean que estamos entrando en la tercera era de la
automatización, en la que las máquinas desarrollan
inteligencia y comienzan a tomar decisiones (Pasmore et
al., 2019), mientras tanto, los “millennials” se han movido a
posiciones de liderazgo y la generación nativa digital “Z” no
se queda atrás.

Esta realidad social y tecnológica afecta también a las CP,
las cuales han incorporado tecnologías de información y
comunicación (TIC) en su gestión. En este sentido, la
adaptación a los cambios en el entorno laboral y el uso de
nuevas herramientas y técnicas pueden resultar claves
para el éxito y la sostenibilidad de las instituciones.

Proposiciones de investigación

Siguiendo la lógica de revisión de la literatura, se propone
las principales relaciones que sustentan el modelo
propuesto:

P1:     El poder interpersonal influye en el proceso de la
toma de decisiones de la gestión de las CP.

El poder interpersonal tiene una influencia significativa en
el proceso de toma de decisiones en la gestión de las CP.
Esta relación se debe a que las personas que tienen más
poder interpersonal pueden influir en las decisiones de los
demás. En el contexto de las CP, esto puede afectar la
toma de decisiones sobre la asignación de recursos, la
selección de proveedores, la implementación de políticas y
la gestión de proyectos, lo que a su vez puede afectar la
eficiencia de la gestión y la sostenibilidad institucional.

P2:     La toma de decisiones influye en la eficiencia de la
gestión de las CP y la sostenibilidad Institucional.

La toma de decisiones tiene un impacto directo en la
eficiencia percibida de la gestión de las CP y en la
sostenibilidad institucional. Esto se debe a que las
decisiones que se toman los gestores de las CP pueden
tener un impacto significativo en el uso de los recursos, la
selección de proveedores, la supervisión de los contratos,
el logro de los objetivos y la implementación de políticas
efectivas. 
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Diseño de la Investigación

El presente estudio realiza una revisión de la literatura
previa a fin de sustentar un nuevo modelo de estudio que
permita examinar el poder interpersonal en la gestión de las
CP y la sostenibilidad institucional, no se pretende realizar
una revisión sistemática de literatura porque el propósito es
sustentar constructos y no necesariamente ver avance y
brecha en la literatura, además por ser una visión holística
sobre el tema de la gestión de las CP en las que influye el
poder interpersonal, resulta específico a un apartado en
concreto que es las CP.

Para validar el modelo conceptual se propone un diseño de
investigación mixta, con una primera etapa cualitativa, que
tiene como objetivo validar los constructos del modelo de
investigación a través de una encuesta semiestructurada a
expertos en las contrataciones públicas, teóricos y gestores
o políticos que están a cargo de entidades públicas y que
ejecutan CP. Luego una segunda etapa cuantitativa a través
de un estudio transversal con fuentes de datos primarios, lo
que implicará recolectar datos cuantitativos a través de una
encuesta aplicada a los servidores públicos de CP en el Perú
que laboran en entidades de gobierno nacional y regional.
Se puede utilizar la base de datos del Sistema de
Certificación de Acuerdos a Niveles - SICAN administrado
por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE, como profesional o técnico CERTIFICADO del
Órgano Encargado de las Contrataciones - OEC de la
Entidad. Para el análisis de la data se recomienda el uso de
ecuaciones estructurales.

Discusión

Principales hallazgos y contribuciones

Se propone un modelo de estudio basándose en la teoría
existente, el modelo permite que, de manera sustenta en la
teoría, analizar la influencia del poder interpersonal en la
gestión de las CP y la sostenibilidad institucional. Para ello
se realizó la revisión de la teoría existente respecto a los
diferentes constructos, verificándose que el poder
interpersonal influye de manera indirecta en la gestión de
las CP, lo hace a través de la toma de decisiones que se
comporta como una variable mediadora, también se verifica
que el poder interpersonal está moderado por variables
propias del individuo es decir las características personales
y variables sociales, como la cultura organizacional. 87

Para este análisis se utiliza el enfoque socio técnico que
recoge la interacción social y los procesos técnicos en las
que se desarrollan las CP. Se trata de un estudio seminal,
los autores no encontraron un modelo o estudio similar.
 
Otro aporte de esta investigación es el enfoque holístico al
sistema de las CP, a través del enfoque del sistema socio-
técnico, lo que permite contribuir teóricamente a
entender los elementos clave relacionados con los
factores humanos, el aspecto social, y los aspectos
técnicos, así como el uso de las TIC en la gestión de las CP,
enfoque que no se habían investigado previamente en el
campo teórico emergente de las CP. En este sentido, es un
aporte al conocimiento de la gestión de las CP, que sirve
como sustento para los gestores, tomadores de decisión y
reguladores de las CP.

También, como parte del desarrollo del modelo se realiza
las proposiciones respecto a cada una de las relaciones
presentes en el modelo, con ello permite validar el
modelo, proponemos para esta validación un estudio
mixto, con una primera etapa cualitativa a través de una
entrevista semiestructurada a expertos, gestores,
académicos y tomadores de decisiones de las CP, y una
segunda etapa cuantitativa a través de un cuestionario a
los gestores de las contrataciones públicas. Para el análisis
de la data en la etapa cuantifica se recomienda utilizar
ecuaciones estructurales, que se adapta al tipo de
constructo propuesto.

Mejorar la eficiencia y la eficacia en la gestión de las
CP y la sostenibilidad institucional

Si bien el estudio propone un modelo teórico, sin
embargo, el fin último de la propuesta es aportar a la
gestión de las CP, en la praxis, esto es un aporte y útil para
los gestores, tomadores de decisiones, reguladores y
académicos del campo de las CP, al poder entender la
dinámica que existe en los procesos técnicos y sociales y
además como podemos moderar la influencia del poder
con el fin de mejorar la eficiencia de las CP y la
sostenibilidad institucional.

La situación compleja de la gestión de las CP y los
problemas de corrupción y la exigencia de respuestas
rápidas para atender situaciones como la pandemia
requieren de instituciones sólidas y sostenibles en el 

Metodología y Propuesta de validación del
modelo de investigación 
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tiempo, caso contrario generan retraso y grandes
ineficiencias en el papel de las entidades y de los gobiernos
en su conjunto.

En el caso concreto, donde el poder interpersonal pretenda
ser utilizado para beneficio personal, las variables
moderadoras deben ser fortalecidos, como por ejemplo el
conocimiento, es decir, la profesionalización de los gestores
de las CP, disminuirá los efectos negativos en la eficiencia
de las CP. De la misma manera, generar una cultura de
transparencia y rendición de cuentas disminuirá los efectos
negativos del ejercicio del poder interpersonal. Por el
contrario, cuando se utiliza el poder interpersonal para
mejorar las coordinaciones y cumplir con los objetivos
institucionales y con ello fortalecer la institucionalidad y
mantenerse a lo largo del tiempo, es conocido muchos
casos en el Perú que por situaciones de corrupción en
temas de CP, de autoridades locales, regionales y hasta
expresidentes quienes utilizaron el poder interpersonal en
beneficio particular, con lo cual se debilita la
institucionalidad y pone en riesgo la continuidad de las
instituciones. 

La sostenibilidad institucional, directamente relacionado
con las instituciones a cargo la gestión de las CP, se refiere a
la capacidad de una organización para mantener su función
y existencia a largo plazo. Esto involucra una amplia
variedad de áreas, como la gestión financiera, la gestión de
recursos humanos, la planificación estratégica, la gestión de
riesgos, la gestión ambiental, entre otras. Siendo la gestión
de las CP un aspecto medular en las instituciones y los
tomadores de decisiones que alcanza hasta la clase política
(OECD, 2023). En resumen, la sostenibilidad institucional es
un enfoque esencial para cualquier organización que quiera
asegurar su éxito a largo plazo y cumplir con sus objetivos
de manera efectiva y eficiente.

Aporte a la teoría de las CP

Las contrataciones públicas se presentan como un campo
nuevo, en términos de sus contribuciones teóricas a la
gestión, pero que va en aumento las publicaciones en
revistas especializadas (Koala & Steinfeld, 2018)). Koala &
Steinfeld, (2018), realizaron una revisión de la literatura de
CP sobre la base de los artículos publicados en la revista
especializada, Journal of Public Procurement (JoPP),
concluyendo que la contratación pública se encuentra en su
etapa de formulación, con una serie de enfoques teóricos
que ayudan a definir el campo, básicamente las teorías de
gestión o contenido teórico de gestión en general, pero que 88

resulta incipiente en relación con la teoría de la gestión de
las contrataciones en el sector privado. 

La variedad de enfoques y metodología utilizada en los
artículos sobre CP no significa una falta de progreso hacia
el desarrollo de una teoría, sino un proceso propio de la
etapa de formulación, sustentándose básicamente en
teorías de la gestión en general (Flynn & Davis, 2014;
Stefano et al., 2017). En este sentido, el presente estudio
pretende aportar a la formulación de la teoría de las CP, al
utilizar teorías de alcance general como el poder
interpersonal, la teoría de sistemas socio técnico (SST), la
eficiencia, cultura organizacional, teorías válidamente
aplicables a la gestión de las contrataciones públicas.

Esta investigación, por lo tanto, aporta a la teoría de las CP,
centrándose en el papel del poder interpersonal, más aún
si se tiene en cuenta la naturaleza de las instituciones
públicas que están dirigidas por la clase política y quienes
designan como encargados de la gestión de las CP a
personas de su “confianza”, ello hace más útil el modelo y
desarrollo teórico presentado.

Implicaciones gerenciales y regulatorios

La gestión de las contrataciones públicas, se sustentan en
el marco regulatorio y las capacidades y competencias de
los gestores (OECD, 2021). El modelo presentado permite
de manera sustentada la forma de acción del poder en
sus diferentes formas y utilizarlo de manera positiva para
las coordinaciones y avance en los objetivos de las CP, de
las instituciones y de los gobiernos en su conjunto que es
mejorar el bienestar de los ciudadanos. En modelo
también presenta las variables moderadoras del poder, es
decir, se pueden emplear para encausar bien el poder
“positivo” como las coordinaciones y las respuestas
oportunas ante situaciones como la pandemia, así como
evitar o disminuir el poder que afectan la eficiencia de las
CP o la sostenibilidad de las instituciones, con la
profesionalización de los gestores de las CP y propiciar la
transparencia y la rendición de cuentas como aspectos
sociales y culturales.

En el aspecto regulatorio, es importante tener la base
teórica para que las normas tengan un efecto positivo y no
generen peores resultados u ocasionen una camisa de
fuerza para el desarrollo de las CP o, pero aún se regule
bajo en principio de prueba y error.
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Limitaciones

La investigación se basa en conceptos teóricos que
sustentan el modelo y los constructos propuestos, sin
embargo, es un estudio seminal y no se han encontrado
estudios previos similares. La escasa teoría que existe y
sustenta los constructos (a excepción del poder), se ha
realizado en otros contextos y realidades que son
diferentes a la realidad latinoamericana. 

A pesar de que se recomienda un estudio mixto para la
validación del modelo, esto sería para otro estudio y en otra
etapa.

Conclusiones y direcciones futuras

La importancia de las CP por la cantidad de recursos que se
utiliza y los procesos complejos que involucra la gestión,
requiere entender la influencia del poder interpersonal a fin
de gestionar adecuadamente las CP y permitir
sostenibilidad institucional, con lo cual se mejora el
cumplimiento de los objetivos institucionales de las
entidades públicas y de los gobiernos en su conjunto.

Aunque se aprecia bien la necesidad de cadenas de
suministro, en estudios previos que exploran los factores
que influyen en las cadenas de suministro y sus redes, los
factores humanos no han recibido mucha atención. Esto es
particularmente cierto con respecto al poder como factor
humano en las CP. Sobre la revisión teórica se considera
una sólida contribución a la teoría y la práctica, ya que
sugieren que se necesita un cambio en las prácticas y los
procesos de las CP. 

Para hacer que los hallazgos sean más generalizables y
confiables, una réplica de este estudio en otros países,
utilizando el marco presentado en la Figura 1, tiene el
potencial de brindar beneficios significativos. El uso de este
marco en otros contextos también podría incluir otros
aspectos de la gestión en donde se intervienen con
procesos similares.  Se propone, por lo tanto, un estudio
mixto para validar el modelo teórico presentado.
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