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Resumen 

La presente tesis de maestría tuvo como objetivo analizar los factores que influyen 

en la articulación intergubernamental, de qué manera afecta en la implementación 

de la política Primero la Infancia en el ámbito del gobierno regional de Ayacucho, 

2016 – 2019. Se trató de una investigación del tipo básica, de nivel descriptivo, de 

enfoque cualitativo, diseño metodológico de estudio de caso. Contó con tres 

escenarios de estudio, en función a la participación de los funcionarios 

entrevistados, como gobierno regional y sus entidades adscritas, sedes nacionales 

y regionales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y los gobiernos locales. 

La técnica que se empleó fue la entrevista en profundidad y el instrumento fue un 

guion de entrevista debidamente validado por juicio de expertos. Concluyó que la 

articulación intergubernamental toma en cuenta pocas veces a los contextos locales 

y regionales, tiene una lógica sectorial la apuesta del Estado peruano debería ser 

por un trabajo intersectorial con el liderazgo de la Presidencia del Consejo de 

Ministros y ya no solo del MIDIS, en donde las autoridades tomadoras de decisiones 

brinden a la implementación de las políticas públicas la misma atención que recibe 

la planificación o diseño de esta. 

Palabras clave: Desarrollo infantil temprano, Relaciones intergubernamentales,  

Articulación intergubernamental, Primera infancia.  
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Abstract 

This master's thesis aimed to analyze the factors that influence intergovernmental 

articulation, how it affects the implementation of the Childhood First policy in the 

scope of the regional government of Ayacucho, 2016 - 2019. It was an investigation 

of the basic type, descriptive level, qualitative approach, case study methodological 

design. It had three study scenarios, depending on the participation of the officials 

interviewed, such as the regional government and its attached entities, national and 

regional headquarters of the Ministry of Development and Social Inclusion, and local 

governments. The technique used was the in-depth interview and the instrument 

was an interview script duly validated by expert judgment. He concluded that 

intergovernmental articulation seldom takes into account local and regional 

contexts, it has a sectoral logic, the commitment of the Peruvian State should be for 

an intersectoral work with the leadership of the Presidency of the Council of 

Ministers and no longer only MIDIS, in where the decision-making authorities 

provide the implementation of public policies with the same attention that planning 

or design receives. 

Keywords: Early childhood development, Intergovernmental relations. 

Intergovernmental articulation, Early childhood. 
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I. Introducción 

La primera infancia, como etapa del desarrollo humano, período que comprende 

los primeros años de vida y en especial desde el embarazo hasta los 3 años 

(Callejas, Byrne y Rodrigo, 2020; Luna, Hernández, Rojas y Cadena, 2018). Su 

importancia radica en que las experiencias que vivan los niños durante este 

periodo tendrán una incidencia significativa en sus posibilidades futuras (Díaz, 

2017; Gómez, 2017; Neuman y Roland, 2018). Sin embargo, en el mundo, 149 

millones de niños menores de cinco años de edad tiene retraso en el crecimiento 

y 50 millones sufren del síndrome del adelgazamiento patológico (Unicef, 2019). 

La situación global de la infancia requiere que los gobiernos no solo firmen 

compromisos bien intencionados para protegerla: uno de cada tres niños menores 

de cinco años presenta problemas en el crecimiento, puesto que sufre una o más 

de las tres formas más visibles de malnutrición: desnutrición, hambre oculta y 

sobrepeso (Unicef, 2019). Lo anterior se relaciona con un contexto extremo de 

carencias, con ingresos diarios inferiores a US$ 1,90 en sus familias (Naciones 

Unidas, 2019) lo que no garantiza en absoluto contar con los recursos 

indispensables para el correcto desarrollo infantil. Según (Unicef, 2020) 115 

paises impulsan programas multisectoriales en primera infancia, 45 de ellos 

asignan recursos para mejorar cobertura y están bajo el liderazgo del gobierno. 

En América Latina, la infancia se ha convertido en el centro de la cuestión 

social, básicamente por tres razones: infantilización de la pobreza en la región, los 

hallazgos de las neurociencias han corroborado el gran impacto que tienen las 

condiciones de partida sobre las posibilidades de desarrollo futuro, y el enfoque 

de derechos mediante el cual los niños y niñas ya no son personas dependientes 

de sus familias, sino sujeto de derechos ante lo que el Estado se ha ido 

convirtiendo (Alcubierre y Sosenski, 2018; Rosel, Rico y Filgueira, 2016). En 

Colombia, la Ley 1804 de 2016 estableció una Política de Estado para el 

Desarrollo Integral de la Primera Infancia, dicha norma representó un paso hacia 

adelante en la gestión pública, ya que dejó de lado el esquema tradicional de 

políticas sectoriales para reemplazarlo por una nueva estructura donde trabajan 

coordinadamente el gobierno local, regional y nacional (Capera, Pardo, Torres y 
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García, 2017; Céspedes, 2018). En Chile, la Ley 20.379 institucionalizó el 

Subsistema de Protección Integral a la Infancia denominado “Chile Crece 

Contigo”, su modelo de gestión implica coordinaciones periódicas entre diversos 

organismos del Estado lo que le convierte en la primera política intersectorial en 

su país (González, Miranda, Vera y Arteaga, 2017; Vera, La Barra y Montes, 

2018). 

En el Perú, sobre todo en la última década la primera infancia ya es una 

prioridad del Estado en sus políticas públicas. Si bien es cierto, hay algunos 

indicadores vinculados al desarrollo infantil que muestran mejoras, pero aún hay 

una serie de desafíos pendientes en términos de salud y nutrición, atención y 

educación, y protección de la primera infancia (Álvarez y Calua, 2020; Francke y 

Acosta, 2020; Guerrero, 2019). Desde el 2018 se cuenta con información anual 

relacionada a los 5 resultados del desarrollo infantil, lo que proporcionará a las 

autoridades en el nivel nacional disponer de información para la toma de 

decisiones para la primera infancia (Plataforma Digital del Estado Peruano, 2019). 

La política nacional sobre Desarrollo Infantil Temprano denominada “Primero la 

Infancia” define siete resultados para que todos los niños y niñas logren un 

desarrollo infantil adecuado en pleno ejercicio de su derecho (MIDIS, 2016). 

Según el (IIPE UNESCO Buenos Aíres y UNICEF, 2015) Perú reporta una 

inversión social per cápita en primera infancia de 1.930,6 US$.  

En Ayacucho, reducir la anemia y la desnutrición crónica infantil fue posible 

gracias a la articulación del gobierno regional con los gobiernos locales, 

instituciones públicas y privadas y los programas del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (Midis) en la instancia de articulación regional. En el ámbito 

regional, disminuyó la anemia en niñas y niños de 6 a menores de 36 meses de 

50,1% en el 2015 a 48,3% en el 2017 (Midis, 2018). Como parte del proceso se 

resaltó por lo menos dos lecciones: (a) reconocer el carácter multidimensional de 

la desnutrición crónica infantil y anemia permitió que los actores sociales se 

involucren más en la estrategia, (b) contar con instrumentos de tipo normativo y 

técnico operativos contribuyó a la unificación de criterios procedimentales para 

implementar acciones articuladas.     
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Por tanto, la realidad problemática expuesta fundamenta que el problema 

de investigación se enuncie así: ¿Cuáles son los factores que afectan el proceso 

de articulación intergubernamental en la implementación de la política Primero la 

Infancia en el ámbito del gobierno regional Ayacucho, 2016-2019? De lo anterior 

se derivan los tres problemas específicos: (i) ¿Cuál es la problemática de la 

articulación intergubernamental para la implementación de la política Primero la 

Infancia en el ámbito del gobierno regional Ayacucho, 2016-2019? (ii) ¿Cuáles son 

las casusas y consecuencias de la articulación intergubernamental en la 

implementación de la política Primero la Infancia en el ámbito del gobierno regional 

Ayacucho, 2016-2019? (iii) ¿De qué manera la articulación intergubernamental 

favorece la implementación de la política Primero la Infancia en el ámbito del 

gobierno regional Ayacucho, 2016-2019? 

La investigación se justifica porque contribuyó a la profundización del 

conocimiento teórico respecto a la importancia de la articulación 

intergubernamental para que las políticas públicas en favor de la infancia alcancen 

sus objetivos (justificación teórica), benefició a la infancia de Ayacucho y a quienes 

toman las decisiones respecto a las políticas públicas sobre desarrollo infantil 

(justificación práctica), su guion de entrevista en profundidad y grupo focal recibió 

la opinión favorable mediante juicio de expertos y podría ser empleado por 

investigaciones futuras (justificación metodológica). 

Su objetivo general fue: Analizar los factores que influyen en la articulación 

intergubernamental y de qué manera afecta en la Implementación de la política 

Primero la Infancia en el ámbito del gobierno regional Ayacucho, 2016 - 2019. Por 

tanto, sus objetivos específicos fueron: (i) Explorar la problemática existente de la 

articulación intergubernamental para la implementación de la política Primero la 

Infancia en el ámbito del gobierno regional Ayacucho, 2016-2019, (ii) Identificar 

las causas y consecuencias que afectan la articulación intergubernamental para 

la implementación de la política Primero la Infancia en el  ámbito del gobierno 

regional Ayacucho, 2016–2019, (iii) Explicar cómo la articulación 

intergubernamental favorece la implementación de la política Primero la Infancia 

en el ámbito del gobierno regional Ayacucho, 2016-2019.  
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II. Marco Teórico

Los trabajos previos más destacados a nivel internacional fueron tres: Pardo (2019) 

investigó la política de atención a la primera infancia en Bucaramanga (Colombia) 

entre 2016 y 2019. Encontró que en el 44% de los temas respecto a primera infancia 

no se contó con la consulta de información diversificada, además de que 

información necesaria para los entes ejecutores locales no estaba digitalizada. Se 

suma a lo anterior el hecho de que el enfoque multidimensional planteado y 

promovido por el gobierno nacional no trascendía lo declarativo, ya que carecía de 

contextualización, problematización y deliberación en lo local. Asimismo, López 

(2017) realizó un estudio comparativo acerca de las políticas de cuidado infantil en 

Chile, Costa Rica, Uruguay y México obteniendo como resultados que en Chile 

hubo coherencia entre el diagnóstico de la problemática y las decisiones 

gubernamentales, en Cosa Rica y Uruguay se evidenció un debate mucho más 

profundo desde una perspectiva de igualdad, derechos y ciudadanía por lo que se 

advertía la tendencia hacia la conformación de un sistema integral y universal del 

cuidado infantil, mientras que en México el debate todavía era incipiente, pero se 

veían esfuerzos por ampliar el marco interpretativo de la participación femenina en 

el mercado laboral, dado que lo que ocurriría con la madre tendrá repercusiones en 

el desarrollo integral infantil. A su vez, Chiara. (2016) estudió las relaciones 

intergubernamentales tejidas para las políticas de salud en Argentina entre el 2008 

y 2014. Encontró diferentes diseños organizacionales y una matriz para la 

evaluación del servicio bastante desigual y fragmentada, en parte como 

consecuencia del federalismo y la descentralización. Por ello, propuso el enfoque 

territorial como herramienta útil para contrarrestar la lógica sectorial implícita en las 

acciones ministeriales.  

A nivel nacional, los trabajos más relevantes fueron los de Berrios (2019) 

quien promovió y analizó una experiencia de trabajo articulado entre actores 

sociales interesados por la primera infancia como las organizaciones sociales de 

base, instituciones privadas y organismos especializados del Estado en el distrito 

de Mórrope (Lambayeque). Se partió de una planificación y presupuesto articulados 

para los sectores de educación, salud y gobierno local constatando que en el 2016 

el 75% de actividades previstas no se concretó. Por ese motivo, fue necesario 
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rediseñar la estrategia de articulación interinstitucional y fortalecer la sensibilización 

con la finalidad de conseguir el involucramiento para que se cumplan las 

actividades encaminadas a mejorar el cuidado integral de la primera infancia. A su 

vez, Boggio (2018) se interesó por la capacidad estatal en los gobiernos regionales 

y políticas de atención a la infancia entre el 2010 y 2014. Comparó los desempeños 

de los gobiernos regionales de Piura y San Martín, donde el segundo destacó 

gracias a que había adecuado su estructura institucional para la conducción 

articulada de políticas sociales teniendo como base una gestión territorial 

actualizada. Eso explicaba también su mayor capacidad de movilización de 

recursos, a lo que se sumó una burocracia estatal regional con las capacidades 

técnicas y políticas que refuercen su autonomía y su articulación intersectorial. 

Asimismo, Arriaga (2016) estudió el enfoque de desarrollo y las políticas de 

protección a la infancia, en particular el programa Cuna Más. Halló una cierta 

contradicción entre la convicción de Cuna Más (infancia como su centro de interés) 

y la política del MIDIS en la cual se enmarca. Al leer sus documentos normativos 

uno se queda con la sensación de que se pusiera mayor énfasis en lo económico, 

lo que se evidencia en una serie de medidas asistencialistas para el alivio temporal 

de la pobreza.     

La temática de la articulación intersectorial e intergubernamental ha ido 

tomando mayor notoriedad entre los gestores públicos debido a los desafíos que 

plantea la nueva gestión pública, de hacer un Estado más sólido, eficiente y 

descentralizado, donde los ciudadanos reciban bienes y servicios de calidad, donde 

las entidades de los distintos niveles de gobierno coordinen, no dupliquen esfuerzos 

y sean más eficaces y transparentes (Flores & Wolfe, 2017; Garrity et al., 2016; 

Kagan & Roth, 2017). De acuerdo a lo señalado en un acápite del análisis del 

documento Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del año 2013, 

reconoce que existe una débil articulación intergubernamental e intersectorial y esto 

trae como consecuencia bajos niveles de calidad en la producción de bienes y 

servicios a la sociedad. Como dimensión del proceso de funcionamiento del Estado 

se orienta a la promoción, organización y desarrollo de políticas, estrategias y 

acciones que sean útiles para la construcción de un gobierno unitario y 

descentralizado, además de contribuir a mejorar la gestión descentralizada de los 
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servicios públicos como consecuencia de la transferencia de funciones a los 

gobiernos descentralizados (Presidencia del Consejo de Ministros, 2016).    

Establecer mecanismos de articulación intersectorial para la lucha contra la 

pobreza o para promover el cuidado de la primera infancia no es algo novedoso, 

esto se realiza desde fines de los años noventa, se inició en un contexto 

socioeconómico de políticas de ajuste estructural en ese entonces la preocupación 

en los organismos técnicos era también reducir la desigualdad (Cunill, Repetto y 

Bronzo, 2015). En el Perú, diversos estudios han señalado que las políticas 

redistributivas suelen plantearse de forma aislada, sin conectarse a una estrategia 

de desarrollo, en especial en torno al ámbito de las definiciones macroeconómicas 

(FAO, 2013) ni mucho menos buscar la participación de los actores sociales. 

Dependiendo de lo intensas que puedan ser la coordinaciones de los programas 

gubernamentales, estas tienen determinados niveles: (i) comunicación: discusión e 

intercambio de información, (ii) cooperación: grupos de trabajo cuyo apoyo se 

centra en intercambiar información acerca de programas, servicios y objetivos de 

los demás, (iii) coordinación: necesita de acuerdos interinstitucionales 

formalizados, en donde agencias e individuos están implicados en la planificación 

conjunta, (iv) colaboración: las agencias e individuos en mención ceden parte de su 

autonomía con la finalidad de lograr ganancias mutuas, lo que supone una 

administración funcional centralizada, (v) convergencia: una reestructuración real y 

concreta de los servicios, objetivos y personal, con disposiciones contractuales de 

reasignación de fondos, recursos compartidos, vi) consolidación: planes 

multidisciplinarios para la prestación de servicios, una planificación fusionada, 

recursos humanos y activos compartidos (Corbett y Noyes, 2008). De lo anterior, 

se deduce que el diseño de un modelo de articulación particular deberá ser 

establecido bajo el grado de participación de los equipos e institutos y considerando 

tres aristas: (i) inclusividad en la formulación y evaluación de las políticas, (b) 

acciones mancomunadas al momento de ejecutar las acciones en relación a los 

elementos que se comparten en la fase de la implementación; y (c) posibles 

alteraciones en las dinámicas y en los procesos organizacionales previos a la 

articulación (Cunill, 2014; Leyton, 2018). 
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En relación a la inversión y sus efectos en la primera infancia (Magnuson & 

Duncan, 2016) refieren que existe suficiente evidencia que indica que la educación 

en la primera infancia es eficaz para mejorar las habilidades académicas y el 

desarrollo del capital humano. Asimismo, en otro estudio realizado por (Black et al., 

2017) concluye que de no atenderse de forma integral y multisectorial, cerca de 250 

millones de niños y niñas en países de ingresos medios y altos estarían perdiendo 

su capacidad y potencial para desarrollarse plenamente. Otro resultado fue el de 

(Machel, 2017) quien afirmó que invertir en el desarrollo infantil es construir las 

bases sólidas para garantizar el capital humano particularmente cuando se hace 

durante los primeros 3 años de vida debido que tiene altas tasas de retorno a lo 

largo de la vida. Asimismo, (Richter et al., 2017) concluye que los servicios para 

apoyar la primera infancia son esenciales para hacer realidad la visión de 

sostenibilidad. A pesar que en los últimos años ha habido un incremento de 

evidencia científica que sostiene los efectos positivos en materia de desarrollo 

infantil temprano, lo irónico es que no sucede lo mismo con los recursos para su 

financiamiento, lo que implica que para conseguir mejores estándares de calidad, 

también se requiere de incremento de recursos y de forma sostenida (Philipp, 

2015).  

Para el caso peruano, de acuerdo a lo señalado en la ley de bases de 

descentralización, artículo 4 que menciona acerca de la subsidiaridad “El gobierno 

más cercano a la población es el más idóneo para ejercer competencia o función, 

por consiguiente el gobierno nacional no debe asumir competencias que puedan 

ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales” (El Peruano, 2002). 

Sin embargo, (Duque, 2010) opina que el nivel intermedio, es decir, los gobiernos 

regionales (departamentos) deberían actuar como bisagra en las relaciones 

intergubernamentales entre el nivel nacional con el local, puesto que los municipios 

no han respondido de la manera esperada debido a su limitada capacidad de 

respuesta en materia administrativa y técnica a la hora de implementar las políticas 

públicas. Por otro lado, (Cunill, 2014) sostiene que la integración o acción articulada 

desde espacios territoriales requiere de nuevas formas de trabajo y respuestas así 

como de instituciones dispuestas a construir marcos de acción común orientada a 

nuevas formas de planificar, ejecutar y controlar la implementación de las políticas. 
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Un estudio realizado a nivel global revela que dos son los desafíos que 

enfrenta la implementación de la política de desarrollo infantil temprano, la primera 

relacionada a los consensos internos para definir el problema así como la solución 

y lo segundo que tiene que ver con la gobernanza, es decir, como se relacionan las 

entidades entre sí para enfrentar de manera integral, intersectorial e 

intergubernamental estos desafíos (Shawar & Shiffman, 2017), Asimismo, (Rojas, 

2017) concluye que las políticas públicas serán efectivas en la medida que sus 

estrategias incluyan a la participación comunitaria y sus decisiones hayan sido 

compartidas basándose en la gobernanza. Sobre lo declarado respecto a la 

participación comunitaria (Camacho, 2018) sostiene que los ciudadanos no solo 

tienen demandas, sino que aportan recursos, capacidades y conocimientos que 

pueden hacer más viable las propuestas. También (Hurtado, 2018) precisa que 

durante el proceso de articulación no solo se busca poner en evidencia el potencial 

del ejercicio del derecho a la participación ciudadana sino la manera como 

contribuye a los resultados.  

Otro resultado fue el de (Buleje, 2018) quien afirmó que la implementación 

de las políticas públicas en primera infancia requieren de un fuerte liderazgo local. 

De manera adicional, (Rojas, 2017; Ruíz, 2019) destacan a los incentivos 

municipales como facilitadores porque a través de ellos se logra conseguir mejores 

resultados. Adicionalmente, (Azaña & Rojo, 2015) refieren que el programa de 

incentivo municipal (PIM) ha favorecido la relación y articulación entre las instancias 

del gobierno sub nacional. Asimismo, (Qian et al., 2020) concluye que las 

intervenciones en la promoción del desarrollo infantil basadas en la comunidad 

pueden tener mejores resultados. A su vez, Carrillo y Reátegui (2013) investigaron 

cómo se desarrolló la articulación intergubernamental con motivo de un proyecto 

de inversión pública en el distrito de Julcán (La Libertad). Hallaron que se impulsó 

la articulación a nivel horizontal (dentro del mismo nivel de gobierno y sector), pero 

que persistían numerosas limitaciones configurándose un proceso complejo, 

contradictorio e incipiente donde la descentralización llegaba de forma muy 

debilitada al nivel local; señalando a la lógica sectorializada como una de sus 

causas más notorias.   
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Respecto a la primera infancia en el Perú, lo que se ha podido evidenciar es 

que existe el discurso de ponerla en la agenda, pero lo que no se ha podido lograr 

hasta el momento son los consensos sobre qué sector es el que debería liderar la 

implementación y ejecución de la política primero la infancia y sobre todo hacer que 

esta funcione evidentemente. En los últimos años se encontrará una serie de 

dispositivos legales que han pretendido darle vida al conjunto de iniciativas, entre 

ellas se mencionan las siguientes: Ley general de educación Nº 28044, señala que 

la educación es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Asimismo, 

otro dispositivo legal es la Ley Nº 28124 de la Estimulación Prenatal y Temprana, 

cuyo objetivo es potenciar el desarrollo físico, mental, sensorial y social del ser 

humano y a lograr el desarrollo humano armónico e integral de la niñez a cargo del 

Ministerio de Salud para su implementación y ejecución. En esa misma línea y a 

manera de ir avanzando en este marco de políticas, también se aprobó el Plan 

Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021, a través del Decreto 

Supremo Nº 001-2012-MIMP como instrumento orientador de la política pública en 

materia de infancia y adolescencia en el país. El Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de 

Atención Integral al Niño y al Adolescente, fue quien lideró el proceso de 

formulación, de igual forma, desde el MIDIS se viene promoviendo lineamientos de 

política relacionados a la primera infancia y en ese marco se aprobaron los 

siguientes documentos, la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 

“Incluir para Crecer” que tiene como enfoque primordial el ciclo de vida aprobado 

con Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS y los Lineamientos “Primero la Infancia” 

en el marco de la Política de Desarrollo e Inclusión Social aprobado con Decreto 

Supremo Nº 010-2016-MIDIS. (MIDIS, 2016).  

De la experiencia acumulada en las últimas dos décadas, se podría 

mencionar lo siguiente; existe evidencia científica suficiente que revela que la 

inversión en esta etapa de la vida es rentable, la preocupación es como garantizar 

que se implemente de manera eficaz la política “Primero la Infancia” en el Perú, a 

partir del estudio de caso a realizarse en el ámbito de la región Ayacucho. Algunos 

elementos centrales que configuran el escenario regional de las políticas públicas 

en materia de primera infancia en el Perú son; por un lado, la promulgación del 
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Código de los Niños y Adolescentes en 1992 y las políticas de estado del Acuerdo 

Nacional firmado el 22 de julio del año 2002, donde 2 de las 35 políticas de estado 

están relacionadas a; fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos sub 

nacionales para garantizar el desarrollo humano.  

Otro hito que hace énfasis al periodo crítico de la primera infancia, es el Plan 

Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia cuya vigencia (PNAIA 2012-

2021) la cual tiene como fin garantizar el crecimiento y desarrollo integral de niñas 

y niños a partir del embarazo hasta los 5 años de edad. Adicionalmente y de forma 

concreta, la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para 

Crecer” como documento de política que se implementa desde el 2012, que cuenta 

con 5 ejes estratégicos, dos de los cuales están relacionados a la primera infancia; 

nutrición infantil y desarrollo infantil temprano. El primero con resultados notables 

en la reducción de la desnutrición crónica infantil. Lo que se busca a partir de la 

estrategia es promover la gestión articulada intersectorial e intergubernamental en 

el marco del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS), creado 

a partir de articulo VI de la Ley Nº 29972 como sistema encargado de asegurar el 

cumplimiento de las políticas públicas relacionadas a la reducción de la pobreza, 

desigualdades, vulnerabilidades y riesgos asociados, teniendo en cuenta sus 

competencias sectoriales, gubernamentales y el rol articulador del MIDIS. Con la 

finalidad de reforzar lo mencionado líneas arriba, se aprueban a través del D.S Nº 

010-2016-MIDIS, los Lineamientos “Primero la Infancia” en el marco de la política

de desarrollo e inclusión social que viene a ser el motivo de la presente 

investigación, su implementación en el periodo del 2016 a 2019. 

Es importante señalar un aspecto relevante que pone el marco político y 

programático en relación a la política “Primero la Infancia”. Ha sido lo siguiente: a 

partir del Compromiso de Lamay-Cusco realizado el año 2013, evento que convocó 

a las autoridades de los Ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de 

Educación, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Salud, Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento, la Asociación de Gobiernos Regionales, 

Asociación de Municipalidades del Perú, Red de Municipalidades Urbanas y 

Rurales donde firmaron el compromiso intersectorial e intergubernamental para 

promover el Desarrollo Infantil Temprano como una prioridad de política pública. 
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En materia presupuestal, a partir del compromiso por la mejora de la calidad 

de gasto a favor de la infancia y como parte del Acuerdo Nacional en el año 2005 

se dispuso incluir en la novena disposición de la ley de equilibrio financiero del 

presupuesto para el año fiscal 2006, los diferentes niveles de gobierno destinen una 

proporción no menor del 30% de sus ampliaciones presupuestales relacionadas a 

recursos ordinarios para este tema. Para el presupuesto 2007 se incluye la gestión 

por resultados relacionada a un grupo (11 prioridades) de acciones en materia de 

niñez. A partir del 2008 se implementan los programas presupuestales relacionados 

a primera infancia, entre ellos el Programa Articulado Nutricional (PAN), Programa 

Materno Neonatal (PMN) el Programa Educación Logros en el Aprendizaje (PELA) 

y Acceso a la identidad  promovidos desde los sectores salud, educación y RENIEC. 

Progresivamente se implementaron otros programas que tenían como fin fortalecer 

la oferta pública relacionada y mejora de los indicadores en materia de infancia, 

tales como; Programa Cuna Más, Programa Juntos, Programa Integral de Bienestar 

Familiar y el Programa Nacional Yachay. 

Adicionalmente y con la finalidad de promover la participación de las 

instancias subnacionales, se implementaron dos mecanismos de mejora de la 

gestión; a nivel local el Plan de Incentivos de la Mejora de la Gestión y 

Modernización Municipal en el 2013, y el año 2014 el Fondo de Estímulo al 

Desempeño y Logro de Resultados Sociales ambos de carácter económico, 

adicionalmente se implementa el sello municipal como mecanismo de incentivo de 

reconocimiento, todos con el fin de contribuir a los resultados en materia de primera 

infancia. Enfoque de Desarrollo Humano, de acuerdo a lo señalado por el profesor 

(Sen, 1998) los seres humanos deben tener el control sobre su propia vida. En otra 

publicación (Dreze y Sen, 2013) sostienen que la educación amplia el horizonte a 

las capacidades humanas y brinda condiciones favorables para el desarrollo y 

progreso social, se constituye en una ventana de oportunidades de índole 

económico para el acceso a un empleo digno, reduce la desigualdades, mejora la 

participación de ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y contribuye a entornos 

creativos entre miembros de las familias. Según lo referido por (Nusbaum y Sen, 

2000) plantean que la prosperidad de una nación tiene como base la calidad de 

vida de sus habitantes, gozar de buena nutrición, libre de enfermedades para 
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conducir su vida y con capacidades para tomar decisiones sobre temas desde lo 

más simple a los más complejos. La óptica de ambos autores va más allá del simple 

hecho de lo individual, desafía al ser humano a establecer una relación cordial con 

la sociedad y todo lo que implica, una relación de respeto, de aceptar a los demás 

y sus diferencias, porque el desarrollo humano es para todos.  

Enfoque de derechos, la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones 

Unidas, 1989), en ella se plantea la obligación de reconocer que los niños y niñas 

al igual que cualquier ser humano gozan de derechos y libertades, además de gozar 

de una protección especial, todo esto con el fin de lograr el bienestar para poder 

asumir sus responsabilidades en la sociedad. En el Perú, se consagra los derechos 

de niños o adolescentes a partir del código aprobado de acuerdo a ley Nº 27337 

(Gobierno del Perú, 2000), que es de aplicación en todo el territorio nacional sin 

distinción de sexo, color, raza, idioma, religión, opinión política, nacionalidad, origen 

social, posición económica, etnia, impedimento físico o mental o cualquier otra 

condición, en él se plantea que se considera niño a todo ser humano desde su 

concepción hasta cumplir los doce años de edad. 
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III. Metodología

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

Investigación del tipo básica, ya que su propósito fue describir y comprender un 

determinado fenómeno en su contexto local y regional (Concytec, 2018). Se 

diferencia de la investigación aplicada porque no se manipuló ni se reprodujo 

fenómenos, mucho menos se elaboró un nuevo procedimiento o método, su nivel 

fue descriptivo.  

Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación corresponde a un estudio de caso, sobre la 

articulación intergubernamental en la implementación de la política Primero la 

Infancia en el ámbito del gobierno regional Ayacucho durante el periodo 2016 – 

2019. En este caso es importante analizar y registrar las conductas de los 

participantes que se dieron en los diferentes procesos en la implementación de la 

política en el nivel regional y local, es por esta razón que se ha elegido este tipo de 

diseño, tal como refiere (Martínez, 2006), la importancia de este tipo de diseño es 

por el poder que se atribuye a aspectos interpretativos de la realidad y los 

participantes. Asimismo, la presente investigación se enmarcó en el enfoque 

cualitativo, el cual se caracteriza por su interés en interpretar los significados 

construidos por los sujetos durante sus interacciones socioculturales. Siguiendo a 

Creswell (como se citó por Vasilachis, 2009) se trata de un proceso interpretativo e 

indagatorio donde diversas tradiciones metodológicas (historia de vida, 

fenomenología, Teoría Fundamentada, etnografía, entre otros) describen y 

comprenden un problema humano y social en toda su profundidad y desde las 

perspectivas y significados de cada sujeto. Solo así será posible caracterizar la 

realidad social y buscará comprender la forma de pensar de los actores y de su 

interpretación, tal como lo señala (Strauss & Corbin, 2002). Por último, la unidad de 

análisis se determinó gracias al muestreo por conveniencia, aquel que permite la 

selección de casos accesibles o próximos de acuerdo al criterio del investigador 

(Mejia, 2000). 
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3.2. Categorías, Subcategorías y Matriz de Caracterización 

A. Categoría 1: Articulación intergubernamental en la Primera Infancia

A1. Sub categoría A.1.1 

- Situación de la Implementación de política Primero la  Infancia.

A2. Sub categoría A.1.2 

- Avances en el cierre de brechas y cumplimiento de metas.

A3. Sub categoría A.1.3 

- Deficiencias y dificultades en el proceso de articulación para la

implementación de la política Primero la Infancia

B. Categoría 2: Implementación de la Política en Primera Infancia

B1. Sub categoría B.1.1 

- Conocimiento y cumplimiento del marco normativo para la articulación

intergubernamental

B2. Sub categoría B.1.2 

- Conocimiento y aplicación de aspectos programático, operativos y 

administrativos para la implementación de la política Primero la Infancia

B3. Sub categoría B.1.3 

- Conocimiento y manejo de mecanismos para articular en la 

implementación de la política Primero la Infancia 

C. Categoría 3: Impacto de la articulación intergubernamental en la Primera

Infancia

C1. Sub categoría C.1.1 

- Resultados de la articulación intergubernamental en la política Primero la

Infancia
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3.3. Escenario de estudio 

El estudio se llevó a cabo en tres escenarios (definido por participación de 

entrevistados que comprendieron a espacios de); gobierno regional y las entidades 

adscritas a ella como las Direcciones regionales de salud, educación y vivienda, de 

las sedes nacional y regional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión social - MIDIS, 

y del gobierno local de las áreas y/o servicios que se encargan de la 

implementación de la política Primero la infancia. 

3.4. Participantes 

Para la selección de los participantes se identificaron a aquellas personas que 

tienen o tuvieron relación directa con los procesos de toma de decisiones e 

implementación y estén o hayan estado vinculados con la temática de la primera 

infancia, dentro del gobierno nacional, regional y local, y aquellos que de alguna 

manera tuvieron o continúan vinculados a los procesos técnico operativo; tal es el 

caso de las direcciones regionales de salud, vivienda y educación, del MIDIS y del 

gobierno local. De otro lado, se incluyó en el grupo de análisis a funcionarios y 

servidores que tienen tareas afines y cuya función esté relacionado a los procesos 

estratégicos y de soporte dentro del marco de operaciones de cada entidad 

(direcciones regionales en salud, educación y vivienda) afines a la política primera 

infancia.  

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el investigador cualitativo las técnicas de recolección de datos son las 

herramientas que él ha elegido para ingresar a los datos verbales y no verbales, 

propios de un tema específico y de un determinado contexto. A su vez, son 

mecanismos elementales de registro y codificación. 

Como técnica para la investigación cualitativa la entrevista es bastante útil. 

Sin dejar de ser un instrumento técnico adopta la forma de un diálogo espontáneo 

e informal, franco y directo (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013). A diferencia 

de una mera conversación, la entrevista se ha propuesto un objetivo que debe ser 

concretado. (Canales, 2006) la definió como “la comunicación interpersonal 
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establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas 

verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto”  

Una entrevista es también un espacio de diálogo de dos personas donde una 

de ellas tiene el propósito de acopiar información proveniente de la otra, para lo 

cual sus diversas modalidades como la entrevista estructurada y la entrevista no 

estructurada. Elegir una de las dos responderá a los objetivos del estudio cualitativo 

y los datos que se desean conseguir.  

Se utilizó las siguientes técnicas: 

a) Entrevistas en profundidad, se realizaron a partir de una guía de entrevistas de

proposiciones, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas; sobre la que se 

priorizaron aquellas proposiciones, contextos, situaciones y personas. 

b) Análisis documentario y estadístico; entre ellos, reportes, directivas asi como

informes evaluativos y técnicos generados en el marco de la política primero la 

infancia en el periodo 2016-2019 o se tuvo en cuenta otros generados en años 

anteriores que han servido como base para la política en el nivel regional o local. 

Se utilizó como instrumentos de recolección de datos a las guías temáticas, según 

lo expresado por (Hernández, Fernández y Batista, 2014) “las entrevistas abiertas 

se fundamentan en una guía de contenido y el investigador deberá poseer toda la 

pericia para manejarla”, se establece una línea de contenido organizada de tal 

forma que se estructure el contenido de lo que el entrevistado quiere manifestar de 

manera transparente y honesta. 

3.6. Procedimiento 

Se inició la entrevista a los funcionarios y servidores públicos por separado; con 

una duración de aproximadamente 45 minutos. Luego se realizó la desgrabación 

de las entrevistas y transcripción de la misma, seguidamente el análisis de la 

información para ser corroborada según la matriz de categorización, la misma que 

se llegó a contrastar con fuentes secundarias, en algunos casos se hicieron citas 

textuales de los entrevistados, resaltando en letra cursiva el testimonio tipo de 

entrevistado (funcionario o servidor público). 
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3.7. Rigor científico 

La investigación se realizó siguiendo los cuatro criterios de rigor metodológico 

propios del enfoque cualitativo los cuales se detallan a continuacion.   

Consistencia lógica: también conocido como dependencia, se refiere a la 

estabilidad de los datos aunque esto ha merecido algunos cuestionamientos 

precisamente porque lograr datos estables es imposible cuando el escenario de 

estudio son contextos reales y, por ende, irrepetibles (Elsevier, 1997; Hernández et 

al, 2014). 

Credibilidad: consiste en que los procedimientos que se lleven a cabo deben estar 

encaminados a conseguir el consenso comunicativo entre los agentes implicados 

en la investigación cualitativa, es decir, para que los resultados sean aceptables 

hay que explicitar los pasos para la recolección de datos o la ilustración de datos 

con ejemplos específicos (Hernández y Mendoza, 2018; Monje, 2011).  

Auditabilidad: también denominada confirmabilidad. Consiste en la habilidad de un 

segundo investigador de seguir la pista o la ruta metodológica adoptada por el 

investigador original. Lo anterior demanda un registro documental  completo de las 

decisiones asumidas por el investigador en relación con su objeto de estudio 

(Castillo y Vásquez, 2003; Guba & Lincoln, 1981).    

Transferibilidad: alude al grado de aplicación de los resultados en otros contextos, 

por ejemplo, el énfasis en el control y la explicitación del tipo de muestreo (Castillo 

y Vásquez, 2003; Vargas, 2011).  

3.8. Método de análisis de datos 

El empleo de la entrevista en profundidad implica la transcripción (desgrabación) 

de la información recogida, por lo que los datos verbales deben registrarse en un 

soporte físico. Eso significa que las grabaciones o audios fueron transcritos y solo 

así pudieron ser ingresados al programa de análisis cualitativo Atlas.ti para su 

procesamiento y análisis (Izcara, 2014). Dicho análisis permitió la identificación de 

códigos recurrentes y de ese modo obtener redes semánticas y categorías 

emergentes (Schettini y Cortazzo, 2015). Como puede suponerse, el tratamiento 
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cualitativo de los datos atraviesa por tres momentos: (a) durante el momento 

descriptivo los participantes comparten sus puntos de vista o percepciones, (b) en 

el momento explicativo se trata de encontrar afinidades o coincidencias en los 

discursos de los sujetos, (c) en el momento interpretativo se debe arribar al 

conocimiento profundo de los significados que los sujetos dan a la realidad.  

3.9. Aspectos éticos 

La calidad ética de la investigación se garantizó por medio de la aplicación de los 

principios recogidos en el Código de Ética de la Universidad César Vallejo (2017). 

A continuación, se argumenta como es que fueron llevados a la práctica: 

Principio de beneficencia. La investigación procura el bien común, el bienestar 

general, busca contribuir a la humanidad mediante el progreso del conocimiento 

científico (UCV, 2017, artículo 4°, p. 4). 

Principio de no maleficencia. Ningún elemento de la muestra salió lastimado, nadie 

se vio perjudicado con la filtración de datos personales, puesto que se garantizó la 

absoluta confidencialidad y el anonimato (UCV, 2017, artículo 3°, p. 4). 

Principio de autonomía. Cada uno de los participantes en la encuesta lo hizo 

libremente, y esto se evidenció a través del consentimiento firmado (UCV, 2017, 

artículo 3°, p. 4). 

Principio de justicia. Los beneficios de la investigación fueron, en primer lugar, para 

la institución estatal que brindó las facilidades del caso (UCV, 2017, artículo 3°, p. 

4), en este caso el gobierno regional de Ayacucho. 

Súmese a lo argumentado otros principios tomados en cuenta como el 

respeto a la propiedad intelectual (uso de citas y referencias bajo el estilo APA) y la 

transparencia (la recolección de los datos verbales y su posterior categorización 

son auditables bajo los criterios de una investigación cualitativa).  

IV. Resultados y Discusión
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4.1. Resultados 

Respecto al primer objetivo específico: Explorar la problemática existente de la 

articulación intergubernamental para la implementación de la política Primero la 

Infancia en el ámbito del gobierno regional Ayacucho, 2016-2019,  

Respecto a la Sub categoría; situación de la Implementación de política Primero 

la Infancia en el ámbito del gobierno regional Ayacucho. 

En un pasado la estrategia “Crecer” y su correspondiente regional “Crecer Wari” 

contenían un enfoque multisectorial frente a la desnutrición y anemia que implicaba 

mejorar las condiciones económicas y el acceso a los servicios, salud, educación y 

equidad de género (Entrevista 4). En cambio, “Incluir para Crecer” tiene cinco ejes 

de acuerdo a períodos de vida (Entrevistados 3 y 6); de ellos nuestros entrevistados 

identificaron solo algunos, especialmente los relacionados a nutrición infantil (ver 

Tabla 1). En efecto, los objetivos más emparentados con los entrevistados 

actualmente son los de salud y educación (Entrevista 4), en especial aquellos 

relacionados con la nutrición infantil (Eje 1) y el desarrollo infantil temprano (Eje 2). 

Los demás ejes están relativamente ausentes de las entrevistas, y los entrevistados 

añadieron en ocasiones otros ejes que parecen haber formado parte de la 

estrategia nacional precedente. 

A nivel de procedimientos inicialmente, representantes del MEF, UNICEF y GTZ 

acompañaron a las autoridades regionales en el desarrollo de actividades que 

desembocaron en una temprana articulación en torno a la primera infancia 

(Entrevistas 6 y 7). Sin embargo, con el tiempo, las cosas cambiaron. Hoy en día, 

el sector educación más que nada coordina con salud y programas sociales, no 

tanto con Vivienda (Entrevista 3). Por otro lado, los recursos transferidos para 

Programas Presupuestales a veces son mal utilizados y los recursos en gobiernos 

locales son escasos (Entrevista 1). Para cumplir con los Ejes de “Incluir para 

Crecer”, estos están obligados a buscar mayor presupuesto además de los 

paquetes de los ministerios y la activación reciente por motivo de la pandemia 

(Entrevista 6). Sin embargo, equilibrar la coordinación y la búsqueda de 

presupuestos no es algo sencillo, menos aún hoy. 
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Estamos estancándonos por no estar reuniéndonos más frecuentes con las 

comunidades justamente por la pandemia. Pero, aun así, nosotros no hemos 

dejado de atender en los establecimientos. Hemos estado trabajado normal 

en los horarios correspondientes establecido por el MINSA. Eso ha sido que 

nosotros mantengamos sostenible, gracias al sector salud. Salud está 

comprometido. Quienes sean te hace la presentación, pero nadie es 

imprescindible en el centro de salud. (Entrevista 5) 

Algunos entrevistados ven como central el que la implementación de la PPI en 

Ayacucho se fundamente en indicadores o datos clave a través de documentos 

(Entrevista 2), “líneas de base” y Tecnologías de Decisión Informada (Entrevista 7) 

o modelos lógico-causales como se hizo en el pasado con los Programas

Presupuestales (Entrevista 1). Se menciona que la recolección y seguimiento de 

esta información permitió el éxito de Huamanguilla e Iguaín (Entrevista 7, Grupo 

Focal). Además, hay quien ve en la pandemia una oportunidad para la tecnificación 

de la implementación de la PPI (Entrevista 8). 

Ahí vi que, si está bien la parte del trabajo de MIDIS, pero falta algo ahí: línea 

de base. Es que el problema es que queremos curar enfermos sin saber qué 

es lo que causa el factor del enfermo. Para mí es algo absurdo. ¿Cómo voy 

a preocuparme en curar anemia? Porque anemia es una enfermedad 

silenciosa. Es, por ejemplo, ¿cómo quieres curar el estómago sin saber por 

qué te dio eso? No te van a poner rápido la ampolla, el suero, no sé. El 

medico te hace un diagnóstico, y lo mismo es trabajo, entonces para eso 

tenemos que trabajar con línea de base. (Entrevista 7) 

Respecto a la Sub categoría; Avances en el cierre de brechas y cumplimiento de 

metas de la PPI 

Los logros en la implementación de la PPI en Ayacucho identificados por los 

entrevistados pueden ser agrupados en dos temas: logros en el cumplimiento de 

metas utilizando indicadores y logros de gestión. En el primer caso, varios 

entrevistados identificaron los logros realizados por la región Ayacucho en materia 

de reducción de la anemia. 

Varios entrevistados creen que el logro alcanzado más importante en Ayacucho es 

respecto del Resultado 3, es decir, la disminución porcentual de la anemia, seguida 
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de la desnutrición crónica (Entrevistas 1, 3, 4, 5 y 6), lo que está de acuerdo con 

las tendencias globales y nacionales (2). Otros añaden logros relacionados a las 

vacunas y la suplementación (Entrevista 2 y 4 y Grupo focal), “el acceso a la 

identidad” y hasta “protección contra la violencia (Grupo Focal). En contraste, 

algunos afirman que las brechas educativas siguen siendo importantes (Entrevista 

3), así como las de condiciones de vivienda (por ejemplo, en agua y saneamiento) 

(Entrevista 6). Uno resume esto mencionando las brechas de pobreza existentes 

(Entrevista 4). Finalmente, se menciona que la DEMUNA ha hecho ciertos trabajos 

de concientización y consejería psicológica hacia las madres (Entrevista 7), aunque 

algunos dudan de sus efectos sobre las heridas del conflicto armado interno 

(Entrevista 3), y otro menciona que la maternidad fue un aspecto relegado en la 

implementación de la PPI (Entrevista 4). 

Los logros más importantes de la gestión de la PPI identificados por los 

entrevistados son la presencia de buenas normas con procedimientos e incluso 

presupuestos asignados (Entrevistas 1 y 6 y Grupo Focal), y la articulación reciente 

de las diferentes instancias principalmente alrededor de las inmunizaciones y 

suplementación nutricional para niños y gestantes (Entrevistas 4, 5 y 6), cuando no 

para el logro del Resultado relacionado al desarrollo infantil (Entrevista 2). 

Asimismo, se valora la existencia de líneas de base, umbrales e indicadores 

compartidos (Entrevistas 1 y 6). En algunos distritos, el trabajo de concientización 

a la población ha requerido que los gestores públicos trabajen “de acuerdo con su 

lenguaje”, de manera metafórica y literal (Entrevistas 5 y 7).  

Es que no se ve, el trabajo social no se ve. No es como un trabajo de una 

obra que tú inauguras de un colegio que pones tu nombre todavía: “alcalde 

Eddy, gestión tal”, “Allá el alcalde Eddy ha construido ese proyecto ese 

edificio”. La parte social no se ve. Pero si se ve a futuro, porque… está 

sembrando en la mente de la infancia. Y otra también (es) la parte 

presupuestaria. No se mueve mucha plata haciendo la parte social. (Pero) 

es más servicio que estar comprando cemento, fierro, entre otros (Entrevista 

7) 

Cabe mencionar que algunas de las claves adicionales que los entrevistados 

identifican para el logro de los objetivos tienen que ver con factores externos para 
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el logro de las metas según los indicadores, como la prevalencia excepcional de la 

lactancia materna en el Perú (Entrevista 4), o para el logro de metas de gestión, 

como la tendencia creciente a la inversión en educación (Entrevista 7). 

En cuanto a la Sub categoría; deficiencias y dificultades en el proceso de 

articulación para la implementación de la política Primero la Infancia  

Los entrevistados nombraron diversas deficiencias y dificultades, que podemos 

expresarla en barreras que dificultan la meta de la articulación nacional de la PPI. 

Se han seleccionado especialmente las que afectan el nivel nacional y regional. 

Respecto del primero, la pandemia actual surge como una de las barreras más 

importantes puesto que ha frenado las intervenciones, especialmente en lugares 

con menor acceso a los servicios estatales (Entrevista 2), además de 

modificaciones de la política a nivel nacional (Entrevista 4). La pandemia produce 

caída en los indicadores de gestión (Entrevista 7 y Grupo Focal) y ha puesto en 

evidencia la “recentralización exagerada” de las políticas contemporáneas (Grupo 

Focal). El sector salud, sin embargo, es el que mejor se adaptó (Entrevista 5). 

El centralismo constituye una segunda causa para la falta de articulación de la PPI. 

Se expresa, por ejemplo, a través de las crecientes transferencias de funciones al 

gobierno nacional o la designación desigual de presupuestos para el programa 

presupuestal (Entrevista 6). Los cambios de gobierno nacional también afectan el 

cumplimiento de la articulación, como se observa en el cambio de enfoque desde 

su fundación hasta el día de hoy (Entrevistas 6 y 8). Un experto en descentralización 

ubica el problema en dicho concepto (Entrevista 8).  

Bien, fortaleza, yo diría la consistencia que tiene la norma, me parece una 

de las mejores normas, basada en evidencias y toda la estructura que tiene 

y en términos de debilidad, diría que, teniendo eso al mismo tiempo, no 

cumple, muy centralista, a nivel nacional se pierde en la implementación 

local, la diversidad, no toma en cuenta. (Grupo Focal) 

En relación con esto, muchos entrevistados hablan de una suerte de tendencia 

centrífuga de las instituciones locales y regionales que pone en peligro los avances 

de la articulación. Se dice que “cada uno jala recursos a sus entidades” y que “no 

hay un mismo idioma” (Entrevista 1). Por ejemplo, Huamanguilla invirtió en su 

centro de vigilancia, pero no el resto de Ayacucho (Entrevista 5). Alguno añade que 
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no en solo Ayacucho, sino que cada gobierno regional trata de cumplir sus propias 

metas y que la diferenciación estricta entre los niveles de gobierno es en realidad 

el problema (Entrevista 5 y 4). Se señala que esto también pasa entre los 

ministerios del gobierno nacional, cuyas oficinas locales tienen una focalización, 

funciones y objetivos dispersos (Grupo Focal). Como propuestas, se dice que tiene 

que haber un equipo encargado del proceso para que sea sostenible (Grupo Focal) 

y que se implemente cualquiera de los modelos de “articulación vertical y horizontal” 

(Entrevista 4). Uno añade que el enfoque en los ciudadanos evitaría esta tendencia 

centrífuga (Entrevista 1) 

… Yo creo que sí, no hay un mismo idioma, no todos tenemos el mismo 

objetivo. (…) Priorizamos que es lo primero que voy hacer, que servicio y 

que resultado voy a entregar. Está más orientado en la oferta que en la 

demanda. Recuerdo que cuando trabajamos en el PPR… lo que decíamos 

es que toda la acción, el centro no es toda la entidad, si no el centro debe 

ser el ciudadano, y eso de pasar del centro de la entidad al ciudadano hay 

mucho por trabajar en todas las entidades. (Entrevista 1) 

El liderazgo es comúnmente visto como lo opuesto a estos problemas. Esto ocurre 

a nivel local (“donde ha funcionado el tema de articulación donde lo primero que 

tiene una decisión local en este caso, los alcaldes para liderar el proceso”, 

Entrevista 1), pero también en los demás. Algunos piensan que se necesita 

liderazgo de la autoridad local, sino la comunidad “se cansa” (Entrevistas 5 y 9). A 

nivel de la región algunos reclaman la existencia de un equipo técnico o autoridad 

que haga trabajo social constante (Entrevistas 6, 7), mientras otros piensan que en 

realidad lo faltante es la autoridad. 

Equipo técnico es lo que sobra en la región, ya que la región posee un equipo 

que conduce proceso. Mucha experiencia, recorrido interesante. Pero si a 

esto le sumamos una decisión política contundente, yo creo que esto se 

podría implementar y podríamos ver en menor tiempo muchísimos efectos 

que esperamos alcanzar. (Entrevista 9) 

Respecto del nivel nacional se evidencian opiniones parecidas. No es claro quién 

lidera el proceso de articulación (Grupo Focal), y en ciertas metas la situación es 

peor. Se plantea que, aunque en la práctica el MINSA unifica el trabajo de todos los 
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programas sociales (Entrevista 5), el MIDIS podría haber liderado ambos sectores, 

salud y educación (Entrevista 8).  

Respecto al ámbito regional, la falta de conocimientos de los alcaldes sobre los 

componentes de la articulación de la PPI es una barrera más importante a su 

articulación. Aunque al principio quien se encargó de ello fue el MINSA, existe un 

intento cada vez mayor de transferencia de funciones al interior del Estado; sin 

embargo, los gestores públicos claman por más capacitaciones (Entrevista 1). Este 

proceso avanza muy lentamente por ahora (Entrevista 5). Por lo pronto, se señala 

que el que los alcaldes no entiendan sobre la articulación de los procesos (por 

ejemplo, del monitoreo en el cumplimiento de metas) hace que estos no participen 

a pesar de ser invitados a ciertas reuniones importantes (Entrevista 6) y que 

deleguen esto a personas sin capacidad de decisión, pero con conocimientos 

superiores, sin entender sus puntos de vista realmente (“en la práctica no es solo 

articulación”, Entrevista 8). Finalmente, en caso de capacitar a quienes no son 

alcaldes, un entrevistado pide que este al menos sea de Ayacucho y no enviado 

por el gobierno central, como el MINSA usualmente ha hecho últimamente 

(Entrevista 7) 

Creo que lamentablemente no se ha hecho un buen trabajo y creen que 

coordinar es una comisión, un espacio de encuentro, o sacar un Decreto 

Supremo donde todos tengan roles y responsabilidades. Eso no (sucede), y 

creo que por eso no lo he visto yo. Ahora mi aproximación ciertamente es un 

poco lejana, ¿no? No es toda una parte operativa, pero como todo lo que es 

del Estado, si (estuviese funcionando) bien ya te hubieses enterado, ¿no? 

(Entrevista 8). 

(…)  yo conversaba con algunas autoridades de la provincia de Fajardo y 

estaban con bastantes dudas. “¿Cómo vamos a implementar nuestra 

instancia de articulación local, como debemos trabajar?”. Yo les dije que 

deberían hacer un trabajo planificado, alineado a la estrategia regional. Y 

ellos dijeron: “desconocemos, ¿cómo vamos a alinearnos?”. Entonces, falta 

este tema de difusión, dar a conocer en que están trabajando. Si las 

autoridades desconocen, los actores desconocen. Entonces, ¿de qué 

articulación estamos hablando? En líneas generales, considero que no 
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existe en concreto un tema de articulación. Sí, se habla de articulación, pero 

es más declarativo que el propio aterrizaje. (Grupo focal) 

Además, algunos añaden que el marco legal actual dota a los servidores públicos 

regionales de demasiada autonomía, puesto que pueden aprobar derivaciones de 

presupuesto a proyectos locales sin consulta del Consejo de Regidores (Entrevistas 

6 y 7). Otro aspecto señalado en las entrevistas es la falta de información 

(Entrevista 4) y de sistemas que monitoreen el avance de los gobiernos locales, 

algo por lo que Ayacucho se diferencia (Entrevista 3). Sin embargo, en general se 

percibe que los resultados de la articulación a nivel local distan de ser suficientes.  

Respecto al segundo objetivo específico: Identificar las causas y consecuencias 

que afectan la articulación intergubernamental para la implementación de la política 

Primero la Infancia en el ámbito del gobierno regional Ayacucho, 2016–2019. 

En la subcategoría; conocimiento y cumplimiento del marco normativo para la 

articulación intergubernamental. La PPI en Ayacucho se origina en la ordenanza 

regional N° 021-2016 (“Incluir para Crecer Ayacucho”) y la N° 06-2016 que crea la 

prioridad de la lucha contra la anemia. La ordenanza regional N° 07-2020 modifica 

el nombre de la estrategia que en adelante será denominada “Incluir para Crecer 

Ayacucho Rumbo al Bicentenario” (Entrevista 2, 6 y Grupo Focal). Además de 

estos lineamientos, hay una guía de gestión territorial que sirve para los gobiernos 

locales y para sectores alineados a la política (Grupo Focal). Por otro lado, el 

programa presupuestal ligado con la PPI contiene 30 productos identificados en 

2019 (Entrevista 2). 

Aunque algunos opinan que las normas están bien hechas y que es un aspecto 

positivo de la PPI actual (Entrevista 3), y otros que existen demasiadas normas 

(Entrevistas 6 y 1), todos concuerdan en que aquellas requieren “bajar” al nivel 

local. En otras palabras, “traducir” las normas regionales en formatos más 

amigables (“Coquito”, Entrevista 1) y herramientas prácticas (Grupo Focal). Por 

ejemplo, se piensa que deberían incluir una matriz de roles y competencias como 

antes (Entrevistas 8 y 9). Otros sienten que estas no responden a la realidad rural 

(Entrevista 5) y que, por otro lado, el corte que se realiza para declarar anemia 

resulta muy exagerado (Entrevista 4). Uno recuerda que las normas se actualizan 

constantemente, como el imperativo de distribuir suplementos alimenticios desde 
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los cuatro meses de edad incorporado en 2018 (Entrevista 2). Finalmente, uno 

sugiere que para que los datos sean actualizados constantemente, la participación 

de los gobiernos locales debería ser obligatoria (Entrevista 7). 

Respecto a la Sub categoría conocimiento y manejo de mecanismos para articular 

en la implementación de la política Primero la Infancia  

Muchos gobiernos locales suelen tener problemas para la implementación de la 

PPI. Algunos de ellos dicen carecer de recursos suficientes (Entrevistas 1, 4 y 7, 

Grupo Focal). Los entrevistados prefieren creer que se trata, en cambio, de un mal 

uso de los recursos asignados por el gobierno nacional dentro de la política de PPI, 

pero pocas veces utilizados o mal usados (Entrevistas 1, 4 y 6). Algunos 

entrevistados se refirieron a esto como “incapacidad” del gobierno local; sin 

embargo, también se referían a ello al hablar de temas de gestión como la 

inexistencia de personal idóneo (Entrevistas 1 y 8; Grupo Focal) y el monitoreo 

ineficiente de las actividades (Entrevista 6). 

¿La debilidad cuál es?: que no hay capacidad y no hay conocimiento (…)  O 

sea, la gente no conoce cómo hacer articulación y si conoce porque lee o 

porque has experimentado algo, no desarrollan capacidades en el estado 

(…)  (E8). 

Sin embargo, las dificultades más comunes de los gobiernos locales o regionales 

para implementar las políticas de primera infancia mencionadas por los 

entrevistados se nombraron como “falta de liderazgo” (Entrevistas 1 y 8, Grupo 

Focal) en algunas entrevistas, y en otras se utilizaron términos parecidos, como 

“falta de compromiso del alcalde” (Entrevistas 2 y 5) y empoderamiento en temas 

de primera infancia (Grupo Focal).  

Es algo puedo decirte absurdo, que hay alcalde que quieren trabajar la 

primera infancia, es decir anemia. “Yo lo veo”, quieren trabajar, quieren 

reducir la anemia. Pero muchas veces hay subgerentes que no los 

entienden, porque quien lo ejecuta es el subgerente. Si no hay un liderazgo 

del alcalde, lamentablemente se van por otro lado. Pero en otros gobiernos 

locales también son subgerentes que conocen estos temas y el alcalde no 

quiere comprender. Entonces nos falta, sensibilización en la parte de 

nuestras autoridades. (E7). 
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Para ejemplificar la importancia de este punto, un participante del Grupo Focal 

comparó los casos de Iguaín y Huamanguilla, que demuestran diferentes tipos de 

liderazgos. De los dos modelos, los entrevistados parecen preferir el “trabajo directo 

con la comunidad” del alcalde de Iguaín (Entrevistas 6 y 7). Un modelo adicional, el 

liderazgo estratégico y con visión de largo plazo, es valorado como superior al 

anterior, pero difícil de lograr (Entrevista 7). 

Un problema común a todos los liderazgos locales suelen ser las elecciones y 

cambios de mando, como mencionaron siete entrevistados. Dos trabajadoras del 

gobierno regional de Ayacucho mencionaron también que hasta que los nuevos 

líderes regionales “se empoderen” luego del cambio de gobierno hay un tiempo de 

espera importante (Entrevistas 3 y 5). En adición, cuatro entrevistados (6, 7, 8 y 9) 

suelen considerar que la falta de “voluntad política” o las prioridades políticas de los 

alcaldes (por ejemplo, la inversión de pequeñas obras de infraestructura) frustran 

el cumplimiento de los objetivos de la PPI. Esto también afecta la articulación, 

puesto que a nivel de Ayacucho solo participa un grupo de municipalidades 

(Entrevista 3). 

Algo relacionado a ello es la articulación “en la misma institución” que mencionó 

uno de los entrevistados (7): este entrevistado de alto perfil político reconoce que, 

si hay barreras entre burócratas y tomadores de decisiones, la falta de agenda 

política puede llegar a empeorar una situación urgente. 

Es el problema, dentro de la misma institución no hay articulación y en la 

institución se llevará con niveles poco a poco o casi nada. Dentro de nuestra 

institución ni siquiera articulamos nuestro municipio. La articulación debe ser 

de gerente general, gerente de obras, gerente económico, gerente social, 

trabajar articuladamente ahí… Si no tiene esa meta u objetivo, no hace nada. 

El problema de los alcaldes-hace poco en sesión de consejo de Huanta, 

pidieron: “señor alcalde necesitamos el plan de trabajo, ni siquiera tienen el 

plan de trabajo, hasta la fecha pasan los años y no se hace nada”. Pero en 

la campaña presentan el plan de trabajo. El problema de los alcaldes es que 

manejan a la deriva. (E7). 

Respecto a las Evaluaciones de la articulación a nivel local, regional y nacional;  

entre los entrevistados, hubo consensos en la relación moderada entre el gobierno 
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nacional y regional. Solo un entrevistado, especialista nacional, cree que esta 

relación es correcta. Algunos empleados del gobierno regional juzgan la relación 

entre este y los gobiernos regionales como moderada y otros como buena. En 

cambio, un alcalde local y el especialista nacional creen que esta relación es muy 

mala. Finalmente, hubo mucha variabilidad en las medidas de relación entre el 

gobierno nacional y el local. Se puede decir que esto es así debido a que la mayoría 

de los entrevistados laboran en el gobierno regional y solo algunos interactúan 

directamente con las comunidades locales. En cambio, la mayor parte tiene alguna 

relación con el gobierno nacional.  

Respecto al tercer objetivo específico: Explicar cómo la articulación 

intergubernamental favorece la implementación de la política Primero la Infancia en 

el ámbito del gobierno regional Ayacucho, 2016-2019. 

Respecto a la subcategoría Resultados de la articulación intergubernamental en 

la Primera Infancia. 

Para un entrevistado, Perú no solo resalta como un país exitoso en la disminución 

de la anemia y la desnutrición sino como uno de los pioneros en el uso de 

Tecnologías de Decisión Informada (Entrevista 4). Este último avance resalta 

también en el éxito de Iguaín, un caso que atrajo la atención de los medios de 

comunicación y cuyos resultados le dieron el reconocimiento nacional e 

internacional a su alcalde, a pesar de no existir la PPI en aquella época (Entrevista 

7). Sin embargo, la disminución de porcentajes de anemia y desnutrición se deben 

directamente a la articulación (Entrevista 5). 

 Las funciones en el marco de la PPI tienden a una progresiva descentralización 

(Entrevista 8). Actualmente, en Ayacucho, 92 de los 119 alcaldes son 

voluntariamente monitoreados por el sistema. Los mecanismos que permiten la 

articulación derivan directamente de los casos exitosos, como las normas creadas 

por el antiguo Consejo de Coordinación Viceministerial que dio paso al nuevo 

esquema de articulación nacional (Entrevista 8), o la institucionalización de las 

Instancias de Articulación Local y las visitas domiciliarias, que funcionaron en Iguaín 

y dieron origen a la Meta 4 de la PPI (Entrevista 7). También se menciona que en 

la región Ayacucho se está estableciendo un equipo parecido a la DIRESA en la 
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Gerencia de desarrollo social con indicadores clave (Grupo Focal). Por último, las 

reuniones CEJER de la Dirección Regional de Educación parecen funcionar bien 

como espacio de coordinación local y regional cada dos meses (Grupo Focal). 

Asimismo, los entrevistados reconocen diversos problemas relacionados con los 

logros actuales de la articulación, comenzando con que los porcentajes actuales no 

corresponden exactamente a las metas planeadas inicialmente (19% en anemia, 

por ejemplo; Entrevista 7). Otros mencionan problemas con las bases de datos 

nominales (Entrevista 8). De manera más general, la articulación en marcha es más 

una suma de voluntades que algo sistemático; y son pocos los alcaldes 

comprometidos con ella (Grupo Focal). Pese a todo, los entrevistados no dejan de 

reconocer los esfuerzos y medidas actuales de articulación de la región Ayacucho. 

En Ayacucho hay una estrategia que se está implementando, haciéndola ya 

más contextualizada a la región. Tiene por nombre “Incluir para Crecer”. 

Entonces, en esta estrategia participan varios sectores. Están: educación, 

salud, vivienda. Y cada uno asume un determinado eje de acuerdo al trabajo 

que realizan por sector. Entonces hay una coordinación, hay reuniones 

siempre para ir viendo como estamos trabajando. Y aquí también se suman 

las municipalidades para poder cumplir las actividades que se han 

planificado dentro de esta estrategia. (Entrevista 3) 

Asimismo, a los gobiernos locales, por eso, como Gobierno Regional, se  ha 

creado la estrategia regional “Incluir para Crecer”. Ahí un poco que estamos 

ordenando. Por ejemplo, Ayacucho como región, se ha determinado que 

todos los gobiernos locales, pues, que tengan su Instancia de Articulación 

Local, de Promoción de Desarrollo e Inclusión Social -con ese nombre lo 

hemos llamado-. Que tengamos todos una única instancia de articulación. 

Dentro de esto, ya vienen los comités, las mesas técnicas, de acuerdo a los 

problemas. (Grupo Focal) 

4.2. Discusión 

El primer objetivo específico fue Explorar la problemática existente en la articulación 

intergubernamental para la implementación de la política Primero la Infancia en 
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Ayacucho 2016-2019. En la presente investigación los entrevistados percibieron 

que dicha política también expresó un cambio de paradigma respecto a la infancia, 

es decir, dejaba de ser una etapa donde lo único que merecía el niño era cuidados 

clínicos, cuando lo que estaba en juego son las oportunidades del desarrollo a 

futuro (E4). Con el paso del tiempo se ha ido sectorizando cada vez más, cuando 

en sus inicios se interesaba por el ciclo vital del niño (E6), dejó de ser una 

preocupación del gobierno en su conjunto para convertirse en una competencia 

sectorial del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (E8). En otras palabras, es 

como si el bosque hubiese dejado de ser el centro de interés para concentrarse 

única y exclusivamente en algunos árboles. Además, los antecedentes más directos 

de la política “Primero la Infancia” fueron la estrategia “Crecer” y su correspondiente 

regional “Crecer Wari” para la región Ayacucho implicaban un enfoque multisectorial 

de ataque a la desnutrición y anemia que implicaba mejorar las condiciones 

económicas y el acceso a los servicios, educación y equidad de género (E4).  

Si bien es cierto, el cambio de enfoque no es cuestionado de forma unánime, 

pero la mayoría de entrevistados se mostró de acuerdo con que era muy difícil 

resolver un problema o, en todo caso, mitigar sus efectos si no se actuaba sobre 

las condiciones que lo originaban. Precisamente, uno de ellos declaró que el 

problema es que se desee curar enfermos sin saber qué es lo que causa la 

enfermedad (E7). ¿Cómo reducir la anemia sin mejorar los ingresos de las familias 

ni sus condiciones materiales de vida? Es como si se creyese que el problema 

educativo es un asunto que se resuelve con nuevas didácticas o metodologías para 

la enseñanza y aprendizaje. Si las oportunidades de la primera infancia son un 

asunto de interés público y nacional ¿por qué tendría que ser preocupación de una 

sola cartera ministerial? Otro factor explorado en la problemática fue que los 

lineamientos contenidos en las disposiciones gubernamentales rara vez tomaban 

en cuenta la adecuación a las realidades locales y regionales, no tanto porque no 

se les mencione, sino por lo dificultoso que resultaba traducirlas a formatos menos 

técnicos y especializados e inclusive herramientas prácticas de gestión (E1, E5).  

Estas percepciones coinciden en gran medida con lo expuesto por Berrios 

(2019) quien promovió y analizó una experiencia de trabajo articulado entre actores 

sociales interesados por la primera infancia como las organizaciones sociales de 
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base, instituciones privadas y organismos especializados del Estado en el distrito 

de Mórrope (Lambayeque). Se partió de una planificación y presupuesto articulados 

para los sectores de educación, salud y gobierno local constatando que en el 2016 

el 75% de actividades previstas no se concretó. Por ese motivo, fue necesario 

rediseñar la estrategia de articulación interinstitucional y fortalecer la sensibilización 

con la finalidad de conseguir el involucramiento para que se cumplan las actividades 

encaminadas a mejorar el cuidado integral de la primera infancia. A su vez, Boggio 

(2018) se interesó por la capacidad estatal en los gobiernos regionales y políticas 

de atención a la infancia entre el 2010 y 2014. Comparó los desempeños de los 

gobiernos regionales de Piura y San Martín, donde el segundo destacó gracias a 

que había adecuado su estructura institucional para la conducción articulada de 

políticas sociales teniendo como base una gestión territorial actualizada. Eso 

explicaba también su mayor capacidad de movilización de recursos, a lo que se 

sumó una burocracia estatal regional con las capacidades técnicas y políticas que 

refuercen su autonomía y su articulación intersectorial.     

Por lo visto, en esta primera discusión uno de los conceptos claves para que 

las políticas públicas concreten sus metas ha sido la implementación. Según 

Herrero (2014) el proceso de implementación está íntimamente vinculado a 

aspectos complejos que trascienden lo meramente operacional como parece ocurrir 

con ejecución y administración. La complejidad radica en que no es nada fácil 

transformar una decisión política en un resultado concreto. Precisamente, 

Pressman y Wildavsky (1973) analizaron qué razones producían el fracaso de 

numerosas políticas públicas, y se ratificaron en que dos de los factores 

significativos de la implementación son el contexto en el que interviene cada actor 

social, junto al modo cómo interactúan entre sí para articular sus esfuerzos que 

conduzca a la generación de los resultados esperados. También es necesario 

referirse a la articulación entre la teoría de las organizaciones y el enfoque de 

políticas públicas (Merino, 2013) lo que redundará en favor de la factibilidad que 

podría verse afectada por las inevitables rutinas burocráticas.     

El segundo objetivo específico fue Identificar causas y consecuencias que 

afectan la articulación intergubernamental para la implementación de Primero la 

Infancia (PPI). En el presente estudio los entrevistados percibieron como las 



32 

principales causas a los recursos son empleados de forma deficiente por los 

gobiernos locales (E1, E4, E6), inexistencia de personal idóneo y falta de liderazgo 

(E1, E8) y el monitoreo ineficiente de las actividades (E6), ausencia de compromiso 

y/o de sensibilidad del alcalde o de los cuadros ejecutores (E2, E5, E7), la 

discontinuidad que, en varias oportunidades supone el cumplimiento del proceso 

electoral. Asimismo, algunos entrevistados señalaron a las desigualdades sociales, 

en particular, la inequidad en el acceso a salud y educación (E1, E3, E4), aunque 

también se mencionó la seguridad alimentaria (E6) y la pobreza (E8). Las 

diferencias de lenguaje y cultura fueron mencionadas por algunos de ellos como 

causa de la desconfianza de algunas familias hacia el personal del Estado (E7, 

grupo focal), al igual que la dispersión geográfica no ayuda al cumplimiento de las 

metas (E4), castigando más a las zonas periféricas de Ayacucho (E6).  

Los entrevistados también creen que las consecuencias atañen del problema 

de liderazgo se relaciona con la mala comunicación o descoordinación entre los 

agentes que gestionan la PPI, y la duplicación de funciones como se puede ver en 

los comités multisectoriales (grupo focal). El afán de protagonismo de algunos 

funcionarios y el excesivo énfasis presupuestario del cumplimiento aleja de la 

acción a diversos actores sociales, en vez de sentirse atraídos o motivados a 

sumarse a los esfuerzos (E8). Dos trabajadoras del gobierno regional de Ayacucho 

mencionaron también que hasta que los nuevos líderes regionales “se empoderen” 

luego del cambio de gobierno hay un tiempo de espera importante (E3, E5). En 

adición, cuatro entrevistados (E6, E7, E8 y E9) suelen considerar que la falta de 

“voluntad política” o las prioridades políticas de los alcaldes (por ejemplo, la 

inversión de pequeñas obras de infraestructura) frustran el cumplimiento de los 

objetivos de la PPI. Esto también afecta la articulación, puesto que a nivel de 

Ayacucho solo participa un grupo de municipalidades (E3). En relación a la 

articulación interna entre burócratas y tomadores de decisiones es innegable que 

hay barreras (E7), a lo que se suman las conductas sociales tradicionales e 

institucionalizadas en las familias que impiden la implementación de la PPI (E4, E6), 

por ejemplo: la desobediencia ante las recomendaciones de salud (E3). 

Estas percepciones coinciden en gran medida con Chiara (2016) quien 

estudió las relaciones intergubernamentales tejidas para las políticas de salud en 
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Argentina entre el 2008 y 2014. Encontró diferentes diseños organizacionales y una 

matriz para la evaluación del servicio bastante desigual y fragmentada, en parte 

como consecuencia del federalismo y la descentralización. Por ello, propuso el 

enfoque territorial como herramienta útil para contrarrestar la lógica sectorial 

implícita en las acciones ministeriales. A su vez, Carrillo y Reátegui (2013) 

investigaron cómo se desarrolló la articulación intergubernamental con motivo de 

un proyecto de inversión pública en el distrito de Julcán (La Libertad). Hallaron que 

se impulsó la articulación a nivel horizontal (dentro del mismo nivel de gobierno y 

sector), pero que persistían numerosas limitaciones configurándose un proceso 

complejo, contradictorio e incipiente donde la descentralización llegaba de forma 

muy debilitada al nivel local; señalando a la lógica sectorializada como una de sus 

causas más notorias.     

Por lo visto, en esta segunda discusión la articulación intergubernamental es 

una dimensión del proceso de funcionamiento del Estado que se orienta a la 

promoción, organización y desarrollo de políticas, estrategias y acciones que sean 

útiles para la construcción de un gobierno unitario y descentralizado, además de 

contribuir a mejorar la gestión descentralizada de los servicios públicos como 

consecuencia de la transferencia de funciones a los gobiernos descentralizados 

(Presidencia del Consejo de Ministros, 2016). Lamentablemente, a pesar de ser un 

elemento decisivo para la gobernanza, diversos estudios han señalado que las 

políticas redistributivas de articulación intergubernamental suelen plantearse de 

forma aislada, sin conectarse a una estrategia de desarrollo, en especial en torno 

al ámbito de las definiciones macroeconómicas (FAO, 2013) ni mucho menos 

buscar la participación de los actores sociales. De acuerdo a lo señalado en el 

documento titulado “Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 

año 2013”, reconoce que existe una débil articulación intergubernamental e 

intersectorial y esto trae como consecuencia bajos niveles de calidad en la 

producción de bienes y servicios a la sociedad.  

El tercer objetivo específico fue Explicar cómo la articulación 

intergubernamental favorece la implementación de Primero la Infancia. En el 

presente estudio los entrevistados percibieron a la articulación como un término 

muy utilizado en la gestión pública, junto a la intersectorialidad, equiparable con 
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acepciones como coordinación, colaboración, cooperación; pero nunca como una 

actividad más. Sin embargo, no hay unanimidad en su definición pero sí en cuanto 

a su importancia para la implementación de las políticas públicas. La articulación 

se da entre instancias o niveles de organización afines por las habilidades que 

requieren o por los objetivos que deben ser concretados. Políticas como “Primero 

la Infancia” son una oportunidad para que sectores que usualmente no son 

considerados como parte de la estrategia puedan sumarse al esfuerzo, sobre todo 

el Ministerio de Agricultura y Riego para lograr la seguridad alimentaria de los niños 

(E1, grupo focal) o el Ministerio de Salud con el replanteamiento del modelo actual 

de redes sanitarias (E4). Una de las respuestas más destacadas para el tercer 

objetivo específico fue:   

(…) en donde están todos los programas presupuestales vinculados 

al desarrollo infantil temprano. Ahí encajaría perfectamente, porque la 

confluencia con los sectores que van a manejar los programas 

presupuestales va ser clave y ahí es donde se debería incluir 

productos vinculados a la gestión territorial con su respectivo 

presupuesto de tal manera que se pueda hacer sostenible (grupo 

focal). 

Además, otros testimonios enfatizaron en que articular era una doble 

oportunidad imperdible: por un lado, generar recursos o, mejor dicho, obtenerlos 

como parte de una sinergia interinstitucional; por otro lado, monitorear los 

indicadores de cumplimiento de metas de los gobiernos locales (E6). Asimismo, 

valdría la pena recordar que la disminución del porcentaje de anemia y desnutrición 

se debe directamente a la articulación (E5). Recientemente se han deducido de los 

casos exitosos los mecanismos que permitirían una mejor articulación como las 

normas creadas por el antiguo Consejo de Coordinación Viceministerial que dio 

paso al nuevo esquema de articulación nacional (E8), o la institucionalización de 

las instancias de articulación local y las visitas domiciliarias. 

Estas percepciones coinciden en gran medida con Pardo (2019) quien 

investigó la política de atención a la primera infancia en Bucaramanga (Colombia) 

entre 2016 y 2019. Encontró que el 44% de los temas respecto a primera infancia 
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no contó con la consulta de información diversificada, además de que información 

necesaria para los entes ejecutores locales no estaba digitalizada. Se suma a lo 

anterior el hecho de que el enfoque multidimensional planteado y promovido por el 

gobierno nacional no trascendía lo declarativo, ya que carecía de contextualización, 

problematización y deliberación en lo local. Asimismo, Arriaga (2016) estudió el 

enfoque de desarrollo y las políticas de protección a la infancia, en particular el 

programa Cuna Más. Halló una cierta contradicción entre la convicción de Cuna 

Más (infancia como su centro de interés) y la política del MIDIS en la cual se 

enmarca. Al leer sus documentos normativos uno se queda con la sensación de 

que se pusiera mayor énfasis en lo económico, lo que se evidencia en una serie de 

medidas asistencialistas para el alivio temporal de la pobreza.     
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V. Conclusiones

Primera. En cuanto al objetivo general, la articulación intergubernamental es 

un proceso que se realiza en medio de factores políticos 

(autoridades locales y regionales con una mirada cortoplacista y 

sectorial), económicos (asignaciones sectoriales de presupuesto) y 

culturales (funcionarios que diseñan planes que poco toman en 

cuenta los contextos locales). Sin lugar a dudas, esto afecta una 

mejor implementación de la política Primero la Infancia.   

Segunda. En cuanto al primer objetivo específico, los entrevistados 

manifestaron que una de las limitaciones de la política “Primero la 

Infancia” es su lógica básicamente sectorial a pesar de que los 

problemas que busca mitigar merecen más bien un trabajo 

intersectorial con el liderazgo de la Presidencia del Consejo de 

Ministros y ya no solo del MIDIS. 

Tercera. En lo que respecta al segundo objetivo específico, es necesario que 

las autoridades tomadoras de decisiones brinden a la 

implementación de las políticas públicas la misma atención que 

recibe la planificación o diseño de esta. El logro de las metas 

previstas gracias a la articulación depende de cómo se trace la 

implementación. 

Cuarta. En lo concerniente al tercer objetivo específico, la articulación 

intersectorial es para la implementación de la política pública una 

doble oportunidad: por un lado, obtener recursos como parte de una 

sinergia interinstitucional; por otro lado, monitorear los indicadores 

de cumplimiento de metas de los gobiernos regionales y locales. 
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VI. Recomendaciones

Primera. Se sugiere que puedan modificarse los factores que inciden sobre 

la articulación intergubernamental. En otras palabras, que el Estado 

tenga un enfoque intersectorial como compromiso de las fuerzas 

políticas y los agentes sociales reflejado en el Acuerdo Nacional, 

que haya mayor participación de las autoridades locales y 

regionales en la gestión de la política Primero la Infancia.   

Segunda. Se recomienda la revisión del actual enfoque sectorial de las 

políticas sociales de protección a la infancia. Si bien es cierto, la 

anemia es un problema notorio, pero no podrá ser resuelto si solo 

un ministerio asume el compromiso. Tanto o más importante es la 

asistencia a la gestante, las niñas y niños menores de 2 años, como 

de 3 a 5 años, al igual que a la población adolescente. 

Tercera. Se sugiere la realización de talleres de inducción dirigidos a los 

tomadores de decisiones para que se interesen mucho más por la 

implementación de las políticas públicas. Tal vez próximos estudios 

cualitativos puedan llevar a cabo grupos focales para comprender 

dicha implementación.  

Cuarta. Se recomienda la articulación intersectorial para una mejor gestión 

de los recursos disponibles y para la supervisión del cumplimiento 

de metas. Quizás próximas investigaciones cualitativas puedan 

facilitar la comprensión de este nuevo enfoque. 
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Problema general 
¿Cuáles son los 
factores que afectan 
el proceso de 
articulación 
intergubernamental 
en la implementación 
de la Política Primero 
la Infancia en el 
ámbito del gobierno 
regional Ayacucho, 
2016-2019? 

Objetivo General 
Analizar los factores 
que influyen en la 
articulación 
intergubernamental y 
de que manera afecta 
en la Implementación 
de la Política Primero la 
Infancia en el ámbito 
del gobierno regional 
Ayacucho, 2016 - 2019 
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intergubernamental en la 
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Situación de la 
Implementación de 
política Primero la 
Infancia en el ámbito del 
gobierno regional 
Ayacucho 

Avances en el cierre de 
brechas y cumplimiento 
de metas 

Deficiencias y dificultades 
en el proceso de 
articulación para la 
implementación de la 
política Primero la Infancia 
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unidades de 
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por 
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Primero la 
Infancia en el 
ámbito del 
gobierno 
regional de 
Ayacucho e 
instancias 
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en la 
implementaci
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Aplicación de 
punto de 
saturación 
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software Atlas. 
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Problemas 
específicos 

1. ¿Cuál es la 
problemática de la 
articulación 
intergubernament
al para la 
implementación de 
la política Primero 
la Infancia en el 
ámbito del 
gobierno regional 

Objetivos específicos 
1. Explorar la 

problemática 
existente de la 
articulación 
intergubernamental 
para la 
implementación de 
la política Primero 
la Infancia en el 
ámbito del gobierno 



Ayacucho, 2016-
2019?  

2. ¿Cuáles son las
casusas y
consecuencias de
la articulación
intergubernament
al en la
implementación de
la política Primero
la Infancia en el
ámbito del
gobierno regional
Ayacucho, 2016-
2019?

3. ¿De qué manera
la articulación
intergubernament
al favorece la
implementación de
la política Primero
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ámbito del
gobierno regional
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regional Ayacucho, 
2016 – 2019 

2. Identificar las 
causas y 
consecuencias que 
afectan la 
articulación 
intergubernamental 
para la 
implementación de 
la política Primero 
la Infancia en el  
ámbito del gobierno 
regional Ayacucho, 
2016 – 2019 

3. Explicar cómo la
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intergubernamental
favorece la
implementación de
la política Primero
la Infancia en el
ámbito del gobierno
regional Ayacucho
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Política en Primera 
Infancia  
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cumplimiento del marco 
normativo para la 
articulación 
intergubernamental  
Conocimiento y aplicación 
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programático, operativos 
y administrativos para la 
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Resultados de la 
articulación 
intergubernamental en la 
Primera Infancia 



Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 

ENTREVISTA DE PREGUNTAS 

(Dirigida a decisores) 

TÍTULO: ANÁLISIS DE LA ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL EN 

 LA POLÍTICA PRIMERO LA INFANCIA EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO 

REGIONAL AYACUCHO, 2016-2019 

DATOS GENERALES 

1) Cual es su nombre completo
2) Cuál es su edad
3) Cuanto tiempo tiene de experiencia en la gestión publica
4) En qué área trabaja
5) Cuál es su función
6) Como llegó a formar parte de la Política Primero La Infancia

SUB CATEGORIA: SITUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITÍCA 

PRIMERO LA INFANCIA 

¿Qué opinión tiene de la implementación de la política “Primero la Infancia” en el 

ámbito del gobierno regional Ayacucho? 

SUB CATEGORIA: AVANCES EN EL CIERRE DE BRECHAS Y CUMPLIMIENTO 

DE METAS 

¿Cuáles son los objetivos de la política “Primero la Infancia” mencione hasta 3 

objetivos prioritarios y 3 metas prioritarias? Considera que las metas se están 

cumpliendo 



SUB CATEGORIA: DEFICIENCIAS Y DIFICULTADES EN EL  PROCESO DE 

ARTICULACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PRIMERO LA 

INFANCIA 

¿Cuáles han sido las principales dificultades y deficiencias  de la articulación para 

la implementación de la política Primero la Infancia? 

SUB CATEGORIA: CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO 

NORMATIVO PARA LA ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL 

Desde su experiencia ¿Considera usted que el marco normativo fue  

adecuado/suficiente para lograr la articulación en la implementación de la Política 

Primero la Infancia? ¿Qué cambiaria o añadiría? 

Podría mencionar 2 aspectos positivos y 2 aspectos negativos 

SUB CATEGORIA: CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE ASPECTOS 

PROGRAMATICO, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PRIMERO LA INFANCIA 

Conoce usted: 

¿Cuáles son los planes para la articulación de la política PI?  

¿Cuáles son los puntos más críticos de la planificación? ¿por qué?  

¿Cuáles son las intervenciones en la política PI? (cada participante mencionara dos 

intervenciones diferentes)  

¿Cuáles son los puntos más críticos en la implementación de las intervenciones? 

¿por qué?  

¿Cómo evaluaría usted los procedimientos administrativos en la implementación de 

la política primero la infancia? 

Podría mencionar 2 aspectos positivos y 2 aspectos negativos 

SUB CATEGORIA: CONOCIMIENTO Y MANEJO DE MECANISMOS PARA 

ARTICULAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PRIMERO LA 

INFANCIA 



¿Considera usted que existe una articulación adecuada entre  el gobierno central y 

el  gobierno regional? ¿Por qué? ¿Cómo se manifiesta dicha articulación? 

¿Considera usted que existe una articulación adecuada entre  el gobierno central 

al gobierno local (municipios)? ¿Por qué? ¿Cómo se manifiesta dicha articulación? 

¿Considera usted que existe una articulación adecuada entre  gobierno regional al 

gobierno local? ¿Cómo se manifiesta dicha articulación? 

(mencione dos aspectos positivos y dos negativos de la articulación por nivel de 

articulación) 

SUB CATEGORIA: RESULTADOS DE LA ARTICULACIÓN 

INTERGUBERNAMENTAL EN LA POLITICA PRIMERO LA INFANCIA 

En su opinión: 

¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de la articulación de la Política 

“Primero La Infancia”? 

Puede dar 2 recomendaciones para lograr el éxito de la implementación y 

articulación de la Política Primero la Infancia 

¿Qué resultados  se  esperaba en la implementación de la política PI? ¿Se han 

logrado estos resultados? 

PERCEPCIONES 

Quisiera agregar algo un comentario adicional respecto a la Política Primero La 

Infancia  

¡Muchas Gracias! 



GUÍA PARA GRUPO FOCAL 

(Dirigida a actores e implementadores) 

TÍTULO: ANÁLISIS DE LA ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL EN 

LA POLÍTICA PRIMERO LA INFANCIA EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO 

REGIONAL AYACUCHO, 2016-2019 

Buenos días/tardes. Mi nombre es Jesús Alberto Guerra Cerrón, estudiante de la 

maestria en Gestión Pública y estoy realizando un estudio de investigación sobre 

ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL EN LA POLÍTICA PRIMERO LA 

INFANCIA EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, 2016-

2019.  

La idea es poder conocer sus distintas opiniones para colaborar desde el 

ámbito académico  en el desarrollo e implementación de intervenciones en 

Primera Infancia.  

En este sentido, siéntanse libres de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no 

hay respuestas correctas o incorrectas; lo que importa es justamente su opinión 

sincera.  

Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán 

unidas a otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará 

qué dijo cada participante. 

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la 

conversación. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder 

cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la 

conversación? El uso de la grabación es sólo a los fines de análisis.  

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 



SUB CATEGORIA: SITUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITÍCA 

PRIMERO LA INFANCIA EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL 

AYACUCHO 

Si yo les digo Primero Infancia…….¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? 

¿ A que les remite el concepto de Primera Infancia?   

¿En qué situación se encuentra la implementación de la política primero la Infancia? 

(una idea por asistente) 

SUB CATEGORIA: AVANCES EN EL CIERRE DE BRECHAS Y CUMPLIMIENTO 

DE METAS 

Hoy en día, ¿Qué beneficios creen que aportan en la sociedad? ¿Por qué? ¿En 

qué benefician? ¿Presentan algún obstáculo? ¿Cuáles? ¿Por qué?  

Mencione usted un objetivo y una meta de la política PI (cada participante deberá 

mencionar un objetivo y meta distinta) 

SUB CATEGORIA: DEFICIENCIAS Y DIFICULTADES EN EL  PROCESO DE 

ARTICULACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PRIMERO LA 

INFANCIA 

¿Mencione usted una dificultad de la articulación en la implementación de la política 

PI?  (entre los cometarios de los participantes, quien no esta de acuerdo con estas 

dificultades) 

SUB CATEGORIA: CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO 

NORMATIVO PARA LA ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL 

Del 1 a 5 ¿Cómo evaluaría usted el marco normativo de la política Primero la 

Infancia? (contraponer los que tienen mas alto puntaje con los de menor puntaje) 



SUB CATEGORIA: CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE ASPECTOS 

PROGRAMATICO, OPERATIVOS  Y ADMINISTRATIVOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PRIMERO LA INFANCIA 

Conoce usted 

¿Cuáles son los planes para la articulación de la política PI?  

¿Cuáles son los puntos más críticos de la planificación? 

¿Cuáles son las intervenciones en la política PI? (cada participante mencionara dos 

intervenciones diferentes)  

¿Cuáles son los puntos más críticos en la implementación de las intervenciones?  

Del 1 a 5 : 

¿Cómo evaluaría usted los procedimientos administrativos en la implementación de 

la política primero la infancia? (entre las respuestas, contraponer los que tienen 

mas alto puntaje con los de menor puntaje) 

SUB CATEGORIA: CONOCIMIENTO Y MANEJO DE MECANISMOS PARA 

ARTICULAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÌTICA PRIMERO LA 

INFANCIA 

Respecto a implementación de la política primero la infancia: 

¿Considera usted que existe una articulación adecuada entre  el gobierno central y 

el  gobierno regional? ¿Por qué? ¿Cómo se manifiesta dicha articulación? 

¿Considera usted que existe una articulación adecuada entre  el gobierno central 

al gobierno local (municipios)? ¿Por qué? ¿Cómo se manifiesta dicha articulación? 

¿Considera usted que existe una articulación adecuada entre  gobierno regional al 

gobierno local? 

De las tres articulaciones; ¿Cuál considera la más importante? 

SUB CATEGORIA: RESULTADOS DE LA ARTICULACIÓN 

INTERGUBERNAMENTAL EN LA POLÍTICA PRIMERO LA INFANCIA 

Diga dos aspectos positivos y dos aspectos negativos  de la implementación de 

política PI (confrontar opiniones opuestas) 



¿Cuáles son los resultados que se propuso la política PI? 

Hasta que nivel se lograron esos resultados (confrontar opiniones opuestas) 

PERCEPCIONES 

Ahora bien, para terminar, ¿Cómo se imaginan la Primera Infancia dentro de 10 

años?  

¿Y cómo se imagina a los funcionarios y servidores públicos para que enfrenten de 

manera eficaz las políticas para la primera infancia?  

Finalmente, ¿Algún otro comentario que quieran agregar? 

¡Muchas Gracias! 



Anexo 3: Matriz de categorización 

Tabla 1.  

Matriz de categorización a priori 

Ámbito 
temático 

Problema de 
Investigación 

Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Categorías Subcategorías 

Políticas 
públicas en la 
Primera 
Infancia  

¿Cuáles son los 
factores que 
afectan el proceso 
de articulación 
intergubernamental 
en la 
implementación de 
la Política Primero 
la Infancia en el 
ámbito del 
gobierno regional 
Ayacucho, 2016-
2019? 

Analizar los 
factores que 
influyen en la 
articulación 
intergubernamental 
y de que manera 
afecta en la 
Implementación de 
la Política Primero 
la Infancia en el 
ámbito del 
gobierno regional 
Ayacucho, 2016 - 
2019 

Explorar la 
problemática 
existente de la 
articulación 
intergubernamental 
para la 
implementación de 
la política Primero 
la Infancia en el 
ámbito del 
gobierno regional 
Ayacucho, 2016 - 
2019 

Articulación 
intergubernamental 
en la Primera 
Infancia  

 Situación de la 
Implementación de 
política Primero la  
Infancia en el 
ámbito del gobierno 
regional Ayacucho 

 Avances en el cierre 
de brechas y 
cumplimiento de 
metas 

 Deficiencias y 
dificultades en el 
proceso de 
articulación para la 
implementación de 
la política Primero la 
Infancia 



Identificar las 
causas y 
consecuencias que 
afectan la 
articulación 
intergubernamental 
para la 
implementación de 
la política Primero 
la Infancia en el 
ámbito del 
gobierno regional 
Ayacucho, 2016 - 
2019 

Implementación de 
la Política en 
Primera Infancia  

 Conocimiento y 
cumplimiento del 
marco normativo 
para la articulación 
intergubernamental  

 Conocimiento y 
aplicación de 
aspectos 
programático, 
operativos y 
administrativos  
para la 
implementación de 
la política Primero la 
Infancia  

 Conocimiento y 
manejo de 
mecanismos para 
articular en la 
implementación de 
la política Primero la 
Infancia 



Explicar cómo la 
articulación 
intergubernamental 
favorece la 
implementación de 
la política Primero 
la Infancia en el 
ámbito del 
gobierno regional 
Ayacucho 

Impacto de la 
articulación 
intergubernamental 
en la Primera 
Infancia 

 Resultados de la 
articulación 
intergubernamental 
en la Primera 
Infancia 

Tabla 2.  

Preguntas de acuerdo a las Categorías y subcategorías establecidas 

Subcategorías 
Preguntas a sujetos decisores 

(Entrevista) 

Preguntas a sujetos actores e 
implementadores 

(Grupo focal) 

 Situación de la 
Implementación de política 
Primero la  Infancia en el 
ámbito del gobierno 
regional Ayacucho 

¿Cómo definiría usted la implementación de la 
Política Primero la Infancia en el ámbito del 
gobierno regional Ayacucho? 

 Sí yo les digo Primero Infancia ¿Qué es lo 
primero que se le viene a la mente? ¿A 
que les remite el concepto de Primera 
Infancia?   

 ¿Qué entiende usted por implementación 
de la política primero la Infancia? (una 
idea por asistente) 

 Avances en el cierre de 
brechas y cumplimiento de 
metas  

¿Cuáles son los objetivos de la política Primero 
la Infancia mencione hasta 3 objetivos 
prioritarios y 3 metas prioritarias?  

 Hoy en día, ¿Qué beneficios creen que 
aportan en la sociedad? ¿Por qué? ¿En 
qué benefician? ¿Presentan algún 
obstáculo? ¿Cuáles? ¿Por qué?  

 Mencione usted un objetivo y una meta de 
la política PI (cada participante deberá 
mencionar un objetivo y meta distinta) 



 Deficiencias y dificultades 
en el proceso de 
articulación para la 
implementación de la 
política Primero la Infancia 

¿Cuáles han sido las principales dificultades de 
la articulación para la implementación de la 
política Primero la Infancia?  

 ¿Mencione usted una dificultad de la 
articulación en la implementación de la 
política PI?  (entre los cometarios de los 
participantes, quien no está de acuerdo 
con estas dificultades) 

 Conocimiento y 
cumplimiento del marco 
normativo para la 
articulación 
intergubernamental  

Desde su experiencia ¿Considera usted que el 
marco normativo fue  adecuado/suficiente para 
lograr la articulación en la implementación de la 
Política Primero la Infancia? ¿Qué cambiaría o 
añadiría? 
Podría mencionar 2 aspectos positivos y 2 
aspectos negativos 

 Del 1 a 5 ¿Cómo evaluaría usted el marco 
normativo de la política primero la 
infancia? (contraponer los que tienen más 
alto puntaje con los de menor puntaje) 

 Conocimiento y aplicación 
de aspectos programático, 
operativos y administrativos 
para la implementación de 
la política Primero la 
Infancia  

Conoce usted: 
¿Cuáles son los planes para la articulación de la 
política PI?  
¿Cuáles son los puntos más críticos de la 
planificación? ¿por qué?  
¿Cuáles son las intervenciones en la política PI? 
(cada participante mencionara dos 
intervenciones diferentes)  
¿Cuáles son los puntos más críticos en la 
implementación de las intervenciones? ¿por 
qué?  
¿Cómo evaluaría usted los procedimientos 
administrativos en la implementación de la 
política primero la infancia? 
Podría mencionar 2 aspectos positivos y 2 
aspectos negativos 

Conoce usted 
¿Cuáles son los planes para la articulación 
de la política PI?  
¿Cuáles son los puntos más críticos de la 
planificación? 
¿Cuáles son las intervenciones en la política 
PI? (cada participante mencionara dos 
intervenciones diferentes)  
¿Cuáles son los puntos más críticos en la 
implementación de las intervenciones?  
Del 1 a 5 : 
¿Cómo evaluaría usted los procedimientos 
administrativos en la implementación de la 
política primero la infancia? (entre las 
respuestas, contraponer los que tienen mas 
alto puntaje con los de menor puntaje) 

 Conocimiento y  manejo de 
mecanismos para articular 

¿Cómo considera usted la articulación desde el 
gobierno central al gobierno regional? 

Respecto a implementación de la política 
primero la infancia: 



en la implementación de la 
política Primero la Infancia 

¿Cómo considera usted la articulación desde el 
gobierno central al gobierno local (municipios)? 
¿Cómo considera usted la articulación del 
gobierno regional al gobierno local? 
(mencione dos aspectos positivos y dos 
negativos de la articulación por nivel de 
articulación) 

¿Cómo considera es la articulación desde el 
gobierno central con el gobierno regional? 
¿Cómo considera es la articulación desde el 
gobierno central con el gobierno local? 
¿Cómo considera es la articulación desde el 
gobierno regional con el gobierno local? 
De las tres articulaciones; ¿Cuál considera la 
más importante? 

 Resultados de la 
articulación 
intergubernamental en la 
Primera Infancia  

¿Cuáles son las principales fortalezas y 
debilidades de la articulación de la Política 
Primero La Infancia? 

Puede dar 2 recomendaciones para lograr el 
éxito de la implementación y articulación de la 
Política Primero la Infancia 

¿Qué resultados  se  esperaba en la 
implementación de la política PI? ¿Se han 
logrado estos resultados?  

Diga dos aspectos positivos y dos aspectos 
negativos  de la implementación de política 
PI (confrontar opiniones opuestas) 

¿Cuáles son los resultados que se propuso 
la política PI? 
Hasta que nivel se lograron esos resultados 
(confrontar opiniones opuestas) 



Anexo 4: Consentimiento Informado 

TÍTULO: ANÁLISIS DE LA ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL EN LA 

POLÍTICA PRIMERO LA INFANCIA EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO 

REGIONAL AYACUCHO, 2016-2019 

Esta entrevista es parte de mi Tesis de Maestría en Gestión Púbica de la 

Universidad Cesar Vallejo, en la que deseo indagar sobre la articulación 

intergubernamental en la política primero la infancia en el ámbito del gobierno 

regional Ayacucho, durante el periodo 2016 a 2019. Por ello le pido responder 

algunas preguntas relacionadas a estos temas; lo cual nos tomará un aproximado 

de 45 minutos.  

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria y anónima, sus 

respuestas no serán identificadas con su nombre en ningún caso. Usted puede 

elegir participar o no hacerlo. Además, usted puede cambiar de idea en cualquier 

momento y dejar de participar aun cuando haya aceptado antes.  

Si hubiera algunas preguntas o temas que podrían incomodarle, Usted puede 

negarse a responder o dar por terminada la entrevista en cualquier momento.  

La conversación que vamos a tener no será difundida por ningún medio de 

comunicación (ni radio ni tv). Sólo será usada para fines de la investigación. 

Asimismo, se realizará grabaciones en audio, las cuales serán conservadas hasta 

la publicación de la investigación y luego serán eliminadas.  

Si tiene cualquier pregunta puede hacerla ahora o más tarde, incluso después de 

haber iniciado el estudio. Si desea hacer preguntas más tarde, puede contactar a 

la siguiente persona: Jesús Alberto Guerra Cerrón, Número de teléfono 

978273773, correo electrónico: jesus.guerra2021@gmail.com 



Yo……………………………………………………………………………………………

……………………………………………… en pleno uso de mis facultades, libre y 

voluntariamente,  

EXPONGO:  

Que he sido debidamente INFORMADO/A por el Lic. Jesús Alberto Guerra 

Cerrón, asimismo, he recibido explicaciones verbales sobre la naturaleza y 

propósitos de la entrevista de investigación, habiendo tenido ocasión de aclarar las 

dudas que me han surgido.  

MANIFIESTO Que he entendido y estoy satisfecho/a de todas las explicaciones y 

aclaraciones recibidas sobre el proceso citado y OTORGO MI CONSENTIMIENTO 

Para participar en el proceso sugerido.  

Se me ha informado, también que este consentimiento puede ser revocado en 

cualquier momento antes de la realización del mismo.  

En fe de lo cual, y para que así conste, firmo el presente documento el _______ del 

mes de ____________________ del año _______________  

XXXXXXX Jesús A. Guerra Cerrón 

DNI XXXXXXX DNI 08691946 



Anexo 5: Carta autorización investigación 



Anexo 6: Validez y confiabilidad de los instrumentos 





























 

 

 







 

 

 





 

 

 







 

 

 





 

 

 





 

 

 





 

 

 





 

 

 

 





Anexo 7: Entrevista transcrita 

ENTREVISTA A SSP 

ENTREVISTADOR: Va a ser realizada la entrevista sobre el análisis de la 

articulación intergubernamental en la política “primero la infancia”, licenciada por 

favor, ¿me podría decir su nombre completo? 

ENTREVISTADA: ya, es SSP 

ENTREVISTADOR: ya, ¿Cuál es su edad licenciada? 

ENTREVISTADA: 43 años 

ENTREVISTADOR: ya y ¿Cuánto tiempo tiene usted en la gestión pública?, en 

promedio, así nada más. 

ENTREVISTADA: buenas en realidad en el cargo de especialista voy para el cuarto 

año  

ENTREVISTADOR: y actualmente usted, ¿en qué área trabaja? 

ENTREVISTADA: Trabajo en la dirección de gestión pedagógica en la DREA 

ENTREVISTADOR: ya, la DREA, y su función es … me dijo… 

ENTREVISTADA: soy especialista en educación inicial. 

ENTREVISTADOR: ya, especialista en educación inicial, ya licenciada; licenciada, 

una consulta, ¿Cómo usted llegó a formar parte o como fue su primer acercamiento 

o encuentro con la política “Primero la Infancia”?

ENTREVISTADA: bueno en el cargo que vengo desempeñando, el gobierno 

regional tiene una estrategia que se está implementando acá en la región de 

Ayacucho, “Incluir para crecer”, entonces nos convocaron a varias reuniones para 

poder el tema de la primera infancia. 

ENTREVISTADOR: ya y ¿Cuándo fue? ¿En qué año fue eso? 

ENTREVISTADA: … Fue en el año que comencé, ¿no?, el 2017 que yo inicié a 

trabajar en esta área. 

ENTREVISTADOR: ah ya, licenciada, y si por ejemplo, si alguien, por ejemplo, 

viene y pregunta, ¿no?,¿Qué es la política de la primera infancia?, ¿Cómo se 

podría definir pero en términos simples?, no tan técnicamente, así en términos que 

sean fáciles de entender, como se podría definir? 

ENTREVISTADA: Bueno, es la atención que se le brinda, pues, a los niños a los 

infantes, a la primera infancia, a los niños que están considerados dentro de esa 



etapa de la niñez, en un … digamos… dentro de los gobiernos regionales, 

nacionales  y locales, es la atención que se le brinda  de manera integral atendiendo 

las necesidades de los niños, esa política está orientada a ello, así que se le brinda 

la atención necesaria a los niños. 

ENTREVISTADOR: ah ya, licenciada, y de todas las … tienen actualmente como 7 

resultados, objetivos,¿ usted cree que para el caso de Ayacucho en su experiencia, 

esta es una opinión ¿ se ha priorizado una mas que otra, se ha dado de igual 

manera?¿ Qué podría decir al respecto? 

ENTREVISTADA: Mire en el caso de la región de Ayacucho, esas políticas se han 

organizado en ejes, haya varios ejes y se atiende de acuerdo a …para que cada 

eje atienda a niños de diferentes edades, de esa forma se está atendiendo, se ha 

priorizado varias opciones con participación de diferentes sectores de acuerdo al 

rol que desempeñan también o a las funciones que cumplen para atender  por 

ejemplo a niños menores de dos años ,luego están los niños de tres a seis años, y 

así , los niños de primeria por ejemplo, en adolescentes,  entonces están 

conformados por ejes. 

ENTREVISTADOR: y ¿cuál considera usted que ha sido el más difícil de cumplir?, 

de todos los ejes, ¿cuál meta ha sido más difícil de cumplir?, o más complicado o 

más tediosa, no sé. 

ENTREVISTADA: Mire en realidad en el sector de educación, yo como especialista 

de educación inicial ,he participado en uno de los ejes que esta relacionado mas 

con el trabajo que yo desarrollo que es ver la atención de los niños de 0 a 6 años 

pero en la parte de educación, en la parte educativa, entonces mi trabajo va a ser 

todo relacionado con el eje 2 y con el eje 3 que está con matrícula oportuna, 

entonces aún tenemos dificultades a veces para ver que los niños de 3 años estén 

matriculados en los servicios educativos por que a veces no se les ubican pues en 

los lugares donde nacen o donde dicen que viven, entonces eso es una dificultad 

desde el sector educación. 

ENTREVISTADOR: Ya, o sea que, me dice que no se quieren matricular o ¿Cómo? 

ENTREVISTADA: no, no se les ubica, por ejemplo nacen en una determinada 

comunidad y estan registrados como si vivieran en esa comunidad pero si cumplen 

3 años para que ellos puedan acceder a un servicio educativo y ser matriculado, no 

se encuentran en esa comunidad, entonces  hay un cruce de información entre el 



padrón nominado y la relación de niños que nacen del sector salud, etc., entonces 

no se les ubica a los niños, a veces migran a otros lugares y esa es la dificultad a 

veces que se tiene en ese eje 3 que esta relacionado con la matrícula de los niños 

de 3 años desde el sector educación (, bueno desde el sector salud, seguro también 

habrán dificultades pero eso son los que conocen ellos  

ENTREVISTADOR: solo para terminar esa parte, y a que… usted me dice que es 

porque migran demasiado, ese es el motivo, o sea la migración es alta en todo 

Ayacucho, no sé o ¿hay algún factor adicional a eso? 

ENTREVISTADA: no, o sea lo ideal sería que todos los niños que están registrados 

en el padrón nominal estén matriculados en un servicio educativo, pero a veces no 

se da al 100%, se llega a un 90% ,85% etc. por que hay niños que no se les ubica 

según ese padrón nominal o el registro de nacido vivo consigna como domicilio, a 

veces en todas partes, me imagino que eso sucederá a nivel nacional, que los niños 

o las familias un tiempo están en un determinado lugar y luego por motivos de

trabajo viajan a otro lugar y eso a veces se desconoce entonces por ese motivo no 

se logra llegar a matricular al 100% de los niños en tres años, esa una brecha que 

existe, por eso le digo no creo que sea solo en Ayacucho, puede ser a nivel 

nacional. 

ENTREVISTADOR: Ah ya, si claro, a veces eso pasa muy … o sea a veces es un 

poco difícil de manejar ese tema, en el sentido que usted dice de los padrones, 

dígame, usted conoce el marco normativo que tiene la política de “Primero la 

Infancia”, ¿Qué opinión le merece ese marco normativo? ¿Usted considera que es 

adecuado? ¿Es limitado? ¿Que cambiaría? ¿Qué añadiría?, hay reglamentos 

pautas protocolos, así se debe actuar en este eje, en su experiencia de lo que usted 

ha participado, ¿usted diría que hay que mejorar algo? ¿no hay que mejorar nada? 

¿tiene alguna sugerencia?, el marco normativo. 

ENTREVISTADA: A ver, sobre el marco normativo, si a mí me parece que está 

bien, lo único que nosotros tenemos que hacer es a nivel de las regiones y a nivel 

local es entender esa normativa y hacer que se cumpla con las acciones que 

realizamos por el bien de la niñez. 

ENTREVISTADOR: Ya , licenciada, la política “Primero la Infancia” involucra a 

varios sectores, o sea sectores de educación,  salud , como usted bien dice, y eso 

requiere una articulación, ¿Qué opinión le merece la articulación de la política en 



su experiencia de lo que usted ha conocido?, ¿Existe la articulación? , ¿Cómo es 

la articulación?, ¿Me podría dar más o menos de su experiencia como usted ve la 

articulación para lograr la política de “ Primero la Infancia” entre los diferentes 

sectores?. 

ENTREVISTADA: Ajá, ¿De cómo se está dando en Ayacucho? 

ENTREVISTADOR: Sí 

ENTREVISTADA: si, si existe una a articulación, como le decía en el marco de esta 

política o desde el trabajo que esta orientado a atender la primera infancia, en 

Ayacucho hay una estrategia que se está implementando haciéndolo ya mas 

contextualizado a la región; tiene por nombre incluir para crecer entonces en esta 

estrategia participan varios sectores está educación salud vivienda y cada uno 

asume un determinado eje de acuerdo al trabajo que realizan por sector, entonces 

hay una coordinación, hay reuniones siempre para ir viendo como estamos 

trabajando y aquí también se suman las municipalidades para poder cumplir las 

actividades que se ha planificado dentro de esta estrategia, como le digo por ejes 

y es importante la articulación porque si no articularíamos no uniríamos esfuerzos, 

y no veríamos las diferentes necesidades de la infancia con mirada de diferentes 

sectores, no podríamos atender de manera integral entonces es importante la 

articulación de los sectores por que las funciones que cumplen cada sector se va 

atendiendo de mejor forma  las necesidades de la infancia, ¿no? , como por ejemplo 

vivienda,  ve , el tema de saneamiento, de que el agua sea por ejemplo agua 

saludable lo que tienen que consumir los niños, la comunidad, etc., salud ve la parte 

desde salud, crecimiento y nutrición; educación ve en coordinación por ejemplo con 

salud nosotros hemos visto hacer talleres de capacitación, implementación o 

escuela de padres para poder nosotros ayudar a ellos a que puedan brindarles esa 

alimentación adecuada a sus niños y también como le había mencionado ver que 

los niños, todos pues cuando ya inician su etapa de escolaridad puedan estar 

matriculados en dentro de un servicio educativo y así, ¿no?, entonces es muy 

importante la articulación para poder como le decía atender de manera adecuada 

y de manera integral a la infancia. 

ENTREVISTADOR: claro, licenciada quien debe liderar esa articulación 

ENTREVISTADA: Bueno, según mi experiencia y lo está haciendo pues, es el 

gobierno regional, ¿no? 



ENTREVISTADOR: el gobierno regional lidera, pero es el encargado o sea es el 

responsable  

ENTREVISTADA: Es el que organiza, son los que convocan a las reuniones y 

bueno así siempre se ha dado. 

ENTREVISTADOR: Ah ya, y de los planes cada institución tiene un plan estratégico 

no un plan de trabajo, todo, esos planes de algún modo están articulados, o sea, 

por ejemplo, en el de la dirección regional de la educación, está articulado en algún 

punto con el de salud, con el MIDIS, con JUNTOS, ¿Tienen un tema de articulación 

en planes?, ¿En el papel o es un tema ya que se forma en el camino?, me podría 

decir mas o menos esa parte por favor 

ENTREVISTADA:  A ver, respecto a los documentos sobre esta política como decía 

nosotros participamos dentro de esa estrategia de incluir para crecer como 

responsable de ejes por sector, entonces nosotros desde educación como le digo 

participamos atendiendo el eje 3 y de alguna medida también el eje 2, por que el 

eje 2 el responsable es salud, entonces documentos específicos que sean 

relacionados con otra estrategia no tenemos, sino que en reuniones participamos 

en la elaboración de esos documentos para poder nosotros incorporar algunas 

actividades dentro de nuestros  planes de trabajo y poderlos implementar en el 

transcurso del año en realidad. 

ENTREVISTADOR: Licenciada, cuando usted articula con diferentes sectores 

como usted me ha comentado siempre hay mas con quien para usted en su 

experiencia, con quien le es más fácil y con quien le es mas no se si cabe el término 

complicado, siempre hay alguien  con que se trabaja mas y con alguien que se 

trabaja menos y ¿Por qué? o sea eso queremos saber porque queremos ver cuales 

son los puntos críticos, de repente hay sectores que son muy afines, lo digo por 

ejemplo, cuando hay un tema que articular entre ambientalistas, entre sector 

ambiental y sector minero es difícil, pero en sector educación y sector salud debería 

ser en teoría y en muchas veces es fácil, pero en su experiencia , cuál es lo que ha 

trabajado usted, cual ha sido articular más fácil con quienes y con quien ha habido 

un poco mas de demora por darse un término  

ENTREVISTADA: A ver, mire en realidad nosotros como educación y con quien 

hemos coordinado más es con salud por el tema de la alimentación, de los niños, 

la nutrición y creo que ellos como salud brindan la sesión en orientaciones, en 



alcanzar productos para que los niños puedan estar bien alimentados, los 

pequeñitos como por ejemplo chispitas, etc., ellos son los que alcanzar son los que 

proporcionan pero también en ese trabajo educación cumple el rol de orientar, de 

sensibilizar a las familias para que los niños puedan consumir ¿no?, por ese lado 

la articulación  o la coordinación constante entre educación ha sido con salud, ,más 

que nada, hemos coordinado más con salud que con otros sectores. 

ENTREVISTADOR: Y, ¿Con quien se le ha sido más complicado?, por dar un 

término, ¿Con quien se ha demorado más la coordinación? 

ENTREVISTADA:  Mire, no hemos coordinado mucho con vivienda 

ENTREVISTADOR: Ah ya, entonces vivienda es un punto débil, por así decirlo, un 

punto que habría mejorarlo más  

ENTREVISTADA: Claro, habría que mejorar más con vivienda, con salud siempre 

estamos coordinando.  

ENTREVISTADOR: Licenciada, una consulta… 

ENTREVISTADA: con el MIDIS tambien 

ENTREVISTADOR: ¿Y con el MIDIS que tal es la coordinación? Con los programas 

JUNTOS … 

ENTREVISTADA: Con JUNTOS si, con Qaliwarma… 

ENTREVISTADOR: Licenciada, he estado conversando con algunas 

municipalidades, no todas, pero me dicen que hay algunas municipalidades que no 

están participando en la política, que no quieren participar, ¿Usted sabe eso?, ¿A 

que se atribuye que sucede eso? 

ENTREVISTADA: Mire, hace poquito nosotros hemos tenido una reunión para 

poder  implementar  algunos indicadores  para el siguiente año dentro de esta 

estrategia “Incluir para crecer”, como le decía quien convoca quien coordina todo 

este tema es el gobierno regional entonces nos convocaron a una reunión en el que 

nos han informado de que hay municipalidad que bien están  participando, incluso 

ya  tienen una plataforma virtual por donde se les ve a ellos como  participan, un 

sistema virtual para poder ir viendo como están avanzando en diferentes 

indicadores, entonces ahí nos decían que las municipalidades tienen todas las 

ganas de participar y de apoyar en este trabajo pero dependiendo también de en 

que actividades o en que indicadores, entonces nos informaron de que a nivel 

regional no están todas las municipalidades involucradas en este trabajo sino un 



porcentaje; considero que es por que de repente solo han implementado recién al 

sector, no sabría decirle el motivo por el cual no estén participando en realidad, 

porque esa es la información nos han compartido ese día y lo que si nos dijeron 

para el siguiente año van a poder incluirse más municipalidades. 

ENTREVISTADOR: Y, ¿Hay algún elemento común entre esas municipalidades 

que no participan?, de repente distancia, de repente no tienen presupuesto, de 

repente son alcaldes nuevos, algo no… 

ENTREVISTADA: A ciencia cierta, yo no podría decirle una respuesta así porque 

no he tenido ninguna coordinación con las municipalidades, me imagino que es por 

presupuesto tal vez, no podría yo afirmarle, quien está encargado creo, quien 

coordina con las municipalidades todo ello es el gobierno regional. 

ENTREVISTADOR: Ah ya, licenciada y sobre los recursos que participan en toda 

la articulación, ¿Le parece que son suficientes en cantidad?, y, ¿Qué capacidades 

debe tener?, ¿Qué perfil debe tener para poder lograr la articulación sobre todo? 

ENTREVISTADA: Bueno, los que están involucrados de diferentes sectores, yo 

puedo hablar del sector educación, ¿no? 

ENTREVISTADOR: Claro, sí  

ENTREVISTADA: Sector educación los que participamos somos los especialistas 

pero a veces en la dirección regional de Ayacucho, no tenemos capacidad operativa 

como para atender como quisiéramos atender a nivel regional, por ejemplo, en el 

nivel inicial solo somos dos, a veces nos abastecemos con la carga administrativa 

que tenemos, a veces pasan algunas actividades o no se realizan oportunamente 

algunas actividades que tenemos planificadas entonces si sería necesario ampliar 

esa capacidad operativa, ¿no?, en la dirección regional de educación. 

ENTREVISTADOR: Ya claro, licenciada, por ejemplo, si habría que aumentar el 

tema presupuestal, que siempre es un poco para el sector público es limitado, ¿no?, 

dice vamos aumentar un 20% para lograr la articulación, ¿En dónde se debería 

invertir?, ¿En qué área?, en general desde su experiencia, yo sé que usted está 

más ligada en el tema de educación, pero usted diría no sé, acá hay que hacer esto 

para lograr articular más las … y lograr las metas, ¿Dónde usted cree que debería 

ponerse más énfasis? 

ENTREVISTADA: En realidad, se tendría que incorporar en todo, bueno como acá 

trabajamos con o se está implementando por ejes y el presupuesto se tendría que 



implementar en todos los ejes para poder atender porque si solo atendemos en un 

determinado  eje digamos, en el eje 2 que atienden a niños menores de dos años 

estaríamos descuidando también la atención a los otros niños, por ejemplo niños 

de 3 a 5 años que tienen también necesidades, a los niños más grandecitos, a los 

que están primaria básicamente, y también a los jóvenes entre otros considero que 

si hubiera incremento de presupuesto se puede incrementar en  los diferentes ejes 

y también bueno, solo eso, son responsabilidades  de diferentes sectores. 

ENTREVISTADOR:  claro si, licenciada, en su experiencia usted me dice que 

participa mas en el eje 2 y 3, se ha logrado desde que ha usted participado se ha 

logrado cerrar las brechas que se tenían como objetivo en sus ejes y en general 

también, a ver en sus ejes, en los ejes que usted participa y en general. 

ENTREVISTADA: Estamos en ese proceso, ¿no?, en realidad son varias 

situaciones las que no permiten cerrar la brecha y decir “uy hemos cumplido la meta 

al 100%” o “ya no tenemos desnutrición” , por ejemplo, “ya no tenemos estudiantes 

sin matricular no tenemos dificultades no podría decir yo que hemos cerrado las 

brechas aún estamos en ese proceso y cada año se establecen metas más que un 

año anterior, entonces estamos en ese camino, ¿no?, aún no hemos logrado en 

todo , todavia esta  cerrar las brechas al 100%, aún hay brechas por cerrar. 

ENTREVISTADOR:  Claro, usted me decía que … 

ENTREVISTADA: En los diferentes ejes, ¿no? 

ENTREVISTADOR:  Claro, usted me decía que en sus ejes uno de los factores era 

porque no se lograba tener en matriculados la misma cantidad que hay en el 

padrón, además de eso, ¿Hay otro factor que no se haya logrado cerrado las 

brechas que usted considere? 

SSP por ejemplo a veces esa es una brecha en el acceso de los estudiantes a la 

escolaridad, es decir a matricularse desde los 3 años, eso es uno de los factores, 

otro factor pues es que no se termina no se termina con la desnutrición crónica 

infantil porque hay diferentes familias, que sé yo, que también tiene que asumir la 

responsabilidad que no la asumen, ¿no?, los sectores  pueden hacer todos los 

esfuerzos  pero también allí falta la voluntad de las familias para que ellos puedan 

cumplir todas las orientaciones que se les brinda y se pueda terminar con esta 

brecha o se pueda cerrar. 

ENTREVISTADOR:  Ah ya, un factor importante, es también la misma población 



ENTREVISTADA: Claro, que cumplan todas las orientaciones que se le brinda, eso 

no se puede estar controlando muy a menudo, ¿no?, por que imagínese es un gran 

porcentaje de población y no podemos estar haciendo ese seguimiento como 

quisiéramos hacerlo porque no hay, no se abastece el personal, no hay maneras 

de hacer el seguimiento constante, entonces también qua en la voluntad e las 

familias de poder cumplir con todas esas orientaciones para que los niños puedan 

crecer sanos y terminar por ejemplo con la desnutrición. 

ENTREVISTADOR:  Ah ya, licenciada, y la articulación incide bastante que tanto 

incide en el logro de las metas, es ¿muy importante? ¿poco importante? 

ENTREVISTADA: ¿La articulación impide el logro de las metas? 

ENTREVISTADOR:  o sea la articulación entre los sectores, que tanto incide en el 

resultado o sea que tanto influye en los resultados, es el término. 

ENTREVISTADA:  yo había escuchado impide, claro la articulación es importante 

como le decía,  si no articularíamos esfuerzos y solo asume un solo sector digamos, 

todo ese trabajo sería más complicado, entonces necesariamente tiene que ver 

articulación para poder atender esas necesidades que tiene la infancia. 

ENTREVISTADOR:  Licenciada, antes de que se le vaya la idea, en Ayacucho ha 

habido temas de agitación social por da un término, ese tiene un factor de influencia 

en la implementación , en la ejecución de las actividades de la política de “Primero 

la infancia”, por ejemplo el terrorismo por decirlo, ¿todavía genera factores así de 

rechazo al estado? o ¿cómo usted lo ve o como usted lo ve? o ¿es un tema que no 

influye mucho?.  

ENTREVISTADA: Mire, no he visto yo ninguna situación en la que se pueda atribuir 

que esto está pasando por el tema social de Ayacucho, no tengo la información al 

respecto, según mi mirada no hay. 

ENTREVISTADOR:  Licenciada, y la articulación, por ejemplo, vamos a dar como 

una calificación, la articulación del 1 al 5, entre el gobierno central y gobierno 

regional, ¿cuánto le pondría usted?, del 1 al 5 entre central y regional. 

ENTREVISTADA: Wow bueno, no he participado de muy cerca, pero me imagino 

que estará en 3 (entre risas) 

ENTREVISTADOR:  En 3, ya, y por que mas o menos ¿Por qué le pondría 3?, ¿Por 

qué no 1?, ¿Por qué no 5?, ¿Por qué 3?  



ENTREVISTADA: Porque si pues, o sea nos comparten a nosotros en las reuniones 

información que ellos han tenido con el gobierno central etc., para el tema de la 

infancia, ¿no?, entonces considero que si hay una coordinación entre el gobierno 

regional y el gobierno central. 

ENTREVISTADOR:  ah ya, licenciada, y entre el gobierno central y el gobierno 

local, entre las municipalidades y el ejecutivo, del 1 al 5, como… ¿cuánto le pondría 

usted? 

ENTREVISTADA: ¿El tema de la infancia? 

ENTREVISTADOR:  Sí, el tema de la política de “Primera la infancia”, sí solamente 

en ese punto 

ENTREVISTADA: (entre suspiros), bueno, me imagino ¿no? 

ENTREVISTADOR:  sí ...sí, o sea es una opinión. 

ENTREVISTADA: 3 

ENTREVISTADOR:  3 también  

ENTREVISTADOR:  ya, y más o menos porque , a que se debe ese calificativo, o 

sea ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 5?, así 

ENTREVISTADA: A ver porque … porque pues coordinarán para algunas acciones 

que implementan, ¿no?, a nivel de … por ejemplo, lo de JUNTOS también que está 

relacionado con temas de la infancia habrá alguna coordinación me imagino entre 

gobierno local y nacional. 

ENTREVISTADOR:  Ah ya y entre el gobierno regional y el gobierno local, en la 

política “Primero la infancia”, a nivel regional del 1 al 5, ¿cuánto le pondría usted 

entre regional y local? 

ENTREVISTADA: Por la información que nos han brindado en la última reunión que 

nos convocaron, hay ¿no?, coordinación, de repente no con el 100% de 

municipalidades, pero ya hay municipalidades que están involucrándose en el 

trabajo pues por la infancia, ¿no?, entonces esa coordinación va incrementándose, 

entonces si considero que también están en 3 

ENTREVISTADOR:  3 también, porque están en coordinaciones si no muy… usted 

me dice, si no muy fluidas, pero si hay la suficiente para cumplirlas. 

ENTREVISTADA Sí  

ENTREVISTADOR:  ya, bien licenciada, para lograr... ahí vamos cerrando ya, para 

lograr el éxito por ejemplo de la política primero la infancia usted en este tiempo, 



 

 

usted me dice que esta desde el 2017, en este tiempo, para lograr el éxito y la 

continuidad, ¿Qué fortalezas ha conseguido la política en “Primero la infancia” para 

continuar?, ¿y que debilidades?, 2 fortalezas y 2 debilidades por favor. 

ENTREVISTADA: 2 fortalezas, a ver, reducir la brecha…vencer la brecha de 

estudiantes que no acceden al servicio educativo de manera oportuna, esa es una 

fortaleza, otra fortaleza es bueno podría decir lograr que en los sectores coordinen 

para poder brindar la atención que requiere la primera infancia y también viendo el 

trabajo que realiza el sector salud y como apoya en los otros sectores, reducir 

también la tasa o el porcentaje de niños que tienen desnutrición infantil. 

ENTREVISTADOR:  Ya, esas serían dos fortalezas 

ENTREVISTADA: Ya, eso sería una fortaleza, una debilidad que se ha visto a veces 

es que esas reuniones de coordinación que deben realizarse con mayor frecuencia, 

que se yo sé, no se pudieran dar,  las reuniones que han dado de manera 

esporádica, digamos, ¿no?, entonces esa es una debilidad en esta estrategia que 

se está implementando en Ayacucho y otra dificultad talvez el cambio de 

gobernadores regionales en Ayacucho, por ejemplo  ha hecho de que demore 

también que se active esa estrategia que ya se venía implementando con el 

gobernador regional anterior, serían las dos debilidades.  

ENTREVISTADOR:  ya, o sea en lo que me decía usted primero por que no se 

dieron esas reuniones que ha pasado la gente no está interesada no quieren 

participar 

ENTREVISTADA: Bueno yo no podría decirle porque no somos … no ha sido el 

sector de educación quien convoco sino las … el gobierno regional no 

ENTREVISTADOR:  Ah ya 

ENTREVISTADA: Me imagino por las diferentes actividades que tienen que 

cumplir, que se yo, ¿y el segundo orden puede ser porque ha habido un cambio de 

gobernado regional no?  

ENTREVISTADOR:  Ah ya el cambio…  

ENTREVISTADA: Usted sabe cuando hay cambio, entra personal nuevo etc.  y 

hasta que se empoderen y todo lo demás pasa un tiempo . 

ENTREVISTADOR:  Sí, el cambio de gestión influye bastante 

Disculpe que le corte licenciada, el cambio de gestión en Ayacucho desde su 

experiencia influye bastante  



ENTREVISTADA: por supuesto que influye es como que yo por ejemplo como 

especialista en algo tengo conocimientos sobre este trabajo entra otra especialista 

nueva que no ha tenido acceso a ninguna reunión, y no conoce sobre este tema va 

a necesitar de un tiempo para poderse empoderar y conocer algo, entonces pasa 

un tiempo y eso hace de que las acciones se han planificado inicialmente no se 

cumplan como se habían previsto eso mismo pasa por las entidades cuando hay 

un cambio. 

ENTREVISTADOR:  Claro, sí, sí, y licenciada, ¿Hay algún resultado inesperado en 

relación a loa articulación que usted ha visto?, un resultado que no se esperaba, 

no sé, por ejemplo, cuando alguien pone este… a ver un ejemplo, pone un negocio 

o algo a veces se aparece otro negocio a fin, relacionado, alguna…como una

externalidad positiva o negativa,¿ Hay algún elemento que haya aparecido en la 

articulación que no se esperaba que iba a aparecer? 

ENTREVISTADA: Bueno, yo no podría precisarle en esa pregunta… 

ENTREVISTADOR:  ya, sí, sí porque no eres… de repente no lo hay también, lo 

consultaba porque a veces… usted ha visto mas de cerca el devenir pues, de la … 

¿no?,  más en el campo entonces le preguntaba de repente ha aparecido algo, no 

sé, de repente ha habido … en un representante la sociedad civil, las comunidades 

que se opuesto o que ha apoyado más , de repente la iglesia ha apoyado más, ha 

apoyado menos, de repente alguna ONG ha apoyado más, ha apoyado menos, de 

repente la gente ha formado ,no sé, algo ,¿no?, le digo así le doy ideas, no sé si 

habrá sucedido de lo que usted ha visto. 

ENTREVISTADA: Bueno, identificado así, no podría decirle  

ENTREVISTADOR:  si licenciada, alguna recomendación que usted daría de todo 

lo hemos estado hablando alguna recomendación adicional que usted daría por 

ejemplo vamos empezar el año 2021, ¿Qué deberíamos tener en consideración 

para que la articulación y la política en sí también, la articulación y la política logren 

los objetivos?, A usted, le diríamos dos recomendaciones puntuales de lo que 

deberíamos hacer 

ENTREVISTADA: ya, a nivel regional mayor coordinación para que se pueda … por 

ejemplo, para la planificación, bueno la planificación ya se está dando, para que se 

pueda implementar y hacer el seguimiento respectivo a la implementación de las 

acciones que se han considerado para el siguiente año dentro de cada uno de los 



ejes que contiene esta estrategia, “Incluir para crecer” y tal vez incrementar la 

capacidad operativa del personal que elabora en las diferentes sectores de tal 

forma permita ello que la persona encargada de implementar las acciones 

relacionadas a la primera infancia dentro de esta estrategia puedan contar con 

mayor disponibilidad de tiempo y pueda realizar pues su trabajo orientado más a 

cumplir esas acciones a veces por la capacidad, por la recarga laboral o 

administrativa no se cumple las acciones como quisiéramos cumplirlas, ¿no? 

ENTREVISTADOR:  Claro, ah ya, ya licenciada, ¿Algún comentario adicional? 

¿Algo que no le he preguntado? ¿Algo que quisiera decir adicionalmente a lo que 

ha expresado? 

ENTREVISTADA: Alguna… comentario adicional solo que respecto a la encuesta, 

algunas preguntas que me ha formulado no las he respondido tal vez como se 

esperaba porque bueno desde mi rol que yo cumplo no estoy tan involucrada, o por 

ejemplo como es la coordinación de las municipalidades, con el gobierno central 

con el gobierno regional, etc., entonces en las respuestas se debe  a la experiencia 

que tuve otras oportunidades de poder participar. 

ENTREVISTADOR:  claro, usted me dice que coordina, que articula más con sector 

salud, con JUNTOS y gobierno regional y nada más, esa es su … para cumplirlos 

sus dos ejes, ¿no es cierto? 

ENTREVISTADA: claro, para poder cumplir con las acciones de estos ejes en lo 

que estamos involucrados educación. 

ENTREVISTADOR:  Ajá, si, sí, ya licenciada eso sería todo licenciada, muchas 

gracias, le agradezco mucho su tiempo y su disponibilidad y cualquier consulta le 

estaremos llamando para por favor …para poder … si quisiéramos confirmar un 

dato más, pero creo que ha quedado todo claro, muchas gracias licenciada, muy 

agradecido por su tiempo. 

ENTREVISTADA: De nada, gracias a usted. 

ENTREVISTADOR: listo gracias licenciada,…. hasta luego, gracias, muy amable, 

buenos días. 

ENTREVISTADA: Hasta luego. 



Anexo 8: Mapas semánticos y tablas 

Tabla 3. 

Comparación entre los ejes de “Incluir para Crecer” y los nombrados por los 

entrevistados 

Ejes oficiales de “Incluir para 

Crecer” (MIDIS) 

Ejes identificados por los 

entrevistados* 

Nutrición infantil 

“Nacimiento saludable” (Entrevista 1) 

“Desnutrición, anemia, y 

recientemente sobrepeso” (Entrevista 

2) 

“Buen peso al nacer, reducir la anemia 

y la desnutrición crónica… lactancia 

materna exclusiva hasta los 6 meses” 

(Entrevista 5) 

“Crecer con alimentación adecuada” 

(Entrevista 1) 

Desarrollo infantil temprano 

 “Crecimiento fuera de violencia” 

(Entrevista 1) 

“Que sea un niño feliz en un entorno 

saludable” (Entrevista 5) 

Desarrollo integral de la niñez y la 

adolescencia 
“Desarrollo adolescente” (Entrevista 5) 

Inclusión económica “Desarrollo económico” (Entrevista 5) 

Protección del adulto mayor 

*Objetivos identificados por los entrevistados que no son parte de “Incluir para

Crecer” sino de “Crecer Wari”: Protección de derechos y gestión territorial 

(Entrevista 5 y Grupo Focal), y “agua segura” (Entrevista 4). 

Fuente: Elaboración propia. 



Figura 1. 

Códigos ligados a la situación de la implementación de la PPI en Ayacucho 

Figura 2. 

Códigos ligados a los logros en la realización de metas de la PPI en Ayacucho 



Figura 3.  

Códigos ligados a los casos de éxito en la implementación de la PPI en Ayacucho 

Figura 4.  

Códigos ligados a las dificultades de origen local de la implementación de la PPI en 

Ayacucho 



Figura 5.  

Códigos ligados a las dificultades de origen nacional y regional de la 

implementación de la PPI en Ayacucho 

Figura 6.  

Códigos ligados a las recomendaciones de los actores entrevistados 



Tabla 4.  

Respuestas a las preguntas de evaluación sobre articulación de la PPI 

Nacional y 

regional 
Local y regional Nacional y local 

Entrevista 1 2-3 3 

Entrevista 3 3 3 3 

Entrevista 5 2-3 4 4 

Entrevista 6 4 1 

Entrevista 7* 3 2 

Entrevista 8* 4 1 

*Estos entrevistados no laboraban en entes regionales.

Figura 7. 

Códigos ligados a la definición, evaluaciones y resultados de la articulación de la 

PPI en Ayacucho 



Figura 8. 

Códigos ligados a las barreras de la articulación de la PPI en Ayacucho 


