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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación intitulado “Evaluación de la Implementación 

del Proceso de Planeamiento Estratégico en el Ministerio de Salud 2020, tuvo 

como objetivo, diagnosticar la evaluación de la implementación del proceso de 

Planeamiento Estratégico en el Ministerio de Salud, con el propósito de buscar 

las estrategias necesarias para fortalecer el proceso y contra con un 

planeamiento estratégico que se enmarque en las políticas públicas. 

Este trabajo fue realizado con un enfoque mixto, en lo cualitativo se utilizó 

la habilidad de la entrevista a través de una guía de entrevista en la que 

participaron cinco ex funcionarios de la Oficina General de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud, la misma que se procesó  

por la investigadora, para luego realizar un mapa conceptual  y a través de la 

triangulación de los resultados  con las teorías relacionados al tema y en la 

discusión se relacionó con los trabajos previos, y al mismo tiempo en lo 

cuantitativo se utilizó una encuesta aplicada para 15  participantes conformados 

por planificadores del MINSA, en la que se procesó la información mostrando las 

frecuencias y el estadístico para poder relacionarla con las teorías y en la 

discusión con los trabajos previos, cuyos estudios eran coherentes con la 

presente investigación.  

Los resultados del estudio precitado, fue evidenciar que los componentes 

claves en la implementación del proceso de planeamiento estratégico en el 

Ministerio de Salud son los instrumentos que deben de ser flexibles y acorde a 

la realidad sanitaria, es necesario utilizar las herramientas propias del MINSA, la 

experiencia de los actores, la casuística y el conocimiento sobre el tema. 

Palabras clave: Planeamiento estratégico, implementación del proceso, análisis 

prospectivo análisis estratégico, análisis institucional, operacionalización de la 

evaluación de la implementación del proceso. 
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ABSTRACT 

The present research work entitled "Evaluation of the Implementation of the 

Strategic Planning Process in the Ministry of Health 2020", aimed to diagnose the 

evaluation of the implementation of the Strategic Planning process in the Ministry 

of Health, with the purpose of searching the necessary strategies to strengthen 

the process and against with a strategic planning that is framed in public policies. 

This work was carried out with a mixed approach, qualitatively speaking 

the skill of the interview was used through an interview guide in which five former 

officials of the General Office of Planning, Budget and Modernization of the 

Ministry of Health participated. that was processed by the researcher, and then 

made a conceptual map and through the triangulation of the results with the 

theories related to the subject and in the discussion it was related to previous 

works, and at the same time in the quantitative aspect an applied survey was 

used for 15 participants made up of MINSA planners, in which the information 

was processed showing the frequencies and the statistics in order to be able to 

relate it to the theories and in the discussion with previous works, whose studies 

were consistent with the present investigation 

The results of the aforementioned study were to show that the key 

components in the implementation of the strategic planning process in the 

Ministry of Health are the instruments that must be flexible and in accordance 

with the health reality, it is necessary to use the tools of the MINSA, the 

experience of the actors, the casuistry and knowledge on the subject. 

Keywords: Strategic planning, process implementation, prospective analysis, 

strategic analysis, institutional analysis, operationalization of the evaluation of the 

implementation of the process. 
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RESUMO 

O presente trabalho de pesquisa intitulado "Avaliação da Implementação do 

Processo de Planejamento Estratégico no Ministério da Saúde 2020", teve como 

objetivo diagnosticar a avaliação da implementação do processo de 

Planejamento Estratégico no Ministério da Saúde, com o objetivo de pesquisar 

as estratégias necessárias para fortalecer o processo e contra um planejamento 

estratégico que se enquadre nas políticas públicas. 

Este trabalho foi realizado em uma abordagem mista, qualitativamente 

falando a habilidade da entrevista foi utilizada por meio de um roteiro de 

entrevista do qual participaram cinco ex-funcionários da Secretaria de 

Planejamento, Orçamento e Modernização do Ministério da Saúde. que foi 

processado pela pesquisadora, a seguir fez um mapa conceitual e através da 

triangulação dos resultados com as teorias relacionadas ao assunto e na 

discussão foi relacionado a trabalhos anteriores, e ao mesmo tempo no aspecto 

quantitativo foi utilizado um survey aplicado para 15 participantes constituídos 

por planificadores do MINSA, nos quais se processou a informação 

apresentando as frequências e as estatísticas para poder relacioná-la com as 

teorias e na discussão com trabalhos anteriores, cujos estudos foram 

consistentes com a presente investigação. 

Os resultados do referido estudo permitiram mostrar que os componentes 

fundamentais na implementação do processo de planeamento estratégico no 

Ministério da Saúde são os instrumentos que devem ser flexíveis e de acordo 

com a realidade de saúde, é necessário utilizar os instrumentos do MINSA, o 

experiência dos atores, a casuística e o conhecimento sobre o assunto. 

Palavras-chave: Planejamento estratégico, implementação do processo, análise 

prospectiva, análise estratégica, análise institucional, operacionalização da 

avaliação da implementação do processo. 



I. INTRODUCCIÓN

El proceso de planeamiento estratégico es aplicado según Walker (2019), por 

la gerencia moderna en todo el mundo para establecer objetivos, metas, con 

coherencia interna y programan actividades para alcanzar objetivos, 

retroalimentando el mismo para medir el progreso del proceso, tal como lo 

señalan Bulle (2012) y Nokaw (2020),  En los países como Estados Unidos, 

Francia, Inglaterra y Canadá, se han regulado los cambios de concepción de 

las organizaciones públicas, definiendo estrategias para su implementación, 

lo que corrobora Romero et al., (2018) y Gutiérrez (2017), por cuanto dichas 

acciones se realizan regularmente para valorar la ejecución del planeamiento 

como tal, que sostiene la toma de decisiones en la gestión y son válidas para 

la concepción perfecta de una organización, tal como lo señala Vargas 

(2015). 

En los países desarrollados, según la OCDE (2016), este proceso de 

planeamiento estratégico se considera como una forma de gestionar la 

entidad para obtener resultados dirigidos a la población en su conjunto, tal 

como lo menciona Máttar & Cuervo, (2017), que lo presenta como, complejo 

y diverso con una visión prospectiva, que a pesar de las pautas que orientan 

su ejecución o implementación, a veces no se toma en cuenta o no se mide, 

lo que se corrobora con lo que ostenta Johnsen (2019), que expresa que, 

para fortalecer el proceso se debe de evaluar su actuar con una perspectiva 

de articulación del planeamiento y desempeño entre sí, por cuanto esto 

ayuda en la gestión de la dependencias para la toma de decisiones. En el 

Perú, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN 2018) viene 

implementando el proceso de planeamiento estratégico desde el año 2016, 

para ello se emitieron directivas y guías con enfoque prospectivo, estratégico 

e institucional, a lo que Velásquez (2018), agrega, que este proceso debe 

instrumentalizar las políticas públicas de son las que instrumentalizan las 

decisiones políticas para el crecimiento y desarrollo de un país, corroborado 

por CEPLAN (2020), que señala que, la información es clave para confirmar 

la implementación de las diferentes iniciativas que fortalezcan el proceso de 

planeamiento estratégico en el sector público, como uno de los cimientos de 
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una gestión pública moderna, enfocada y encaminada a cubrir las carencias 

de la comunidad y alcanzar los resultados esperados.  

Abugattas (2018) y Lázaro (2016), señalan la necesidad de trabajar un 

planeamiento articulado a las políticas de largo plazo para medir efectos que 

se obtengan de la implementación de las mismas, con metodologías claras, 

por lo que se analizo fortalezas, debilidades, deficiencias, limitaciones y 

obstáculos desde el diseño, por cuanto son los elementos que sostienen el 

proceso de planemaiento con una mirada al futuro, para lo cual se deben de 

definir las estrategias, a lo que añade,  Eial, et al, (2016), sobre la importancia 

para la implementar la estrategia, con el bosquejo de alternativas de solución 

y propuestas para la ejecución del proceso de planeamiento estratégico, tal 

como lo afirma Chen y Rossi (1987), que el proceso tiene una lógica centrada 

en la mejora de los productos o servicios que se proveen en función de la 

implementación de la política pública, de acuerdo al modelo de evaluación de 

programas. 

El Ministerio de Salud (MINSA), desde el año 2016 viene implementando 

el proceso de planeamiento estratégico en base a directivas, guías y otros 

instrumentos, por lo que el MINSA (2016), en un inicio realizó el proceso 

como un espacio concertador y participativo con actores claves, como lo 

manifiesta Rasouli et al., (2019), por lo que se elaboró el Plan Estratégico 

Sectorial Multianual 2016-2021, se definió la visión sectorial, misión, objetivos 

y acciones estratégicas e indicadores, que según Armijo (2011), son 

prioritarios en este proceso, y se reflejaron en los planes institucionales y 

operativos, acorde a la cadena de planeamiento de CEPLAN (2018), los que 

fueron evaluados en función a logros alcanzados, resultados obtenidos y al 

diseño en sí, tal como lo señala CEPLAN (2020). En los informes de 

evaluación del año 2018 del Plan Estratégico Sectorial Multianual Sectorial 

2016-2021 y de los planes estratégicos institucionales y planes operativos, 

(Seguro Integral de Salud, Instituto Nacional de Salud, Superintendencia de 

Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 2019), se 

identificaron pocos avances en el cumplimiento de las metas, así como se 

expone la ausencia de criterios  normativos, como lo explico (Álvarez & 
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Preinfalk 2018) que se identificaron deficiencias desde el diagnóstico 

sectorial, formulación de escenarios, en el análisis estratégico propiamente 

dicho, con débil participación de todos los involucrados del proceso, que no 

sigue la ruta de la implementación para consolidar las políticas públicas,  lo 

que muestra poca coherencia en los avances del proceso de planeamiento 

estratégico, por lo que surge la necesidad  de evaluar la implementación y 

retroalimentar el proceso, desde una perspectiva de operacionalización de la 

evaluación de la implementación, como el no logro de metas, la perspectiva 

de la organización de la entidad, tal como George, et al, (2019) y desde  la 

percepción del planeamiento desde la perspectiva de ser un pilar de la 

modernización y gestión de salud, por lo que se preguntan, ¿Cuáles son las 

dificultades y limitaciones en la implementación del proceso?, ¿ hacen falta 

instrumentos para la implementación?, ¿ si hacen falta, cuáles son?, ¿ son 

conscientes los funcionarios de que se debe de impulsar la implementación 

del planeamiento estratégico para alcanzar resultados en la gestión sanitaria. 

El presente estudio se enfoca en evaluar la implementación del proceso 

de planeamiento estratégico en el Ministerio de Salud, sustentado 

metodológicamente con la revisión documentaria, apoyada teóricamente en 

informes de evaluación, con los criterios tal como lo señala Youn, et al, 

(2018), que genere conocimiento, por lo que la presente investigación 

contribuirá en la gestión de las dependencias de salud, fortaleciendo las 

capacidades de los que conducen el proceso para alcanzar resultados, en lo 

social, tal como lo refiere Paredes y Carbonel (2020), debo medir el proceso 

implementado. 

En ese sentido esta investigación, define como objetivo general, 

Diagnosticar la evaluación de la implementación del proceso de 

Planeamiento Estratégico en el Ministerio de Salud y los objetivos 

específicos: Describir la aplicación del análisis prospectivo en la 

implementación del proceso de Planeamiento Estratégico, Determinar los 

factores claves del análisis estratégico en la implementación del proceso de 

planeamiento estratégico en el MINSA, Describir la implementación del 

análisis institucional del proceso de planeamiento estratégico en el MINSA y, 
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Establecer los elementos prioritarios que fortalece la implementación del 

proceso de planeamiento estratégico en el MINSA.  

Por ser un estudio mixto, se presenta un objetivo específico referido a: 

Determinar la relación significativa entre el proceso de Planeamiento 

Estratégico y la operacionalización de la evaluación de la implementación del 

mismo, considerando una hipótesis general: Existe una relación significativa 

entre el proceso de Planeamiento Estratégico y la operativización de la 

evaluación de la implementación del proceso del planeamiento estratégico y 

la hipótesis alterna, concurre en una correlación demostrativa que asocia el 

análisis estratégico y la evaluación de la implementación del proceso. 

II. MARCO TEÓRICO

Algunos trabajos internacionales revisados, que ayudaran al desarrollo de la 

presente investigación, como Salto y Muñoz (2019), en su estudio cualitativo 

expresa que la planificación nacional es soberana, integral, liderada por el 

Estado y dirigida para los ciudadanos, actores con capacidad estratégica, 

son los llamados a coordinar competencias entre todos los niveles de 

gobierno y optimizar la gestión pública a través de instancias de participación 

más idóneas, entre ellas, las asambleas, consejos ciudadanos sectoriales y 

organizaciones sociales, estudio que concluye en que todo cambio, 

principalmente en la dirección, permiten direccionar el modo de ejecutar el 

plan de acuerdo a lo esperado, debiendo  actuar con aspectos que traspase 

el tiempo y  coadyuve a  fortalecer el quehacer de la entidad. 

Jacobus et al, (2017) manifiestan que el concepto de estrategia que posee 

la planificación estratégica es de origen militar, por lo que se ejecuta siempre 

vinculando aspectos de gobierno de seguridad, defensa y otros que son 

propios de la Nación, para ordenar y articular en base a las prioridades de 

gobierno para maximizar la eficacia de toda la organización en términos de 

ganancias, mercado compartido y otros resultados relacionados con la razón 

de ser de dichos estamentos, concluye este estudio, señalando que, en el 

sector público con el planeamiento estratégico tiende a lograr el objetivo con 
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el esfuerzo y la efectividad relacionada con el desempeño, suficientes 

razones para emprender la planificación estratégica implementada, 

siguiendo las estrategias con responsabilidad y cumplimiento que, de ella se 

desprende. 

Alcántara (2017), explica las diversas acciones que realiza la entidad  para 

implementar el plan estratégico, tomando en cuenta la energía y fuerza que 

los integrantes de la gestión consideren como prioridad y que dirigen en aras 

de alcanzar los fines, se determinó que existe una incidencia alta entre la 

gestión y el planeamiento estratégico, es decir entre la gestión empresarial 

que coadyuva en la implementación de un plan estratégico, y como 

instrumento para el cometido empresarial, que alcance la cúspide de la meta, 

generando valor en la ejecución de las estrategias. Por otro lado, Leyva et 

al. (2017), en su estudio aborda un caso de buen gobierno universitario 

basado en un proceso de planeamiento estratégico y concluye que el reto de 

toda gestión, es apoyar la implementación secuencial de las disposiciones 

estratégicas y dirigirla para propiciar resultados en la mejora de la gestión y 

ser la base para cumplir con los objetivos de la institución, especialmente 

planificando y programando, en un análisis institucional que defina los 

principales lineamientos que deban ser abordados en un determinado 

tiempo, para lo cual se debe de, disponer de recursos necesarios. 

Roca, (2017), analizó al proceso desde la perspectiva de identificación de 

las estrategias en la planificación, acorde a los objetivos de una intervención 

pública, siendo significativo en la gestión y concluye que es fundamental 

preservar en toda intervención, el enfoque de la complementariedad y unidad 

que contribuya a que todas las partes sumen para el logro de los objetivos de 

la precitada iniciativa, definiendo la estrategia que conduzca a dicho fin. 

Complementando lo expresado, Bejarano (2016) menciona que, el 

planeamiento es un instrumento de gobierno y del Estado que se origina con 

objetivos y fines diferentes dirigidos a la población en su conjunto, y que, en 

los momentos de mejora de la economía, han favorecido la implementación 

de la planificación, basada en teorías de desarrollo, destacando la influencia 

significativa en el crecimiento económico, las políticas y estrategias de acción 
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social. Este enfoque sitúa al planeamiento como un proceso, que involucra el 

desarrollo desde una perspectiva de justicia distributiva, de la propiedad de 

los recursos, la acumulación del capital, así como la discrecionalidad de los 

pueblos, la práctica de las capacidades humanas y la protección del ambiente 

social, cultural y ecológico, cuyo enfoque señala que, el planeamiento 

funciona para todos y que todos tienen las mismas oportunidades y ventajas 

en un mundo tan globalizado.  

En el trabajo de Govea & Cabral (2016), muestra que el éxito de una 

organización que indistintamente sea su rubro de negocio, está basada en 

un planeamiento estratégico, en donde se diseñan objetivos y estrategias 

para alcanzar la visión, instrumento de gestión, que la convierten en 

competitiva y eficiente con capacidad de enfrentar los nuevos mercados, por 

lo que este instrumento es fundamental para seguir la visión de lo que se 

quiere alcanzar, siempre retroalimentándose con  los resultados de la 

evaluación. 

Nazarena (2016), enfoca en su investigación, una perspectiva integral de 

evaluación de políticas y programas, partiendo de los desarrollos recientes 

sobre la temática y los desafíos que la misma implica, siempre que se 

soporten en el planeamiento, concluyendo que los objetivos y metas de 

desarrollo organizan el conjunto de decisiones y acciones de los gobiernos, 

porque es importante realizar una evaluación integral a los programas y 

procesos y no sólo una mera descripción de las acciones ejecutadas, que 

coadyuven a que se de mayor importancia el planeamiento para la 

instrumentalización de las políticas públicas. 

En cuanto a los antecedentes nacionales, se puede mencionar a 

Rivadeneira (2020), que define, que el seguimiento de la evaluación de 

documentos de gestión de las entidades de salud, deben ser 

retroalimentados para que fundamenten las acciones a realizar y perfecciona 

finalmente la necesidad de articular los planes estratégicos con  los sistemas 

administrativos que conduzcan a fortalecer el proceso de planeamiento 

estratégico, no obstante lo más importante para la gestión es el presupuesto, 
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sin embargo el planeamiento es relejado en aspectos meramente de 

cumplimiento, por lo que el realizar el seguimiento de los planes lo visualiza 

como casi nula articulación de los recursos financieros asignados, por lo que 

es importante que se cuente con información sobre el cumplimiento de las 

metas contenidas en el planeamiento estratégico. 

Arbulú (2020), propone que el proceso de planeamiento juega un rol 

importante en la gobernanza, involucrando a los implicados en la atención 

de las carencias de la población, por lo que es necesario contar con la 

colaboración de todos los integrantes del espacio territorial determinado con 

la fusión de los pilares de la modernización, como la ejecución de las 

políticas estatales, el soporte de los demás sistemas administrativos y contar 

con un presupuesto acorde a las necesidades, destacando principalmente 

que todo proceso de gobernanza debe estar cimentado en el planeamiento, 

considerado como uno de los instrumentos importantes para que, la 

organización  o espacio  determinado, alcancen las metas establecidas. A 

ello se agrega lo que expresa Capcha (2019), que, este proceso es el que 

soporta las cadenas productivas, toma un rol preponderante para el progreso 

y desarrollo de una empresa, por lo que afirma que, al no realizarse el 

planeamiento en la organización, existe ausencia de un ordenamiento en la 

misma por la poca claridad en los objetivos, sin determinar posibles 

escenarios futuros que sientan las bases para conducir la no identificación 

de los escenarios, lo que se refleja en las utilidades o atracciones rentables 

para la competencia entre negocios del mismo rubro. 

Preciado (2019), enfoca la exploración de las estrategias de mejoramiento 

para el servicio público de la educación, dentro del planeamiento, definiendo 

la influencia de pautas y medidas de mejoramiento que aportan al servicio 

educativo principalmente en la disposición de impartir los conocimientos, 

diferenciándolos por niveles, de acuerdo a las ventajas del grupo de interés 

al que se refieran, propiciando valores y responsabilidades, tendiendo a la 

consistencia de todos los esfuerzos y fuerzas que se concentran para 

alcanzar las metas de cada integrante, así como establecer nuevos métodos 

y herramientas para la exclusividad en el servicio, requiriendo siempre el uso 
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del planeamiento, que define las estrategias más adecuadas en beneficio de 

la educación. Por otro lado, Gutiérrez (2018) demostró que la aplicación del 

Programa Planificación Estratégica, mejora el funcionamiento de la 

Institución Educativa, con una significancia alta y preponderante, siendo el 

motor de todo ello, el soporte institucional de los gestores de la entidad, 

porque propician en mejorar la integración y socialización entre los diferentes 

grupos de personas, con habilidades administrativas fortalecidas, generando 

fuerzas de cambio. En términos generales, ayuda en el control de la 

institución frente a reglas y estímulos externos.   

Tunque (2017), enfoca la actuación de la población en el planeamiento 

para alcanzar niveles aceptables, evidenciando que, es importante que todos 

contribuyan en las etapas y espacios simples y complejos y de los líderes de 

la comunidad para realizar un proceso de planeamiento desde el que percibe 

las necesidades, para ello se realizó el acopio de información a través de 

reuniones y preguntas con los actores que se seleccionaron, llegando a la 

conclusión de que, es necesario la participación de todos, para la ejecución 

de las capacidades, para lo cual se debe tener en cuenta el sistema de 

planeamiento estratégico, el seguimiento, monitoreo y la valoración de todo 

el proceso para alcanzar resultados esperados. 

Vásquez (2017), describe el comportamiento de los trabajadores que 

están directamente involucrados con la gestión del mantenimiento 

hospitalario que realizaron el proceso de planificación estratégica con 

enfoque de mejora de la gestión administrativa, destacando una evidencia 

significativa para afirmar aquella coincidencia y articulación visible con la 

programación valiosa y el cometido administrativa, en un servicio de apoyo 

a la gestión sanitaria, siendo fundamental que sean conocedores de los 

instrumentos del proceso de planeamiento estratégico. 

Martin (2016), explica que los planes estratégicos constituyen elementos 

necesarios para la direccionalidad de la entidad, esbozados en base a 

beneficios colectivos y personales centrados siempre en la identificación de 

las necesidades, concluyendo que se debe de cambiar la cultura de elaborar 
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y aprobar planes ajenos a la repercusión de la colectividad, por cuanto 

aparecen intereses ocultos de un grupo de interés, realizando el 

planteamiento poco repercusivos en las expectativas a alcanzar, de 

considerar cambios sustanciales en los planes, siguiendo los intereses de 

los planificadores, que no quieren cambiar su confort por un proceso poco 

participativo. 

Referente al marco teórico, la Teoría de Administración Sistémica, Ackoff 

(1974), menciona que el planeamiento es un asunto dinámico, reciproco y se 

conecta con cada uno de los colaboradores de una organización, por lo que 

es perenne, muchas veces, que se realizan predicciones que, en algunos 

casos se cumple, siendo necesario el estudio y la mirada para realizar las 

aproximaciones necesarias en coordinación integral e inter independiente 

para alcanzar mejoras, a lo que  Symphony (2016) , señala que la dirección 

colectiva de la empresa, se muestra resaltando la interrogante de percibir  

los cambios en forma global y no parcial, para lo cual identificaron algunas 

categorías que definen el planeamiento, como son: formulación del 

diagnóstico, como tema principal para contar con elementos primordiales, 

que son la base que emitirá la foto de lo que somos, cuáles son las 

debilidades y fortalezas, así como, la perspectiva externa, cuáles son las 

amenazas y oportunidades que enfrentaría la organización, de la 

preparación o ejecución del planeamiento, se debe observar con mucha 

cautela que es lo que se requiere considerar para que nuestros demandantes 

de bienes y/o servicios lo encuentren en la institución pública respectiva, 

considerando que se está construyendo algo moderno, nuevo en el marco 

de la modernización del Estado, que garanticen que se brindaran dichos 

productos en excelentes situaciones con los mejores estándares de eficacia 

y eficiencia, atributos buenos y listos en el instante, como fijar los fines, que 

conlleven a establecer objetivos y metas, esbozar la implementación, 

seguimiento y control, y el tipo de organización disponible, cual es la óptica 

de lo que se debe de hacer, como quieren verse en un momento de largo 

alcance operativizando los avances.  

Porter (1979), plantean al planeamiento estratégico como un 

conglomerado de habilidades competitivas que dependen de las estrategias 
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elegidas y ejecutadas, siguiendo la secuencia lógica, en la que se definan 

los componentes  al interior de la dependencia y del entorno,   planteamiento 

que considera D´Alessio, (2015), que incluye la matriz de intereses, en la 

que se destacan factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y 

ecológicos, en una perspectiva centrada en el medio ambiente y en aquellas 

ramas de mayor transcendencia que inspiren la innovación, a través de cinco 

categorías: ultimato de bienes de relevo, de los entrantes o los que están por 

salir al mercado, los líderes, los intereses y el don de buscar aliados en los 

negocios, lo que se corrobora con Bustilo (2016). 

La planificación estratégica para Armijo (2016), es una modalidad de 

cometido que apoya las iniciativas de éxito de las organizaciones en torno a 

las acciones de mediano plazo, que se realizan ahora para que, en el futuro, 

se puedan adecuar a los cambios y lograr la satisfacción colectiva de la 

población, considerando ciertas características como: la misión, que es el 

termino más adecuado para definir a una dependencia, se reconoce su 

identidad y para que están organizadas; la visión descrita como se espera 

ser reconocida la entidad en un futuro, que pretenden ser en un mediano o 

largo plazo; definir los objetivos estratégicos, mencionados como resultados 

a ser alcanzados que nos transporten para consumar con la misión fijada y 

que se tienda para hacer realidad el sueño que se tiene, rutas estratégicas, 

consideradas como las líneas o cursos de acción significativos para adquirir 

y aterrizar los objetivos, y los indicadores que expresados en los avances 

que se mostraran, de ser negativos los mismos es decir no están dentro de 

los parámetros de lo esperado, corregir los puntos importantes, de ser el 

caso y de seguir adelante en otros casos, cuando se muestra que todo sigue 

el contexto general. 

CEPLAN (2017), expresa que el planeamiento estratégico es como el 

juicio metódico basado en un examen incesante de la realidad de hoy para 

llegar a un largo plazo, obteniendo datos para emitir disposiciones para 

alcanzar los objetivos estratégicos de la entidad, Abugattas (2018), 

manifiesta que el planeamiento es el primogénito paso de la modernidad de 

la gestión, para efectos, basado en un análisis que coadyuve a la puesta en 
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marcha de las decisiones del Estado, tomando en consideración los criterios 

y variables propias del proceso, en términos generales, es un ordenamiento 

y organización del quehacer de la entidad, para lo cual se desagregan en 

categorías consideradas en la normativa de CEPLAN: Análisis prospectivo, 

mediante el cual se delinea el conjunto de patrones y definiciones que 

buscan comprender el sector, comprende la identificación de tendencias 

relacionadas al desarrollo del Sector tanto a nivel mundial como a nivel de 

sectores, se seleccionan variables que serán valoradas a fin de que con 

dicho resultado se construyan las atmosferas de futuro y se analizan trances 

y procedencias a tener que afrontar en la gestión sectorial, Análisis 

estratégico, en esta categoría, se desarrolla el escenario apuesta, que ayuda 

en la definición de la Visión Sectorial, que constituye el sueño de lo que 

pretende que sea la entidad, los objetivos son definidos en función a lo que 

debe alcanzar, se asemejan las labores valiosas y el oportuno derrotero 

valiosa, Análisis colectivo institucional, es en donde cada una de las 

subordinaciones de salud, determinan la Misión institucional, los objetivos, 

metas e indicadores institucionales, de acuerdo a la contribución que cada 

uno de ellos son los que deben aprobar para el cumplimiento de los 

resultados asimismo, se igualan las labores vitales institucionales y se 

construye una ruta estratégica, todo lo anterior es el cimiento para definir el 

conjunto de acciones que se articulen con el Procedimiento de 

presupuestación y el Seguimiento y evaluación, que comprende el 

seguimiento continuo al desarrollo del plan estableciendo los avances que 

se alcanzan, así como las medidas correctivas para retroalimentar el proceso 

y la anticipación de riesgos y oportunidades.  

Un factor importante según Drucker (2000), es una adecuación de la 

estructura organizacional para reforzar los procesos de planeamiento, en 

función de la estrategia y acciones que conduzcan a modificar el estado 

actual, salir de la zona de costumbre y abrirse a nuevos retos y desafíos, que 

procuren llevar a la cima de la excelencia a la dependencia, para lo cual se 

requiere la fusión de las diferentes integrantes sin tener en cuenta los niveles 

jerárquicos. El acomodamiento de la entidad conlleva a plantearse nuevos 

retos y sobre todo certámenes que estén acorde con los puntos de vista 
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comunes con una planificación acorde a lo que se usó en Sun Tzu (1900), 

las artes y estrategias para alcanzar los resultados esperados, siempre 

retroalimentando y analizando todo lo recorrido para no cometer errores o 

situaciones que no incrementen o sumen las acciones tomadas, como 

evaluar la implementación de las estratégicas. Otro aspecto importante de 

esta teoría es que, el planeamiento es preponderante en todo aspecto para 

introducir novedades y nuevas tecnologías para el progreso, siempre que 

todos los integrantes estén involucrados y comprometidos para llevar 

adelante las actividades y pautas que se consideren, deben de aplicarse. 

Máttar & Perrotti (2014), conceptualiza el planeamiento estratégico como 

un juicio sistematizado mediante el cual se ejecutan los tipos de planes para 

obtener propósitos u objetivos, que se usa sobre todo en las entidades del 

sector público como un cimiento de la modernización del Estado, 

examinando tres categorías: construcción de una visión de país y en el caso 

de sector, mirar la perspectiva sectorial, la coordinación con los involucrados 

y actores que toman decisiones para lograr los objetivos y el monitoreo y 

valoración de lo que se hace, así como el fortalecimiento de las mismas con 

los resultados obtenidos, Martín (2005), también expresa que el 

planeamiento, viene cambiando de prisa, en estos tiempos, para beneficio 

de la mejora de la gestión en aquellos países que la adoptaron como el motor 

primordial en el que se basan y soportan las mejoras e ideas más exitosas, 

y sobre todo por los gobiernos de turno, siempre articulando todo, con las 

políticas públicas, referidas tanto en lo económico, social, financiero y 

sectorial, que tiendan a que todo, debe llegar a alguien, entre otros. La 

edificación y cimentación de las dependencias que son rectoras en ese 

campo del planeamiento, en las diferentes esferas del quehacer del Estado, 

supeditadas a que su aplicación sea fuerte y sostenida en el tiempo, para lo 

cual se deben usar ciertos mecanismos que ayuden a su vigencia y se 

cristalizan en la evaluación y seguimiento. 

El cimentar la visión sectorial, conlleva a definir claramente que, es lo que 

se quiere alcanzar en un largo plazo, definir a donde se llegará, según 

CEPLAN (2020), es el punto de partida del enfoque estratégico del 

planeamiento, por cuanto a partir de ello se puede definir la misión 
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institucional y los objetivos que se deben desprender de la visión y lo que 

quiere ser la institución en un corto, mediano y llegar al largo plazo con lo 

que se está programando. Para ello se debe de considerar ciertos criterios 

esenciales, (económicas, políticas, sociales, culturales, ambientales e 

institucionales). 

En cuanto a la apreciación de la consumación de políticas públicas y sus 

materiales que se detallan, Alkin (2004), lo considera como una disciplina 

analítica y de estudio espacial, muy evolutiva en todas las esferas de la 

sociedad que ayudan en las disposiciones públicas para valorar los 

esfuerzos y se categorizan en: métodos, enfatizando los de menor 

complejidad,  usos que se le otorgue a los resultados y valoración, necesaria 

para replantear la política o proceso realizando los ajustes correspondientes.  

En este concepto, se puede tomar como parámetros para la valorización 

de la implementación del proceso en sí, a fin de que se pueda aplicar en el 

presente estudio. La evaluación según Casseti et al., (2020), es 

conceptualizada como la figura ideal y objetiva que trata de explicar cuáles 

son los principios y alcances de algo que se ha ejecutado en función de la 

denominación de la dependencia, tomando en consideración todos los 

aspectos primordiales y no destacados y aquellos que no se informó pero 

que estuvieron presentes, y contribuyen en este acto, son considerados 

juicios o reflexiones a ser examinadas en todo el contexto en donde se 

ejecutó. OCDE (2017) lo señala como rutinario deseable y próspero, que 

conllevará en un principio a detallar todos los avances y recorridos que los 

actores comprometidos pueden hacer siempre con una lógica de valorar 

tanto en cantidades, como la cualificación de lo hecho, acontecimientos que 

se visualizan en el diseño u origen de lo realizado, así como de todo lo 

alcanzado o logrado y de las iniciativas a ser realizadas en función de lo que 

se desea alcanzar. Casseti et al. (2020) 

 Uno de los temas que abordan estos autores se refiere a la evaluación 

del hacer de los equipos de trabajo que participan en la realización de una 

acción, a efectos de conocer como son las habilidades y fortalezas que tiene, 
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así como el dominio y conocimientos sobre el tema, son características que 

redundaran en la excelencia de la implementación de un acto administrativo 

u otra intervención que se quiere ejecutar, Chen (1990). Este es un análisis

y disgregación muy interesante para realizar la valoración de lo actuado 

desde que se germine la idea, los pasos y etapas que se recorrerán, así 

como lo que se muestre, para que la información ayude en el progreso de 

las iniciativas desarrolladas. 

La Teoría de la evaluación de Tyler (2005) es vista como clave para la 

valorización de las acciones que se realizan, las que se centran en el uso de 

objetivos, en función al comportamiento para clasificarlos en la búsqueda de 

entornos de acuerdo a la selección de las técnicas de medida o métodos, 

para medir el proceso a evaluar, afirmaciones que coincide con lo que 

expresan Casseti et al., (2020), mencionan que la perspectiva de la 

evaluación, se considera como una buena herramienta para la planificación, 

porque facilita la creación de diversos escenarios que se relacionan entre sí, 

por lo que la operacionalización de la evaluación es una acción a ejecutarse 

a lo largo de todo el proceso, para ello, se debe tener en cuenta las 

categorías  establecidas: diseño en base a la normativa, que debe establecer 

pautas o directivas adecuadas, las que deben estar emitidas antes de iniciar 

la evaluación. la implementación en el buen sentido, es decir mirar la 

ejecución en su conjunto desde las actividades primarias hasta las que son 

complementarias, que puedan expresar los avances, la retroalimentación del 

proceso, respetando los objetivos y/o aprendizajes esperados, para una 

eficaz retroalimentación y conocimiento de lo implementado. 

La operacionalización de la evaluación de la implementación del proceso 

de planeamiento estratégico consiste en apreciar, describir y adjetivar 

siempre desde la óptica favorable y agradable de mirar los datos y el acopio 

de información que se deriva de este ejercicio, como lo comenta Fernández 

(2016), que todo se sostiene en la sapiencia de los actores por lo que el 

quehacer está sustentado en intervenciones públicas o procesos 

implementados, disponiendo de una perspectiva de acomodo a los intereses 

de la dependencia para conseguir los propósitos impartidos, en aras de la 
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madurez alcanzada, de valorar lo que se hace y contribuir en todo lo que se 

permita en la acción desarrollada.  

La operacionalización de la evaluación de la implementación de un 

programa o proceso o iniciativa, es un concepto nuevo que se viene usando 

para medir una intervención pública que se efectiviza con propiedades, que 

en su gran mayoría están articulados y armoniosamente unidos en base a 

criterios establecidos, Margozzini & Passi (2019), mencionan que el 

planeamiento sanitario ayuda a los tomadores de decisiones a buscar la 

mejor evidencia para aplicarla en la salud de la población, lo que se 

corrobora como un instrumento que coadyuvan a sentar las bases de las 

iniciativas, y que se divide en las siguientes extensiones o categorías: 

nociones generales, aplicación de procesos, finalidades de la evaluación, 

usos de criterios y características primarias. 

CEPLAN (2020), conceptualiza la evaluación como el arte de otorgar 

ciertos valores en cantidades o cualidades a los documentos o expedientes 

que son el soporte de la entidad, para identificar aquellos puntos críticos y 

favorables que se presentan en todo el espectro, para comprobar lo que 

resultó adecuado, menos adecuado y cuáles son las oportunas, en ese 

sentido, la operacionalización de la evaluación es definida como una 

valoración rigurosa de los planes institucionales en curso, o finalizados para 

determinar los factores que contribuyen o dificultan el alcanzar los efectos 

esperados con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones para la 

mejora de la gestión pública, las que se clasifican en: de diseño, que 

comprende la validación técnica que valora el bosquejo realizado en base a 

la normativa vigente; de implementación, que identifica todos los factores y 

condiciones que positivamente contribuyen al cumplimiento de las metas de 

las actividades y financieramente, de las actividades operativas y de 

inversión contenidas en los planes, de resultados, referida a valorar los 

resultados alcanzados al final de un periodo, acumulado al periodo del plan, 

enfatizando las metas que se han consignado en el documento de gestión 

denominado plan, expresadas en la definición del conjunto de metas de las 

acciones estratégicas y estas en actividades de soporte y aquellas referidas 
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a los procesos misionales propios del MINSA, identificando los criterios que 

midan el valor a lo que se ha realizado, y que al sumarse generan valor y 

contribuyen al logro de los resultados.   

En ese sentido, la operacionalización de la evaluación de la 

implementación del proceso de planeamiento estratégico se entiende como 

una de las diversas maneras de computar en forma metodológica el impacto 

de los diversos programas o política pública, para lo cual se compara con 

valores de otros países, los tipos estándares, o con estándares implícitos o 

explícitos en forma ordenada para contribuir a su mejoramiento, Weiss 

(1998), en concordancia a los beneficios que tendrá la población, con estas 

intervenciones del Estado. 

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación fue básica, de acuerdo a la clasificación de tipos de 

investigación del Reglamento del Registro Nacional Científico, Tecnológico 

y de Innovación Tecnológica (RENACYT) aprobado por (CONCYTEC, 

2018),   porque se origina en un marco teórico y se hizo  uso de un enfoque 

mixto, es decir cualitativo y cuantitativo, tal como lo señala Hernández et al, 

(2018), que los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e involucra  la recolección 

y análisis de datos, lo que permitió obtener una mejor evidencia  y 

comprensión de los fenómenos que explicaron el problema. El enfoque 

cualitativo fue guiado por el método científico como método general y como 

especifico fue el inductivo, como lo manifiesta Bacon (1620), que llevó a 

entender y demostró los procesos sociales para obtener una información 

como objeto de estudio y se planteó las conclusiones generales.  El enfoque 

cuantitativo fue descriptivo, para lo cual se recolecto datos para probar la 

hipótesis con base numérica y análisis estadístico, se definió patrones de 

comportamientos y se probó   las teorías. 
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El diseño de la investigación es no experimental, por cuanto se generó 

sapiencias sobre todo lo que se ha investigado tal como lo señalo Hernández 

et al, (2018), con característica descriptiva, explicativa, a través del acopio 

de información fundamentada, y se realizó la depuración de tipo disgregada 

de todo lo recogido tanto en cantidad como en calidad, porque permitió 

acopiar datos cuantitativos y cualitativos para analizarlos y enlazarlos en un 

mismo estudio y se emitió respuestas al planteamiento de un problema 

complejo. El diseño fue fenomenológico, descriptivo porque se indagó, relató 

las experiencias de las personas con respecto a lo estudiado, y se describió 

las relaciones entre dos categorías. Hernández, Fernández y Baptista 

(2010). 

3.2. Categorización, Sub categorización y Matriz de Categorización 

En cuanto al enfoque cualitativo se ha considerado para obtener información 

de las categorías consideradas en este estudio para realizar las preguntas 

formuladas, son:  

3.2.1 Del proceso de planeamiento estratégico. 

3.2.2 Operacionalización de la evaluación de la implementación del 

proceso de planeamiento estratégico.  

Categoría: Proceso de planeamiento Estratégico, CEPLAN (2017), lo 

define como la agregación de acciones y análisis que se desarrollan para la 

elaboración de los planes estratégicos comprendido, en donde después de 

identificar los diversos componentes y categorías que la conforman.  

Categoría: Operacionalización de la evaluación del proceso de 

planeamiento estratégico, CEPLAN (2019) menciona que la evaluación del 

planeamiento estratégico se realiza a través de los planes estratégicos 

sectoriales, institucionales y operativos, con el propósito de retroalimentar el 

proceso, en sus enfoques de diseño, implementación y resultados, porque 

mediante la implementación de la política pública se fortalecerá que las 

intervenciones de las entidades del gobierno respondan a la solución de los 

problemas identificados y que alcancen los resultados esperados. La matriz 

de categorización se presenta en el anexo 2. 
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Con respecto al enfoque cuantitativo, se consideró las categorías antes 

descritas como dimensiones, las siguientes las dimensiones como las 

categorías antes mencionadas, Del proceso de planeamiento estratégico y 

la operacionalización de la evaluación de la implementación del proceso de 

planeamiento estratégico, para lo cual se elaboró la Matriz de 

Operacionalización de variables, que según Carrasco (2009), fue  un 

proceso mediante el cual se aplicó el método deductivo que a partir de las 

dimensiones, indicadores e ítems de las variables componen el problema de 

investigación de lo general a lo especifico, la matriz se visualiza en el anexo 

2. 

3.3. Escenario de Estudio 

Balcázar et al., (2013), manifiesta que el escenario ideal para la investigación 

en el cual el observador puede tener acceso y disponer de una relación 

buena y rápida con los encuestados, fue el lugar y ambiente en donde se 

desarrolla la investigación,   por lo que el escenario de esta investigación se 

divide en dos, la de enfoque cualitativo, para la aplicación del instrumento, el 

escenario estuvo centrado en las oficinas  en las que estaban ubicados los 

ex Directores Generales de la Oficina General de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización  del Ministerio de Salud, como por ejemplo en 

EsSalud, SUSALUD, SUNAT y otros lugares, para lo cual se visitó algunos 

de ellos y en otros casos se realizó vía online en cada uno de sus lugares. 

En cuanto al enfoque cuantitativo, el escenario para la aplicación de la 

encuesta estuvo ubicado en las diferentes dependencias del Ministerio de 

Salud en donde se encuentran trabajando los planificadores que son los 

encargados de operativizar el proceso en cada una de las instituciones, 

como la oficina de planeamiento de los hospitales Dos de Mayo, Loayza, 

Santa Rosa, Redes Integrales de Salud Lima Sur y Lima Centro, así como 

en las Direcciones Generales del Ministerio de Salud. 
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3.4. Participantes 

Según López (2004), los participantes están considerados como un grupo o 

individuos que cuentan con características similares que se relacionaron con 

los hechos que, descritos en las variables a estudiar, Hernández et al, 

(2014). Para este estudio de enfoque cualitativo, los participantes fueron 

conformados por los ex directores generales de la Oficina General de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización del MINSA, a través de una 

entrevista que se dirigió a 5 ex funcionarios, que habían conducido el 

proceso en el Sector Salud, en los últimos años de gestión, con un 

cuestionario de preguntas, las mismas que fueron realizadas vía online o a 

través de otros mecanismos. 

Para el enfoque cuantitativo, se contó con 15 participantes siendo el 

criterio para seleccionar a dichos participantes que estuvieran laborando es 

que sea personal vinculado en el proceso de planeamiento en los 

hospitales y direcciones generales del MINSA, con vínculo laboral vigente, 

los que se codificaron según el orden en que entregaban las encuestas 

desarrolladas vía correo electrónico. 

3.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos. 

En la presente investigación se han usado dos técnicas diferentes, de 

acuerdo a Hernández (2018), para el enfoque cualitativo, fue la entrevista 

semi estructurada y como instrumento se usó la guía de entrevista, como 

una conversación. Denzin & Lincoln (2005), la explica cómo una 

conversación en la que fluyen las interrogantes y afirmaciones, este 

instrumento estuvo conformado por 06 ítems, respecto de cada una de las 

categorías descritas con respuestas abiertas y en algunos casos se amplió 

más las respuestas por las intervenciones de los entrevistados y que de 

acuerdo a lo señalado por Hernández, Sampieri & Mendoza, (2018), la 

misma se enriquece con el cruce de lo obtenido. Creswell (2014). Para ello 

el instrumento fue validado por un experto con experiencia en el tema, el 

cual lo realizo de acuerdo a objetivos, criterios, ítems considerados en las 

categorías. 
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 En el enfoque cuantitativo, el instrumento fue la encuesta definida como 

un instrumento en donde se recogió todas las informaciones que se 

requieren para el estudio, para realizar la comparación con la teoría que 

sustenta esta investigación, la misma que fue admitida, según Sánchez y& 

Reyes (2006), para que refleje la medición de la variable en su contenido 

por expertos. El contenido de la encuesta fue aprobado por expertos en la 

materia, quienes certificaron la validez de los mismos para ser ejecutados 

y aplicados e incluso validaron la información obtenida con la aplicación. La 

confiabilidad fue realizada a través del coeficiente Alfa de Cronbach, con 

un resultado de 0.900, lo que significa que fue alta la confiabilidad. 

3.6. Procedimiento 

Este estudio se inició partiendo de la delineación del problema del cual 

investigó con la problemática sobre la evaluación de la implementación del 

planeamiento en el Ministerio de Salud, se definió la justificación del estudio 

en los aspectos teóricos, prácticos, metodológicos, sociales y ontológico, se 

describe la metodología del estudio, tipo, alcance y diseño de la 

investigación, las técnicas e instrumentos que se emplearon, se determinó 

la confianza y validez para su aplicación, en lo concerniente al instrumento 

cuantitativo se hizo a través de encuestas, se aplicó a la población de 15 

personas,  las que deberán ser realizadas vía online, correo electrónico o 

videollamadas, la que duro cerca  de tres semanas, luego se realizó  el 

procesamiento, ordenamiento e interpretación de los mismos,   aplicando los 

estadísticos que se reflejaron en cuadros y gráficas que ayudo en  sustentar 

la discusión y resultados de la presente investigación.  

En el caso del instrumento cualitativo, se usó la técnica de entrevista como 

identificando las coincidencias y las ideas fuerzas que fueron los cimientos 

para la discusión y resultados a través de los medios informáticos disponibles 

o en forma personalizada, grabando las respuestas y de ser el caso, podrán

salir algunas preguntas y respuestas no estructuradas, para luego proceder 

a analizar y serán insumos para la discusión y las conclusiones. Este proceso 

duro cerca de dos semanas fue una acción de escucha y re escuchas para 

la transcripción y luego se realizó la codificación de cada entrevistado, con 

la depuración de la información que respondieron a las interrogantes y se 
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aplicó la triangulación en base a una conceptualización de la información 

para enriquecer el desarrollo de la investigación. 

 Luego se hará la integración de la información obtenida por ambos 

enfoques que se usaron en esta investigación a fin de corrobora los 

resultados y disponer de evidencias que ayuden en la definición de las 

conclusiones y recomendaciones, en función a los planteamientos señalados 

y se esboza una propuesta de mejora de la implementación del proceso de 

planeamiento estratégico en el MINSA. Se deberá utilizar el estilo APA, para 

la redacción de la investigación, así como los agregados y reseñas que se 

consignan en la ordenación de la investigación que ayude a reportar las 

evidencias de la investigación elaborada, tratando de grabar todo lo 

conversado, con los entrevistados, para luego procesar la información 

respectiva. 

3.7. Rigor Científico 

El rigor científico de la presente investigación, según Arias (2013), implica la 

credibilidad que se presentaron en las situaciones que se describieron como 

creíbles y esencial para realizar la discusión del tema, es esencial para 

indagar y completar de argumentos fiables que sustenten los resultados del 

estudio, apoyado en respeto por los hechos y situaciones generados en el 

contexto temporal y espacial de la investigación. 

En esta investigación de enfoque mixto, se aplicó la rigurosidad científica 

que considero el control de la calidad de la investigación, validado con el 

método científico, en la que condiciona la suficiencia o seguridad, 

confiabilidad y credibilidad de los hallazgos que se respaldaron con la validez 

de los datos, se contempló  que toda la información obtenida fue con el fin 

de evidenciar realidades del fenómeno en estudio, para lo cual participó un 

número de participantes adecuados que contribuyen al trabajo de 

investigación y con  la entrevista personalizada  usando los medios 

disponibles. El estudio dispuso de confiabilidad o transferibilidad, porque los 

aciertos se sustentan en la transferibilidad o transferencia de los datos con 

el único propósito de replicar en otros contextos tal como señala Flick (2004). 
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En cuanto a la trazabilidad científica, los datos fueron entrelazados para la 

medición y articularlos con las teorías empleadas, de otros autores.   

3.8. Método de análisis de datos 

Con respecto al enfoque cualitativo, para el análisis de la información se usó 

la triangulación, como el método para analizar la información obtenida del 

estudio de los documentos y de las entrevistas, para lo cual, Hernández y 

Mendoza (2018) señalaron que en este método de análisis de datos se 

confluyen las diferentes fuentes, los distintos actores, diferentes procesos y 

todo aquello que permite explicar el estudio, y analizar la información para 

entender el comportamiento del estudio, adicional a ello se realizado la 

codificación por objetivo, y dio origen  a un esquema de conceptos 

procurando no perder la esencia de los datos obtenidos. 

 En cuanto al enfoque cuantitativo, se hizo uso de la estadística descriptiva, 

con tablas y datos en cifras porcentuales, se procedió a tabular los datos 

ordenadamente que ayudaron en la interpretación de una manera objetiva, 

haciendo uso de la teoría elegido, se elaboraron gráficas, que ayudaron en 

la interpretación de la información recogida, se utilizó el SPSS para ello con 

la intensión de verificar y correlacionar los datos, que constituyeron 

herramientas eficaces en la presente investigación por la valoración objetiva 

en datos cuantitativos  y cualitativos. 

3.9. Aspectos Éticos 

Esta investigación tendrá aspectos éticos, tal como lo señala Gonzales, 

(2004), se tomó en cuenta el debido respeto de las normas APA, normativa 

exigida por el reglamento de grados y títulos de la Escuela de Posgrado de 

la Universidad Cesar Vallejo, así como la autorías y versiones de autores y 

compiladores textuales; y para la credibilidad de la aplicación de la presente 

investigación, así como dispuse de confiabilidad en los resultados obtenidos 

con este trabajo usados sólo con fines académicos, respetando el 

anonimato, es otro aspecto a tomar en cuenta. 
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En lo que respecta a la originalidad, el presente trabajo se desarrolló 

respetando las leyes de derecho de autor, en el uso de cada fuente de 

consulta que fueron citados como corresponde para dar originalidad al 

resultado que se presenta así también fue pasado por la herramienta anti 

plagio Turniting lo que permite afirmar que esta tesis es un documento 

original y cumple con los estándares de veracidad por cuanto los resultados 

y conclusiones servirán de aportes para los que se realizó investigaciones 

sobre este tema.  

IV. RESULTADOS

Los resultados de este estudio de enfoque mixto, fueron obtenidos por medio

del recojo de la información a través de entrevista a cinco ex funcionarios de

la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, así como

el análisis de la información obtenida de la aplicación de la encuesta a 15

planificadores del Ministerio de Salud. El objetivo general de esta

investigación está referido a, Diagnosticar la evaluación de la implementación

del proceso de planeamiento estratégico en el Ministerio de Salud, para lo cual

el primer entrevistado, manifestaron que, el proceso de planeamiento

estratégico enmarcado en las políticas de salud, diseñadas para corregir

brechas sanitarias, de allí la importancia de definir un conjunto de índices

necesarios para dicho análisis, como lo define el segundo entrevistado, que

todo, fue alineado a las acciones multisectoriales, sectoriales y a lo que define

el gobierno, debiendo robustecer el proceso para discutir los contenidos de

los informes de progreso, tal como coincide el tercer entrevistado, que

manifiesto que deben valorar lo que se realiza con regularidad para discutir

cualquier cambio que se necesite hacer, concluyendo en la necesidad de

establecer un sistema de recompensas que se reconozca el éxito a través de

la implementación, enmarcada en las intervenciones públicas de las diferentes

dependencias del MINSA.

El cuarto participante, manifestó que, en la ejecución del proceso de 

planeamiento estratégico fue incorporar la gestión por procesos y 

descentralizar las funciones y otros roles distintos a la rectoría (administración 

de servicios, operación de servicios), que se pueda ejercer la rectoría sin 
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incompatibilidad de funciones. Así mismo, manifiesta el quinto entrevistado, 

que se debe involucrar a la alta dirección, quienes son los llamados a dar el 

soporte a todo proceso desarrollado, manteniendo informado a los ejecutivos 

de la organización de lo que está sucediendo y presenten informes periódicos 

sobre la marcha de la ejecución y reforzar el análisis prospectivo, estratégico, 

institucional, así como la operativización de la evaluación de la 

implementación, desde el diseño, de la implementación propiamente dicha y 

los resultados que se presentan. 

Objetivo específico: Describir la aplicación del análisis prospectivo en la 

implementación del proceso de planeamiento estratégico, para lo cual el 

primer entrevistado, manifiesto que el análisis prospectivo toma en cuenta 

las políticas de salud, el Acuerdo Nacional, la Visión  del Perú al año 2050, 

entre otros documentos internacionales, como la Agenda de la Salud de las 

Américas, siendo la planificación un acto público y que los objetivos del 

sector deben involucrar a todos sus integrantes, que es lo que sostiene a la 

asignación del  presupuesto en cada año fiscal, identificando la participación 

de todos para definir los roles, lo que coincide con lo expresado por el 

segundo entrevistado, que este análisis, siendo parte del proceso mayor; el  

producto de la definición de tendencias a nivel nacional e internacional, 

constituye el cimiento para definir un escenario pesimista, sin haber 

imaginado que se venía una pandemia que trastocaría los esquemas 

trabajados, el cuarto entrevistado, expresó que estos instrumentos son 

internos y que se aplican para realizar las intervenciones, como parte del 

escenario más probable, implementado en forma integral, la prospectiva, que 

es el punto de partida para fijar los objetivos, la ruta o camino a recorrer. 

Tres de los cinco entrevistados, coinciden en que, las capacidades 

aplicadas entre los que dirigen el proceso, ayudo bastante, mediante el 

intercambio de conocimientos, experiencias y vivencias para mejorar el 

proceso visualizado como medianamente débil y repetitivo, primando la 

opinión de los planificadores que laboran en la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto y sin tomar en cuenta las intervenciones de los 
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otros actores. A continuación, se muestra los resultados de la entrevista para 

la Sub Categoría: Análisis Prospectivo.   

Figura 1. Sub Categoría Análisis Prospectivo  

Objetivo Específico: Determinar los factores claves del análisis estratégico en 

la implementación del proceso de planeamiento estratégico en el MINSA. 

El primer participante, manifiesta que uno de los factores claves del 

análisis estratégico, son los instrumentos usados, con enfoque flexible y 

acorde a la realidad sanitaria y a los establecimientos de salud, en los niveles 

operantes, en donde se desconoce la metodología aplicada, que es 

fundamental para la redefinición de la Visión sectorial y la definición de los 

objetivos estratégicos, traducidos en la direccionalidad del MINSA para 

brindar mejores servicios de salud. 

Sin embargo el tercer participante, manifiesto que uno de los factores 

claves del proceso, fue reforzar e integrar el análisis prospectivo y estratégico, 

que sostienen el institucional, que es interno del MINSA y plantearse 

escenarios probables, teniendo en cuenta la situación presente, aunque con 

la pandemia del COVID-19, se ha trastocado todo lo planeado e incluso con 

la dación de las Políticas de Salud emitidas en el mes de agosto del 2020,  

estas no recogen el nuevo panorama que se vivió desde hace seis meses, se 
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debió revisar  los escenarios, el mapeo del panorama internacional y nacional 

para la ejecución del  planeamiento estratégico. El cuarto entrevistado, 

manifiesta la necesidad de seguir usando las propias herramientas del MINSA 

como, el análisis de situación de salud, (ASIS), la programación de los 

programas presupuestales, que conllevan al diagnóstico realizado por el 

Centro de Control de Enfermedades del MINSA, en donde muestra la 

evolución de los principales indicadores de salud acorde al perfil 

epidemiológico, así como la priorización de que hacer en el inmediato y en 

otro lapso de tiempo. 

 Asimismo, el quinto entrevistado, manifiesto que los factores claves, 

como la experiencia, la casuística y el conocimiento que se tiene sobre todo 

de campo, se aplicaron en las guías, sin embargo, reconoce y coincide con 

los otros entrevistados, que, se debe de buscar la mejora en la aplicación de 

las normas, el conocimiento del sector Salud, la organización interna, así 

como la naturaleza y razón de ser   de cada una de las dependencias del 

MINSA. 

Figura 2.  Sub Categoría Análisis Estratégico
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Objetivo Específico: Describir la implementación del análisis institucional en 

el proceso de proceso de planeamiento estratégico en el MINSA 

 En este caso el primer entrevistado, describió que el análisis institucional 

definió los objetivos institucionales que se generen de los estratégicos, así 

como organizó y decantó en acciones operativas que son las que se ejecutan 

de acuerdo a la naturaleza y razón de ser de la dependencia, definidas como 

las líneas de acción a desarrollar en base a ciertos criterios definidos, desde 

la forma de organización con  clara secuencia para seguir, hasta establecer 

los plazos de elaboración, revisión, análisis y compilación de la información 

y evitar gastar más recursos de los necesarios, así como lo manifiesto el 

segundo opinante a este estudio, la presencia de contar con líderes que 

manejen este tema, con liderazgo, así como la definición clara de las 

derivaciones, en la que se disponga de nuevas competencias profesionales 

de gestores y planificadores. También la cultura organizacional, pensando 

en el futuro, el trabajo en equipo, la constante apertura al aprendizaje y la 

innovación son columnas que marcan su orientación hacia la consecución 

de los objetivos y fines del proceso de planeamiento estratégico, opinión en 

la que casi todos los entrevistados coinciden. Otro de los participantes 

manifiesta que, el rol del gerente es primordial para direccionar el trabajo 

institucional, para alcanzar la misión y a donde se quiere llegar, definir la 

configuración de la entidad para coordinar los mecanismos que generen la 

cadena de valor, siempre adelantándose a visualizar lo que hay por hacer, 

comprender las tendencias y anticiparse siempre. Otro de los consultados, 

percibe que el planificar en una institución, en base a los fines y la naturaleza 

de la misma, fue primordial para diseñar el camino para cumplir con los 

objetivos institucionales, definió actividades puntuales y específicas que se 

ajusten a ciertos criterios que sumen en el logro de las metas. 

La apreciación general que tiene el quinto encuestado, con respecto al 

análisis sobre las guías, pautas y directivas para la implementación del 

proceso de planeamiento institucional, es la piedra angular importante, para 

establecer las orientaciones, reglas y procedimientos que guían la actuación 

pública de los funcionarios y servidores y colaboradores en general. 
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 Figura 3. Sub Categoría Análisis Institucional 

Objetivo Específico: Establecer los elementos prioritarios que fortalece la 

implementación del proceso de planeamiento estratégico en el MINSA.  

Uno de los participantes, manifiesto que el correcto cumplimiento de los 

objetivos y acciones estratégicas trazados en el Plan Estratégico, se 

materializan en los cambios necesarios para la institución, así como para la 

toma de decisiones de los altos funcionarios para el logro de lo planteado y 

para la buena ejecución de dicho trabajo. Se debe incidir en la 

retroalimentación (feed back) esta acción contribuye a mejorar la ratificación 

del cumplimiento de metas, a la eficacia presupuestal, así como la corrección 

de las acciones que resultan ineficaces. Otro participante señala que, el 

primer paso en el proceso de implementación es dar un paso atrás para 

meditar y asegurar lo que es el plan estratégico, revisarlo cuidadosamente y 

reconocer cualquier parte del plan que podría ser poco realista o excesivo 

en los costos, por el tiempo o costo. Otro de los involucrados, manifiesta que, 

los procesos de planeamiento estratégico se ven fortalecidos cuando 

incorporan componentes de la estrategia de gobierno abierto, como son: 

transparencia, colaboración y participación, por lo que los elementos, como 

objetivos, metas, acciones concertadas, presupuestos colaborativos, 
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indicadores y evaluaciones preventivas y correctivas constituyen los marcos 

de actuación pública.   

Figura 4. Operacionalización de la evaluación de la implementación 

Por ser un estudio mixto, se presenta un objetivo específico referido a: 

Determinar la relación significativa entre el proceso de Planeamiento 

Estratégico y la operacionalización de la evaluación de la implementación del 

mismo, considerando una hipótesis general: Existe una relación significativa 

entre el proceso de Planeamiento Estratégico y la operativización de la 

evaluación de la implementación del proceso del planeamiento estratégico y 

la hipótesis alterna, concurre en una correlación demostrativa que asocia el 

análisis estratégico y la evaluación de la implementación del proceso. 
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Tabla 1 Percepción  del proceso de planeamiento  estrategico 

Percepción  del proceso de planeamiento  estrategico 

Nivel Número Frecuencia  Acumulada 

Eficaz 6 40% 40% 

Medianamente 
eficaz 

6 40% 80% 

Poco eficaz 2 13% 93% 

Nada eficaz 1 7% 93% 

TOTAL 15 100% 100% 

Gráfica 1 Percepción  del proceso de planeamiento estrategico 

Percepción  del proceso de planeamiento estrategico 

De la tabla 1 y la gráfica 1, se observa que, de un grupo de 15 

planificadores,6 7 de ellos que representa el 40 % consideran eficaz el 

proceso de planeamiento,  el 40 % lo considera moderadamente efizaz, sin 

embargo 2 de ellos lo consideran poco efizcaz , representando el 13  % y un 

participante lo percibe como nada efizcaz.  
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Tabla 2 Percepcion de la  operativización de la evaluacion de la implementacion del proceso de planeamiento

estrategico

Percepcion de la operativización de la evaluacion de la 

implementacion del proceso de planeamiento  estrategico 

Gráfica 2 Percepcion de la  operativización de la evaluacion de la implementacion del proceso de planeamiento

estrategico 

Percepcion de la  operativización de la evaluacion de la implementacion 

del proceso de planeamiento  estrategico 
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De la tabla y el gráfico se observa que, de un grupo de 15 planificadores, 7 

de ellos que representa el 47 % consideran eficaz el proceso de planeamiento,  

el 40 % lo considera moderadamente efizaz y el 13 % poco eficaz. 

Con respecto a la hipotesis general: Existe una relación significativa entre 

el proceso de Planeamiento Estratégico y la operativización de la evaluación 

de la implementación del proceso del planeamiento estratégico, y la hipótesis 

alterna, concurre en una correlación demostrativa que asocia el análisis 

estratégico y la operacionalización de la evaluación de la implementación del 

proceso. 

Tabla 3 Relacion entre el Proceso de Planeamiento Estrategico y la operacionalización de la evaluacion de la implementacion del proceso de planeamiento  estrategico 

Relacion entre el Proceso de Planeamiento Estrategico y la 

operacionalización de la evaluacion de la implementacion del proceso de 

planeamiento  estrategico 

Proceso de 
Planeamiento 

estratégico 

Operacionalización 
de la evaluación de 
la implementación 
de proceso 

Coeficiente de 
correlación 
Sig (bilateral) 

1.000 0,7964 

Proceso de 
Planeamiento 
estratégico 

0.000 

N 15 15 

Rho de 
Spearman Operacionalización 

de la evaluación de 
la implementación 
de proceso 

Coeficiente de 
correlación 
Sig (bilateral) 

0,7964 

1.000 

0.000 

N 15 15 

Finalmente al contrastar con coeficiente de correlación de Spearman se 

tiene un valor de 0,7964, lo cual significa que hay una alta relación y positiva 

entre ambas dimensiones del estudio, de igual manera, se precisa que el Sig 
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(p valor = ,000) es menor que α = 0,05; razón por la cual se acepta la Ha,  es 

decir, el proceso de Planeamiento Estratégico y la operacionalización de la 

evaluación del proceso tiene una  relación significativa, según los 

participantes del Ministerio de Salud, con lo cual ayuda  a entender no sólo 

la correlación  del problema sino el haber logrado el objetivo.. 

Tabla 4 Relacion entre el análisis estratégico y la operacionalización de la evaluación de la implementación del proceso 

Relacion entre el análisis estratégico y la operacionalización de la evaluación 

de la implementación del proceso 

Análisis 
estratégico 

Operacionalización 
de la evaluación de 
la implementación 
de proceso 

Coeficiente de 
correlación 
Sig (bilateral) 

1.000 0,854 

Análisis 
estratégico 

0.000 

N 15 15 

Rho de 
Spearman Operacionalización 

de la evaluación de 
la implementación 
de proceso 

Coeficiente de 
correlación 
Sig (bilateral) 

0,854 

1.000 

0.000 

N 15 15 

Al contrastar con coeficiente de correlación de Spearman se tiene un valor 

de 0,854, lo cual significa que hay una alta relación y positiva entre el análisis 

estratégico y la operacionalización de la evaluación de la implementación de 

proceso, se precisa que el Sig (p valor = ,000) es menor que α = 0,05; razón 

por la cual se acepta la Ha, es decir, el proceso de Planeamiento Estratégico 

y la operacionalización de la evaluación del proceso tiene una relación 

significativa. 



34

V. DISCUSIÓN

En el presente estudio se consideró cuatro objetivos específicos, los que están 

concatenados con las categorías definidas, siendo el objetivo general, 

Diagnosticar la evaluación de la implementación del proceso de Planeamiento 

Estratégico en el Ministerio de Salud, las que están enmarcadas en las 

políticas de salud, tal como lo señala Velásquez ( 2018), a lo que se agrega 

que las orientaciones políticas orientan el quehacer de la institución para que 

los tomadores de decisiones lo hagan en función de los objetivos  planteados, 

corroborado con la teoría de CEPLAN (2020), que la consumación del 

proceso, fue necesario información de los interesados en cantidad de veces 

que se usaron los servicios de salud, así como la necesidad de acudir al 

mismo, la frecuencia de recibir la atención para plasmarlas en los documentos 

de gestión del planeamiento, que fortalece el mismo. 

Con respecto a la perspectiva de actuación del proceso de planeamiento 

estratégico debió ser desde la lógica de procesos, siendo una forma ordenada 

y secuencial de ejecutar la programación, sustentado en lo que Abugattas 

(2018), afirma que se busca un orden, siempre que se muestre un 

ordenamiento fusionado a las políticas y que a su vez con cada uno de los 

órganos y dependencias que conforman el Ministerio de Salud, de acuerdo a 

los roles, competencias, obligaciones, responsabilidades  y capacidades que  

aportan al logro de la implementación del planeamiento en todas sus fases y 

categorías, Lázaro (2016), siendo una forma participativa y concordada de 

avanzar en todos los niveles y sectores comprometiendo a la alta dirección y 

soportándose en las capacidades otorgadas, en correspondencia  con las 

estrategias, tal como lo definió Eial et al,  (2016), punto de vista a lo que se 

agrega que la  necesidad es medir la importancia  de efectuar la estrategia 

con alternativas incluidas para la ejecución del proceso. Chen y Rossi (2019), 

confirman que es prioritario proyectar lo que se le va a otorgar a la población, 

a lo que se adiciona  la calidad adecuada, oportunidad que se necesita y la 

eficacia probada, para que el Ministerio de Salud y sus órganos de puedan 

diseñar y acoplar su hacer diario a la contribución de las políticas de salud que 

ayuden a revertir la situación problemática, por lo que se requiere con urgencia 
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operativizar esta situación en planes estratégicos, institucionales y operativos, 

buscando la participación de todos los actores del Sector y otros integrantes, 

que propicien el  robustecimiento del planeamiento, como soporte de  la 

consecución de los objetivos estratégicos del Sector. 

Otro de los resultados destacados fueron las habilidades desarrolladas de 

los participantes en el proceso, que deben de ser aprovechadas y socializadas 

para mejorar el proceso, descartando como dice  Bello et al., (2016), que este 

proceso de planeamiento es complicado si intervienen externos en la 

definición de las estrategias a seguir para  ejecutar las políticas, a lo que se 

señala la importancia de involucrar a todos los integrantes de la institución 

para que se de sostenibilidad al mismo, diseñando las estrategias e 

implementar el planeamiento sanitario, que fue la base para la ejecución de 

los otros sistemas administrativos, a lo que Alkin 2004), este proceso de 

establecer las estrategias lo considera como una disciplina analítica y de 

estudio, de continuo crecimiento no sólo en el ámbito académico, a lo que se 

agrega que también fue usado por los tomadores de decisiones públicas para 

valorar que sigue en el tiempo. 

En cuanto al objetivo específico: Describir la aplicación del análisis 

prospectivo en la implementación del proceso de planeamiento estratégico, 

que contiene la categoría, proceso de Planeamiento Estratégico, sub 

categoría, análisis prospectivo,  el Ministerio de Salud a través del proceso de 

planificación en primera instancia, anticipó a lo que estuvo por venir, se 

adecuo y realizó cambios y modificaciones en el presente, en el hoy para 

adquirir lo que se plantea, con la mirada puesta en que todos los cuidadnos 

del Perú tengan o gocen de buena salud física mental y social, que esta 

correlacionado con la Visión del País al año 2050, referida en todo documento 

de planeamiento estratégico  de CEPLAN (2020), que como ente rector viene 

aplicando metodologías que sostengan el proceso a través de un conjunto de 

instrumentos como la evaluación de la implementación de las políticas que se 

instrumentalizan el planeamiento estratégico, por lo que se consideró que 

para el  análisis prospectivo se considera como uno de los cimientos para  las 

políticas  de salud, se basan en las contenidas en el Acuerdo Nacional y en 
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otros derroteros como la Agenda de la Salud de las Américas, Compromisos 

internacionales para entrar a la OCDE, requisitos a lo que Bejarano (2016), lo 

definió  como arma de dirección y del Estado cuyo hacer está dirigido a la 

población en su conjunto, a lo que se considera como parte del proceso 

mayor, con la construcción de escenarios, a lo que Armijo (2017) enfatizó que 

la prospectiva sigue siendo un arte que sostiene la estrategia en el proceso 

por lo que, definiendo las tendencias a nivel nacional e internacional, en un 

ambiente participativo con opiniones diversas, lo que se corrobora con lo que 

señala Alcántara (2017), que para la ejecución del plan estratégico, se debe 

actuar con mucha fuerza, carácter e impulso para alcanzar los fines, para ello 

es necesario fortalecer la implementación del proceso y procurar que este 

análisis prospectivo como cimento del proceso que  en ella se definen las 

tendencias, escenario y visión de lo que se quiere lograr en el largo plazo, sin 

desmerecer que hubieron situaciones adversas que se presentan y 

trastocaron  la prospectiva como la pandemia del COVID-19, lo que deja una 

lección, que todo es cambiante ante situaciones imprevistas. 

En relación al objetivo específico, Determinar los factores claves del 

análisis estratégico en la implementación del proceso de planeamiento 

estratégico en el MINSA, en primer lugar, se refirieron a los instrumentos 

usados para ejecutar, con enfoque flexible y acorde a la realidad sanitaria y a 

los establecimientos de salud, en los niveles operativos en donde se brinda 

los servicios de salud a la población, revisar la metodología aplicada, como lo 

corrobora Leyva et al. (2017), quienes manifiestan que son los diversos 

instrumentos que se usaron los que conducen a la sostenibilidad de un acto, 

siempre mirando el horizonte a donde se quiere llegar, a lo que se adiciona 

que, es necesario que las disposiciones estratégicas estén articuladas a los 

resultados en la mejora de la gestión. Govea & Cabral (2016), manifiesto la 

relevancia de la gestión en base a instrumentos y herramientas conocidas por 

todos los integrantes, corrobora la importancia de   coincidir en el diseño de 

objetivos y estrategias para alcanzar la visión, instrumento que lo convierte en 

competitiva y eficiente como elementos claves, fue reforzar e integrar el 

análisis prospectivo y estratégico, del cual se desprendió  el institucional, se 

hace alusión también a que el MINSA (2018), diseño sus propios instrumentos 
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del proceso de planeamiento estratégico, como el análisis de situación de 

salud, (ASIS), la programación de los programas presupuestales, la 

priorización  de las intervenciones de salud, la naturaleza y razón de ser, de 

la organización interna, evaluados en el inmediato, y otro lapso de tiempo, que 

retroalimenta el proceso, a lo que señala Ackoff (1974), que el planeamiento 

es un asunto dinámico,  reciproco de la organización. 

Con respecto al objetivo específico, Describir la implementación del 

análisis institucional en el proceso de planeamiento estratégico en el MINSA, 

se basó en definir, los objetivos institucionales, que deben responder a la 

finalidad de la dependencia, confirmado lo expresado por Drucker (2000), que 

lo consideró como una adecuación de la estructura organizacional para 

reforzar los procesos de planeamiento los que se desprenden de los objetivos 

estratégicos, así como organizar y decantar en acciones operativas 

ejecutadas de acuerdo a la naturaleza y razón de ser de la dependencia, 

definieron las líneas de acción en base a criterios como el tipo de intervención, 

la complejidad de los establecimientos de salud y el rol de cada dependencia 

que conforma el MINSA, desde la forma de organización, los plazos de 

elaboración, revisión, análisis y compilación de la información, para evitar 

gastar más recursos de los necesarios, siendo prioritaria la presencia de 

líderes que manejen este tema, con liderazgo, así como la definición clara de 

las derivaciones, con nuevas competencias profesionales de gestores y 

planificadores, como lo teoriza  Symphony (2016), quien manifestó que la 

cultura organizacional pensada  hacia el futuro, es un requisito primogénito de 

los planificadores y de la institución en su conjunto,  por lo que el trabajo en 

equipo, la constante apertura al aprendizaje y la innovación, son pilares que 

marcan su orientación hacia la consecución de los objetivos y fines del 

proceso de planeamiento estratégico y el rol del gerente fue primordial para 

direccionar el trabajo institucional, y alcanzar la misión a donde se quiere 

llegar, definir la configuración de la entidad y coordinar los mecanismos que 

generen la cadena de valor, siempre adelantando a visualizar lo que hay por 

hacer, comprender las tendencias y anticiparse a los cambios, fundamentado 

por Weiss (1998), a lo que se agrega que sin una perspectiva de futuro, es 
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muy difícil programar y planificar,  mirando lo que  se dispone es difícil avanzar 

y afianzar el proceso y más aún la cultura de planificar. 

La percepción de  planificar en una institución, se realizó en base a los fines 

y la naturaleza, debiendo diseñarse el camino que conduzca a alcanzar los 

objetivos institucionales, definiendo actividades puntuales y específicas que 

se ajusten a ciertos criterios, que sumen en el logro de las metas, lo que fue 

corroborado por Rivadeneira (2020),  que expreso que un proceso debió 

fundamentarse en las acciones realizadas, para articular los planes 

estratégicos con  los sistemas administrativos que fueron realizados e 

implementados en todas las dependencias del MINSA.  En ese contexto, 

establecer las orientaciones, reglas y procedimientos que guían la actuación 

pública de los funcionarios, servidores y colaboradores en general, se logró la 

mejora para definir acciones factibles  para viabilizar los objetivos  que 

fortalecen el proceso en toda su dimensión, como lo confirma Martin (2016), 

quien coincide con lo vertido que concluyó que los planes, constituyeron  

elementos necesarios para la direccionalidad de la entidad, esbozados en 

base a  beneficios colectivos, que una entidad sin un planeamiento estratégico 

fortalecido, es como un barco que teniendo una ruta, se desvía porque está 

condicionado a la opinión y percepción del capitán que conduce dicha nave, 

lo que se quiere es contribuir para que el MINSA cuente con una ruta de 

planemaiento estratégico que fortalezca la gestión sanitaria. 

En relación al objetivo específico: Establecer los elementos prioritarios 

que fortalece la implementación del proceso de planeamiento estratégico en 

el MINSA, , en donde se puntualizó el correcto cumplimiento de los objetivos 

y acciones estratégicas trazados en el Plan Estratégico, materializado en 

cambios necesarios para la institución, para la toma de decisiones de los altos 

funcionarios, cumplir lo planteado y para la buena ejecución de dicho trabajo, 

que ratifique el cumplimiento de metas, la eficacia presupuestal, así como la 

corrección o ajustes de las acciones que resultan ineficaces, tal como lo 

manifiesta CEPLAN (2017), que se deben de realizar los ajustes necesario 

ante desviaciones en el cumplimiento de las actividades por lo que un primer 

paso, fue revisar, analizar, diagnosticar  y  reconocer en el momento oportuno, 
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algunas de las partes del plan que son poco realista o excesivo en los costos, 

por el tiempo o costo, afirmación que se corrobora con la teoría de   D´Alessio, 

(2015), que para estos casos, con la aplicación de la  matriz de intereses, en 

la que se destacan factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

costos y otros, contribuyen en este análisis, a lo que se agrega que en una 

perspectiva centrada en la oportunidad, la opinión de los que contribuyen en 

este trabajo, es muy importante por los conocimientos que ellos disponen y su 

experiencia incluida,  tal como lo mencionó, Máttar & Perrotti (2014) que los 

procesos de planeamiento estratégico se fortalecen  cuando se incorporan 

componentes de la estrategia de gobierno electrónico al servicio de todos, 

como son: transparencia, colaboración y participación, elementos, como 

objetivos, metas, acciones concertadas, presupuestos colaborativos, 

indicadores y evaluaciones preventivas y correctivas de los marcos de 

actuación pública, siendo necesario que la difusión de lo que se realiza en el 

proceso de planeamiento soporta la gestión para realizar las acciones y 

actividades comprendidas con la articulación y fusión de los sistemas como 

presupuesto, inversiones, logística, recursos humanos entre otros, para 

contribuir en que la estrategia de salud pública participativa y transparente en 

la atención primaria de salud, resulta eficaz para el cumplimiento de los Planes 

Estratégicos y Planes de Contingencia. 

 En cuanto al enfoque cuantitativo, los resultados obtenidos de la 

aplicación del instrumento mostraron que existe una relacion significativa de 

0,7964, entre el proceso de planeamiento estratégico y la operativización de 

la evaluación de la implementación del proceso de planeamiento estratégico 

tal como lo señala la teoría de Ackoff (1974), en el sentido de que la 

evaluación de la implementación de un programa o proceso es fundamental 

para el fortalecimiento del planeamiento, a lo que Govea & Cabral  exploro 

que el éxito de una organización que indistintamente sea su rubro de negocio, 

se basó en un planeamiento estratégico, en donde se diseñan objetivos y 

estrategias para alcanzar la visión,  a lo que Nazarena enfatizó que una 

perspectiva integral de evaluación de políticas y programas, implica, siempre 

que se soporten en el planeamiento. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera: El proceso de planeamiento estratégico en el Ministerio de Salud 

se concibe como un acto político que se enmarca en las políticas 

públicas alineados a las acciones sectoriales y multisectoriales, 

por lo que la implementación del mismo, requiere de la 

convergencia de cada uno de los integrantes de la entidad, siendo 

un acto participativo, coherente y concordado para alcanzar los 

objetivos y metas del Sector Salud. 

Segunda: El análisis prospectivo del proceso de planeamiento estratégico 

debe ser fortalecido incorporando el enfoque de procesos, para 

que cada uno de los participantes identifiquen sus roles en la 

construcción de escenarios, así como la definición de tendencias, 

que constituyen el cimiento fundamental para la implementación 

del mismo en función de los logros de los objetivos institucionales. 

Tercera: Los factores claves del análisis estratégico en la implementación 

del proceso de planeamiento estratégico, están referidos a los 

instrumentos flexibles y acorde a la realidad sanitaria, las 

herramientas propias del MINSA, la experiencia de los actores, la 

casuística y el conocimiento sobre el tema, que se aplican para la 

estructura orgánica del Ministerio de Salud. 

Cuarta: En relación a la descripción de la implementación del análisis 

institucional del proceso de planeamiento estratégico en el 

MINSA, se evidencia que el análisis estratégico es fundamental 

para el desarrollo de los objetivos institucionales, las acciones 

estratégicas y sobre todo correspondencia con la misión 

institucional, sustentada en la naturaleza y fines de la institución. 

Quinta: Con respecto a establecer los elementos prioritarios que fortalece 

la implementación del proceso de planeamiento estratégico en el 

MINSA, es necesario explorar y brindar una mirada de lo actuado 
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en un momento que reconozcan las debilidades y fortalezas para 

corregir y mejorar los usos de los instrumentos y mecanismos del 

proceso integrando la estrategia de gobierno digital. 

Sexta: Se encontró una correlación significativa de Rho de Spearman de 

0,7964, entre el proceso de Planeamiento Estratégico y la 

operacionalización de la evaluación del proceso en el Ministerio 

de Salud, se precisa que el Sig (p valor = ,000) es menor que α 

= 0,05; razón por la cual se acepta la Ha. 

VII. RECOMENDACIONES

Primera: A la Alta Dirección del Ministerio de Salud, buscar fortalecer el 

proceso de planeamiento estratégico, para la implementación de 

las políticas públicas de salud, con un enfoque participativo e 

integral de la salud de la población, como acto político. 

Segunda: A la Oficina General de Planeamiento Estratégico,  Presupuesto 

y Modernización del MINSA,  establecer directivas, planes de 

capacitación, actualización de capacidades, planes de 

innovación, el abordaje del Planeamiento Estratégico, en función 

de técnicas o normas de calidad de ISO, implementando los 

procesos de sistemas de calidad para elaborar los planes que 

propicien que los aporten los colaboradores preparados para 

disponer de documentos de calidad que ayuden en la toma de 

decisiones de los gestores de salud. 

Tercera: A las dependencias que conforman el Ministerio de Salud, 

deberán actualizar permanentemente, adecuar y sistematizar los 

instrumentos y herramientas que se apliquen en la ejecución del 

planeamiento Estratégico, articulados a las necesidades y 

características del Sector Salud. 
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Cuarta: A los planificadores del MINSA, deberán reconocer los pasos y 

criterios relevantes de la implementación del análisis institucional 

del proceso de planeamiento estratégico, para cada una de las 

dependencias del MINSA, cada una con características diferentes 

por el nivel de complejidad de ellos. 

Quinta: A las autoridades del MINSA, tener disposición abierta y oportuna 

de la información de los avances del proceso de planeamiento 

estratégico, para la mejora continua del proceso, con la 

participación activa de los trabajadores organizados, en la toma 

de decisiones con evidencias. 

Sexta: A la Oficina General de Planeamiento Estratégico, Presupuesto y 

Modernización, diseñar un programa de capacitación permanente 

del proceso de planeamiento estratégico, enfatizando el análisis 

prospectivo e institucional dirigido a los planificadores de las 

dependencias del MINSA.   
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VIII. PROPUESTA DE MEJORA

8.1 Objetivo

General: 

Fortalecer las capacidades de los planificadores del MINSA en el proceso de 

planeamiento estratégico. 

Específicos: 

- Desarrollar herramientas propias y acorde a las necesidades para la

implementación del proceso de planeamiento estratégico en el MINSA

- Difundir las herramientas desarrolladas para fortalecer el proceso de

planeamiento estratégico.

 8.2. Descripción 

De acuerdo a los resultados de la investigación titulada “Evaluación de la 

implementación del proceso de planeamiento Estratégico en el Ministerio de 

Salud, 2020”, en cumplimiento a las normas establecidas se cumple con 

realizar una propuesta para optimizar el proceso referida a crear y establecer 

el marco lógico que conduzca a fortalecer las capacidades de los 

planificadores en el proceso de planeamiento estratégico, usando las 

herramientas necesarias, acordes y aplicadas al Sector Salud, alineado a las 

acciones multisectoriales y sectoriales que define el gobierno, que conduzca 

a la mejora continua del proceso. 

Esta mejora se sustenta en aprender de sí mismo, por lo que es necesario 

plantearse un conjunto de acciones como reuniones de trabajo para discutir 

los contenidos de los informes de progreso y otros documentos de gestión 

emitidos, asegurando  que cuando planifican su futuro, se tendrá en cuenta, 

el entorno cambiante que la envuelve y el conjunto de fortalezas y 

debilidades que la determinan, por lo que se deben de definir los 

mecanismos para plantear, revisar, redefinir y cuantificar las metas u 

objetivos del proceso, enmarcada en las intervenciones públicas de las 

diferentes dependencias del MINSA. 
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 8.3 Ventajas y desventajas 

Las ventajas que presentan la ejecución de esta propuesta están referidas a 

que los actores principales del proceso de planeamiento estratégico en el 

Ministerio de Salud cuenten con instrumentos y herramientas acorde a las 

necesidades de la gestión en la que se contemple las reales necesidades de 

salud de la población, así como que cuente con las estrategias y líneas que 

conduzcan la organización hacia una visión a ser alcanzada. Otra ventaja de 

esta propuesta es que al ejecutarla se contara con los planificadores del 

MINSA, fortalecidos en temas de planeamiento que coadyuven a que se 

mejore el proceso.   

 No existe ninguna desventaja con la propuesta, a no ser que se elimine 

el proceso de planemaiento estratégico, dentro de los sistemas 

administrativos del Estado. 

8.4 Justificación y explicación de la propuesta (importancia, viabilidad),  

Es importante la ejecución de esta propuesta por cuanto lo que se obtendrá 

será un conjunto de instrumentos y herramientas que fortalezcan las 

capacidades para el planeamiento estratégico, como acto político que 

conduzca y ordene el quehacer de las dependencias del MINSA para 

alcanzar los objetivos y metas. CEPLAN (2017), emite las normas y pautas 

del proceso en forma general, sin embargo, es necesario que por ser un 

sector social de salud se debe de apostar por disponer de los propios 

instrumentos acorde a la gestión sanitaria que es un sector que actualmente 

está en crisis. 

8.5. Planteamiento de actividades y recursos necesarios. 

Las principales actividades a realizar son: 

- Reuniones de trabajo

- Revisión de la información referido a los informes emitidos del proceso y

herramientas generadas y usadas en la ejecución del proceso.

- Proponer herramientas de proceso
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- Validar la propuesta de herramientas con algunas dependencias del

Ministerio de Salud.

- Realizar los ajustes del caso.

- Presentar el expediente para aprobación.

- Emitir el acto resolutivo de aprobación de las herramientas para

fortalecer el proceso.

Cronograma de actividades 

 8.6. Evaluación y control 

Para la evaluación y control de la propuesta se hará el seguimiento a cada 

una de las actividades desarrolladas ´procurando que se cumpla con los 

plazos establecidos para lo cual se definirán indicadores de seguimiento y 

responsables de cada una de las actividades programadas. 

Actividades/ Semanas 1 2 3 4 5 6 7

Reuniones de trabajo x x

Reviison de la información x x

Proponer herramientas del proceso x

Validar la propuesta de herramientas x

Realizar los ajustes del caso x

Presentar el expediente para aprobación x

Emitir el acto resolutivo x
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ANEXOS 



Anexo 1: Matriz de Categorización 

Título:  Evaluación de la implementación del proceso de Planeamiento Estratégico en el Ministerio de 
Salud 2020 

Ámbito temático Formulación del 

Problema 

Objetivos Categorías Sub 

Categorías 

Instrumento: Guía de entrevista 

Evaluación de la 

implementación del 

proceso de 

planeamiento 

estratégico 

¿Cuáles son las 

dificultades, falencias, 

limitaciones, fortalezas 

y mejoras en la 

implementación del 

proceso de 

planeamiento 

estratégico en el 

Ministerio de Salud? 

General 

Diagnosticar la evaluación 

de la implementación del 

proceso de Planeamiento 

Estratégico en el 

Ministerio de Salud

Específicos 

Describir la aplicación del 

análisis prospectivo en la 

ejecución del proceso de 

Planeamiento Estratégico,  

Determinar los factores 

claves del análisis 

estratégico en la 

implementación del 

proceso de planeamiento 

estratégico en el MINSA,  

Describir la 

implementación del 

análisis institucional del 

proceso de planeamiento 

estratégico en el MINSA,  

Establecer los elementos 

prioritarios que fortalece la 

implementación del 

proceso de planeamiento 

estratégico en el MINSA. 

1. Del Proceso 
de 
planeamiento 
estratégico

1.1 Análisis 

Prospectivo. 

1.- ¿Cómo considera usted, fortalecer la 
implementación del proceso de 
planeamiento estratégico en el Ministerio de 
Salud?  

1.2 Análisis 

Estratégico 

2. ¿Cuál es su apreciación general sobre las 

guías, pautas y directivas que emite el ente 

rector (CEPLAN), para la implementación 

del proceso de planeamiento estratégico 

institucional?

1.3 Análisis 

Institucional 

3.- ¿Cómo percibe el rol de liderazgo que 
tiene la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización del MINSA en 
la implementación del proceso de 
planeamiento estratégico en salud? 

2. 

Operacionaliza

ción de la 

evaluación de la 

implementación 

del proceso 

2.1 Diseño del 
proceso 

4. ¿Identifica mejoras en el proceso de 
planeamiento estratégico, en que aspectos y 
en cuáles es necesario fortalecer a través 
de capacidades a los colaboradores o 
planificadores? ¿Qué otros aspectos?

2.2 

Implementación 

propiamente 

dicha 

5.- ¿De acuerdo a las evidencias sobre los 
avances en la implementación del proceso de 
planeamiento estratégico, usted considera 
que la sistematización de las mismas, 
ayudan en la mejora de las intervenciones de 
las políticas nacionales de salud? 

6.- ¿Considera usted que, el análisis de la 

información relacionada al cumplimiento de 

los objetivos y acciones estratégicas 

planteadas contribuye a la toma de decisiones 

de la Alta Dirección? ¿Se retroalimenta el 

proceso continuamente? 

2.3 Resultados 
de la 
implementación 
del proceso de 
planeamiento 
estratégico 



Matriz de Operacionalización 

Título:  Evaluación de la implementación del proceso de Planeamiento Estratégico en el Ministerio de 
Salud 2020 

Variable de 
Estudio 

Definición 
Conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores  Ítems Instrumento Escala 
/niveles 

Evaluación de la 
implementación 
del Proceso de 
Planeamiento 
Estratégico 

CEPLAN (2017), El 

planeamiento 

estratégico se 

define como un 

proceso 

sistemático 

basado en un 

análisis continuo 

de la situación 

actual y del 

pensamiento 

orientado al 

futuro, para la 

toma de 

decisiones para 

alcanzar los 

objetivos 

estratégicos.  

Constituye el 

primer pilar de la 

gestión pública 

para resultados, 

basado en un 

análisis 

prospectivo que 

instrumentaliza 

las políticas 

públicas, 

considerando el 

contexto 

económico, 

social, territorial 

y político. 

Abugattas 

(2018).  

Se medirá 

mediante las 

respuestas 

obtenidas al 

aplicar una 

escala valorativa 

sobre el proceso 

de planeamiento 

estratégico y la 

evaluación de su 

implementación, 

en los diferentes 

niveles: eficaz, 

medianamente 

eficaz, poco 

eficaz y nada 

eficaz.  

Del proceso de 
planeamiento 
estratégico  

Diagnóstico 
Sectorial  

1-6 

Escala 
Valorativa 

Escala Ordinal 

Niveles: 

Eficaz:  
100-125 

Medianamente 
Eficaz: 
75-99 

Poco Eficaz: 
50-74 

Nada Eficaz: 
25-49 

Formulación de 
escenarios  

Visión – Misión 
Sectorial 

7-11 Objetivos y 
acciones 
Estratégicos 

Indicadores 

12-14 
Ruta Estratégica 

Operacionalización 
de la Evaluación de 
la implementación 
del proceso  

Marco normativo 

16-18 
Aspectos 
Organizacionales. 

Participación en 
el proceso  19-21 

Logros y Metas 

Percepción del 
proceso 

22-25 Difusión de los 
resultados 



Anexo  2: Instrumento de recolección de datos 

Guía de la entrevista en profundidad: Evaluación de la implementación del proceso de 
planeamiento estratégico en el Ministerio de Salud. 

Título:     Evaluación de la implementación del proceso de planeamiento estratégico en el Ministerio 
de Salud. 

Objetivo:   La presente entrevista tiene por finalidad identificar los aspectos más resaltantes que usted 
resalte respecto de la implementación del proceso de planeamiento estratégico y a partir 
del cual, plantear lineamientos para la mejora y fortalecimiento del mismo 

Presentación:   La presente guía será el instrumento que contiene el conjunto de preguntas que se 
realizaran en la entrevista no estructurada a fin de conocer la percepción de los 
entrevistados. 

Contexto:    El contexto en donde se realizará la entrevista será en una reunión vía Zoom, o video 
conferencia, para lo cual se procederá a grabarlo a fin d poder disponer de la información 
fidedigna de lo que se realiza durante la entrevista. 

En algunos casos se proceder a disponer de reuniones personales, en la oficina del cuarto 
piso del Ministerio de Salud, sito en la av. Salaverry Cuadra 8, Jesús María. 

Se hará la entrevista a seis funcionarios ex post y actuales de la Oficina General de 
Planeamiento Estratégico, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud, para lo 
cual deberé comunicarme con ellos vía teléfono y convenir una reunión a la hora 
programada por las labores que tienen en los actuales puestos que ocupan actualmente. 

Desarrollo de la entrevista: 

Estimado (a)………………………………………………………………………… 

La presente entrevista tiene por finalidad identificar los aspectos más resaltantes que usted resalte respecto 
de la implementación del proceso de planeamiento estratégico y a partir del cual, plantear lineamientos para 
la mejora y fortalecimiento del mismo 

Datos Generales: 

Nombre del entrevistado…………………………………………………… 

Fecha:   ………………………………………………………………………. 

Profesión: …………………………  Cargo actual: ……………………… 

Tiempo:    30 minutos aproximadamente. 

Preguntas principales: 

Eje Temático: Análisis Prospectivo 

1.- ¿Cómo considera usted, fortalecer la implementación del proceso de planeamiento estratégico en el 
Ministerio de Salud? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Eje Temático: Análisis Estratégico 

2.- ¿Cuál es su apreciación general sobre las guías, pautas y directivas que emite el ente rector (CEPLAN), 
para la implementación del proceso de planeamiento estratégico institucional? 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eje Temático: Análisis Institucional 

 3.- ¿Cómo percibe el rol de liderazgo que tiene la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización del MINSA en la implementación del proceso de planeamiento estratégico en salud? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Eje Temático: Diseño del proceso 

4.- ¿Identifica mejoras en el proceso de planeamiento estratégico, en que aspectos y en cuáles es necesario 
fortalecer a través de capacidades a los colaboradores o planificadores? ¿Qué otros aspectos? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Eje Temático: Implementación propiamente dicha 

5.- ¿De acuerdo a las evidencias sobre los avances en la implementación del proceso de planeamiento 
estratégico, usted considera que la sistematización de las mismas, ayudan en la mejora de las 
intervenciones de las políticas nacionales de salud? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Eje Temático:  Resultados de la implementación del proceso de planeamiento estratégico 

6.- ¿Considera usted que, el análisis de la información relacionada al cumplimiento de los objetivos y 
acciones estratégicas planteadas contribuye a la toma de decisiones de la Alta Dirección? ¿Se 
retroalimenta el proceso continuamente?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Considera agregar algo adicional a la entrevista. 

 Muchas gracias……. 



INSTRUMENTO 

Escala valorativa “Evaluación de la implementación del Proceso de Planeamiento Estratégico en el 

Ministerio de Salud” 

Estimado (a): 

La presente escala valorativa permitirá conocer la implementación del proceso de planeamiento 
estratégico en el Ministerio de Salud, por lo que nos permitirá medir la eficacia del proceso. Esta 
información a ser requerida será con fines de investigación y anónima por lo que solicito que respondan 
con la veracidad y sinceridad del caso. 

Instrucciones: 

Esta actividad consiste en marcar con una “X”, o aspa, la alternativa que considere expresa mejor su 
punto de vista. Recuerde que esta encuesta es anónima y no hay respuestas buenas ni malas ya que se 
busca recoger su opinión honesta. En tal sentido se propone la siguiente escala:  

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Asimismo, es necesario recalcar que no existen alternativas incorrectas o correctas, por lo que se requiere 
que usted marque la alternativa que según su opinión debe ser considerada. 

Se les agradece por su colaboración. 

Fecha: ………….   Sexo………………   Edad ……………… 

I. ANALISIS PROSPECTIVO

Ítems 1 2 3 4 5 

1. Establece las pautas y normativas adecuadas para la recopilación de la
información para el diagnóstico.

2. El diagnóstico permite conocer los problemas públicos de salud y brechas
que existen en el Ministerio de Salud.

3. Socializan los diversos instrumentos para la identificación de las
potencialidades, resaltando los aspectos más importantes del MINSA.

4. Propicia la asistencia técnica cuando se elabora el análisis de tendencias,
de riesgos y oportunidades.

5. Planifica la participación de todos los actores en la formulación de
escenarios y redacción de la imagen de futuro.

II. ANALISIS ESTRATEGICO
1 2 3 4 5 

Ítems 

6. Promueve la integración de las políticas nacionales con el planeamiento
estratégico

7. Promueve espacios frecuentes para la definición de objetivos estratégicos
concordados con la imagen de futuro

8. Formula acciones estrategias de mediano plazo para alcanzar las metas del
Ministerio de Salud.

9. Promueve las opiniones y propuestas de todos los involucrados en la
priorización de objetivos y acciones estratégicas.

10. Propicia ajustes de la Matriz de priorización acciones estratégicas con todos
los actores del Sistema Nacional de Salud.

III. ANALISIS INSTITUCIONAL 1 2 3 4 5 

Ítems 

11. El planeamiento estratégico institucional define los objetivos y acciones
estratégicas institucionales articuladas con los objetivos sectoriales.
(PESEM)



12. Revisan la priorización de las acciones estratégicas institucionales para
realizar los reajustes acordes a las nuevas prioridades.

13. Toman en cuenta las recomendaciones y medidas correctivas emitidas en
los informes de seguimiento para la reformulación de Plan.

14. El proceso de planeamiento promueve el cierre de brechas de recursos
financieros, humanos, tecnológicos, infraestructura, equipamiento y otros.

IV.- DE DISEÑO 1 2 3 4 5 

Ítems 

15. Realizan la evaluación del diseño del planeamiento estratégico en el
MINSA.

16. El CEPLAN promueve guías y directivas para la implementación del
proceso.

17. Diagnóstica la asistencia técnica focalizada para fortalecer la mejora
continua del proceso de planeamiento.

18. Se promueve la alineación de los objetivos estratégicos del PESEM con los
planes institucionales.

V. DE LA IMPLEMENTACION PROPIAMENTE DICHA DEL PROCESO 1 2 3 4 5 

Ítems 

19. Se articulan los diversos planes con el proceso de planeamiento.

20. Se sistematizan los avances del proceso de planeamiento estratégico para
la mejora continua del proceso.

21. Propicia el fortalecimiento de las capacidades del planificador para la
implementación del proceso de planeamiento.

VI. DE RESULTADOS 1 2 3 4 5 

Ítems 

22. Se realiza la retroalimentación continua al proceso de planeamiento
estratégico para la optimización de recursos y la inclusión de buenas
prácticas.

23. Se analiza información relacionada con el cumplimiento de los objetivos y
acciones estratégicas planteadas.

24. Analizan el logro de los objetivos del plan tras su implementación,
comparando lo planificado con lo alcanzado.

25. Se difunden los resultados del proceso de planeamiento estratégico para la
toma de decisiones.

Gracias por su colaboración. 
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