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INTRODUCCI6N 

En los anos de 1980 a 1990 la violencia sociopolitica afecto de manera general a 

toda la poblacion en nuestro pals y esto en especial en las zonas rurales, a partir del 

1991 se pacifica el pais de manera progresiva dejando secuelas en las poblaciones, 

hasta la actualidad no se dio la solucion en su totalidad, motivo a ello los indices de 

pobreza no han podido revertirse siendo hasta el 2001 la pobreza y pobreza extrema 

del 54.8% y 24.4% respectivamente segun el indicador de la Hnea de pobreza 

(Instituto Cuanto, 2008, pag. 10). Durante la ultima d^cada, cerca de la mitad de 

peruanos vive en condiciones de pobreza, aunque a partir del ano 2004 la pobreza 

total habria disminuido a 35% al ano 2009 (Diaz V . , 2010, pag. 4) . 

Esto implica que la poblacion en situation de extrema pobreza, no pueda cubrir su 

canasta basica para su familia, tales como la nutrition adecuada, education, acceso 

a servicios de salud y vivienda. Ante esta realidad, el Estado ha implementado 

diversos programas sociales adscritos a diferentes ministerios, algunos de ellos en 

la decada de los ochenta como es el caso del programa Vaso de Leche y Comedores 

Populares, y otros programas a comienzos de los noventa con la polftica de 

estabilizacion promovida por el gobierno de Alberto Fujimori, en un intento de 

mitigar los efectos de lapoh'tica de shocks implementada en ese entonces (Dancourt 

& Jimenez, 2009; Vazquez, 2015). 

Dentro de este contexto comienza el Programa Nacional Wawa Wasi ahora cuyo 

nombre fue reestructurado en el gobierno de Ollanta Humala Tasso con el nombre 

de Programada Nacional Cuna Mas, a travel de dos servicios (1) servicio de 

acompanamiento de familias (2) servicio de cuidado diurno, focalizando la atencion 

a familias desde la edad de gestation hasta los ninos menores de 03 anos, ubicados 



en lugares de extrema pobreza dentro del quintil 01 en situation de riesgo y la 

mayor parte de los costos en infraestructura y funcionamiento provienen del estado. 

L a comunidad participa activamente en la administration y supervision de los 

servicios y mantienen una estrecha relation con los servicios de salud del M I N S A 

para acciones de prevention y promotion de la salud. E l programa se ejecuta a 

traves de las comunidades organizadas, quienes son los que administran los 

recursos para la atencion integral de los ninos, mediante los denominados "Comites 

de Gestion", los cuales estan conformados por cinco miembros elegidos en 

asamblea comunal y que generalmente los miembros pertenecen a las diversas 

instituciones u organizations sociales de base. 

E l trabajo tiene que ver con cuatro momentos importantes, la percepcion, pre 

implementaci6n, ejecucion y pos ejecucion, la cual esta organizado en un comite en 

la comunidad las cuales son (usuarios) del servicio de acompafiamiento a familias 

del Programa Nacional Cuna Mas; L a participaci6n de los usuarios y el proceso de 

involucramiento de los actores sociales (miembros de comite de Gesti6n), son 

procesos muy importantes para los objetivos de la presente investigation. 

Siendo en contenido del trabajo de investigation, en el primer capi'tulo, abordamos 

espacio territorial y social del area de investigation, mencionamos el espacio 

territorial donde se llevo a cabo el presente trabajo, dentro de ello se considerd, la 

ubicacion del distrito de Ocafia con sus respectivos h'mites y mapas de su 

jurisdiccion, la resefia historica desde su creacion hasta la actualidad comentando 

las diversas fases que sucedi6 durante la 6poca prehispanica, colonial y la epoca 

actual, la estructura poblacional esta considerado de acuerdo a la investigation de 

acuerdo al rango de edad y la poblacion con la que se trabajo, los recursos naturales 

que se encuentran dentro del distrito, la flora , la fauna y otros recursos que son 

fuente de mucha importancia para el ingreso del distrito; actividades economicas, 

la mayoria de la poblacion su labor a diario es la ganaderfa, la agricultura para el 

consumo y la actividad minera que es fuente de mucha importancia para el ingreso 

de los Ocaninos. 

Las organizaciones sociales de base, estan fortalecidos para el trabajo articulado, 
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los servicios basicos en el distrito de Ocafia son fundamentales por el mismo 

espacio desertico en la que se encuentran y estas estan en un proceso de 

mejoramiento con los nuevos gobiernos locales de turno, el calendario festivo estan 

identificados de acuerdo a cada fecha festiva con la practicas de sus tradiciones 

culturales; la presencia del estado con la intervention de los diversas instituciones 

las cuales fortalecen y mejoran la calidad de vida en el distrito. 

E n el segundo capftulo, presentamos los resultados de la aplicacion de los 

instrumentos de investigation, mencionamos los resultados logrados del servicio de 

acompanamiento a familias en el trabajo con las familias y los actores comunales, 

la articulaci6n de las organizaciones sociales la base fundamental para poder dar la 

sostenibilidad del Programa Nacional Cuna Mas en el distrito, la cual identifico los 

resultados positivos y negativos de la intervention y el papel que juega los 

miembros del comite de gestion a traves de la articulation interinstitucional, se 

realizo las entrevistas para lograr informaciones claras de la poblacion, obtencion 

los resultados del trabajo directo con las familias y los actores sociales para conocer 

de cerca el trabajo investigado, se detalla los procedimientos de acuerdo a las 

normatividades del programa que se aplico en las familias y a los actores sociales a 

traves de ello para lograr los resultados de la intervenci6n. 

Y finalmente dentro del tercer capftulo, realizamos una aproximacion a 

interpretation Antropologica, el cual nos da a conocer las estrategias con las que el 

programa Nacional Cuna Mas intervino con el servicio en el distrito, respetando los 

patrones culturales de la poblacidn, las formas de vivencia, las cuales ha sido una 

fortaleza para la aceptacion de la poblaci6n a este servicio y tenga la sostenibilidad, 

en el distrito de Ocafia la identidad cultural se toma con mayor interes y estas son 

practicadas a diario en la familia y en la poblacion, las cuales con la intervention 

de una institution publico o privado tiene que ser manejado con bastante cuidado. 

E l Programa Nacional Cuna Mas, cogio experiencias de otras instituciones que ya 

vem'an trabajando en la atencion a la primera infancia, a traves de ello se adecuo y 

propuso ciertos lineamientos para las intervenciones en las comunidades rurales a 

nivel nacional, previo un diagnostico poblacional y li'neas de base, respetando la 

cultura (estilos de vida) de cada sociedad en su conjunto, la cual fue una pieza clave 
xi 



para su logro de sus objetivos en medianos plazos, la poblacion lo acogio con mayor 

confianza dentro de su hogar a las facilitadoras para el trabajo que realizan'an con 

su familia. 
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Planteamiento del problema 

E n el pals se ha disenado un conjunto de programas y proyectos sociales orientados 

a mejorar la calidad de vida de la poblacion vulnerable, esto con mayor enfasis 

desde los afios 1990, En esta decada se crea el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social ( M I M D E S ) y en ella el Programa Nacional de Wawa Wasi, el cual con 

Decreto Supremo Nro. 003-2012-MIDIS pasa a ser el Programa Nacional de Cuna 

Mas que fue adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social ( MI DI S) , cuyo 

prop6sito es brindar atencion integral a nifias y ninos menores de 36 meses de edad 

(MINSA, 2016), sus familias y madres gestantes, en zonas en situacion de pobreza 

y pobreza extrema de las zonas periurbanas y rurales. 

Los objetivos especificos del Programa Cuna Mas son; incrementar el desarrollo 

cognitivo, social y emocional de ninas y ninos menores de 36 meses de edad en 

zonas urbanas y rurales en situacion de pobreza y extrema pobreza. Mejorar los 

conocimientos y practicas de las familias para el cuidado y aprendizaje de estos 

ninos. Promover la participacion activa de la comunidad en favor de la primera 

infancia. 

E n la provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, se atiende el servicio de 

Acompafiamiento a Familias en 05 distritos con 05 Comit^s de Gestion, con un total 

de 624 usuarios incluyendo las madres gestantes y ninos menores de 36 meses, a 

las cuales se brinda una atencion adecuada de acuerdo a los lineamientos del 

programa en sus diversas necesidades basicas de salud, nutricion, cuidado y 

aprendizaje en especial en la education temprana. Las cuales se realiza mediante la 

cogestion comunal entre el Estado y la Comunidad. 

E n el Peru se tiene tasas alarmantes de desnutricion cronica infantil y anemia, tales 

as! que se tiene el 13.5 % de D C I a nivel nacional, 18.9% a nivel regional, haciendo 

referencia a nifios (as) menores de 5 afios; De igual manera se tiene un 42.5% de 

anemia a nivel nacional y 52.8% a nivel Regional, esto tomando en cuenta a 
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ninos(as) menores de 3 anos, el cual es la poblacion de indicadores que se prioriza. 

(Choque Ruelas, 2012). 

E n el Departamento de Ayacucho, solo el 3% de la poblacion infantil de 0 a 3 afios, 

tienen acceso a la education, de los cuales el 1.7% corresponde a la oferta de 

servicio privado (cunas y centros de estimulaci6n), y solo el 1.3% corresponde a la 

oferta de servicio publico, por lo tanto hay un 97% de la poblaci6n infantil sin 

atencion educativa (Choque Ruelas, 2012). 

Los problemas que ameritan investigar, consideramos que estan referidos a la 

focalizacion sobre la poblacion atendida, toda vez que los beneficiarios de Cuna 

Mas no corresponden en su totalidad a la poblacion en situaci6n de pobreza extrema 

ni pobre, y sobre todo en el ambito urbano y rural, no existe una propuesta 

metodologica defmida de evaluaci6n de programas o proyectos sociales, desde la 

perspectiva economica y social, no se cuenta con indicadores de valor economico 

y social de los resultados de los programas sociales en el Departamento de 

Ayacucho. 

E n el primer punto; por el lado de la oferta estan definido las caracteristicas socio-

econ6micas de la poblaci6n a beneficiar y cuenta con limitado presupuesto; por el 

lado de la demanda, la poblacion beneficiada no necesariamente corresponde a 

pobres o pobres extremos, la atencion es para todos de manera integral no se 

distingue por la situation economica en la que se pueden encontrar y optan por el 

servicio de acompanamiento a familias del Programa Nacional Cuna Mas. 

E n tanto que en el punto segundo; la evaluaci6n de los programas sociales, desde la 

perspectiva econ6mica ha mostrado una carencia de metodologi'as para obtener 

indicadores en cuanto a resultados (efectos) y en cuanto a cambios cualitativos 

(impactos) en la poblacion beneficiaria y su importancia en el nivel nacional. 

E n cuanto a los indicadores respecto a valor economico y social de los programas 

sociales para el Departamento de Ayacucho, es aun deficiente. E n esta situation es 

razonable establecer los costos y beneficios directos e indirectos de los programas 

sociales, porque su valoraci6n permitira estimar la contribution del programa social 
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de Cuna Mas al bienestar de las familias usuarias y la mejora de la calidad de vida 

de la poblacion beneficiaria de la zona Sur de nuestra Region de Ayacucho. 

E l servicio de acompafiamiento a familias del Programa Nacional Cuna Mas, es una 

modalidad de servicio que brinda el estado a traves de las visitas a hogares con el 

apoyo de un facilitador quien se encarga de realizar el acompafiamiento a las 

familias con nifios menores de tres afios, para que estos desarrollen sus capacidades 

en el aspecto social, psicomotor, emocional, razon a ello en la presente 

investigation se pretende analizar la percepcion de las familias, el cambio de 

actitud, la importancia de las familias en la educacion tempraria de sus hijos, el 

interes de los actores locales o miembros de comite de gestion en la sostenibilidad 

del programa social en el distrito. 

L a modalidad del servicio de acompafiamiento a familias S A F es la estrategia que 

se realiza mediante las visitas a hogares a las familias con nifios menores de tres 

anos y madres gestantes con el apoyo de un facilitador, quien se encarga de realizar 

el acompafiamiento a la familia realizando las visitas al hogar con la finalidad de 

orientar en el mejor cuidado del nifio, brindando una atencion adecuada, de la 

misma forma inculcando los saberes previos con las estrategias planteadas por el 

programa social, para lograr el desarrollo integral del nifio y su entorno. 

Con estas consideraciones formulamos el problema de investigation en los 

siguientes terminos: 

• <f,Cual es la percepcion de los beneficiarios del servicio de acompafiamiento 

a familias del Programa Nacional Cuna Mas en el distrito de Ocafia? 

• ^Como es la participation de los usuarios del servicio de acompafiamiento 

a familias del Programa Nacional Cuna Mas en el distrito de Ocafia? 

• £.Cual es el nivel de involucramiento de los actores sociales en la ejecuci6n 

del servicio de acompafiamiento a familias del Programa Nacional Cuna 

Mas en el distrito de Ocafia? 
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Justification e importancia. 

Esta investigacion permitira identificar la perception de la poblacion y las familias 

usuarias del servicio de acompanamiento a familias del Programa Nacional Cuna 

Mas sobre el servicio que brinda el programa y los resultados esperados, conocer el 

cambio social de la familia en la education temprana del nifto a traves de las 

estrategias de intervention del programa, la participaci6n activa de los actores 

comunales y las familias para la sostenibilidad del programa a nivel distrital. 

Buscar el fortalecimiento de los actores comunales y la sociedad en su conjunto, la 

finalidad es articular la polftica social con la sociedad para contribuir en el 

desarrollo compartido y disminuir las brechas de la pobreza y pobreza extrema en 

sus diversas dimensiones. 

E l costo social para el pai's que ocasionaria la disminuci6n de la pobreza y la 

desnutricion en sus diversos niveles, si en caso no se dan'a esto se vena las 

devastadores y duraderos debido al incremento de la tasa de mortalidad, morbilidad, 

deficit motor, retraso en el crecimiento y desarrollo, analfabetismo, bajo 

rendimiento escolar, baja productividad, reduciendo asi las probabilidades de 

desarrollo del Peru. 

L a edad donde el nino adquiere todo el baul cultural y las ganancias de la capacidad 

de desarrollo en los diversos aspectos es en la edad de 0 a 3 aftos, por lo cual la 

familia en esta etapa de la vida tiene que dar la buena atencion al infante para que 

pueda adquirir lo suficiente desarrollo del ser humano en sus diversos aspectos. 

E l estado a traves de este programa social implemento una actividad con la cual 

para desarrollar y mejorar la capacidad del nino en sus diversos aspectos en relation 

con su entorno familiar, de la misma tambien se trabaja con la comunidad y los 

actores sociales para dar la sostenibilidad y cambiar el modo de crianza de sus hijos 

dentro del hogar o en la comunidad de intervention. 

A l abordar el tema de investigacion se observara que tiene viabilidad puesto que se 

cuenta con el recurso humano quienes son los directos beneficiarios del servicio a 

quienes se puede realizar las entrevistas y las encuestas, materiales y financieros 
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suficientes para poder realizarlo; ademas los recursos y materiales seran de facil 

accesibilidad y estuvieron disponibles para el desarrollo del estudio. 

Se considera por el mismo hecho ya que la inversion en la primera infancia en el 

presente quinquenio es de mucha importancia para el desarrollo de la sociedad en 

especial de la primera infancia. 

Objetivos de la Investigation 

Objetivos Generales 

• Conocer la perception de los Usuarios del servicio de acompafiamiento a 

familias del Programa Nacional Cuna Mas en el distrito cle Ocafia. 

Objetivos Especfficos 

• Describir la participacion de los beneficiarios del servicio de 

acompafiamiento a familias del Programa Nacional Cuna Mas en el distrito 

de Ocafia. 

• Analizar el proceso de involucramiento de los actores sociales (miembros 

de comite de Gestion) en la ejecucion del servicio de acompafiamiento a 

familias del Programa Nacional Cuna Mas en el distrito de Ocafia. 

Marco Teorico 

Antecedentes de la investigation: 

La Contraloria General de la Republica (2008), menciona L a polftica social del 

Estado Peruano incluye servicios universales y programas focalizados. Los 

primeros se basan en la demanda y por tanto son auto-focal izados. Tal es el caso de 

la education publica, la atencion de salud en establecimientos publicos, etc. aunque 

al interior de estos sectores puede haber proyectos o programas focalizados (por 

ejemplo el Seguro Integral de Salud-SIS). Los programas focalizados mas 

importantes comenzaron al inicio de la decada de los 90 como una compensacion a 

las medidas de ajuste economico durante los primeros afios de la misma. Se 
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denominan focalizados porque no pretenden dar cobertura universal, y desde la 

oferta, establecen criterios de selection y filtros para acceder a ellos. E n general, 

los programas focalizados tienen como poblacion objetivo a las personas en pobreza 

y pobreza extrema. 

Rios De Rodriguez (2009), comenta sobre el impacto economico de la familia ha 

detectado que la familia intacta ayuda a reducir el numero de ninos viviendo en 

pobreza asi como la violencia contra la ninez y la mujer. Los hijos de matrimonios 

solidos tienen un mayor nivel de education, consumen menores cantidades de droga 

y alcohol, protagonizan menos actos de violencia y fundan hogares mas estables. 

Los hijos de hogares llevados por padres solteros, divorciados, vueltos a casar o que 

cohabitan tienden a exhibir tendencias contrarias. 

Torres Sansotta (2015), menciona que las politicas basadas en la evidencia en 

terminos del desarrollo infantil temprano, el gobierno de Peru ha transitado desde 

el ano 1998 con el Programa Wawa Wasi que tenia un foco mas bien en el cuidado 

infantil, hacia el Programa Nacional Cuna Mas (PNCM) -creado en el ano 2012-

con un foco en cuidado y educaci6n infantil. E l Programa Nacional Cuna Mas 

(PNCM), es un servicio de cuidado y education infantil, que tiene por objetivo 

mejorar el desarrollo infantil de ninas y ninos menores de 36 meses de edad que 

viven en zonas en situation de pobreza y pobreza extrema, para asi superar las 

brechas en su desarrollo cognitivo, social, e interviene a travel de dos modalidades: 

Servicio de Acompafiamiento Familiar ( S A F ) busca fortalecer las capatidades y 

las practicas de cuidado y aprendizaje de familias rurales que viven en zonas en 

situaci6n de pobreza y pobreza extrema, mediante visitas a los hogares y sesiones 

de socializaci6n. 

E l Servicio de Cuidado Diurno ( S C D ) , atiende de forma integral a ninas y ninos 

entre 6 y 36 meses de edad, que viven en zonas de pobreza y pobreza extrema y que 

requieren de atencion en sus necesidades basicas de salud, nutrition, seguridad, 

protection, afecto, descanso, juego, aprendizaje y desarrollo de habilidades. Dicha 

atencion se realiza a traves de 3 modalidades de infraestructura y atenci6n: hogares 

de cuidado diurno, centros de cuidado diurno y centros infantiles de atencion 
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integral construidos por el Estado. Se realiza sobre la base de cuidadoras 

comunitarias y de un equipo multidisciplinario de asistencia tecnica y soporte. 

Guerrero & Sugimaru (2010), analizan en el marco del Proyecto Ninos del Milenio 

acerca de las oportunidades y riesgos que representa la transferencia del servicio 

Wawa Wasi a los Gobiernos Locales Provinciates. 

Frente a las dificultades que afectan el buen desarrollo de los ninos y ninas en 

nuestro pais, se elabora en el ano 2002 el Plan Nacional de Act ion por la Infancia 

y la Adolescencia , este plan constituye un documento cuya formalizacion deberia 

guiar las acciones, programas y estrategias que realicen tanto el Estado como la 

sociedad civil con la finalidad de crear condiciones favorables para el desarrollo 

humano y sostenible de ninos, ninas y adolescentes a lo largo de su ciclo de vida y 

contribuir a la lucha contra la pobreza extrema en nuestro pais. 

Alcazar & Lobaton (2006), menciona que el objetivo es analizar las posibilidades 

de desarrollo de las alianzas publico privado a favor de la primera infancia en el 

Peru. 

Se Trata de un estudio que incluye una revision de las principales iniciativas 

orientadas a ninos entre 0 y 6 anos en el Pais. E s importante senalar que este 

documento constituye una aproximacion a las posibilidades que representa la 

formulation de A P P , para la entrega de servicios de primera infancia en el Peru. 

Alcazar & Lobaton (2006), E n su texto "Balance de los Prirneros Anos de la 

transferencia de programas Sociales a los Gobiernos Locales" sefiala que el balance 

incluye la descripcion de lo pianeado de lo efectivamente ha ocurrido en la 

implementation de los proyectos de infraestructura de la lfnea de electrificaci6n 

rural, economica y social del F O N C O D E S . 

Yamada & Perez (2005), en su trabajo "Evaluation de Impacto de Proyectos de 

Desarrollo en el Peru", sefiala la importancia de evaluar el impacto de los proyectos, 

programas o politicas - F O N C O D E S - revisando y analizando las experiencias 

practicas llevada en nuestro pais, con el objetivo de identificar buenas y malas 

practicas que posibilitaron construyeron el desarrollo de los mismos. 
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E l antecedente inmediato es el Programa Nacional Wawa Wasi, programa social 

del estado perteneciente al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social ( M I M D E S ) 

que brindaba atencion Integral a la primera infancia. Respondiendo a la necesidad 

de cuidado diurno de ninas y nifios menores de cuatro afios, hijas e hijos de madres 

y/o padres que trabajan o estudian, particularmente, aqutilos/aquellas en situaci6n 

de riesgo y vulnerabilidad y que viven en condiciones de pobreza o extrema pobreza 

( I I P E - U N E S C O , 2013). 

E l Programa Nacional Wawa Wasi, estuvo articulado en tres ejes: Atencion Integral 

de la Familia, Gestion Comunal y Fortalecimiento de Capacidades. 

Marco Conceptual 

Incidencia Politica 

Mckinley (2009), menciona en su texto "Manuel Basico para la Incidencia 

Politica" Incidencia polftica se llama al hecho de que la sociedad civi l organizada 

hace sentir su poder, influyendo en las polfticas publicas o programas de gobierno, 

mediante actividades dirigidas a ganar acceso e influencia sobre las personas que 

tienen poder de decisi6n en asuntos de importancia para un grupo particular o para 

la sociedad en general y Valdivia (2006) L a incidencia comprende la busqueda de 

la influencia no solo para la reforma o creation de polfticas, sino tambien para 

asegurar la implementation efectiva o cumplimiento de ellas. E s un medio para un 

fin, es decir, es una estrategia para complementar esfuerzos con el fin de abordar 

los problemas que queremos resolver, a traves de procesos deliberados para influir 

con propuestas concretas sobre quienes toman las decisiones. 

Antropologia del Desarrollo 

Estudia las sociedades humanas contemporaneas y sus formas de agrupamiento 

social como construcciones culturales en sus diversos niveles de evolution dentro 

de una comunidad o sociedad en su conjunto, organizandose, desarrollando y 

realizando los constantes cambios. Los aspectos culturales especfficos que definen 

su objeto de estudio son: rasgos, pautas y normas como patrones de comportamiento 

cultural; asf como creencias, valores, costumbres y concepciones que preceden y 
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orientan las acciones humanas. L a finalidad es determinar las particularidades y 

tendencias del desarrollo social del hombre y propiciar en base a ello poh'ticas 

sociales desde la poblacion organizada y desde las instancias de gestion y gobierno. 

(Rfos Cortes, Enero-Junio de 2015) 

Antropologia Politica 

Lewellwn (1994), menciona que la Antropologia politica es la clasificaci6n de los 

sistemas poKticos, menciona que lo politico quedo constituido en instancia aparte, 

como un subsistema susceptible de atencion especffica. Los resultados de cuarenta 

anos de un progresivo perfeccionamiento de la tipologi'a politica no pueden 

satisfacer por complete a todo el mundo pero no cabe esperar mas cuando algo tan 

fluido e imperceptible como la sociedad se ve encasillado en una serie de 

compartimentos estancos. Aun asf, sorprendentemente, se ha llegado a un relativo 

acuerdo acerca de un sistema general de clasificacion Evidentemente, uno de los 

problemas que surgen con un libro como este es que podrfa dar la impresidn al 

lector de que el tema es mas coherente de lo que realmente es. 

Poh'ticas publicas 

Son acciones de gobierno, es la acci6n emitida por este, que busca como dar 

respuestas a las diversas demandas de la sociedad (Lahera P., 2004). E s el conjunto 

de decisiones poh'ticas que provienen del Estado, en sus diferentes sectores y 

niveles (nacional, regional y local). Son acciones estrategicamente seleccionadas 

que, por su caracter imperativo, tienen un ambito de aplicacion e influencia 

decisoria en el cambio social 

Poh'ticas sociales 

Virgilio, D i ; Mercedes, Maria (2012) remarca: "Los programas no se mantienen en 

el tiempo tal como fueron disenados. Cuando se ponen en rnarcha, entran en 

relation con otros programas y proyectos, o con otras formas de organization, y 

sufren modificaciones. L a relation de los programas o proyectos sociales con la 

polftica social en los distintos niveles (nacional, provincial o municipal) sera 

virtuosa (o no) segun cuales sean las caracteristicas que asuman los procesos de 

xxi 



gestion, las condiciones del contexto y las capacidades estatales". Entonces, se 

infiere que los programas sociales pueden variar debido a diversos factores como 

la variation en cuanto a la asignacion de presupuesto, la variation en cuanto a la 

ejecucion de proyectos, la variation de la gestion, del contexto y el alcance estatal 

(Pereyra 2003). 

E l estado actual de la poh'tica social y los programas sociales 

E n el marco de la Declaration del Milenio de las Naciones Unidas donde se 

establece el compromiso de reducir a la mitad la cantidad de personas en situation 

de pobreza extrema en todo el mundo hacia el ano 2015; el Peru ademas se 

compromete, a satisfacer los derechos humanos de las grandes mayon'as y a forjar 

un pais con una cultura de igualdad, equidad e inclusion siguiendo los imperativos 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a partir de los cuales se encaminan, 

coordinadamente, la action del Estado, la sociedad civi l y la cooperation 

international en la lucha contra la pobreza extrema (ONU, 2015). 

Pobreza 

E l Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se refiere a la pobreza como la 

incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable. Entre los aspectos que la 

componen se menciona llevar una vida larga y saludable, tener education y disfrutar 

de un nivel de vida decente, ademas de otros elementos como la libertad poh'tica, el 

respeto de los derechos humanos, la seguridad personal, el acceso al trabajo 

productivo y bien remunerado y la participation en la vida comunitaria. Por su 

parte, la C E P A L ha definido como la situation de aquellos hogares que no logran 

reunir, en forma relativamente estable, los recursos necesarios para satisfacer las 

necesidades basicas de sus miembros (Feres & Mancero, 2008). 

Los programas de lucha contra la pobreza 

E n el Peru se enfrentaban al diffcil reto de luchar contra la pobreza sin mucho 

margen de maniobra o la posibilidad de instaurar recetas innovadoras para mejorar 

la calidad de vida de la poblacion. Los cuerpos t^cnicos nacionales formados bajo 

el amparo de las grandes universidades norteamericanas, seguian creyendo que el 
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crecimiento era la base para la superacion de la pobreza (mediante el denominado 

chorreo, que insertaria a los excluidos en el sistema de los beneficios economicos 

nacionales). Se produjo una reorientation de la polftica social, que se sustenta en el 

fortalecimiento institucional correspondiente, as! como en la implementation de la 

Estrategia Nacional C R E C E R , donde el Programa J U N T O S se constituye en la 

plataforma operativa de la polftica social de lucha contra la pobreza. E n este marco, 

se ha concretado el compromiso y voluntad polftica del Gobierno para promover la 

inclusion social, que ha llevado a definir cinco grandes objetivos nacionales que 

alinean las polfticas sectoriales correspondientes (Alcazar & Lobaton, 2006). 

Los Programas Sociales y la pobreza. 

E n general las polfticas sociales que el gobierno implementa hacia poblaciones 

especi'ficas tienen como proposito reducir la pobreza. De acuerdo a ( C G R - G T Z , 

2008) el criterio general de las polfticas sociales es la eficiencia con equidad, lo cual 

incluye resolver temas especi'ficos de Focalizacion, fmanciamiento, efectos en 

cantidad, calidad, distribuci6n y recuperando los gastos. E n el Peru ^,C6mo se ha 

estado implementando esta polftica social hacia los pobres? A l respecto De Miguel 

Diaz (2000), analiza los principales Programas Sociales, entre mas de cuarenta 

existentes entre el 2000 y 2005, adscritos a diferentes Ministerios. E l autor 

identifica varios problemas tales como: Filtration (la poblacion beneficiaria no es 

la poblacion objetivo), sub cobertura (poblacion objetivo que no esta atendida), 

polftica de gasto e incremento del gasto corrientes (planillas y obligaciones 

sociales), en los programas de alimentacidn y nutrition (Vaso de Leche y 

Comedores Populares), de salud y bienestar ( S I S , Wawa Wasi), de educacion 

(alfabetizacion y educacion rural) y de infraestructura (mejorando tu vida, 

F O N C O D E S , P R O N A M A C H A S ) . 

Evaluat ion de programas sociales 

Perea Arias (2003), menciona desde el punto de vista conceptual, todo plan y todo 

programa forman parte de un proyecto, en tanto al ordenamiento de ideas y acciones 

en funcion de objetivos determinados, para actuar sobre una situacion concreta, 

cuyas caracteristicas han sido previamente analizadas. 
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Gomez Serra (2002), menciona " L a evaluation de servicios y programas sociales 

puede convertirse en un instrumento de rnejora y de optimization de la action 

social, identificando y destacando los aspectos positivos de una buena practica 

tecnico profesional y aportando elementos justificativos que permiten incrementar 

la autonorm'a de los profesionales implicados". 

Pobreza, crecimiento y programas sociales 

Uno de los temas mas recurrentes en los estudios academicos y polfticos es la 

relacion entre crecimiento economico, gasto social y pobreza, respecto del cual se 

han realizado afirmaciones con un importante grado de aceptacion o consenso. L a 

ineficiencia e ineficacia del gasto social: varios autores han sefialado los problemas 

de ineficiencia e ineficacia en el gasto social referidos especificamente a 

deficiencias en la focalizacion. Esta se puede medir por los niveles de sub-cobertura 

(poblacion necesitada no atendida) y filtration (poblacion no necesitada que accede 

al programa). Asimismo es relevante analizar la focalizacion por regiones. L a 

distribution de universidades publicas, hospitales y programas alimentarios no 

sigue un criterio de pro-pobre desde el punto de vista de su distribution regional, 

pese a que en esas regiones puedan atender a los sectores mas deprimidos 

economicamente. 

L a focalizacion de los programas sociales 

L a focalizacion es un instrumento de la polftica social dirigido a identificar 

plenamente a las personas que se encuentran en las peores condiciones de pobreza, 

y que introduce un enfoque selectivo en la identificacidn de beneficiarios para los 

programas y poh'ticas sociales. Esta identificacion puede ser de dos formas: por 

espacios geograficos y por hogares o individuos. L a localizaci6n geografica tiene 

por objeto identificar las areas donde se concentra la poblacion en pobreza y asi 

priorizar la asignacion del gasto publico. Los mapas de pobreza constituyen la 

herramienta principal de este tipo de focalizacion. Sin embargo, estos asumen que 

la poblacion es homogenea al interior de la unidad geografica, sin considerar la 

distribution de la riqueza dentro de esta unidad. Dado que en estos momentos la 

pobreza en el pals es un fenomeno extendido y heterogeneo, es necesario utilizar 
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mecanismos de focal izacion complementarios para identificar a la poblacion en 
pobreza o con carencias, independientemente de su ubicacion geografiea (Choque 
Ruelas, 2012). 

Programas sociales en Ayacucho. 

Ayacucho es la tercera region con extrema pobreza (64,8%) despues de 

Huancavelica con un 82,1%; Apurimac con 69%; Sin embargo, las politicas de 

implementation de programas sociales por parte del Estado no son las ideales. E n 

el caso de la inversion en la primera infancia en lo que concierne a seguridad 

alimentaria, salud, educacion, implementation de servicios basicos. Sobre todo en 

la zona rural (Perez Camarena, 2013). 

Ambito de intervention. 

E l Programa Nacional Cuna Mas, a nivel de la region de Ayacucho interviene en 

112 distritos de las zonas urbanas y rurales en situation de pobreza y pobreza 

extrema con el servicio de acompafiamiento a familias ( M I D I S , 2014). 

Programas Sociales 

Son un conjunto planificado de acciones humanas y recursos materiales que tiene 

el propdsito de resolver algun problema, de forma tal que el diseno de las 

intervenciones exprese una teoria determinada sobre la realidad que interviene 

(Virgilio, D i ; Mercedes, Maria, 2012). 

Programa Nacional Cuna Mas 

E s un programa social focalizado, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusion 

Social, con el proposito de brindar atencion integral a ninas y ninos menores de 36 

meses de edad en zonas en situation de pobreza y pobreza extrema. E l Ministerio 

de Desarrollo e Inclusion Social, a traves del Programa Nacional Cuna Mas, 

promueve la intervention articulada de Sectores y niveles de gobierno, organismos 

y programas que compartan o complementen sus objetivos reconociendo la rectoria 

de cada uno de ellos ( M I D I S , 2014). 
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Atencion Integral 

Conjunto de intervenciones articuladas y complementarias destinadas a asegurar el 

desarrollo y bienestar de los nifios y las ninas; a traves de cuidados basicos, 

experiencias de aprendizaje, atencion alimentaria y nutritional, cuidados de la salud 

y protection del menor a partir de generar condiciones adecuadas en el ambiente, 

en estrecha relation con las familias y en cogestion con la comunidad organizada. 

Programas sociales en el Peru 

Son tareas publicas del Estado peruano con priorizacion de estrategias, objetivos, 

metas y metodologi'as, para abarcar la intervencidn sobre un area y sujetos 

especi'ficos. Los programas se traducen en beneficios para determinadas 

poblaciones con diagnostico determinado de acuerdo a los diferentes contextos. 

Estos han cambiado a traves del tiempo, mejorandose en varios aspectos, en funci6n 

de las nuevas demandas y necesidades. Sin embargo, muchas veces los diferentes 

gobiernos han cambiado las poh'ticas en funcion de los programas solo para darle 

sus propias etiquetas de gobierno, situation que ha perjudicado las metas originales 

de los diferentes programas. 

Inclusion: la inclusion es entendida como el proceso o situation de participacion 

como actor y beneficiario, en contextos de oportunidades de trabajo o de 

distribuci6n de la riqueza producida incluso por poh'ticas publicas (Spicker, Alvarez 

Leguizamon, & Gordon, 2009). 

Pobreza: L a pobreza es una condition en la cual una o mas personas tienen un nivel 

de bienestar inferior al mi'nimo socialmente aceptado. L a pobreza se asocia con la 

incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades basicas de alimentation, 

salud, las condiciones de vivienda, education, empleo, ingresos, gastos, y aspectos 

mas extensos como la identidad, los derechos humanos, la participacion popular, 

entre otros (Spicker, Alvarez Leguizamon, & Gordon, 2009). 

Pobreza extrema: Comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o 

consumos per capita inferiores al valor de una canasta minima de alimentos 

(Spicker, Alvarez Leguizamon, & Gordon, 2009). 
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Hipotesis y Variables 

Hipotesis. 

A l inicio del programa la perception sobre el Servicio de Acompanamiento 

a Familias del Programa Nacional Cuna Mas en el Distrito de Ocafia, 

provincia de Lucanas - Ayacucho, fue negativo y hubo resistencia por falta 

de sensibilizacion y mayor difusion del servicio; cuando las familias 

observaron la valoracion, inclusion y fortalecimiento de la cultura local se 

han involucrado en el programa, e igualmente las organizaciones de base 

son participes porque se resalta la afirmacion del baul cultural de la 

comunidad. 

Variables. 

Variable Independiente 

• A l inicio del programa la perception sobre el Servicio de 

Acompanamiento a Familias del Programa Nacional Cuna Mas en el 

Distrito de Ocafia, provincia de Lucanas - Ayacucho, fue negativo y 

hubo resistencia por falta de sensibilizaci6n y mayor difusi6n del 

servicio. 

Variable dependiente 

• Cuando las familias observaron la valoraci6n, inclusion y 

fortalecimiento de la cultura local se han involucrado en el programa, e 

igualmente las organizaciones de base son participes porque se resalta 

la afirmacion del baul cultural de la comunidad. 

Indicadores. 

• Servicio de acompanamiento a familias 

• Comite de gestion 
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Guias de Observation. 

- A l cumplimento de la calidad de servicio del acompafiamiento a 

familias. 

Se obtuvo la information de las actividades propias de los acompafiantes 

tecnicos para llegar y lograr los objetivos del programa, la sensibilizacion a 

las familias, asistencia tecnica permanente a las facilitadoras, visitas a 

hogares y las sesiones de socializacion, la elaboracion de los materiaies, la 

articulacion y participacion activa en las diferentes actividades conjuntas 

con el apoyo de los miembros del comite de Gestion y las autoridades, las 

iniciativas comunales a traves de todo ello los resultados obtenidos. 

Procesamiento y presentation de datos. 

Para la presente investigation se realizo la recolecci6n de datos para poder 

medir y analizar los diversos indicadores y llegar a una conclusion. 
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C A P I T U L O I 

E S P A C I O T E R R I T O R I A L Y S O C I A L D E L A R E A D E L A 

I N V E S T I G A C I O N 

Ubicacion 

E l distrito de Ocafia estd ubicado al nor-oeste de la provincia de Lucanas en 

la zona sur-oeste del departamento de Ayacucho; geograficamente se 

localiza entre los paralelos 14° 09'00" y 14°23'42" de Latitud Sur y entre 

los meridianos 74°49'12" y 75°09' de Longitud Oeste del meridiano de 

Grenwich, a una altura de 2 660 m.s.n.m. (PDC_MDO, 2011). 

Mapa N° 1 - Ubicaci6n de la zona de estudio Ayacucho - Lucanas. 

MAPA DE LA PROVINCIA DE L I CAXAS 

v *" • •. Vif—t , y \__ ^..'^ 

Ufr'J:: 

MAP.VDE L A E E C I O X O E AVACVCHO 

Fuente: (Colaboradores de Wikipedia, 2016) 



Mapa N° 2 - Ubicacion del distrito de Ocana en la provincia de Lucanas -
Ayacucho. 

MAPA INTRADiSTRITAL DE VUtNERABIUDAD 
A LA DESNUTRICtON CR6NICA INFANTIL 2007 

D I S T R I T O D E O C A N A 

Fuente: (Colaboradores de Wikipedia, 2016) 

1.2. Resena Historica 

E l distrito de Ocarla remonta sus antecedentes hist6ricos de epocas muy 

antiguas y se pierden en el tiempo; sin embargo los restos arqueologicos nos 

dan un indicio de la existencia de agrupaciones humanas diseminadas en la 

zona, con inclinaciones ocupacionales basadas en las condiciones 

geograficas que perduran en la actualidad. 

E n la epoca Pre-Inca, en el territorio de Ocana, existieron tribus y ayllus que 

se ubicaron en los lugares geograficamente denominados "Las Apachetas. 

Talale, Naupa - Llacta y Puca-Orcco", vestigios que se encuentran a escasos 

kil6metros del actual pueblo de Ocana. 

En la agricultura, los restos de andenerias, la existencia de canales 

subterraneos y sus embalses en Sausana y Tiracanchi ponen de manifiesto 

el apogeo que alcanz6 la agricultura como ocupacion principal de los 

pobladores. 
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E n la epoca Incaica, las poblaciones siguieron prosperando. L a arquitectura, 

un tanto desarrollada de Naupa-Llaccta" ofrece una prueba de ello. Se nota 

tambien la influencia y vinculacion con la jerarqufa imperial, debido a que 

por la jurisdiccion del distrito cruzaba de Sur a Norte la gran red vial del 

Cuzco a Cajamarca, habiendose encontrado restos de tambos, posadas para 

el inca y sus huestes en lugares como: Pacchancca, Pucara del Inca, 

Ccarhuay, Uchutacana e Inca - Cancha (PDC_MDO, 2011). 

E l escritor espafiol Marcos Jimenez de la Espada, en su obra "Relaciones 

Geograficas "narra que el primer nombre de Ocafia Fue Cacha", que fuera 

cambiado por corregidor don Andres de Vega con el nombre de "San Juan 

de Ocafia" por el ano 1700. Epoca en que formaba parte del repartimiento 

de "San Francisco de Atun -Rucana y Laramati". 

E l anexo de Ocafia fue elevado a la categorfa de distrito mediante Ley N° 

6612 del 27 de Marzo de 1929, siendo presidente de la Republica Don 

Augusto B . Leguia y diputado de la provincia de Lucanas don Nicasio 

Arangoitia (PDC_MDO, 2011). 

E n el distrito de Ocafia, sus tradiciones que se han rescatado de las 

narraciones populares que se dan dentro de la misma colectividad, entre los 

que podemos citar a las leyendas o historias que se han dado en el transcurrir 

del tiempo como se puede senalar: 

E l Huamani referido al senor que cuida los animales y que esta relacionado 

con los cerros mas altos de las lomas: L a Cumbre, Ichu-Orcco, entre otros. 

L a leyenda del Cerro L a Cubre: se dice que en el se hacfan pactos para 

tener mucho dinero y animales. L a leyenda del Cerro Sausana: trata de una 

joven que pastaba sus ovejas y vacas; y que un di'a cuando estaba ordenando 

sus vacas lo tapo la nube, en ese momento se le aparecio un senor muy 

apuesto en su caballo alazan con espuelas y brida de plata. Luego de entablar 

una amistad se despejaron las nubes y ambos desaparecieron del corral y 

hasta hoy no se llego a saber nada de la joven. E l corral quedo muy bravo 

desde ese momento cuentan que el que ingresa a el se muere. 
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Recursos natiu rales 

L a diversidad de climas y ecosistemas en el distrito, favorecen la existencia 

de una variedad de recursos naturales que deben ser explotados 

racionalmente para sustentar un desarrollo integral y sostenible. 

> E l suelo es variado esta en funcion al tipo de roca madre, clima, 

topograffa vegetation, etc. Los suelos son fertiles y aptos para la agricultura. 

L a superficie agricola aproximada es de 2058.36 has, de las cuales unos 

1395.58 has se cultivan anualmente. Otra gran parte de estos suelos estan 

ocupados por pastos naturales y montes. 

> Recurso hidrico, este recurso en el distrito de Ocana es de caracter 

superficial, de manantiales y puquiales y ojos de agua que brotan del 

subsuelo. Las aguas del rfo de Ocafia estan sujetas a las precipitaciones que 

se producen en la zona, que dan origen a cursos de aguas naturales 

intermitentes especialmente en los meses de lluvia de enero a abril que 

favorecen el acuffero del cauce del rfo, donde el agua aparece por trechos en 

el rfo, la misma que se represa en pequenos estancos para ser utilizado en la 

agricultura. 

E l rfo de Ocana, practicamente es cuenca seca, su cuenca humeda es muy 

irregular porque no hay presencia de lagunas ni nevados solo pequenas 

filtraciones. 

> Los recursos minerales, en el distrito son escasos; sin embargo se 

encuentran minerales polimetalicos, que son explotados de manera informal 

especialmente en la parte baja del distrito, ubicados en diferentes puntos de 

las lomas y quebradas; entre los que podemos mencionar: Lomo de Camello, 

la quebrada de Agua Perdida, Apacheta, Lambrasniyocc, entre otras, que 

estan en procesos de explotacion. E l mineral que se extrae generalmente es 

el oro. 

Los recursos turisticos; el distrito cuenta con algunos restos y vestigios de 
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ruinas arqueologicas de pueblos destruidos, segun la leyenda se cuenta que 

fueron habitaclos en la zona: Pucaorcco, Naupallaccta, Huaranguchayocc, 

Trapiche - Chilcapuquio, Churcana, Seuca; herencia de la cultura Wari y 

otras culturas de nuestro Peru Incaico. 

Se menciona en los meses de febrero a marzo la belleza de sus paisajes 

naturales; sus hermosas lomas cubiertas de pastos naturales son un 

ecoturismo natural para los turistas amantes de la naturaleza no se sentiran 

defraudados al recorrer cada una de sus lomas: de Vircalla, L a Cumbre, L a 

Rinconada, Buena Vista, Plaza Pampa, Ichuorcco, Santa Rosa ( P D C MDO, 

2011). 

1.6. Actividades economicas 

Economicamente el distrito de Ocana se caracteriza por tener una estructura 

economica agropecuaria que va desarrollando de manera desarticulada, con 

una tecnologfa tradicional; siendo sus actividades principales la agricultura 

y ganaderia, que se complementa con la actividad minera informal, 

comercio y servicios. 

E l distrito tiene un PB1 que se basa, casi en un 80% en el sector primario 

en el que destaca las actividades: agropecuaria y minera. De las cuales la 

actividad agropecuaria es la que mas aporta al P B I distrital; constituyendose 

como la actividad mas productiva en la economia del distrito. Tambien se 

puede notar que en la ultima decada se ha desarrollado una actividad minera 

informal muy intensa en la que laboran un aproximado de 250 a 300 

personas naturales del distrito ( P D C M D O , 2011). 

> Los sectores de production. 

L a estructura econ6mica productiva esta dada por las condiciones 

geograficas, historicas y culturales, basada en el sector de mayor production 

del distrito como son las actividades: agricola y ganadera simultaneamente 

complementadas con la mineria, comercio y servicios. 
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Sector Agropecuario y Extracciones. 

E n el distrito se menciona que por sus raices historicas y ancestrales es un 

distrito eminentemente agricola y ganadero actividades que siguen siendo 

la mayor fuerza laboral del distrito concentrando mas del 60% de P E A 

distrital. Las demas actividades se mantiene en sus mismos lugares algunas 

han variado especialmente en: Salud de 2 personas que laboran desde 1993 

actualmente laboran 13 personas, en Education de 59 profesores 

actualmente laboran 115 y 15 personas laboran en administration. Que 

constituye el sustento economico basico del desarrollo distrital, 

caracterizados por ser de tipo intensivo y artesanal, orientada en gran parte 

al mercado situation que se ha dado en los dos ultimos anos. L a actividad 

minera que se realiza de manera artesanal en la zona baja del distrito. 

L a actividad agropecuaria, que represents el 63.94% de la P E A del distrito 

y se desarrolla de acuerdo a la naturaleza de del territorio, determinados por 

sus altitudes que varian desde los 800 msnm hasta mas de 4000 msnm; 

realidad que expresa por una parte la existencia de diversos pisos ecologicos 

cada uno con sus propias caracteristicas que permite la existencia de 

determinados cultivos y crianzas, segiin su altitud. 

Entre los principales cultivos que se desarrollan de acuerdo a la superficie 

que ocupan son: papa, habas, ajos, maiz amilaceo y amarillo, pallar, tomate, 

frf jol , etc. Entre los cultivos permanentes fundamentalmente destaca la 

alfalfa, que cubre casi el 70% de la superficie agricola bajo riego destinada 

en su totalidad para el consumo de los animales y en una minima cantidad 

se saca semilla; otros cultivos permanentes son: plantas frutales como uva, 

mango, manzana, paltas etc., que generalmente se cultiva en la parte de la 

quebrada. 

> En cuanto en sector pecuario, esta actividad dedican a la crianza de ovinos 

y vacunos que constituyen la ganaderia mas importante de las cabezadas 

con mas de 11,297 y 4,262 cabezas de ganado respectivamente y en menor 

escala a la crianza de ganado caprino, porcino, equino, auquenidos y aves.; 
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siendo los que le siguen en importancia. L a crianza es generalmente 

individual, sin ninguna asistencia tecnica y la mejora genetica todavi'a es 

muy incipiente en la capital del distrito y nula en los anexos y caserios. L a 

comercializacion se realiza en el mismo lugar mediante el trueque en las 

tiendas, dejan el Producto y llevan vfveres y articulos de primera necesidad 

este producto luego es comercializado por estos comerciantes tambien al 

mercado de lea y Lima. 

> L a actividad minera, es informal y el mineral es extrai'do de manera 

artesanal e independiente, y que generalmente lo realizan en minas 

abandonadas, sin ninguna direction tecnica adecuada, exponiendo su vida. 

Para procesar el oro se utilizan los quimbaletes; y los relaves se vierten al 

rio. Su venta se realiza en la ciudades de Nazca, lea y Palpa. Trabajan 

aproximadamente entre 250 a 300 personas que representa una P E A de 

19.24%. 

> Sector Manufactura o de transformaciones. 

E n el distrito la actividad mas importante es la elaboracion del queso 

artesanal por la production de leche que existe, siendo mayormente 

ganadero. Este producto influye mucho en la economia de los hogares, pero 

no se paga el precio justo, su precio es bastante regateado que muchas veces 

no compensa con el cuidado y alimentation que se le da al ganado. 

> Sector Comercio y Servicios. 

E s el segundo sector que concentra una P E A de 131 personas que representa 

el 13.26% de la P E A distrital. L a mayor fuerza de este sector es la actividad 

comercial, destacando las tiendas que expenden articulos alimenticios cono 

arroz, azucar, fideos y otros. Ademas expenden otro tipo de productos como 

son las medicinas, licor, ropa, entre otros, estos productos que comercializan 

son traidos principalmente de los mercados de lea y Lima. Hay casas que 

hacen de restaurante que dan servicio de pension a las personas foraneas que 

trabajan en educacion y salud. 
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En cuanto al numero de personas que laboraban en salud y education en el 

censos del 93 era de 61 personas, situaci6n que ha variado en la actualidad 

hoy estan trabajando 133 personas, personas que prommeven el comercio 

(PDC_MDO, 2011). 

Organizaciones de Base 

(MIDIS , 2014) Menciona que las organizaciones sociales de base (OSB) son 

organizaciones autogestionarias constituidas por iniciativa de los 

pobladores que buscan contribuir al desarrollo integral de la localidad, 

resolver problemas de indole social, economico y cultural para mejorar las 

condiciones de vida de sus integrantes, es importante tener en cuenta que 

tienen su existencia legal y personeria juridica de derecho privado a partir 

de su inscription en los registros publicos. E n consecuencia, son personas 

juridicas sin fines de lucro regidas por una normatividad especial. 

Las organizaciones sociales y/o instituciones dentro del distrito juegan un 

rol muy importante, para definir y actuar en las diversas actividades 

buscando el desarrollo integral de la poblacion, como se menciona a 

continuation: 

- Municipalidad distrital de Ocafia 

- Gobernacion del distrito de Ocafia 

- Juez de paz 

- Centro de Salud 

- I . E . secundario 

- I . E . primaria. 

- Programa Juntos 

- Comite de gesti6n Senor de Luren - Cuna Mas 

- Comunidad Campesina de Ocana 

- C E T P R O - O c a n a 
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- Asociacion de regantes 

- Asociacion de vicuneros de Ocana. 

- Juntas vecinales 

- Seguridad ciudadana 

- Programa vaso de leche 

Son las Lnstituciones que trabajan de manera articulada en los diversos 

sectores para el desarrollo del distrito. 

1.8. Servicios basicos y vivienda 

E l distrito de Ocana cuenta con los servicios basicos, necesarios para la 

atencion de la poblacion, las cuales no prestan el servicio adecuado a la 

poblacion debido a que no se ve el apoyo necesario de parte del gobierno 

provincial y Regional en estas necesidades, como se menciona cuentan con 

agua entubada, desagiie en algunas calles centricas, Energia electrica de 

precaria situation, son los servicios que de alguna manera satisface las 

necesidades de la poblacion de manera inadecuada, por el mismo hecho que 

el distrito se encuentra en un espacio estrategico dentro de la provincia de 

Lucanas en las cabezadas. 

1.9. Calendario festivo 

Las tradiciones culturales son costumbres que tiene toda poblacion, las 

cuales practican de acuerdo a su realidad, de la misma forma en el distrito 

de Ocana se cuenta con diversos tradiciones culturales, las cuales la 

poblacion Io practica con mucha algarabia respetando a su poblacion, estas 

actividades se realizan en diversas estaciones y meses del ano. 

E n enero: en el mes de enero se inicia festejando el recibimiento del Ano 

Nuevo con la quema de munecos y se continua con los festejos de la Bajada 

de Reyes. 
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Febrero: se realiza la fiesta de la virgen Candelaria, patrona de las lluvias, 

los carnavales. 

Marzo: los comuneros del pueblo llevan su ganado a los lomas y los 

comuneros de los anexos bajan a la parte baja a pastar sus animales, 

realizando fiestas de traslado de animales - Qatipa. 

Abril: los comuneros van a lechar las vacas que se encuentran en las lomas, 

hacer el queso amasado, la mantequilla, el famoso manjar bianco, el festival 

de la leche y queso Ocanino. Etc. 

Mayo: se inicia con las herranzas, toda esta celebracion y ceremonias que 

se realizan son al compas de la corneta y canticos alusivos a los animales. 

Los rodeos, que se realizan en las lomas de la capital del distrito en: Yana-

Orcco y Buena Vista, en las punas y en cada uno de los anexos. Este acto 

consiste en juntar todos los animales mayores de las lomas como: las vacas, 

burros y caballos, que son depositados en corrales, se realiza con la finalidad 

que los duefios paguen un impuesto acordado en asamblea general, por hacer 

uso de los pastos naturales. Estos se realizan a partir del mes de mayo 

cuando los anos son lluviosos y hay pastos en las lomas. 

Junio: la fiesta de San Juan Bautista. 

Julio: desfile por fiestas patrias. 

Agosto: se festeja santa Rosa de Lima, aniversario del colegio secundario. 

Setiembre: fiesta de la juventud. 

Octubre: se celebra la fiesta del Senor de Luren, donde llegan muchos 

visitantes de los anexos y las personas que residen en otros lugares como: 

lea, Palpa, Nazca, L i m a van a gozar de estas fiestas donde hay una gran 

concentration de publico, que gozan al compas de una banda de musicos, se 

celebra dos misas en honor al Senor de Luren, su procesion, corrida de toros 

las mismas que estan dirigidas por un mayordomo. 
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Noviembre: se festeja todos los santos y se empieza con la siembra de los 

cereales y productos de la zona. 

Diciembre: la primera semana comuni6n de los nifios, la navidad, el baile 

de los negritos y los huaylfas que bailan adorando al Nifio clurante toda la 

noche del 24 y el 25 llevan al nifio al rio y pasean por las calles (PDC_MDO, 

2011). 

En todos los anexos tambien se celebran festividades en honor a algun santo 

que tienen como patron. 

Imagen N° 1 - Calendario comunal y festival del distrito de Ocafia. Enero -
diciembre. 

f*«w*c n-.--.ii * to« J K M - MtcnnttoM <*c>r.* I .>»<HUS--I W» li 
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FUENTE: archivos del Programa Nacional Cuna Mds del distrito de Ocana. 

1.10. Presencia del Estado 

(CGR-GTZ, 2008) Menciona que los programas sociales se encuentran 

transferidos a los gobiernos provinciales, de la misma para la participacion 
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de los gobiernos locales. Esta es una tarea urgente que deberia considerarse 

entre las obligaciones de la Secretarfa Tecnica de la Comision 

Interministerial de Asuntos Sociales ( S T - C I A S ) . L a oportunidad se da en la 

medida en que los gobiernos locales han incrementado su participacion en 

el gasto publico del 9.2% en el 2004 al 15.3% previsto en el presupuesto 

2008, especialmente por las transferencias del canon minero. Estos mayores 

recursos pueden y deben permitir el co-financiamiento de los programas 

sociales contribuyendo asi a su sostenibilidad. 

E n el distrito de Ocana, la presencia del estado y los programas sociales es 

de mucha importancia es un factor importante los cuales trabajan de manera 

coordinada buscando el desarrollo y la sostenibilidad en el distrito esto en 

coordination directa con el gobierno local. 

- Programa Pension 65 

- Programa de Apoyo directo a los mas pobres J U N T O S : 

- F O N C O D E S - Qaku wifiay: 

- Programa nacional Qali warma 

Programa Nacional Cuna Mas 

Son las polfticas del estado con las cuales el estado esta presente en el 

distrito con la finalidad de brindar una buena calidad de servicio a la 

poblacion Ocanina, de esa manera para disminuir las brechas de la pobreza 

y extrema pobreza en sus diversas dimensiones que se encuentra. 

Los programas sociales son politicas del estado fundamentales en nuestro 
distrito que apoya en el fortalecimiento del recurso huma.no que vienen 
cerrando las brechas de la desnutricion en especial de los nihos y 
disminuir las brechas de los que es la desercion escolar y el acceso a la 
salud, el trabajo que ellos realizan es de manera articulada con todos los 
programas, aparte que pertenecen al mismo ministerio y los logros son 
muy importantes y cada una de estas tienen una poblacion objetiva y un 
fin comun. (Alex_Alcalde_MDP, 2015). 
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Grafico N° 1 - Poblacion beneficiaria de los programas sociales del M I D I S del 
Distrito de Ocafia. 

F O K C O B E S -
QAKU WiftAY \ ^ • CUNA MAS 

16% X \ • U % 

FVENTE: Archivos del diagndstico de la MDO - Programa Nacional Cuna Mas. 
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C A P I T U L O I I 

L A P E R C E P C I 6 N D E L O S U S U A R I O S D E L S E R V I C I O D E 

A C O M P A N A M I E N T O A F A M I L I A S D E L P R O G R A M A N A C I O N A L 

C U N A MAS. 

2.1. Programa Nacional Cuna Mas 

Cuna Mas es un programa social focalizado que brinda atencion integral, salud, 

nutrici6n, aprendizaje infantil temprano y habitabilidad a niftas y ninos menores de 

36 meses que viven en situation de pobreza y pobreza extrema, su objetivo es 

mejorar el desarrollo infantil y atiende a traves de sus dos modalidades de 

intervention: cuidado diurno, que se brinda en los centros infantiles de atencion 

integral cuna Mas y el servicio de acompafiamiento a familias a traves de las visitas 

a hogar por una facilitadora ( M E F , 2010). 

Las Priorizacion para la intervention del servicio de acompahamiento a 
Familias es a traves de las mapas de pobreza de acuerdo a la evaluation 
del SJSFO, y se prioriza a los distritos que se encuentran en situation de 
extrema pobreza en los quintiles 1 y 2, el servicio es para todos los ninos 
menores de 36 meses y madres gestantes sin la exclusion de ningun nifio por 
raza, sexo u otra condition que pueda ser, una vez que interviniera el 
programa en el distrito. Raida G. Coordinadora del Servicio de 
Acompafiamiento a Familias del Programa Nacional Cuna Mas. 

E l Programa Nacional Cuna Mas a traves de su servicio de acompafiamiento a 

familias para realizar la focalizacion de la poblacion beneficiaria tiene que basarse 

en ciertos criterios de acuerdo a las directivas del ministerio de Desarrollo e 

Inclusion social, las cuales los distritos tienen que encontrarse en una situaci6n de 

pobreza y/o pobreza extrema, en una zona rural con una tasa por encima de los 30% 



de la tasa de desnutricion cronica infantil y que este interviniendo el programa 

Juntos (Perez Camarena, 2013). 

"...el servicio de acompanamiento a familias del Programa Nacional Cuna Mas, 
a traves de su personal nos visito a nuestro distrito con la finalidad de intervenir, 
en ello con nuestra persona coordino de las actividades que ellos puedan realizar 
para ello realizamos una reunion comunal con la poblacidn y las autoridades de 
las diversos instituciones donde aprobamos con ciertos compromisos de ambas 
partes para poder en marcha este programa y de esa manera mejorar el desarrollo 
infantil en nuestro distrito y como presidente de la comunidad se tenia que dar 
ciertas facilidades para que el programa se establezcay empiece a trabajar con la 
poblacidn " (Ernesto_Presidente_CCO, 2015). 

L a aceptaci6n del servicio de acompanamiento a familias en el distrito de Ocana ha 

sido un poco dificil debido a que el programa social era nuevo, motivo por ello las 

autoridades y la poblacion en general no tenian mucho conocimiento acerca de las 

actividades que iban a realizar, todo esto fueron trabajados de manera articulada 

con las diversas autoridades dando a conocer los objetivos y la finalidad del 

programa, la sensibilizacion a la poblacion motivo a la poblacion a tomar interns de 

manera progresiva convenciendose de las actividades que se venia realizando. 

L a intervention del servicio de acompafiamiento a familias en el distrito de Ocana 

ha sido un proceso de ciertas evaluaciones de acuerdo a los lineamientos del 

Ministerio de desarrollo social, para ello se identifico los distritos que se encuentran 

en situation de extrema pobreza. 

"...mi persona como alcalde del distrito coordine con la coordinadora de la 
Unidad Territorial Ayacucho del Programa Nacional Cuna Mas, en la cual ella 
me sugirio que si se encuentra en la mapa de pobreza el distrito y se tiene que 
intervenir con el servicio de acompanamiento a familias, para ello me pidid 
algunos requisitos, como la cantidad de ninos menores de tres anos, la cantidad 
de comunidades que se encuentran en el distrito con las distancias 
correspondientes" (Alex_Alcalde_MDP, 2015). 

E l servicio de acompanamiento a familias intervino en el distrito de Ocafia, 

realizando el diagnostico de la poblacion, para evaluar la cantidad de la poblacion, 

la cantidad de ninos menores de tres anos, de acuerdo a ello se evaluo a la poblacion 

en general con unas pequenas encuestas si estaban de acuerdo con la intervenci6n 

del programa, se evaluo las posibles comunidades de intervention, las cuales se 

tenia que evaluar para la realization de la focalizacion y la posible aprobacion para 

la intervention. 
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"...cuando se intervino al distrito de Ocafia, se realizo coordinaciones con el 
alcalde, gobernador y las diferentes autoridades de las diversas comunidades en 
una reunion comunal con la finalidad de conocer y recibir informacion del 
compromiso para la intervencion del servicio y conocer las posibles comunidades 
de intervencion, debido a ello ellos nos manifestaron que estaban de acuerdo para 
la intervencion del servicio de acompafiamiento a familias. Para ello se 
comprometieron en apoyamos con las necesidades que se pueda requerir y en la 
sensibilizacion a las familias para que puedan ser beneficiarios del Programa 
Nacional Cuna Mas" (Consuelo_Acompanante, 2015). 

Fotografia N° 2 - Lfderes comunales en coordination en favor de la primera 
infancia, con los responsables del Programa Nacional Cuna Mas. 

FUENTE: Archivo fotogrdfico del investigador, noviembre 2016. 

L a percepci6n de las familias ha sido de distinta manera en las comunidades donde 

se realizo el diagnostico, razones a que el programa Cuna Mas era un programa 

nuevo que no tenia mucha trascendencia en los anos anteriores, las sensibilizaciones 

y el apoyo de las autoridades ha sido un aporte de mucha importancia para que la 

poblacion tenga conocimiento y sea aceptable en las comunidades. 

"...la poblacion estaba confundido tenia diversas preguntas, especialmente nos 
preguntaba si su nino estaria en el programa con que beneficios se beneficiaria no 
conocian al programa, las interrogates fueron muchos de la poblacion hay 
algunas familias en los primeros meses no querian ser parte del programa pero 
poco a poco fueron conociendo de las actividades que realizaban fueron 
incluyendose" (R6mulo_Presidente_CCC, 2015). 
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E l crecimiento del servicio de acompanamiento a familias, de la poblacion del 

distrito de Ocana y sus comunidades fue de manera progresiva de acuerdo a los 

diversos resultados que se dio dando a nivel de la familia y la comunidad, la cual 

fue fortaleciendo a las familias para que puedan tener mayor confianza en la 

education temprana de sus hijos y tener una familia saludables, los actores sociales 

empezaron a tener mayor interns en la toma de decisiones para la realizaci6n de las 

diversas actividades. 

".. .con las actividades que se realizaba como las sesiones de socializacion, visitas 
a hogar y otras actividades que se realizaba la madres de familias, de la misma 
forma con el capacidad y el aprendizaje que estaban adquiriendo sus hijos 
tomaron mayor interes en el programa y ya preguntaban los requisitos para que 
puedan ser beneficiarios, las autoridades tambien apoyaban en cualquier 
actividad que el programa realizaba la cual fortalecid para que toda la poblacion 
tenga un interis en el servicio" (Ruth_Facilitadora_CP, 2015). 

Fotografia N° 3 - Participacion de las familias beneficiarias del servicio de 
acompanamiento a familias y trabajadores del Programa. 

FUENTE: Archivo fotogrdfico del investigador, noviembre 2016. 

2.1.1. Objetivos del Programa Nacional Cuna Mas 

Dentro de los objetivos el programa nacional menciona claramente las estrategias 

para buscar el desarrollo integral de los ninos con el apoyo de sus padres en el hogar 

y a traves de ello buscando reducir las brechas de la situaci6n de pobreza y extrema 
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pobreza en la que se encuentra nuestra Region y nuestro Pais, para ello se planted 

los siguientes objetivos. 

Disefiar e implementar servicios pertinentes y de calidad orientados al 

desarrollo integral de ninas y nifios pobres y extremo pobres menores 

de 3 afios de edad, involucrando a sus familias en la planificacion y 

ejecuci6n de actividades. 

Involucrar la participacion de la comunidad, la sociedad civi l , el sector 

privado y entidades de Gobierno, en la gestion y financiamiento de 

servicios orientados a la atencion integral de la primera infancia, 

fundamentalmente en zonas de pobreza y pobreza extrema. 

Ampliar la cobertura de los servicios a la infancia temprana 

focalizados en zonas de pobreza y pobreza extrema" (Artfculo 3°, 

Decreto Supremo N° 003-2012-MTDIS). 

Segun la normativa consultado del programa Nacional Cuna Mas, es un servicio 

que brinda una atencion adecuada de manera integral a todos los ninos involucrando 

la participacion activa a los actores comunales con la finalidad de buscar el apoyo 

y la participacion activa en las diferentes actividades, dentro de ello se encuentra el 

servicio de acompafiamiento a familias que brinda atencion a las familias que se 

encuentran en las zonas rurales a traves del acompafiamiento a las familias con el 

apoyo de una facilitadora quien realiza las visitas por un tiempo de una hora a cada 

familia, en ello de acuerdo a la edad del nifio realizan actividades diversas esto de 

acuerdo a la planificacion que realiza con el acompafiante tecnico con la finalidad 

de buscar el fortalecimiento de la capacidad del nifio en el aspecto social, emocional 

y psicoldgico. 

".. .como facilitadora realizo las visitas a las familias que esta a mi cargo por un 
periodo de una hora en ello, primero antes de realizar esta visita reviso la 
planificacion que realice con el acompanante tecnico yde la misma revisar la edad 
del nifio que boya realizar la visita de acuerdo a ello para poder llevar los 
materiaies o los juguetes con la cual para poder trabajar juntamente con el apoyo 
de sus padres" (SaraJFacilitadora, 2015). 

L a implementation con materiaies y juguetes en los centros cuna mas, con la 

finalidad de realizar actividades como las sesiones de socializacion e inter 
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aprendizaje de acuerdo a la necesidad que se requiere, esto en coordination con los 

actores locales de cada distrito y lo comunidad, los objetivos son claros como se 

menciona pero en esta tarea la participacion y el apoyo tiene que ser de manera 

compartida la polftica del estado y la poblacion a traves de ello se lograra los 

objetivos que se trazo, como menciona en la siguiente entrevista.. 

"...el servicio de acompanamiento a familias implemento una oficinay un local 
cuna mas con la finalidad de realizar actividades como las sesiones de 
socializacion, talleres de capacitacion con las facilitadoras, talleres de 
capacitacion con los miembros de comite de gestion y otras actividades con los 
actores sociales, con la finalidad de mejorar en sus diversos aspecto y cumplir con 
sus objetivos que se trazan como programa social del estado y de la misma 
fortalecer el trabajo con las familias en las comunidades de intervencidn a nivel 
del distrito de Ocana" (Yovana_Gobernadora_DO, 2015). 

Los objetivos del Programa Nacional Cuna Mas, igual que de los demas programas 

del ministerio de Desarrollo e inclusion Social son similares las cuales pretenden 

lograr la disminucion de las altas brechas de la pobreza en nuestro pafs para lo cual 

articulan en los diversos trabajos, para ello es importante mencionar que la 

participacion activa de los actores aliados y el compromiso de la poblacion es de 

mucha importancia gracias a esto solo se puede lograr los objetivos trazados. 

2.1.2. Base legal 

Ley N° 29792 - Ley de Creation, Organization y Funciones del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social. 

Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS, que crea el Programa 

Nacional Cuna Mas. 

2.2. Servicio de acompanamiento a familias. 

E l Servicio de Acompanamiento a Familias ( S A F ) es el servicio que nos interesa 

saber para el presente trabajo de investigacion para ello estaremos detallando de 

manera mas clara de esa manera para poder distinguir el grado de logros que se 

viene ejecutando, este servicio tiene como finalidad mejorar el desarrollo infantil 

de las ninas y nifios menores de 36 meses en zonas en situation de pobreza y 

pobreza extrema, a traves del desarrollo y fortalecimiento de conocimientos, 

capacidades y practicas de cuidado y aprendizaje de las familias. E n las zonas 
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rurales, las familias enfrentan diversos obstaculos: estan distanciadas 

geograficamente, carecen de servicios y programas sociales en sus comunidades, 

encuentran barreras culturales y lingiiisticas para acceder a servicios y 

oportunidades para su desarrollo. Estas situaciones impactan en sus habilidades 

para cuidar y proveer oportunidades a sus pequenos. Ademas, les impide brindar un 

ambiente propicio para que desarrollen sus potencialidades. E s por ello que esta 

modalidad de atencion del P N C M esta dirigido fundamentalmente a estas familias, 

que siempre estuvieron excluidas de oportunidades y de los servicios que brinda el 

Estado. 

E l servicio de acompafiamiento a familias es una de las actividades nuevas del 

Programa Nacional Cuna Mas, razones a ello la poblacion estaba confundida de 

actividades que va realizar en la comunidad como mencionan: 

"...el Programa Nacional Cuna Mas, nosotros no conociamos en nuestro distrito, 
es por primera vez que llego y nosotros estdbamos impresionados, no teniamos 
conocimiento a quienes estaba dirigido, pero todo esto nos fueron dando a conocer 
poco a poco el personal tecnico y las autoridades, motivo a ello algunas madres 
de familia no aceptaban porque no tenian mucho conocimiento" 
(Ana_Madre_Usuaria., 2015). 

E l programa nacional dentro de sus lineamientos solicitaban nifios menores de tres 

afios quienes pueden ser beneficiarios del servicio, dentro de esto habido ciertas 

inconvenientes de algunas familias ya que no tenian nifios de esa edad y querian ser 

beneficiarios del programa, a partir de ello se tejian ciertas inconveniencias de 

algunas familias la cual se tenia que hacer un constante seguimiento con la finalidad 

de obtener la mayor cantidad de familias en el programa, es factible mencionar del 

Programa Nacional Wawa Wasi es un programa que se implemento en los 

anteriores de gobiernos de turno en las capitales de las provincia y /o distritos las 

cuales eran centro de guarderia para los nifios por una cierta cantidad de horario 

diario, las cuales ha confundido con el servicio de acompafiamiento a familias para 

que algunas no acepten al servicio. 

"...yopensaba a esteprograma que era como los Wawa Wasi que tenias que llevar 
a tu hijo a un lugar donde pueden cuidar una cuidadora, pero no era asi, en este 
caso una facilitadora te visitaba a tu hogar para que te orientey realizar ciertas 
actividades con mi nino y mi persona de esa manera esto practicar con los demds 
que vivo en mi hogar y mejorar dentro de mi familia, las cuales no fueron en los 
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primeros momentos bien visto por todas las madres de familia, motivo a ello 
algunos desertaban al programa" (EsperanzaMadreJJsuaria, 2015). 

Las visitas a hogares fueron roles de mucha importancia que juegan en esta 

actividad, gracias a estas actividades se puede visibilizar los logros dentro del hogar, 

las cuales siempre por las familias ha sido un caso muy delicado ya que las 

facilitadoras son voluntarias de la misma comunidad, las cuales visitaban a los 

hogares y siempre las familias tenian ese recelo de recibir en el hogar por las 

diferentes formas de vivencia que tenian cada uno de ellas, las cuales han sido 

factores que no favorecian en el cumplimiento de las visitas al hogar. 

"En los primeros dias cuando la facilitadora me visitaba a mi hogar para trabajar 
con mi nino no estaba de acuerdo en su totalidad, ya que habia cierta desconflanza 
con la facilitadora, mi hogar no se encontraba con las condiciones que se requeria 
un poco desordenado las cuales podrian ser difundidos a otras personas en la 
comunidad, mi esposo no queria participar en las visitas que se realizaba habia 
un poco de verguenza, pensdbamos que habia mucha confianza a nuestra 
intimidad de nuestro hogar, pero todo esto poco a poco se vino cambiando viendo 
los resultados que venian cambiando en mi hijo" (Cinthia_Madre_Usuaria, 2015). 

Fotografia N° 4 - Visitas domiciliarias, realizadas por las facilitadoras, con la 
finalidad de apoyar en la education temprana. 

FUENTE: Archivo fotografico del investigador, noviembre 2016. 

E n la fotografia se muestra las visitas domiciliarias por las facilitadoras, una 

actividad muy importante que fortalece el desarrollo de capacidades del nino y sus 

cuidadores para que puedan seguir practicando los saberes compartidos con las 

facilitadoras en cada hogar de la familia. 
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2.2.1. Objetivos del servicio de acompafiamiento a familias 

General. 

Mejorar el nivel de desarrollo infantil de las ninas y ninos menores de 36 

meses que viven en zonas de situation de pobreza y pobreza extrema en 

ambitos rurales 

Espetificos. 

Desarrollar y fortalecer conocimientos, capacidades, y practicas de 

cuidado y aprendizaje de los cuidadores principales (madres, padres, 

otros) con sus ninas y ninos menores de 36 meses. 

Facilitar y promover experiencias de aprendizaje en los momentos de 

cuidado, situaciones cotidianas y momentos de juego. 

Fortalecer el vinculo afectivo entre la madre, padre, o cuidador y la 

nifia o el nifio. 

E l programa apunta a alcanzar ese objetivo mediante la transferencia del 

conocimiento y las practicas adecuadas de cuidado del nifio a la madre, padre o 

cuidador del nifio. En este sentido, segun el programa, su poblacion objetivo no solo 

son los nifios y ninas menores de 3 anos, sino tambien sus familias, y madres 

gestantes en zonas de pobreza y pobreza extrema. Como hemos dicho, el Programa 

cuenta con dos modalidades de intervention: 1) Cuidado Diurno: brinda servicio 

integral a ninos de 6 meses a 3 anos de edad que requieren atencion de necesidades 

vinculadas a salud, nutrition, seguridad, protection, afecto, descanso, juego, 

aprendizaje y desarrollo de habilidades. 2) Acompafiamiento a familias: que 

comprende visitas a hogares y sesiones grupales con madres gestantes y ninos de 0 

a 3 afios de edad y sus familias en los "Centros Cuna Mas de Acompafiamiento a 

las Familias". Esta modalidad se ofrece principalmente en las areas rurales, las que 

estamos investigando en la presente tesis. 

En este capitulo, tambien nos centramos en la segunda modalidad, que se realiza en 
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los "con los acompanamientos a familias", que se cogestionan entre el Estado y la 

comunidad para atender nifios o nifias menores de tres anos de edad. E l servicio de 

acompanamiento a familias da atencion integral a ninos de familias en pobreza a 

traves de las facilitadoras, que son mujeres de la comunidad capacitadas por el 

programa, de preferencia mamas, con el acompanamiento tecnico de profesionales 

multidisciplinarios. Cada facilitadora puede atender un maximo de 12 ninos. 

"...el servicio de acompanamiento a familias que es del programa nacional cuna 
mas es un apoyo de mucha importancia en nuestra comunidad, con este programa 
los ninos desde los mas menores de edad estan aprendiendo diversos 
conocimientos y de la misma forma sus mamas estan poniendo mayor interis en el 
cuidado de sus hijos ya que ellos tambien estan viendo la diferencia en la calidad 
de atencidn y aprendizaje de sus hijos, de la misma forma ya esperan en su casa 
en sus horarios de visita a las facilitadoras, todo esto a mi como miembro de comite 
de gestion me alegra porque es un desarrollo para mi distrito" 
(Benjamina_Presidenta_CGSL, 2015). 

De acuerdo al marco teorico el desarrollo Infantil Temprano se alcanza gracias a un 

conjunto de intervenciones simultaneas en todos los factores senalados. De acuerdo 

a documentos de Cuna Mas y entrevistas realizadas, el componente del Aprendizaje 

Infantil Temprano se basa, principalmente, en la filosofia de las escuelas maternas 

de Italia, Reggio Emil ia , pensamiento que senalamos en el marco teorico, cuando 

mencionamos algunas corrientes pedagogicas. Su creador, Malaguzzi, acufio el 

termino El ciento de idiomas de los ninos, haciendo referencia a la infinidad de 

formas a traves de las que el nifio puede expresarse. Reggio Emil ia defiende el 

respeto a la individualidad de cada nino y nina, y al mismo tiempo, exige un fuerte 

compromiso de los padres de familia con las actividades del centra educative 

Paralelamente, la demanda la hace extensiva a la comunidad circundante de los 

hogares cuyos hijos asisten. Este modelo se ajustarfa al diseno general del servicio 

Cuna Mas que precisamente, no solo involucra a las familias, sino a la comunidad 

a traves de la gestion comunal de los centros, esquema heredado de Wawa Wasi, 

aunque no exento de lfmites (como veremos mas adelante). Sobre la base de los 

postulados y de otros pensadores afines, precisamente el termino que emplea la 

pedagogfa de Reggio Emilia , la prioritaria en Cuna Mas. Ahora bien el Plan 

Curricular de Wawa Wasi tambien promueve las experiencias de aprendizaje, lo 

cual podrfa explicarse a que aquella pedagogfa, es similar a la de Montessori, -
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modelo de Wawa W a s i - tal como vimos en el Marco Teorico (Sanchez Suarez, 

2017). 

Segun una Formadora: 

".. .los ninos no solo aprenden de las experiencias de los adultos que los ensena, 
sino de las experiencias de su entorno de las actividades que realiza, al nino se le 
tiene que dejar que explore en las diversas actividades que realiza, gracias a esta 
explicacion adquiere nuevas experienciay el nino esta en un constante proceso de 
descubrimiento de nuevos conocimiento en un constante progreso de adquirir 
nuevos conocimiento y es fundamental la intervencion del padre en alguna de estas 
cuando el nino requiera el apoyo de los padres" (Bertha_Formadora_PAF, 2015). 

Las experiencias se han elaborado para responder al desarrollo natural del nino de 

acuerdo a su edad. "Las Uamamos experiencias porque nuestros ninos aprenden no 

solo con las experiencias que yo, adulto, planifico. Sino ademas con las 

experiencias que tienen que ver con su cuidado, con sus rutinas. ( . . . ) . E l programa 

ha hecho enfasis en estructurar las experiencias planificadas. Esas experiencias me 

ayudan a poder brindar recursos a los ninos para que ese propio desarrollo lo puedan 

expresar con mayor facilidad y de forma mas retadora. ( . . . ) . A su desarrollo natural, 

nosotros como programa, queremos darle un valor agregado", manifesto la 

Formadora. 

De las entrevistas se conocio que la estrategia de Aprendizaje Infantil Temprano -

materializada en un nuevo Plan Curricular - se habia terminado a inicios de octubre 

de 2014. Previamente, entre abril y agosto de ese mismo ano, se validaron los 

instrumentos y formatos del documento preliminar en un piloto que se ejecut6 en 

algunos locales. L a adaptacion de las herramientas de desarrollo infantil de Wawa 

Wasi al nuevo enfoque de desarrollo infantil de Cuna Mas se realizo durante el 

2013. Asimismo, desde el nacimiento de Cuna Mas -marzo de 2012- hasta esa 

fecha se estuvo modificando la infraestructura y el mobiliario de los locales, acorde 

al nuevo objetivo principal de Cuna Mas, asi como equipandolos con nuevo 

material, incluyendo el pedagogico (juguetes, cuentos, entre otros) (Sanchez 

Suarez, 2017). 

E l presupuesto para ello se aprobo a fines del 2012 y se termino de ejecutar en el 

2013. No todos los locales, sobre todo los hogares, podian convertirse en centros 
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adecuados, por lo que se ha dispuesto que el servicio que se este dando en hogares 

debera migrar a locales comunales que facilite la comunidad. Esos nuevos locales, 

deben funcionar dos centros Cuna Mas simultaneamente, de modo que ademas de 

tener ambientes propicios para el desarrollo infantil. 

L a participaci6n comunitaria, de los actores comunales es importante en el apoyo 

para el aprendizaje de la primera infancia, son los principales entes que se 

involucran para apoyar y solucionar diversos problemas las cuales fortalecen la 

capacidad para el involucramiento de la poblacion y sean interesados en el 

programa. 

"...nosotros desde el primer diet que el programa cuna mas intervino en nuestro 
distrito y sus comunidades apoyamos en sus diversas actividades para que ellos 
puedan cumplir con sus objetivos, hoy en dia las madres de familia tienen interes 
en el programa y ya preguntan para poder ser beneficiarios, de la misma forma 
felicitar a los miembros del comiti de gestion por el empeno que ponen en las 
diversas actividades que realizan a favor de la primera infancia sin pago alguno." 
(Nery_Secretaria_CCO, 2015). 

E l programa involucra a las autoridades locales del distrito y de los centros poblados 

o comunidades, con la finalidad de involucrar en apoyar en las actividades que 

realiza el Servicio de Acompafiamiento a familias de esa manera para lograr los 

objetivos trazados de acuerdo a los lineamientos. 

2.2.2. Visita al hogar. 

L a Visita al Hogar, promueve una mejor interrelacion y refuerza los conocimientos 

que tienen las familias sobre las diversas formas de crianza. E l entorno de la nifia o 

nino puede mejorar si se le brinda diversas oportunidades con seguridad, afecto y 

placer. As i mismo, pueden aumentar su preparation para la escuela, mejorar su 

salud, reducir la negligencia y abuso en su contra, fortalecer las habilidades de los 

padres para apoyarlos en su desarrollo saludable - cognitivo, lenguaje, social, 

emotional y fisico. 

E s importante involucrar a las madres y los padres en las actividades durante las 

Visitas al Hogar y conocer mejor los intereses y motivaciones que ellos tienen sobre 

el cuidado y aprendizaje de sus nifias y ninos. Las evidencias cientificas demuestran 

que las intervenciones con enfoque en familias dan mejor resultado cuando los 
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padres se dan cuenta del tipo de ayuda que ellos sus ninas y nifios necesitan. 

L a Visita al Hogar es la ocasion para el encuentro entre los padres, las niftas y ninos 

y los Facilitadores. Permiten constatar que las rutinas diarias son los momentos mas 

enriquecedores para interactuar entre ellos y reforzar los vinculos positivos. 

"como facilitadora realizo las visitas a las familias que estdn a mi cargo, estd 
programado de acuerdo a los horarios que establecen las familias, en la visita que 
realizo ya estd planificado la actividad que realizar e con la familia esto de acuerdo 
a la edad del nino, cuando se realiza la visita, la mama y el nino me espera en su 
hogar en ello yo llevo los juguetes y los materiaies con las que realizo el trabajo, 
en algunos hogares los ninos aprenden de manera rdpida de las actividades que 
se realiza, pero en algunos no lo hacen por que no hay interes de los madres y esto 
depende mucho la relation que tiene el nino con sus padres es un aspecto 
fundamental" (Ang&icaFacilitadoraCP, 2015). 

L a Visita al Hogar consiste en atender a la familia en su propia casa para orientarla 

de manera respetuosa en los temas relacionados al cuidado y aprendizaje de sus 

ninas y nifios. Hace posible que la mama, papa u otro cuidador utilicen sus 

actividades diarias como oportunidad para que sus pequefios aprendan nuevas 

cosas. De esta manera, se reconoce a las madres y padres como sus principales 

formadores. 

Permite brindar para poder orientar a la familia sobre la practica de cuidado y 

aprendizaje, la familia debe tener un conocimiento para poder criar al nifio de 

manera adecuada brindando las atenciones necesarias en la alimentacion y en la 

educacion desde el nacimiento y se incorpora dentro del hogar. 

" ...cuando yo realizo la visita al hogar de una familia no voy a cuidar al nifio si 
no a orientar a los papds o abuelos u otro cuidador con quien estd a cargo el nifio, 
para que lo cuiden de la mejor manera dando la alimentation adecuada, para que 
se de la interrelation entre el padre y el nino, para que los padres tomen el mayor 
interes en sus hijos dando una atencion de calidad" (RosaFacilitadoraPAF, 
2015). 
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Fotografia N° 5 - Facilitadora del comite" de gesti6n Sefior de Luren realizando los cinco 
momentos de una visita al hogar, de acurdo a lo planificado con una familia usuaria. 

FUENTE: Archivo fotogrdfico del investigador, noviembre 2016. 

E n la visita a hogar los padres juntamente con sus hijos vivencian experiencias que 

ellos tuvieron y otras, esto pueden ser a traves de los juegos, cuentos, y otros de 

acuerdo a la realidad donde se encuentren la cual fortalece esa relacion entre el 

padre y el nino, de este modo se busca que las madres, padres y/o cuidadores 

principales, puedan asumir la crianza de sus niflas y ninos de manera libre, 

informada, responsable, coherente con sus valores y practicas culturales. A s i , 

podran garantizar el desarrollo y bienestar de sus ninas y ninos. 

"...lospadres cuando se realizd lasprimeras visitas cnando elprogramase instald 
en Ocafia no participaban en las visitas, solo mas mamas tomaban mayor interis, 
pero esto en cada visita que se realizaba se iba sensibilizando que era para el bien 
de sus nifios y de la misma tambien se estuvo viendo los resultados en el 
aprendizaje de sus nifios, tomaron interes y ahora ya participan en las diversos 
actividades" (Dora_Facilitadora, 2015). 

Las visitas al hogar son actividades claves donde el facilitador comparte los 

conocimientos con los padres de familia en el hogar, las cuales son adquiridos en 

las capacitaciones que se realiza con los acompafiantes t^cnicos y de este 

conocimiento adquirido los padres practican en el hogar con su familia. 

Las visitas se caracterizan por lo siguiente. 
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Las visitas se realizan 1 vez a la semana y tienen una duration 

minima de 60 minutos. 

Estan a cargo de las Facilitadoras y Facilitadores. 

Participan la madre, padre o cuidador principal junto con la nina o 

nino menor de 36 meses y las madres gestantes. 

"las visitas a hogares de cada facilitador a una familia es de 4 horas al mes en ello 
la facilitadora tiene el deber de orientar a la familia para la crianza de sus hijos 
esto de acuerdo a lo planificado, como menciona la facilitadora - yo como 
facilitadora visito a la familia llevando los juguetes o cuentos de acuerdo a mi 
planificacion y oriento a la mama en la mayoria la madre me espera en el hogar 
para que pueda atender al ninoy dar su mayor tiempo en las diversos actividades 
y realizo los cinco momentos que son momentos de mucha importancia. 
Saludo: momento en la que como facilitador ingreso al hogar saludando con 
mucho respeto a todos que se encuentran en el hogar y de la misma siempre 
tomando mayor interes al nino. 
Vida en familia: este momento es importante para dialogar con la familia y 
consultar acerca de su salud, alimentacion, control CREDy otras actividades que 
realizan en el hogar, el higiene en el hogar el tema de familia saludable, los 
espacios de juego y aseo. 
Jugando aprendo: este momento es mostrar al nino el juguete o un material de 
acuerdo a lo planificado en la reunion de planificacion es donde el nino explora 
con el apoyo de su madre o cuidador estos materiales por un tiempo de 10 minutos 
y este juguete serd dejado en el hogar para que el nino siga explorando hasta la 
proximo visita. 
Cuintame un cuento: es el momento donde al nino se cuenta un cuento o historia 
de acuerdo a la edad que tieney se lleva un cuento con imdgenes y esto es realizado 
con el apoyo del cuidador y de la misma se deja hasta la siguiente visita para que 
el nino pueda explorary aprender de este material. 
Despedida: momento de retiro del facilitador con las recomendaciones y 
compromisos con la familia para que practique de los materiales prestados hasta 
la siguiente semana, estos son los momentos que se realiza en las visitas a hogar 
con las familias y para todo ello la familia tiene que estar comprometido con el 
programa y esperar la hora de visita para poder trabajar con la facilitadora" 
(Sara_Facilitadora_PAF, 2015). 

Las visitas al hogar son actividades del servicio de acompanamiento a familias, en 

la cual la facilitadora realiza las visitas a hogar por un tiempo de una hora, en ella 

realiza actividades de acuerdo a la programaci6n de acuerdo a la reunion de 

planificacion, los padres de familia interactuan con sus hijos, comparten ideas, 

hacen las retroalimentaciones de las actividades aprendidas, es aqui donde se realiza 

los cinco momentos como una ruta del proceso de la visita al hogar. 

Cuando la facilitadora me visita a mi hogar, trae materiales como juguetes, 
cuentos y otros materiales nos reunimos por un tiempo de una hora en ello 
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me explica a mi como madre y a mi esposo delante de mi hijo para poder 
yo hacer jugar o como poder atender practicando ciertos valores, de la 
misma forma me orienta para poder llevar al centra de salud a sus 
controles, las formas como debo alimentar y dar la prioridad a mi hijo 
atendiendo de la mejor manera, realizamos los cinco momentos de la visita 
y una vez realizado estas actividades me deja materiales como los juguetes, 
cuentos por una semana parayo poder dar utilidad esos materiales con mi 
hijo de esa manera fortalecer sus capacidades. (Esperanza B. - Madre 
usuaria) 

2.2.3. Momentos o protocolo para la visita al hogar. 

- Saludo. L a facilitadora Uega al hogar con un saludo a todos los presente 

y mencionando que es lo que va realizar en la visita. 

- Vida en familia. E l facilitador, la persona quien recibe la visita y el niflo 

dialogan sobre las actividades que realizo en la presente semana, los 

alimentos con lo que alimento a su hijo, especificamente se realiza como 

una orientation sobre las practicas de cuidado y aprendizaje. 

- Jugando Aprendo. Es un momento donde la facilitadora lleva un 

juguete u otro material que pueda tener la mama en el hogar con la cual 

se realiza el proceso del juego con la finalidad de interaction con los 

padres, y la exploration. 

- Cuentame un cuento. E s la actividad donde el nino realiza con su mama 

una lectura de acuerdo a la edad mediante reseflas del lugar, todo esto es 

mediante un material que son de figuras la cual son interpretados. 

- Despedida. Una vez realizado los pasos mencionados se realiza una 

retroalimentacion de las actividades realizadas juntamente con la familia 

y se hace ciertos compromisos con la madre y el nifto para la siguiente 

visita. 

"...la visita al hogar es importante, es ella donde el facilitador tiene que realizar 
una visita de calidad, para que la familia este fortalecido cumpliendo los pasos de 
las visitas, el aprendizaje del nino depende de la calidad de visita que se realiza y 
principalmente el desenvolvimiento del nino, cuando se realiza una buena visita 
las familias esperan con las ganas de realizar el trabajo, pero cuando la visita es 
mal realizada es donde la familia quiere desertar al programa, el cumplimiento de 
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los compromisos, para que la familia sea saludable esto depende de las visitas que 
sepueda realizar" (Consuelo_Acompaftante_Te^nica_Ocana, 2015). 

L a planificacion para la visita al hogar es una actividad de mucha importancia, es 

aquf donde se planifica con las facilitadoras para realizar las visitas a cada familia, 

planificar temas de acuerdo a la edad del nino, los materiaies que se va llevar al 

hogar, para cada edad del nino se tiene que planificar para lograr el aprendizaje de 

cada nino y aqui se incluye los gestantes quienes tambten reciben las visitas para 

lograr ciertas orientaciones, el acompanante tecnico tiene que estar en constante 

apoyo y dando la asistencia tecnica a la facilitadora para que pueda realizar una 

buena visita al hogar y de esa manera lograr el desarrollo y el aprendizaje del 

infante. 

2.3. Las sesiones de socializacion e inter aprendizaje 

Las Sesiones de Socializacion e Interaprendizaje son un espacio de encuentro e 

intercambio entre las madres, padres ninas y ninos menores de 36 meses y las 

madres gestantes. 

E s una reunion de madres de familia, padres de familia y con la participacion de sus 

hijos en un espacio para interactuar entre ellos, es una actividad donde se involucra 

representantes de otras instituciones, como los personales de salud con la finalidad 

de fortalecer a las familias para dar a conocer sobre la alimentacion de los ninos y 

el cuidado en el hogar, el rol importante que juega es el acompanante tecnico es el 

ente encargado quien facilita a las familias ciertos alcances para que esto se 

practique en el hogar de manera continua entre la madre, padre con el nino, las 

sesiones de socializacion es un espacio donde el nino interactua con otros ninos 

utilizando el lenguaje, los materiaies como los juguetes y otros que se encuentran 

en el lugar, de la misma forma las madres de familia realizan ciertas actividades 

con la finalidad de tener mayor confianza en la atencion de sus hijos. 

"...en las sesiones de socialization el acompanante tecnico nos orienta de como 
debemos criar a nuestros ninos, debemos recibir las visitas de manera continua, 
elaboramos materiaies para nuestros ninos, realizamos diversas actividades y 
recibimos charlas del centro de salud para poder alimentar a nuestro nino, es un 
espacio donde todas las mamas beneficiarios nos reunimos para compartir 
nuestras ideas de igual forma nuestros ninos ellos juegan con los materiaies que 
se encuentran en el centro cuna mas, todo esto a nosotros nos ayuda para ser mas 
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sociables entre vecinosyde igual manera con nuestro nino" (Juana_Usuaria_PAF, 
2015). 

E n las sesiones de socializaci6n son reuniones donde el profesional facilita reforzar 

las practicas de cuidado y las actividades de juego que se desarrollan en las Visitas 

al Hogar, es un espacio para consultar a los beneficiarios el avance de desarrollo 

del nino de acuerdo a las visitas, es una evaluation de reforzamiento donde el 

infante es evaluado para poder ser priorizado en las visitas y/o otras necesidades 

que pueda tener, esta reunion es importante donde las familias comparten 

experiencias de sus vivencias en su etapa de la juventud, de la misma forma 

comparten experiencias de la crianza de sus hijos en sus hogares. 

Se observo en la presente investigacion donde las familias interactuan con los 
demdsy sus hijos, compartiendo experiencias de su desarrollo de su hijo, preparan 
alimentos en conjunto, tambien en algunos oportunidades reciben las visitas de los 
personates del centro de salud quien los capacita en diversos temas de salud para 
que puedan mejorar en el cuidado en el hogar, realizan las sesiones de aprendizaje 
como la alimentacion responsiva (Bertha_Formadora_PAF, 2015). 

Esta actividad es realizada una vez por cada mes con una duration de 90 minutos, 

mediante una previa citation del facilitador, para ello se programa actividades las 

cuales tienen que estar acorde a la edad del nino y el tema que se va tratar en la 

presente reunion, los facilitadores son las personas quienes se encargan de apoyar 

en la vigilancia del nino en las actividades que realiza, hasta que las madres de 

familia realice las capacitacion y los espacios tiene que estar adecuado de acuerdo 

a la edad del nino. 

Las sesiones de socializacion nos ayuda bastante para poder reunirnos con 
nuestros hijos y compartir momentos de alegria y socializar de las visitas 
que recibimos por las facilitadoras, medimos la capacidad de logro de 
nuestro nifios frente a los demds, se comparte experiencias de los 
representantes de centro de salud, asistentes tecnicos para poder fortalecer 
en la atencion a nuestros hijos, recibimos orientacion de las facilitadoras, 
nuestros ninos socializan las diferentes habilidades de aprendizaje frente a 
los demds la cual ayuda bastante para que ellos puedan ser mas liberales 
frente a los demds (Milagros B.- madre usuaria) 

2.4. Servicio de cuidado diurno 

E l servicio de Acompanamiento a familias, del Programa Nacional Cuna Mas se 

centra en "potenciar las habilidades y el desarrollo de los ninos, a traves del trabajo 
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especial izado en diferentes componentes". A su vez, "busca fortalecer las 

capacidades de los padres y tutores para el cuidado y crianza de los ninos en las 

zonas rurales de extrema pobreza". Para subsanar esta falencia de estimulacion 

cognitiva en la provision del servicio, el Programa ha estipulado la prioridad del 

componente del desarrollo infantil temprano. A s i , segun Cuna Mas, su objetivo es 

garantizar las oportunidades de aprendizaje para las ninas y ninos que asisten al 

servicio, para "promover el desarrollo en todas sus dimensiones: motora, cognitiva, 

social, emocional y comunicativa, desde una mirada de nino competente, activo y 

protagonico de sus aprendizajes". 

"...en nuestro distrito de Ocafia no tenemos el servicio de cuidado diurno, debido 
a que se requiere ciertos requisitos para cumplir y tener este servicio la cual no 
facilita para tener acceso, algunas madres de familia piden que se implemente el 
servicio de cuidado diurno razones que ellas trabajan en lugares lejanos con sus 
animales o se dedican a la agricultura" (Alex_Alcalde_MDP, 2015). 

E l servicio de cuidado diurno tiene ciertas limitantes razones a ello no estan 

implementadas en todos los capitales de distrito, dentro de ello tambien se realizo 

un diagnostico de las familias rurales quienes en su mayoria estan en constante 

actividad realizando actividades agricolas o en sus ganados por ello estan con sus 

hijos y no permanecen en sus hogares, la cultura de la familia rural es dinamica que 

esta en constante movimiento de un lugar a otro. 

E l acompanante comunitario es la persona encargado de orientar a la comunidad y 

a los actores sociales para fortalecer el servicio de acompanamiento a familias en la 

comunidad en sus diversos aspectos y esta encargado bajo la supervision de cada 

(10 facilitadoras) con secundaria completa que orientan a los hogares. Tambien se 

ha establecido el puesto de Formador/a, que supervisa y asiste la labor del 

Acompanante Tecnico Pedagogico. 

E l nuevo personal profesional, ademas que debe contar con el grado de bachiUer 

universitario o su equivalente de institutos (como los pedagogicos), tienen bajo su 

responsabilidad la asistencia y supervision de las Cuidadoras o Facilitadoras, que 

cuidan o monitorean, segun sea el caso. Las tareas principals de E l Formador 

recibe directamente capacitaciones de parte de la sede central y tiene que 
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transmitirselas al Acompanante Texnico Pedagogico, que a su vez debe 

compartirlas con las Madres Cuidadoras: se le llama instruccion "en cascada". 

CUADRO N°l 

Unidad Territorial: A Y A C U C H O (12 Provincias, 67 distritos, 166 Comics de 
Gesti6n) 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 
AYACUCHO HUAMANGA ACOCRO 
AYACUCHO HUAMANGA ACOS VINCHOS 
AYACUCHO HUAMANGA CHIARA 
AYACUCHO HUAMANGA OCROS 
A Y A C U C H O HUAMANGA P A C A Y C A S A 
AYACUCHO HUAMANGA QUINUA 
AYACUCHO HUAMANGA SAN JOSE D E T1CLLAS 
AYACUCHO HUAMANGA SANTIAGO D E PISCHA 
AYACUCHO HUAMANGA SOCOS 
AYACUCHO HUAMANGA T A M B I L L O 
AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS 
AYACUCHO C A N G A L L O C A N G A L L O 
AYACUCHO C A N G A L L O CHUSCHI 
AYACUCHO CANGALLO LOS MOROCHUCOS 
AYACUCHO C A N G A L L O MARIA PARADO D E B E L L I D O 
AYACUCHO CANGALLO PARAS 
AYACUCHO CANGALLO TOTOS 
AYACUCHO HUANCA SANCOS SACSAMARCA 
AYACUCHO HUANCA SANCOS SANTIAGO D E L U C A N A M A R C A 
AYACUCHO HUANTA AYAHUANCO 
AYACUCHO HUANTA HUAMANGUILLA 
AYACUCHO HUANTA IGUAIN 
AYACUCHO HUANTA LURICOCHA 
AYACUCHO HUANTA SANTILLANA 
AYACUCHO HUANTA S1VIA 
AYACUCHO L A MAR SAN M I G U E L 
AYACUCHO L A MAR ANCO 
AYACUCHO L A MAR C H I L C A S 
AYACUCHO L A MAR CHUNGUI 
AYACUCHO L A M A R TAMBO 
AYACUCHO LUCANAS CHAVINA 
AYACUCHO LUCANAS CHIPAO 
AYACUCHO LUCANAS LUCANAS 
AYACUCHO LUCANAS OCANA 
AYACUCHO LUCANAS SAN C R I S T O B A L 
AYACUCHO LUCANAS SAN PEDRO 
AYACUCHO LUCANAS SAN PEDRO D E PALCO 
AYACUCHO LUCANAS SANTA ANA D E HUAYCAHUACHO 
AYACUCHO PARINACOCHAS CHUMPI 
AYACUCHO PARINACOCHAS CORONEL C A S T A N E D A 
AYACUCHO PARINACOCHAS PACAPAUSA 
AYACUCHO PARINACOCHAS SAN FRANCISCO D E R A V A C A Y C O 
AYACUCHO PARINACOCHAS UPAHUACHO 
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DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 
AYACUCHO PAUCAR D E L SARA SARA C O L T A 
AYACUCHO PAUCAR D E L SARA SARA C O R C U L L A 
AYACUCHO PAUCAR D E L SARA SARA OYOLO 
AYACUCHO PAUCAR D E L SARA SARA SAN J A V I E R DE A L P A B A M B A 
AYACUCHO SUCRE CHALCOS 
AYACUCHO SUCRE C H I L C A Y O C 
AYACUCHO SUCRE SAN PEDRO D E L A R C A Y 
AYACUCHO SUCRE SAN SALVADOR DE QUIJE 
AYACUCHO VICTOR FAJARDO COLCA 
AYACUCHO VICTOR FAJARDO VILCANCHOS 
AYACUCHO V I L C A S HUAMAN V I L C A S HUAMAN 
AYACUCHO V I L C A S HUAMAN CONCEPCION 
AYACUCHO V I L C A S HUAMAN HUAMBALPA 
AYACUCHO V I L C A S HUAMAN CARHUANCA 
AYACUCHO V I L C A S HUAMAN SAURAMA 
AYACUCHO V I L C A S HUAMAN VISCHONGO 

FUENTE: Archives del Programa Nacional Cuna Mas 

2.5. L a articulacion territorial 

L a gestion de la inclusion y el desarrollo requieren del concurso articulado de todos 

los sectores, todos los niveles de gobierno y de la comunidad organizada, con un 

marco normativo, organizational y funcional que permite una action efectiva, 

eficiente y de calidad de la polftica social. 

"... Dentro del distrito de Ocafia los programas sociales y los demds sectores 
juegan un papel importante gracias a ello la municipalidad como gobierno local 
toma las iniciativas para realiza diversas actividades, el apoyo es mutuo en todas 
las actividades de las diferentes organizaciones sociales, todo esto depende mucho 
de que tipo de autoridades estd encargado de cada organization o institution" 
(Alex_Alcalde_MDP, 2015). 

L a articulacion territorial pone de manifiesto las potencialidades y compromisos de 

los actores involucrados (comunidad, instituciones publicas y/o privadas) para 

comprometerse con el desarrollo. Garantiza la participaci6n consiente e informada 

de la poblacion en la toma de decisiones o la soluci6n de los problemas, aumentando 

la capacidad local para aprovechar las oportunidades que se presentan para su 

desarrollo. 

"... cuando el programa cuna mas realiza sus actividades nosotros apoyamos de acuerdo 
a la capacidad que tenemos, de la misma forma ellos cuando tenemos nosotros actividades 
de nuestra institucidn nos apoya, realizamos campanas informativas, ferias de platos 
nutritivos y otras actividades, en estas actividades participamos de manera conjunta, la 
cual hace llegar a la poblacion y sensibiliza a la poblacidn de las informaciones que 
brindamos como institucidn " (Ena_Jefa_MicroRed_Ocafia, 2015). 
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Fotografia N° 6 - Familias del Programa Nacional Cuna Mas del Comite de 
gestion Senor de Luren en el concurso de platos nutritivos. 

FUENTE: Archivo fotogrdfico del investigador, noviembre 2016. 

L a preparacion de los platos nutritivos son actividades muy importante en el hogar, 

donde la familia practica el consumo de alimentos nutritivos, todo esto fortalece en 

el programa Cuna Mas el trabajo articulado con las diversas instituciones, en 

especial con el sector salud, para la implementaci6n de otras actividades. 

Las actividades tienen mayores resultados cuando se realiza las articulaciones entre 

distintos sectores, la poblacion respalda cuando las instituciones u organizaciones 

estan organizadas, la cual es un aporte muy importante para lograr o resolver un 

problema que pueda acoger a una determinada poblaci6n. 

2.5.1. Modelo de cogestion comunal 

E l P N C M promueve un modelo de cogesti6n que funciona a travel del trabajo 

conjunto entre actores tecnicos contratados y la comunidad organizada, personas 

voluntarias agrupadas en comite-s de gestion y consejos de vigilancia, asumen la 

responsabilidad de gestionar el Servicio de Acompafiamiento a Familias en la 

comunidad y realizar acciones a favor de la infancia. L e corresponde al comite de 

gesti6n recepcionar, utilizar y rendir cuentas de los recursos financieros que les 

transfiere el programa, mientras el consejo de vigilancia actua como una instancia 

de control social por parte de la comunidad, supervisando el uso adecuado de los 

recursos y la calidad de los servicios entregados. 
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En el servicio de acompanamiento a familias del Programa Nacional Cuna Mas 
se tiene un comite de gestion quienes se encargan de realizar actividades o la 
cogestidn comunal con las diversas instituciones en especial con el gobierno local 
a favor del programa nacional cuna Mas, realiza gestiones para favorecer a la 
primera infancia, administra los fondosy otros beneflcios quepudiera llegar para 
el comite y las familias, son los encargados quienes dirigenyde ellos dependen el 
desarrollo y la sostenibilidad del semicio en el distrito (Alex Alcalde MDP, 
2015). 

Fotografia N° 7 - Miembros del comite de gestion Senor de Luren del Programa 
Nacional Cuna Mas del distrito de Ocana. 

I 

< ^ 

I • o 

FUENTE: Archivo fotogrdfico del investigador, noviembre 2016. 

Los miembros del comite" de Gestion Senor de Luren, actores comunales a voluntad 

propia dentro de la comunidad fortalecen las diversas actividades dentro del distrito, 

realizando aiianzas estrategicas con las diversas instituciones con la finalidad de 

implantar la sostenibilidad del servicio de acompanamiento a familias. 

Plantear un Modelo de Cogestidn Comunal en un programa social, implica 

promover la participacion empoderada (acceso a la informacidn para aprovechar 

oportunidades, obtener servicios, velar por sus derechos, negociar eficazmente y 

vigilar las acciones del Estado y de los sectores no estatales) de la poblacion en las 

decisiones por su desarrollo y por lo tanto su involucramiento en el conjunto de 

estrategias (reglas operativas). Asf, la participacidn empoderada se constituye en un 

fin en si mismo y parte de la salida de la pobreza de manera sostenible. 
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2.5.2. Objetivos de ia Cogestion Comunal 

General 

Fortalecer capacidades en las instancias comunales representadas por 

los Comit.es de Gesti6n y Consejos de Vigilancia para fortalecer la 

gestion y vigilancia comunitaria en beneficio del desarrollo infantil. 

Especificos 

a) Fortalecer al Comite" de Gestion y Consejos de Vigilancia en la co

gestion del Servicio de Acompafiamiento a Familias. 

b) Fortalecer la vigilancia comunitaria para promover acciones que 

favorezcan el desarrollo infantil de las ninas y ninos menores de 36 

meses, y mejoren la calidad del servicio. 

Promover acciones que generen mejores condiciones para el desarrollo de las 

ninas y nifios menores de 36 meses, a traves de la incorporation de propuestas 

concertadas en espacios comunitarios. 

2.5.3. Estrategias de la cogestion comunal 

2.5.3.1. Desarrollo y fortalecimiento de capacidades. 

E n el Servicio de Acompanamiento a Familias, para lograr el desarrollo de 

capacidades se promueven procesos de fortalecimiento de capacidades 

participativos (partiendo del conocimiento de los participantes), continuos 

(acciones cortas, periodicas y secuenciales) y progresivos (evaluando los logros 

antes de procesar y acumular un nuevo conocimiento), por los cuales, las personas 

involucradas aprenden lo necesario para mejorar su desempefio. 

"... en el distrito de Ocana, las facilitadoras, los miembros de comite de gestion son 
capacitados de manera continua con la finalidad de fortalecer sus conocimientos a partir 
de ello incursionar al programa en las diversas actividades o en los presupuestos 
participativos de esa manera buscar financiamiento para el servicio, los miembros de 
comite de gestion participan de manera activa en las diversas reuniones poniendo en 
marcha actividades e informando los logros de las diversas actividades a favor de la 
primera infancia" (Consuelo_Acompafiante_T6cnica_Ocafia, 2015) 
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Fotografia N° 8 - Representantes de las diversas Instituciones comprometidos 
con el trabajo de la primera Infancia. 

Programa Nacional 
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FUENTE: Archivo fotogrdfico del investigador, noviembre 2016. 

E l acompanante comunitario, es la persona encargada de dirigir en la comunidad 

las diversas actividades, para el trabajo articulado, brinda las asesorias a los 

gobiernos locales, actores sociales de base para poder trabajar de manera armoniosa 

a favor de la primera infancia, promueve el fortalecimiento de capacidades a traves 

de la capacitacion y la asistencia tecnica. 

2.5.3.2. L a capacitacion 

Es el proceso metodologicamente estructurado con miras a generar aprendizajes de 

conocimientos, habilidades y actitudes que exigen los desempenos esperados. 

Desde el servicio se contempla diversas acciones o tareas como talleres formativos, 

sesiones de inter aprendizaje, capacitaci6n entre pares, reuniones de reflexion, 

pasanti'as, encuentros de intercambio de experiencias. 

Las capacitaciones fueron talleres de mucha importancia en el servicio del 

programa, la cual fortalecio las capacidades de los actores comunales para hacer 

frente a las diversas reuniones con otros actores institucionales, de la misma forma 

las facilitadoras desempenan sus funciones de manera adecuada por las constantes 

capacitaciones que tenfan, las asistencias tecnicas de los formadores fortalecio las 

capacidades de los acompanantes t^cnicos y comunitarios todo esto conllevo a la 
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sostenibilidad del programa en cada distrito. 

"Como miembro de comite" de gestidn me siento alegre con las actividades que 
realizo en el distrito a favor de la primera infancia, realizamos propuestas 
comunales de manera coordinada con las instituciones presentes en el distrito 
como los Biohuertos, espacios de Juego, espacios de aseo, sensibilizacion para el 
consumo de agua segura, elaboracidn de juguetes y otros materiales con recursos 
de la zona, todo esto realizamos con el apoyo de algunas organizaciones la cual 
nos fortalecio para seguir trabajando y exigir a las familias para mejorar en el 
hogar, se trabajo bastante en la construccion de familia saludabley la mayoria de 
las familias estan sensibilizadas, la municipalidad, el proyecto Qaku Winay y el 
establecimiento de salud se involucro en esta tarea y los logros son muy visibles 
en las familias, parlicipamos en actividades de mayor relevancia como comite y 
programa y ganamos en algunas y como como una institucidn con mucho valor 
dentro del distrito y esto a mi me fortalece para seguir trabajando y apoyando al 
programa de manera voluntaria " (Felix_Vocal_Comite_Gesti6n_GL, 2015). 

2.5.3.3. L a Asistencia Tecnica 

Se orienta a resolver las principales dificultades que se dan en los desempenos de 

las personas a traves de visitas de acompafiamiento o asesoria para fortalecer 

algunos aspectos de la gestion. 

L a asistencia tecnica en el comite" de gestion senor de Luren ha sido de manera 

constante las cuales fueron realizadas de dos horizontes, la parte de gestion 

comunitaria que estaba encargado el acompafiante comunitario a los miembros de 

comite de gestion y los actores comunales, la asistencia tecnica a familias para que 

las visitas sean efectivas a las familias esto con el acompafiamiento en coordination 

con las facilitadoras. 

2.6. Vigilancia comunitaria 

Como estrategias para mejorar las condiciones de vida de la poblacion y el 

fortalecimiento de la participacion ciudadana. Como parte de las acciones de 

sensibilizacion y promotion contempladas en el Modelo del Programa Nacional 

Cuna Mas, la vigilancia comunitaria ha representado una de las estrategias mas 

efectivas para la vigilancia de las diversas actividades realizadas en la comunidad. 
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S Vigilar las condiciones de la comunidad y las actividades que realizan las 

facilitadoras, los miembros de comite de gestion de acuerdo a ello actuar de 

manera conjunta para solucionar si hubiese un problema. 

S Velar por el buen funcionamiento del servicio de acompanamiento a 

familias, en el distrito los miembros de comite" de gestion, cuando participen 

en las diferentes reuniones dentro del distrito informaran de las actividades 

que estan realizando para el bien de los ninos como programa nacional. 

"...en el distrito de Ocafia el servicio de acompanamiento a familias, cuenta con 
un comite de vigilancia comunal, la cual yo represento en esta comunidad de 
Sonconche, con la finalidad de velar para que el programa funcione de manera 
correcta, con la participation de las familias y con las visitas de las familias, para 
ello siempre en las reuniones que tenemos en la comunidad mi persona participa 
e informa de las actividades que se realiza y para que todas las familias que tienen 
ninos menores de tres anos participen en el servicio de acompanamiento a familias 
" (Inocencio_TenienteGobernador_CS, 2015). 

E l exito de esta estrategia radica en conseguir el bien comun, promoviendo la 

participacion ciudadana a traves de la familia, la iglesia y la comunidad en 

coordinacion con el personal de salud y otras instituciones, la cual permitira 

identificar a tiempo algunas inconvenientes o situaciones que pueden poner en 

problema a algunas familias, para realizar a tiempo los diferente cambios 

modificatorias por la comunidad o el programa. 

Vigilar 

Conocer y registrar las condiciones en la comunidad que favorecen la aparicion de 

algunas dificultades dentro de la familia o participar en algunas actividades, Llevar 

el registro diario de algunas necesidades o problemas que pueda ocurrir en contra 

del servicio de acompanamiento a familias, que se presenten en las comunidades, 

Captar e Identificar signos de peligro en ninos y nifias menores de 3 afios para su 

referencia oportuna a la unidad de salud. (Gufa de eventos a vigilar) Captar y 

reportar la presencia de casos de enfermedades y otras en la comunidad. 

Ademas estan las autoridades, comite de gestion, consejo de vigilancia y personas 

de la comunidad con distintos roles dentro del servicio de Acompafiamiento a 

familias, sin ninguna percepci6n de un incentivo economico desempefian sus 

funciones, pero tampoco son personal del programa ya que no estan contratadas ni 
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tienen vinculacion legal con el P N C M . L a atencion directa a los ninos/as y el trabajo 

con las familias recae en las facilitadoras mediante las visitas a hogares, las que 

deben cumplir un perfil determinado y estan sujetas a evaluaciones fisicas y 

psicologicas de manera semestral. 

"como miembro de consejo de vigilancia tengo lapotestad de realizar la vigilancia 
constante de las actividades que realiza el comiti de gestion y en especial las 
facilitadoras, para que realicen las visitas, vigilar el pago oportuno a las 
facilitadoras, el cumplimiento de las propuestas comunales, aplicamos unas flchas 
de vigilancia para evaluar la buena calidad de servicio que esta brindando el 
programa nacional Cuna Mas en mi distrito, me fortalece que las familias en su 
mayoria esten comprometidos con las visitas y en especial en la prioridad de 
atender a sus hijos " (Nery_ConsejoVigilaneia, 2015). 

Este modelo de cogesti6n, basado fuertemente en la participacion comunitaria y que 

es parte central del diseno del programa, tiene impactos en la manera como se 

proveen los servicios a los ninos y sus familias. L a implementacion del programa 

depende, entre otros aspectos, de la capacidad que tenga la comunidad tanto para 

constituir los comites de gestion y de vigilancia como para contar con mujeres que 

se desempenen como facilitadoras. 

Junto con lo anterior, una adecuada ejecucion requiere tambien de que el 

voluntariado se mantenga en el tiempo y ademas se capacite, internalice e incorpore, 

en sus practicas e interacciones cotidianas con los nifios y las familias, tanto los 

principios como los estandares que estan definidos por el servicio de 

Acompanamiento a Familias. 

"nosotros como integrantes del comite de gestion somos de la misma poblacidn y 
tenemos experiencia para realizar diversas actividades por que ocupamos cargos 
en la comunidad, de la misma forma nos inter esa trabajar a favor de la primer a 
infancia porque nos dimos cuenta que es el futuro de nuestro distrito, tenemos 
paciencia para realizar acompanamiento en la visita a las facilitadoras en las 
visitas a hogar, participamos en las diversas actividades que realiza el servicio de 
acompanamiento a familias''' (Clemente_ConsejoVigilancia, 2015). 

Fotografia N° 9 - Fortalecimiento de capacidades a los miembros del comite" de 
gestion. 
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FUENTE: Archivo fotogrdfico del investigador, noviembre 2016. 

E l fortalecimiento de las capacidades de los miembros de comite de gestion, es un 

aporte de mucha importancia, a traves de ello se busca mejorar el aspecto de 

vigilancia para tener una buena calidad de servicio en el programa nacional Cuna 

Mas a traves de las visitas al hogar. 

2.7. Vigilancia Comunitaria en Calidad del Servicio y en las Acciones 

orientadas promover el Desarrollo Infantil 

E s la participacion organizada de la comunidad para realizar acciones oportunas 

que favorezcan el desarrollo y crecimiento adecuado de los ninos y ninas menores 

de 36 meses de edad. Se espera que la vigilancia abarque dos niveles: 

2.7.1. Vigilancia de la Calidad del Servicio 

Conjunto de acciones realizadas por el Consejo de Vigilancia para contribuir 

oportunamente en los factores que intervienen en el desarrollo de los nifios y ninas 

menores de 36 meses de edad de la comunidad. 

E l Consejo de Vigilancia del Servicio de Acompanamiento a Familias cumple un 

rol vigilante de la calidad del servicio sobre la administration de los recursos 

(solicitud y justification de gastos), ejecucion de actividades por parte del Comite 

de Gestion y realization de visitas y sesiones en funcion al protocolo establecido 

asf como la capacidad para proponer acciones que lleven a mejorar la calidad del 

Servicio 
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2.7.2. E l Voluntariado Social Sustento de la Cogesti6n 

E l voluntariado social se manifiesta en la voluntad de colaboracion consciente de 

las personas, sin demandar ningtin tipo de compensation y esta dirigido al beneficio 

de otra persona, grupos de personas, grupos sociales, la localidad o la sociedad en 

general. 

E l voluntariado de participacion social se refiere al rol que cumplen los ciudadanos 

en el proceso de gobierno y al compromiso personal en proyectos comunales de 

desarrollo. Esto implica que no solo se interesan por los problemas de la comunidad, 

sino que ademas estan dispuestos a comprometerse y participar en su solution. 

2.7.3. E l desarrollo comunal y la inclusion social 

E l desarrollo que se propone se orienta a lograr que las personas que son usuarios 

de los programas del M I D I S mejoren sus capacidades para aprovechar las 

oportunidades que abren el crecimiento economico y generar sosteniblemente 

ingresos. De esta manera seran agentes del progreso de sus hogares, de sus pueblos 

y del pais. 

L a inclusion social, es entendida como la situacion en la que todos los ciudadanos 

y ciudadanas en todo el territorio nacional puedan ejercer sus derechos, acceder a 

servicios publicos de calidad y tener la capacidad de aprovechar las oportunidades 

que abre el crecimiento economico, participando en la comunidad nacional en 

condiciones de igualdad. Todos los ninos y ninas del Peru, independientemente de 

donde nacieron, el nivel educativo de sus padres, del color de su piel o la lengua de 

su familia, deben tener las mismas oportunidades de acceso, cuando menos, a salud, 

agua segura, saneamiento, nutrition y a una educacion basica de calidad. 

2.7.4. Incidencia publica y movilizacion social 

E s la estrategia por la cual se influye en los tomadores de decision de manera directa 

o indirecta, para que incorporen en la agenda publica algun tema de interes 

particular; en este caso, la problematica que afecta el desarrollo integral de la 

infancia. 
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Otro aspecto importante de la estrategia para su aplicacion es la Movilizacion 

Social a traves de la cual diferentes sectores sociales (instituciones publicas, 

instituciones privadas, organizations sociales) presentes en la localidad donde se 

implements el Servicio intervienen con acciones conjuntas para mejorar el 

desarrollo integral de las ninas y ninos. Para ello, desde el servicio se promueve la 

conformation de redes sociales de apoyo a las ninas, ninos y sus familias donde 

todos los actores claves asuman su rol de acompanar y ayudar ante diversas 

problematicas que puedan estar afectando su desarrollo. 

L a participacion de los actores comunales en la Movilizacion Social, tales como los 

integrantes de la Junta Directiva Comunal, del Comite" de Gesti6n, del Consejo de 

Vigilancia o de otras organizations sociales presentes en la comunidad es 

fundamental ya que al ser parte de esta pueden conocer de mejor forma la 

problematica que afecta a su infancia y sobre todo los mecanismos y recursos 

disponibles para poder enfrentarla. Sin embargo, para ello es importante analizar y 

reflexionar con ellos/as en torno a la importancia y trascendencia que tiene el 

crecimiento y desarrollo integral de las ninas y ninos para ellos/as y para su 

comunidad. 

L a estrategia de Incidencia Publica y Movilizacidn Social contempla diversas 

acciones y tareas planteando las siguientes: 

Cuadro N° 2 - Modelo de estrategia que los miembros del comite" de gestion 
realizan la cogestion comunal para lograr los objetivos del P N C M . 

Estrategia: Incidencia Publica y Movilizacion Social 
Actividad Acciones y Tareas Producto 

Conformation y 
Gestion de los Comites 
de Gestion y Consejo de 
Vigilancia 

• Reuniones de discusi6n de 
resultados. 

• Testimonies. 
• Cunas radiales difundidas a travel 

de altoparlantes o radios locales. 
• Imagenes fotograficas. 
• Otros medios comunitarios 

disponibles como murales, 
pancartas en eventos deportivos o 
festivos, etc. 

Incorporar la 
problematica de la 
infancia en la agenda de 
las comunidades que 
integran el C G y del 
gobierno local. 

Incorporation de 
propuestas comunales 

• Visitas guiadas a zonas de 
intervenci6n. 

Movilizar esfuerzos y 
recursos a favor de la 
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Estrategia: Incidencia Publica y Movilizacion Social 
Actividad Acciones y Tareas Producto 

para el Desarrollo 
Infantil en espacios de 
concertacion local. 

• Exposiciones fotograficas. 
• Publicaciones. 
• Foros. 
• Reuniones de discusi6n de 

resultados. 
• Testimonios. 

infancia de su gobierno 
local y de su propia 
comunidad. 

Vigilancia comunitaria 
en Desarrollo Infantil y 
Calidad del Servicio 

• Reuniones de discusion de 
resultados 

• Reuniones tecnicas con el personal 
de salud o docentes/promotores 
que operan en la zona 

• Imagenes fotograficas 
• Otros medios comunitarios 

disponibles como murales, 
pancartas en eventos deportivos o 
festivos, etc. 

Promover acciones de 
vigilancia del desarrollo 
infantil y del 
funcionamiento y 
calidad del servicio la 
comunidad que integra 
el Comite" de Gestion y 
en la normativa de su 
Gobierno Local. 

Fuente: Archivo documentario del P N C M , 2015 

2.8. Trabajo articulado intersectorial 

L a Estrategia de Trabajo Articulado Intersectorial en el Servicio de 

Acompafiamiento a Familias es entendida y aplicada como una oportunidad de 

construccion colectiva en la que diversas intervenciones orientadas de alguna u otra 

forma a la infancia, se complementan en su operatividad respetando sus propios 

disefios y objetivos institucionales. 

E s importante tener en cuenta que la Estrategia de Trabajo Articulado Intersectorial 

tambien puede aplicar a intervenciones que provienen de otros sectores del Estado, 

como por ejemplo R E N I E C , e incluso intervenciones del sector privado 

dependiendo de las intervenciones que se identifiquen conjuntamente con la 

comunidad en el Mapeo de Actores Sociales. 

Todas las instituciones existentes en nuestro distrito son participes y son 
invitados a las diversas actividades que puedan desarrollarse, la cual nos 
fortalecio bastante para trabajar de manera articulada y lograr los 
objetivos del programa y de esa manera buscamos el desarrollo integral de 
toda nuestra poblacidn y sus comunidades, la participacion activa ha 
generado cambios en la parte organizacional, se logra apoyos de muchas 
instituciones porque nuestras organizaciones participan de manera 
conjunta en todas las actividades, el programa Cuna Mas es aceptado en 
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nuestro distrito por que comparte las formas de vivencia que tenemos, actua 
de manera conjunta en las diferentes actividades que tenemos y no es 
excluyente a cualquier problema y/o necesidad. (Amancio Ch. Presidente 
de la comunidad campesina de Ocafia.) 

E n el caso de los Comite de Gesti6n y Consejos de Vigilancia y los actores sociales 

contribuiran en esta estrategia a traves de la identificacidn y posterior derivation de 

casos de violencia familiar u otros casos de riesgo identificados a las instancias que 

correspondan. 

Cuadro N° 3 - L a Estrategia de Trabajo Articulado Intersectorial. 

Estrategia: Trabajo Articulado Intersectorial 

Actividad Acciones y Tareas Producto 

Vigilancia 
comunitaria en 

Desarrollo 
Infantil y Calidad 

del Servicio 

• Reuniones de coordinacion 
con Instancias de salud y 
Gobierno local. 

• Participacion en la 
elaboraci6n de planes 
conjuntos de Prevenci6n de 
Violencia Familiar con 
autoridades y li'deres locales. 

• Revisi6n de avances y 
dificultades en el desarrollo 
de acciones. 

• Reuniones con el personal de 
salud que operan en la zona a 
fin de agilizar la referencia y 
derivaci6n de casos 
oportunamente. 

Que los integrantes del 
C G , C V dentro de su 
actionar de la vigilancia 
comunitaria a favor del 
Desarrollo Infantil, 
contribuyan en la 
identification y 
derivacidn oportuna de 
casos de violencia 
familiar, a las instancias 
correspondientes. 

2.8.1. L a participacion social 

L a participacion social es un proceso consiente de uno o varios individuos a cerca 

de la importancia de sus aportes como miembros de una comunidad en la toma y 

ejecuci6n de decisiones. Los participantes sociales, orientan sus acciones una con 

respecto a la otra. Se resume como la iniciativa de tomar iniciativa de tomar 

decisiones para lograr un objetivo en la sociedad o grupo social. 

E n el distrito de Ocafia la participacion ciudadana jugo un papel importante para la 
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sostenibilidad del programa, gracias a la participacion en las diversas actividades el 

servicio de acompanamiento a familias tuvo la mayor aceptacion de la poblacion y 

tuvo resultados, las cuales se mostraron en las instituciones educativas con los ninos 

que recibieron este apoyo de las visitas al hogar, como mencionamos en la siguiente 

entrevista. 

"e/ servicio de acompanamiento a familias del Programa Nacional Cuna Mdts en 
el distrito trabaja de manera organizada en articulacidn con sus autoridades todo 
este resultado se estd dando en mis ninos que se encuentran a en el nivel initial, 
quienes ya han aprendido mucho de algunas temas que se tenia que dictar de 
acuerdo al plan curricular para el nivel initial, pero hay algunos ninos que no 
estaban en el programa estan en un proceso de aprendizaje, no son muy activos" 
(MariaJ)irectoraJENI_Ocafia, 2015). 

Fotografia N° 10 - Trabajo articulado del Programa Nacional Cuna Mas y las 
instituciones publicas y privadas. 

FUENTE: Archivo fotogrdfico del investigador, noviembre 2016. 

L a participaci6n social es de mucha importancia dentro de un distrito o comunidad, 

gracias a la participacion se puede lograr obtener muchos beneficios y mejorar 

algunas actividades que pueda estar marchando de manera inconsciente, en el 

distrito de Ocana, las autoridades tienen la iniciativa de participar de manera activa 

en todas las actividades dentro del distrito, la cual genera un desarrollo para el 

distrito, esto ha sido una estrategia para la sostenibilidad del programa obteniendo 

muchos resultados a nivel de la familia y sus comunidades. 
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"la comunidad es muy participativa, como gobernadora siempre trabajo de 
manera articulado con todos las autoridades la cual es una fortaleza para realizar 
cualquier convocatoria a nivel distrital, para la intervencion del Programa 
Nacional Cuna Mas en el distrito, mi persona convoco a toda la poblacion en 
general a nivel comunal, las cuales han participado de manera activa y se 
comprometieron a ciertos compromiso para poder dar la sostenibilidad al 
programa y de la misma participamos en otras actividades de manera conjunta 
gracias a ello logramos muchos beneflcios para nuestro distrito y sus 
comunidades " (Yovana_GobernadoraDistrital, 2015). 

L a poblacion del distrito de Ocana es activo y participativo, a traves de ello lograron 

muchos proyectos y beneficios para el distrito, esto se puede analizar quiza por el 

mismo echo que el distrito es olvidado y lejano de la provincia de lucanas, las 

polfticas de los gobiernos locales no tienen mucha influencia en el distrito debido a 

ello la poblacion trata de solucionar sus necesidades buscando estrategias buscando 

el desarrollo para su distrito. 

2.8.2. Focalizacion y diagnostico 

Criterios de Focalizacion: 

• Distritos con una incidencia total de pobreza (extrema y no extrema) 

mayor al 50% (de acuerdo con los datos reportados por el I N E I ) . 

• Ruralidad de acuerdo con la clasificaci6n del I N E I del ano 2012. 

• Ambito de intervencion del programa J U N T O S . 

• Tasas de desnutricion cronica por encima del 30%, segun el patron de 

referencia de OMS. 

Presentacion del Servicio de Acompafiamiento a Familias a la Estructura 

Organizativa Comunal y Reconocimiento de Familias con Nifias, Nifios y 

Gestantes 

Con la finalidad de conseguir la participacion voluntaria de autoridades y lideres 

comunitarios para la cogestion del Servicio en la comunidad, se realiza la 

presentaci6n del Servicio a traves de espacios comunales; procediendose 

posteriormente a la conformation de los Comites de Gestion y Consejos de 
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Vigilancia. Si la comunidad se compromete y asume la responsabilidad de la 

cogestion del Servicio, se registra en Acta de la Comunidad procurando obtener una 

copia de la misma para ser incluido posteriormente en el expediente tecnico de 

focalizacion. 

Finalmente, durante el desarrollo de las asambleas, se puede ir realizando un 

reconocimiento de las familias con ninas, ninos y madres gestantes que residen en 

la comunidad. 

2.9. Elaboracion de Mapeo de Actores Sociales y Diagnostico Comunal 

Participativo 

a) Mapeo de Actores Sociales 

Por las caracteristicas del Servicio, es importante poner especial enfasis en actores 

sociales tales como el Gobierno Local, el o los establecimiento(s) de salud, el 

promotor de salud, el programa Juntos /u otros representantes de Programas locales 

o Sociales. 

b) Ruta propuesta para el mapeo de actores sociales: 

> Coordinar con la Junta Directiva de cada comunidad la convocatoria de 

algunos lideres de la comunidad a una sesion de trabajo para realizar el 

mapeo. 

> Preparar el material necesario para desarrollar la sesion de trabajo segun 

las pautas planteadas: 

Elaborar la Matriz de Actores por cada comunidad. 

Graficar la jerarquizacion de niveles de poder y su interes o posici6n frente a la 

problematica u otras que estimes conveniente. 

> Analizar el mapeo identificando acciones que podrian desarrollarse con 

algunos actores sociales identificados para compartir el proposito y los 

objetivos del Servicio de Acompanamiento a Familias. 
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> Registrar en forma escrita o a traves de imagenes el mapeo realizado y 

las conclusiones del analisis realizado para anexarlo posteriormente en 

el informe final del diagnostico comunitario. 

> Entregar el mapeo y las conclusiones del trabajo realizado a la Junta 

Directiva de cada comunidad segun corresponda promoviendo que el 

mapeo sea ubicado en un lugar visible de su salon comunal o del espacio 

que haga sus veces en la comunidad. 

c) Diagnostico Comunal Participativo 

Representa un analisis detallado de la situacion actual de la comunidad. E s una de 

las tecnicas utilizadas en la metodologia participativa ya que ayuda a facilitar la 

participacion de las personas y a generar informaci6n que puede ser utilizada en 

forma inmediata para plantear y desarrollar acciones en base a su analisis. A traves 

del diagnostico comunal participativo buscamos: 

> Identificar problemas, necesidades, recursos y fortalezas de la 

comunidad. 

> Analizar como viven las comunidades y cual es la situacion de la 

infancia en su comunidad. 

> Promover e iniciar un proceso de planificaci6n participativa, que 

permita a la poblacion organizarse mejor y manejar adecuadamente los 

recursos con los que cuenta a favor de la infancia. 

2.10. Ruta propuesta para el diagnostico comunal participativo 

Coordinar con la Junta Directiva de cada comunidad la convocatoria de la poblacion 

para una sesion de trabajo o programacion de sesiones de trabajo (dependiendo del 

tiempo disponible de la gente) en las cuales se desarrollara el diagnostico comunal 

participativo. 

2.11. Conformaci6n y Funcionamiento de Comite de Gestion y Consejo de 

Vigilancia 
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E n este momento de la fase de Focalizacion se coordina con la estructura 

organizativa comunitaria, de las comunidades que han manifestado su conformidad 

en implementar el Servicio, para la conformation de un Comite de Gestion y su 

respectivo Consejo de Vigilancia. 

a) Conformation del Comite de Gestion y Consejo de Vigilancia 

L a convocatoria a Asamblea General, para la conformation del Comite de Gestion 

y Consejo de Vigilancia, se realiza a traves de la asamblea comunal, conducida por 

su junta directiva, con participaci6n de h'deres comunales con representation, y la 

comunidad en general, previa informaci6n de las funciones a asumir, resaltando a 

los participantes en la Asamblea General que los integrantes del Comite de Gestion 

y Consejo de Vigilancia deben poseer un rol dentro de una estructura representativa, 

estar involucrados dentro de la dinamica de la comunidad que personifique y 

transmits las necesidades, aportes e inquietudes de su localidad. 

"el comite de Gestion Senor de Luren, se conformd en una reunion comunal con 
la participation de la poblacion y las diversas autoridades del distrito de Ocana, 
bajo la convocatoria del acompanante comunitario y el alcalde de la 
Municipalidad, donde la poblacion participo de manera undnime por el interes 
que tenian por el programa, para la conformation del comite de gestion el 
acompanante comunitario dio a conocer los objetivos y finalidades del programa 
para el beneflcio de la poblacion de acuerdo a ello la poblacion priorizo la 
importancia y fueron asumiendo cada uno de ellos cada funcion de comite de 
gestidn y consejo de vigilancia dentro de ello estas tenian que cumplir de vigilary 
dar la sostenibilidad del programa en el distrito con una buena calidad de servicio 
del programa " (Ernesto ConsejoVigilancia CGSL, 2015). 

Comite de gestion 

Es la instancia de representation de la poblacion local/comunal que tiene la 

responsabilidad de promover acciones que favorezcan el cuidado y aprendizaje de 

las ninas y los ninos menores de 36 meses de edad. Tiene por finalidad constituir 

un espacio para la participacion de la comunidad en la gestion del servicio de 

Acompanamiento a Familias. 

Se establece teniendo base la representatividad local/ comunal ejercida por h'deres 

comunales o personas representativas, con reconocimiento comunal. Esta 

83 



documentation que sustente la conformation del Comite de Gestion para su 

reconocimiento en el Programa y la gestion del financiamiento del Servicio 

a ser implementado. 

> Ejecutar los recursos financieros asignados por el Programa, bajo el 

asesoramiento del Equipo de la Unidad Territorial, asi como lo recursos 

asignados para el mejoramiento, equipamiento y asignacion de materiales. 

> Elaborar y ejecutar un plan de trabajo orientado a la organization y 

funcionamiento el Servicio de Acompafiamiento a Familias. 

> Participar en las Asambleas Comunales y difundir en las mismas los 

avances, logros y dificultades del Servicio. 

> Solicitar mensualmente los requerimientos de transferencia de recursos 

financieros para el funcionamiento del Servicio y presentar mensualmente 

las justificaciones de gastos. 

> Participar de las acciones de capacitacion que el Programa organiza. 

> Brindar facilidades al Consejo de Vigilancia y a los/as Facilitadores/as para 

el cumplimiento de sus funciones. 

> Velar por la conservation y mantenimiento de la infraestructura y 

equipamiento del Centro Cuna Mas de Aeompanamiento a Familias una vez 

que este fiintione o del espacio que haga sus veces para el desarrollo de las 

acciones. 

> Mantener actualizado el registro de familias usuarias. 

> Coordinar acciones con diversas instituciones, especialmente con el 

Gobierno Local, establecimiento de salud, y otros aliados locales para el 

mejoramiento de la calidad del Servicio. 

> Presentar propuestas concertadas para generar acciones que promuevan el 

desarrollo infantil en espacios comunitarios, buscando incorporarlos de ser 

posible, en los Planes de Desarrollo Concertado u otros instrumentos de 

politica publica, programas, proyectos y recursos que favorezcan la atencion 

a la infancia. 

> Monitorear periodicamente el funcionamiento del Servicio, promoviendo la 

participaci6n activa del Consejo de Vigilancia. 
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2.11.1. Consejo de vigilancia 

Es la instancia encargada de vigilar y verificar las acciones del comite de gestion y 

de la calidad del servicio que se brinda, teniendo en consideration los estandares de 

calidad definidos por el programa. Su funcionamiento es de caracter preventivo y 

propositivo. Por su naturaleza no tiene capacidad de decision, ni ejecucion. 

"mi persona ocupa el cargo de consejo de vigilancia en el comite de gestion Senor de 
Luren, mifuncion es velar y vigilar las actividades que se estd realizando, vigilar a los 
miembros de comite" de gestion de las actividades que realizan de la misma forma a los 
tecnicos del Programa Nacional Cuna Mas, realizar las reuniones mensuales para 
informar de algunas actividades logradas o a realizar" (Clemente_ConsejoVigilancia, 

E l consejo de vigilancia como instancia de control social de la localidad, 

comunidad, es el nexo entre el programa, el comite de gestion y la representacion 

local, comunal. Este organo, esta integrado por las familias usuarias y lideres 

locales, comunales elegidos en asamblea comunal. 

Fotografia N° 11 - Miembros de consejo de vigilancia del Programa Nacional 
Cuna Mas realizan las visitas domiciliarias. 

2015). 

•'M*... 

H> 
J 

FUENTE: Archivo fotogrdjico del imestigador, noviembre 2015. 
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Funciones del Consejo de Vigilancia 

> Vigilar que los recursos financieros de los Comites de Gestion sean 

solicitados oportunamente. 

> Verificar el funcionamiento del Servicio de acuerdo a los estandares de 

calidad definidos por el Programa. 

> Vigilar el pago oportuno de estipendio a los/as facilitadores/as. 

> Vigilar la ejecuci6n de las visitas al hogar y de las sesiones de Socializacion 

e Interaprendizaje de acuerdo al cronograma establecido. 

> Vigilar la justification mensual del gasto, en las fechas previstas por el 

Programa. 

> Vigilar el cumplimiento del cronograma de trabajo de Comite de Gestion. 

> Presentar al Programa y Asamblea Comunal periodicamente y/o cuando sea 

requerido, informes evaluativos de la marcha del Comite" de Gestion. 

2.11.2. Facilitadores. 

Miembro reconocido por la comunidad, seleccionado y capacitado por el/la 

acompaflante tecnico, a cargo de facilitar las visitas a hogares y apoyar en las 

sesiones grupales de socializacion e inter aprendizaje con las familias usuarias del 

servicio. 

2.12. Equipo Tecnico involucrado en la gesti6n comunitaria del servicio de 

acompanamiento a familias 

• Jefe de la unidad territorial. 

• Coordinador del servicio de Acompafiamiento a Familias. 

• Asistente Tecnico / formador 
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2.12.1. Acompanante tecnico 

Profesional que asume la responsabilidad de brindar acompafiamiento tecnico a las 

facilitadoras (miembros de la comunidad) en la ejecucion de las visitas al hogar, y 

de conducir las sesiones grupales de socializaci6n e inter aprendizaje con las 

familias usuarias del servicio de acompafiamiento a familias. 

Evalua, selecciona, capacita y monitorea a las facilitadoras. 

2.12.2. Acompanante comunitario 

Profesional que asume la responsabilidad de facilitar los procesos de gestion 

comunitaria, acorde a las diferentes formas y organization de cada comunidad, 

asesorando y acompaflando a los h'deres y autoridades locales para la conformacion 

de los comites de gestion, consejos de vigilancia, dinamizando acciones para 

promover la participacion comunitaria, el desarrollo de capacidades en los Hderes 

comunales y la articulation con otros servicios y programas del estado para una 

intervencion mas sostenible con la comunidad. 

2.13. Infraestructura para la estrategia de desarrollo infantil de Cuna Mas 

Las areas dentro del servicio del Programa Nacional Cuna Mas estan divididas de 

acuerdo a la edad del nifio como, el lugar interior para atender diferenciadamente a 

los nifios, segun su edad: bebes (6 a 10 meses), gateadores (de 11 a 18 meses), 

caminantes (19 a 24 meses) y exploradores (25 a 36 meses). 
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C A P I T U L O I I I 

E L P R O G R A M A N A C I O N A L C U N A M A S D E S D E UNA P E R C E P C I O N 

ANTROPOL6GICA 

L a presente investigaci6n, nos permiti6 conocer y dar una mirada a los programas 

sociales y realizar algunas diferencias en el proceso de aplicacion en cada gobierno 

de turno y conocimos los logros que vienen obteniendo en cada uno de ellos 

(Alcazar, 2008), dentro de ellos se realizo las indagaciones la cual esta en constante 

cambio por cada gobierno de acuerdo a su poh'tica social para llegar a la poblacion 

y nos menciona que se empezo a trabajar con el Programa Nacional Wawa Wasi, 

para ello a cada uno de estas lo definiremos y realizaremos algunos alcances en la 

cual pretenden buscar el bien y el desarrollo de la poblacion. 

E l Programa Nacional Cuna Mas esta enmarcado en las poh'ticas sociales del estado, 

dando prioridad a la primera infancia para la reduction de la pobreza y la pobreza 

extrema y dentro de ello el gobierno de turno se encargan de crear mediante una 

Resolucion Ministerial una instancia para dar la continuidad de los programas 

sociales, dentro de ello se encuentra el Programa Nacional Cuna Mas y esta fue 

antecedido por el Programa Nacional Wawa Wasi que fue creado como proyecto 

en al ano 1993, como un programa que brindaba atencion integral a los ninos que 

se encontraban en los hogares comunales (Ministerio de Education) y a los hogares 

del Inabif. Cabe resaltar que estas acciones se realizaron con un presupuesto 

derivado de aportes de U N I C E F ( C G R - G T Z , 2008). 

E n el ano 1994 y 1995 se inicio el proyecto "Sistemas de Casas de Ninos o Wawa 

Wasi", que fue implementado con un presupuesto derivado de la cooperation del 

Banco Interamericano del Desarrollo, la Union Europea, Unicef y del Programa 

Mundial de Alimentos. E n 1996, este programa es transferido al recien creado 



P R O M U D E H (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano), y en 1997 es 

reconocido como programa de atencion integral al nino por este sector (Perez 

Camarena, 2013). 

S i observamos en proceso iniciado en el ano 2002, se adscribe al Vice Ministerio 

de la Mujer del M I M D E S , y con el D .S . N° 011-2004-MIMDES, aprueba el R O F 

del M I M D E S y hacia el ano 2005, el P N W W es considerado como una actividad 

permanente del sector del M I M D E S . A partir de ese momento fue financiado con 

recursos publicos por medio del D.S . N° 011-2004-MIMDES. Asimismo, por 

medio de la R . M . 138- 2007, emitida el 29-04-2007 se oficializa la metodologia de 

intervention y se valida con el Proyecto Qatari Wawa. E n el ano 2011 el P N W W 

de prioridad a la cobertura en zonas rurales para lo cual refuerza su estrategia de 

atencion. 

Desde la aprobaci6n y la adscripcion al Ministerio de la Mujer el servicio se 

convierte en un Programa Social, las cuales fueron financiados por los recursos del 

estado hasta la actualidad, dentro de ello las intervenciones se dividen en tres 

servicios para llegar a toda la poblaci6n de radio urbano y la poblaciones de las 

zonas rurales. E l servicio de Wawa Wasi: atencion integral dirigido a ninos y ninas 

de 6 a 47 meses de edad a traves de dos modalidades: Wawa Wasi-gestion comunal 

y Wawa Wasi - institucional. Estos servicios se prestan a traves de las casas Wawa 

wasi, con responsabilidad de las madres cuidadoras. E l servicio de Qatari Wawa: 

fortalecimiento de capacidades de las familias de zonas altoandinas, principalmente 

en practicas saludables para una adecuada. Crianza infantil. 

Por otro lado, el P N W W ha desarrollado su actividad a traves de dos pilares 

fundamentales, los cuales se han servido de soporte institucional y estrat^gicos: el 

Modelo de intervention de atencidn integral y el Modelo de gestion comunal. E l 

modelo de intervention de atencion integral basado en el enfoque de desarrollo 

humano, combina tres aspectos: la atencion en salud, nutrition y education. 

E l modelo de gestion del P N W W es un modelo que aplica la cogestion Estado -

Comunidad en este se combinan el aporte economico del Estado y la organization, 

trabajo voluntario de la comunidad intervenida. Este modelo permite la 
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participacion activa de la poblacion en la generacidn de las condiciones favorables 

para el crecimiento y desarrollo adecuado de nifios y nifias menores de 04 anos de 

edad. 

E n principio los servicios ofrecidos por el P N W W son 03 servicios: Wawa wasi 

Comunal, Qatari Wawa y Wawa Wasi institucional. Wawa Wasi Comunal: 

(gestion comunal): brinda atencion integral, lo que implica cuidado y atenciones en 

nutrition, salud y aprendizajes oportunos brindados en los Wawa Wasi de gestion 

comunal a nivel nacional. E n este caso la unidad de medida para las actividades de 

monitoreo y evaluation son: ninas y niflos atendidos integralmertte. Qatari Wawa: 

brinda el fortalecimiento de capacidades de familias de zonas de alto andinas en 

crianza infantil. Esto implica la promotion de practicas de crianza infantil en las 

familias alto andinas a favor de sus hijas e hijos. E n este caso la unidad de medida 

para las actividades del monitoreo y evaluation son el numero de familias alto 

andinas fortalecidas. 

Mencionado en el siguiente servicio el Programa Nacional Cuna Mas con el servicio 

de acompafiamiento a familias se adecua a este servicio ya que el trabajo es 

especificamente en las zonas rurales realizando las visitas a cada familia en su 

hogar, en donde se fortalece las capacidades de las familias o el cuidador para que 

puedan dar una atencion de calidad a sus hijos ( M E F , 2010). 

En la presente investigacion se tiene ver desde el punto de la antropologia el motivo 

de estudio y realizar las comparaciones para llegar a una reflexion de los programas 

sociales que vienen implementando como parte de una polftica de inversion social 

de los gobiernos de turno, que en suma son un proceso planteado desde los 

organismos gubemamentales internacionales que tienen el proposito de la lucha 

contra la pobreza expresado en los bajos indicadores de salud y educacion, lo que 

ocurre es que cada gobierno replantea su mirada y forma de ejecucion, donde los 

antropologos somos los disefiadores de su proceso de implementation, 

considerando que ellas deben beneficiar en mayor medida a las poblaciones 

vulnerables. 

L a intervenci6n de los gestores sociales ha hecho que estos programas tengan 
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aceptabilidad en las poblaciones beneficiarias y que estan sean sostenibles en el 

tiempo y contexto. De hecho que su inspiration sera la transferencia de experiencias 

en otras realidades, lo importante es que se contextualice a los procesos de Iogro de 

la lucha contra en abandono y pobreza latente en estas comunidades. 

3.1. L a comprension holistica de tema desde la antropologia 

L a antropologia nos recuerda como toda realidad social, toda relation social, es un 

todo de modo que ningun aspecto del ser humano puede ser comprendido si se 

desvincula del resto de elementos que componen la realidad social: "Toda cultura 

constituye un todo organizado en el que elementos aparentemente extranos y 

dispares estan encadenados y subordinados dentro de la cultura total (May, 

Montoya, & Paola, 2015)" de modo que hay la necesidad de mirar en un contexto 

el tema abordado en nuestra investigacion, de no ser asi, simplemente nuestra 

mirada seria solo un punto de vista desvinculado de contexto. 

Cada uno de las acciones de un programa o en la aplicacion de una poh'tica social, 

necesitamos mirarlo y entenderlo como unicos y que ellas estan subordinados y 

ligados a otros elementos en un tiempo, lugar y situacion especifica, entender que 

ningun proceso se repite, menos las realidades son iguales, de modo que como 

antropologo debo entender una realidad desde la percepcion de los involucrados. 

Los cambios propuestos desde los elementos o situaciones endogenas o exogenas 

pueden repercutir sobre el resto de la cotidianidad o simplemente dejar de lado los 

factores. Uno de esos casos podria los cambios en el sistema de production pueden 

llevar a cambios en las relaciones de genero a partir de los migrantes luego del 

proceso de la violencia sociopolitica; otro tema podria ser el comportamiento 

politico o en los roles religiosos de las mujeres en un contexto de libertad de los 

derechos de las mujeres promovido por la igualdad de derechos. 

De modo que el Servicio de Acompafiamiento a Familias esta ligado al aprendizaje 

y el desarrollo de su capacidad de la primera infancia en sus diversos aspectos en 

las comunidades de intervention, este proceso de hecho que cambiara el estilo de 

vida de las familias y las comunidades, las cuales tendra repercusiones en los demds 

aspectos, es este caso lo que se hizo fue que el equipo de intervention respeto los 
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usos y costumbres de la poblacion, el cual se muestra dentro de las actividades que 

se realiza. 

L a antropologia aplicada (desarrollo) considera esa mirada y perspectiva holistica, 

el cual permite que los desencuentros ante las propuestas desde fuera, no tengan los 

impactos e incidencias negativas. Es asi que nos recuerda como el citado choque de 

logicas en la relacion de desarrollo -progreso- no responde unicamente a una 

confrontaci6n entre posicionamientos de actores, sino a que toda relacion que 

moviliza diferentes registros de la realidad que es necesario analizar 

simultaneamente, el cual debe de respetar los elementos culturales, lo que se trata 

es de fortalecerlos y sobre ellas construirse nuevas propuestas capaces de revertir 

los indicadores actuates ( I N E I , 2008). 

E l componente social, debe ser considerado en cada uno los programas y poh'ticas 

del estado, el cual implica considerar las creencias, las costumbres, los mitos, los 

ritos, las representaciones, las practicas socioculturales, entre otros; cada uno de 

ellos se reflejaran simultaneamente del orden economico, social, politico, religioso, 

etc. Se han de tomar en cuenta simultaneamente los diferentes subsistemas de la 

realidad, aunque en tanto agentes de desarrollo solo intervengamos en un area 

determinada. 

Veamos un ejemplo en el campo de Antropologia de la alimentation y el desarrollo. 

Probablemente el tema constituya uno de los estudios mas ilustrativos para 

comprender las interrelaciones entre la necesidad de los alimentos, y ello tiene que 

ver con la organization social y la nutrici6n de la poblacion. mas alia de que 

alimentos se produzca, los antropologos ingleses que intervinieron en poblaciones 

del Afr ica colonial en el segundo cuarto del siglo veinte; entendieron luego de 

convivir y realizar varios estudios etnograficos sobre alimentaci6n y el hambre 

(estructura economica) era esencial la comprension de las relaciones sociales en 

todos los niveles de la familias y la comunidad, ello implica que la actividad 

productiva guardaba una relacion estrecha con la vida poh'tica y el contexto en el 

que se vivia. 

E l holismo, tenemos que entenderlo desde la antropologia como la posibilidad de 
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considerar todas las aristas que conlleva el tema, existe la necesidad de no dejar de 

lado aun cuando no parezca trascendente, de modo que la Antropologia nos 

recuerda como en la relacion de Desarrollo no solo estan presentes las logicas de la 

poblacion con la cual trabajamos o intervenimos, sino igualmente la de los agentes 

de desarrollo (perception etic en muchos de los casos), las institucionales (que solo 

cumplen acciones administrativas), las logicas de prestigio (mirar al otro de manera 

despectiva y excluyente), de poder (uso del leguaje), etc. Por ello supone que 

nuestra tarea debe haberse conocido y reconocido las racionalidades y estas deben 

de respetarse frente a nuestras logicas "tecnicas o economical', los ya citados 

principios de la busqueda de seguridad, del asistencialismo, o el acaparamiento, 

puede dejar de lado, las buenas intenciones o prop6sitos que se pueda tener como 

personas, gestores o instituciones de los diversos niveles. 

Los esfuerzos que podemos realizar los antropologos, dentro de la ejecuci6n de los 

programas sociales, es sumamente importante, de modo que somos los llamados a 

no rechazar una opinion/oposicion separado de lo economico al cultural, deja en la 

division la racionalidad, frente a la irracionalidad. De hecho existiran opiniones 

contrarias (en la aplicacion de acciones para el desarrollo) ello es normal donde 

cada uno desde su practica y experiencia verteran sus puntos de vista de acuerdo a 

su perception, el cual no debe permitir ignorar el desconocimiento de los intereses 

individuates y colectivos reales en ejecucion, y al contrario de los otros que pueden 

tener puntos de vista diversos, desde la racionalidad de las personas y grupos se 

entendera que si podemos diferenciar las diversas presuposiciones y posiciones 

culturales. L a respuesta de los cienti'stas sociales, debe ser esclarecer las posibles 

contradicciones a presentarse, no podemos dejar de considerar que una de las tareas 

de la antropologia es E X P L I C A R los procesos y fenomenos que se susciten, de 

modo que el dialogo siempre sea de escucha de ambos actores. No solo trata de 

entenderlos o interpreter los, se trata de considerar el conjunto de los aspectos 

sociales que poseen y no solo considerar el baul cultural como un relicario cultural, 

sino que el desarrollo debe ser entendido como parte del analisis del otro, y entender 

que no solo son objeto de estudio. 

De modo que el Programa Nacional Cuna Mas, con el Servicio de Acompafiamiento 
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a Familias dentro de sus actividades en el trabajo con las familias siempre ha 

respetado la cultura de la comunidad intervenida, a sus las formas de vivencia, las 

costumbre y otras estilos de vida propios de sus integrantes, las cuales tiene la 

mayor facilidad para poder realizar de manera coordinada y buscar la sostenibilidad 

de sus objetivos en las comunidades de intervenci6n. 

Como se habi'a senalado, el entorno sociocultural de la familia y de la comunidad 

sera siempre dinamico, por tanto habra que estar atento a los procesos que se puedan 

presentar en el transcurso del tiempo de la ejecucion del programa, observar los 

elementos internos y externos que puedan alterar el estatus quo. 

3.1.1. E l enfoque de derechos en los programas sociales 

Cuando observamos el cumplimiento de lo senalado en la declaration de los 

Derechos Humanos y la Convention sobre los Derechos del Nino (CDN) que 

forman el marco normativo y la herramienta international de monitoreo y 

evaluation acerca de las obligaciones y responsabilidades que los Estados tienen 

ante el desarrollo. 

Si observamos cada uno de las acciones que se desarrollan en los programas y 

poh'ticas, se observa que lo importante, y sobre todo en la educaci6n que es 

fundamental la socializacion socializar los derechos a los que se tiene como 

ciudadano y es el eje fundamental para la lucha contra la extrema pobreza, somos 

conscientes que la falta de desarrollo de capacidades laborales, es la base para el 

sometimiento y exclusion de la poblacion para su insertion a la poblacion 

economicamente activa ( P E A ) . De modo que un enfoque sobre los derechos, parte 

por el principio de ningun ciudadano debe dejar de desarrollar sus capacidades y 

potencialidades como personas e integrante de una comunidad, el cual en nuestra 

opinion ha sido considerado en el Programa Nacional Cuna Mas en su Servicio de 

Acompanamiento a Familias, los cuales se aplican dentro de las zonas de 

intervention. 

Esta forma de concebir y entender los derechos, permite una mirada integral de los 

temas y problematica que impactan sobre la infancia que impiden o tensionan la 
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educacion (se reconoce que todos los ninos tienen los mismos derechos), uno de los 

temas tiene que ver con el trabajo infantil (que debe ser diferenciado de las 

actividades que cumplen los ninos de acuerdo al desarrollo de sus capacidades en 

la economfa familiar), las situaciones de violencia (sobre todo cuando se construye 

la violencia como un mecanismo de disciplinar a los ninos y mostrar la autoridad 

que tiene por ser padre o responsable del cuidado del nifio) y todas las formas de 

discrimination (sobre todo &nicas), explotacion y exclusion que hoy vulneran los 

derechos de millones de nifios, nifias y adolescentes de Latinoarnerica. Pero todo 

ello debe estar articulado a una decision politica del gobernante de turno, el cual 

debe coordinar con las otras instancias y niveles de gobierno. 

L a educacion es un derecho ciudadano esencial y consiguientemente esta tiene que 

ser de calidad en toda la poblacion y se requiere tomar como punto de partida el 

reconocimiento de las diferencias y las brechas de desigualdad en el sistema 

educativo peruano, que se traducen en los persistentes deficit de oportunidad y 

calidad que siempre han afectado a los sectores mas desfavorecidos como son las 

comunidades del nuestro vasto Peru. Las visiones centradas exclusivamente en las 

necesidades y en la provision de servicios aparecen como insufitientes ante la 

demanda creciente; ante estas miradas, posicionarse en un enfoque centrado en los 

derechos impone deberes y responsabilidades a distintos sectores de la sociedad y 

tambien de los operadores polfticos. De igual modo, este enfoque debe brindar un 

marco legal para garantizar el cumplimiento del derecho a la educacion en cada 

region y posibilita el surgimiento de los canales institucionales de reclamo 

necesarios a atender. 

E l servicio de acompafiamiento tomo este enfoque con la finalidad que todos los 

nifios menores de tres afios tengan el derecho de ser participes y beneficiarios del 

servicio sin discrimination alguna, debido a que todos tienen las mismas 

capacidades y estan en un proceso de adquisicion de desarrollo hasta los tres afios 

y esto ha sido como una politica de educacion temprana del estado. 

E l enfoque Integral del Derecho a la Educacion temprana dentro del servicio de 

acompafiamiento a familias invita a superar una vision sectorialista, y tambien a 

superar las antinomias "educacion vs. Asistencia" - "acciones universales vs. 
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Focalizadas" - para dar lugar en un mismo escenario, tanto a poh'ticas universales 

como a poh'ticas de protection integral del derecho a la education temprana con la 

finalidad del desarrollo de capacidades en sus diversos aspectos. L a fragmentation 

y la segmentation del sistema educativo son productos tambien de la invisibilidad 

de ciertos deficits recurrentes que no lograron resolver siendo poh'ticas universales 

igualitarias como asi tampoco lo lograron aquellas poh'ticas llamadas de 

compensation. E s tiempo de implementar polfticas proactivas de protection que 

sean cualitativamente diferentes respecto a las viejas antinomias instaladas. 

3.1.2. E l enfoque intercultural en los programas sociales 

Uno de los elementos que debiera considerarse en la education de toda nation 

multicultural y multilingue es una education con enfoque intercultural, que permita 

mayor tolerancia entre quienes comparten los diversos espacios de la sociedad en 

su conjunto. L a interculturalidad es un tema transversal en todos los ambitos de la 

sociedad y no solo debe estar presente en la education ya que esta acepcion pierde 

el valor concreto de la action e intervention pedagogica. Dentro de la education 

intercultural no es una forma, no es un discurso, al contrario es una actitud a 

considerar en la aplicacion de los diversos programas y poh'ticas sociales. 

L a interculturalidad como praxis traspasa todos las formas y procesos de 

socializacion en una comunidad, de modo que implica articular en las dimensiones: 

economica, poh'tica, erica, juridica, laboral, salud, deportiva, entre otras. No 

podemos dejar de mencionar que implica y promueve el intercambio con tolerancia 

y las relaciones interpersonales y colectivas con inclusion, y conllevas a erradicar 

toda clase de inequidad sin diferencias de las identidades culturales. Dentro de este 

panorama la interculturalidad entendida desde la prdctica educativa, conlleva a 

considerar que posee una orientation socio expresada en acciones tendientes al 

reconocimiento de las posibilidades y riquezas de nuestra diversidad como nation, 

el sostenimiento de las particularidades y la confrontaci6n ante las desigualdades 

en la sociedad en aras de solucionar los conflictos entre culturas y a la 

transformation del marco estructural que origina inequidad poh'tica, y la exclusion 

socio- economica y cultural. 
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Todas las fisuras estructurales que dificultan la convivencia armonica reclaman con 
urgencia una tipo de democracia s61ida y duradera. La interculturalidad desde la 
educaci6n no promueve la fragmentation del pais ni alienta la violencia inter&nica, 
por el contrario, busca un acercamiento cn'tico y propositivo a los conflictos entre 
culturas o grupos socio culturales. Dentro de las poh'ticas del estado el enfoque 
intercultural juega un rol importante, la cual esta ligado en todos los programas 
sociales dentro de las poh'ticas sociales, la cual es valorado en las comunidades de 
intervention las formas de vivencia, los patrones culturales y las tradiciones dentro 
de ellos tambien se respeta de manera intersectorial, es decir, desde diferentes 
frentes: politico, educativo, econ6mico, artistico, cultural, entre otros, para hilvanar 
el tejido social, refundar el pacto social y hacerlo inclusivo de la diversidad. Un 
pacto social excluyente de las mayorias postergadas socialmente y silenciadas 
linguistica y culturalmente no tiene capacidad de generar un proyecto nacional con 
legitimidad social. "El pacto social al que aspiramos, por el contrario, debe ser 
incluyente de la diversidad; debe ser capaz de visibilizar las diferencias como 
valiosas, de recoger las expectativas y las demandas razonables de todos los 
peruanos, debe -en pocas palabras- expresar el consenso desde el reconocimiento 
de las diferencias" (Vasquez Medina, 2011) 

De modo que el Programa Nacional Cuna Mas siendo una politica del estado lleva 

adelante una propuesta basada en una democracia respetuosa de la diversidad de las 

familias (con enfoque intercultural) que velan por crear las condiciones necesarias 

para que los pueblos indigenas y no indigenas y todas las minorias puedan hacer 

valer sus derechos en igualdad de condiciones sin renunciar a sus expresiones 

diversas o a las actividades que desarrollan tergiversando en algunos aspectos. 

E l enfoque intercultural para todos, considera el pleno derecho para indigenas y no 

indigenas, de quienes viven zonas rurales o zonas urbanas, en espacios del norte y 

del sur, e incluye a todos sin exception y ello permitiria un trabajo sostenido en el 

campo educativo. Es cierto que el estado en el campo educativo debe considerar la 

interculturalidad como un enfoque que le permita consolidar las bases de una 

sociedad democratica donde sea mas plural, inclusiva y participativa. "Como todo 

enfoque educativo parte de una vision teorica y reflexiva que tiene dos 

caracteristicas: o Centrar la atencion en eje de analisis desde el cual se lee toda la 

realidad para lograr explicarla y entenderla mejor o Dar respuesta y generar 

propuestas pedagogicas acordes con esta mirada intencional. Se trata por lo tanto, 

de un enfoque transformador y no meramente explicative" (Vasquez Medina, 

2011) 

E l enfoque intercultural en el servicio de acompanamiento a familias permite ver 

con mayor precision las construcciones ideologicas del hombre, de modo que ellas 
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nos permitira observar las relaciones entre culturas y esa constatacion proporciona 

los elementos para recrear e innovar nuevas expectativas y buscar nuevos 

horizontes para el desarrollo desde los involucrados y no necesariamente desde los 

agentes del cambio o desde el estado. L a interculturalidad como enfoque de la 

educacion temprana debe considerar una redefinition de las implicancias de la 

democracia tomando en cuenta todas las posibilidades de desarrollo humano 

partiendo del reconocimiento y la valoracion de la diversidad cultural, vidente en la 

actualidad en cada una de las comunidades, region y del pais. 

De modo que la interculturalidad no puede ser una entidad o un discurso formal, ni 

abstracta. Esta debe tener contenidos y practicas de acuerdo a la realidad de un 

contexto siempre dinamico. E n suma: L a mirada y enfoque intercultural es una 

expresion de la interculturalidad operante y propositiva. L a interculturalidad es 

transversal y no solo en tema educativo, debe transversalizarse en la cotidianidad 

de la vivencia del hombre en el los procesos y acciones de la aplicacion de los 

diversos programas y politicas de gobierno, de no plantearlo de eso modo nos 

convertimos en una sociedad excluyente . 

Fotograffe N° 12 - L a practica y la conservation de sus tradiciones culturales. 

r " r , 
i 

FUENTE: Imageries de los archivos de la investigacion. 

L a practica y la conservaci6n de sus tradiciones culturales, como la elaboracion de 

juguetes a base de materiaies de su zona o lugar de origen, el Programa Nacional 

Cuna Mas respetan y comparte su cultura con la poblacion, la cual fortalece la 

sostenibilidad y la aceptacidn de la poblacion en el Distrito de Ocafia. 
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L a educacion con enfoque intercultural incorpora la herencia cultural de los pueblos 

y al mismo tiempo permite acceder a conocer los aportes de otras culturas y pueblos 

en cuanto a conocimientos, tecnicas historias, valores, formas de organization 

social y otros aspectos importantes de las culturas. A s i mismo, es una educacion 

que toma en cuenta las formas propias de aprender y ensenar de los pueblos, que 

han hecho que estos saberes perduren y se enriquezcan en el tiempo. 

E l respeto a la interculturalidad en las zonas de intervenci6n del Programa Nacional 

Cuna Mas ha sido un logro importante para obtener los objetivos mas claros y la 

sostenibilidad del programa en la poblacion, la aceptacion de las familias con la 

confianza en la educaci6n temprana y las visitas al hogar, gracias al respeto de las 

diversidades culturales se garantizara los resultados verificables y sustentables a 

mediano y largo plazo de los objetivos del programa. 

3.1.3. E l enfoque de genero en los programas sociales 

E l servicio de acompanamiento a Familias del programa Nacional Cuna Mas esta 

disefiado en su intervencion el respeto a los diversos enfoques y dentro de ello el 

enfoque de genero juega un rol importante. E l sexo se determina biologicamente 

y no conlleva implicaciones sobre como se percibe a la persona en la sociedad, 

mientras que el genero es multidimensional, y se refiere al sexo en determinado 

contexto social. Incluye roles e identidades de genero, y la manera en que se 

definen, perciben y viven. Dependiendo del contexto, son distintas las ideas sobre 

el comportamiento, las expectativas y las responsabilidades sociales y economicas 

que se vinculan con mujeres y hombres. Este tipo de ideas preconcebidas 

determinan las relaciones de poder, los patrones del poder de decision, la exclusion 

e inclusi6n social, asi como las normas que a su vez sirven de sustento a las 

desigualdades sociales, economicas y polfticas. 

L a atencion en el servicio de Acompanamiento a Familias, se realiza con la 

participacion activa de todos los ninos, sin discrimination alguna de raza, sexo y 

otra que pueda determinar la condici6n para ser usuario, todo esto esta integrado 

con el apoyo de los actores sociales y la poblacion en general y es de manera libre 

para todos. 
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L a inclusion de los lideres comunales ha sido un aporte importante del servicio de 

acompafiamiento a familias donde a traves de los miembros de comite de gestidn el 

programa incluyo a hombres y mujeres para que puedan ser parti'cipes en las 

diversas actividades dando la oportunidad para que ejerzan sus funciones de 

acuerdo a los cargos que han sido elegidos y decidan en las comunidades la 

sostenibilidad del programa, la cual fue un aporte importante donde se conocio el 

aporte importante de las mujeres para tomar mayor interes en los diversos trabajos. 

El concepto de genero no implica que hombres y mujeres scan iguales o que 

deberian hacer las mismas cosas. Pero si son iguales los derechos que les 

corresponden. 

E l servicio de acompafiamiento a familias ha tomado dentro de las poh'ticas sociales 

la igualdad de genero que se enfoca claramente en mejorar las oportunidades de los 

nifios y ninas menores de tres anos en un mundo donde por lo general ocupan una 

position muy importante dentro de los objetivos del milenio, la equidad de genero 

'va mas alia de la igualdad de oportunidades, exigiendo un cambio transformador'. 

Reconoce que mujeres y hombres tienen necesidades, poderes, preferentias e 

intereses. 

3.1.4. E l enfoque inclusivo en los programas sociales 

L a inclusion social definimos como una orientation central de politica hacia el logro 

de una situaci6n en la que todas las personas, en todo el territorio nacional, ejerzan 

sus derechos, accedan a servicios publicos de calidad y esten en capacidad de 

aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento economico, de manera que el 

origen social o el lugar de nacimiento o residencia no constituyan una traba para la 

participaci6n en la comunidad nacional en condiciones de igualdad. 

E l programa Nacional Cuna Mas, como parte de la inclusion social interviene en 

los lugares de intervention con la finalidad de cambiar las restricciones, la 

precariedad y la vulnerabilidad en las que se desenvuelve la vida y la actividad 

economica en nifios menores de tres afios, para buscar el desarrollo integral en la 

primera infancia, asi como en sus entornos y en sus descendientes, condiciones de 

exclusion. De esta manera, el programa nacional cuna mas garantiza una politica de 

inclusion social, para garantizar el ejercicio de derechos universales. 
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3.1.5. E l enfoque territorial en los programas sociales 

E l servicio de Acompanamiento a Familias, tornado en cuenta el enfoque territorial 

identifica a un espacio, previo un diagnostico para poder intervenir, todo esto 

realizando la interrelation y consenso entre actores institucionales (publicos y 

privados) y sociales, se identifica un espacio geografico, donde viven y operan, por 

tradicidn cultural, politica e hist6rica, para resolver problemas comunes y 

solucionarlos de acuerdo a intereses y prioridades compartidas las cuales seran 

respetadas por otras que puedan intervenir. 

A l aplicar el Enfoque Territorial en el servicio de acompafiamiento a familias en los 

procesos de relaci6n entre las instituciones (publicos y privados) y la comunidad, 

se busca generar consenso y resolver los problemas de manera conjunta. Trabajar 

una politica publica incorporando al enfoque territorial ayuda a que la politica pueda 

convertirse en una agenda social comun, convirtiendose en un instrumento para la 

promoci6n de la participacion y la transparencia. Con el enfoque territorial se 

trabaja desde una visi6n compattida, a partir de una estrategia comun y concertada 

que permite articular distintas iniciativas en el territorio en respuesta a los 

problemas locales. Aplicando este enfoque se visibilizan a los grupos mas 

vulnerados que historicamente fueron marginados de la esfera publica. 

3.2. L a perspectiva relacional entre la comunidad y el gobierno 

Asimismo, la Antropologia nos proporciona un enfoque relacional en el que todo 

fenomeno, incluidos los relacionados con el Desarrollo, se desarrolla dentro de 

Relaciones Sociales. Pese a ello, lo que observamos en gran parte de las 

investigaciones y/o interventions es que se centran en los individuos y 

organizaciones, en sus posiciones sociales, olvidando las relaciones que se generan 

en toda interaction. 

Para la Antropologia, todo sujeto nace y se desarrolla en el seno de una 

multiplicidad de relaciones sociales. Relaciones insertas en un medio local y 

secundariamente en ambientes macro sociales. E l Ser Humano es, recordemos, un 

ser en relation, incluso con entidades imaginarias como puede ser las divinidades. 
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E l programa Nacional Cuna Mas, tiene una relacion directa a traves del Ministerio 

de Desarrollo e Inclusion Social, como politica del estado para estar mas cerca a la 

poblacion e interrelacionarse a traves de sus servicio y brindar una atencion a los 

ninos menores de tres anos en situati6n de extrema pobreza, esto implica que la 

poblacion y el gobierno realizan actividades de manera compartida buscando un fin 

comun. 

3.2.1. Su conception dinamica de la cultura y de la sociedad: el cambio social 

Esta conception resulta idonea para la comprension de muchas de las sociedades 

en las que intervienen los proyectos de desarrollo, ya que en ellas la notion de 

cohesion social, de relaciones sociales, asi como su mantenimiento es un elemento 

clave. Consideramos igualmente las culturas como sistemas heterog^neos en 

cambio continuos debido a la articulaci6n de procesos poh'ticos, economicos, 

sociales. Esta perspectiva supone que en relacion con la practica del desarrollo no 

debemos reducir su estudio, a la mera identification de la forma de vida de tal o 

cual grupo humano. 

Esta diversidad se traduce no solo, y como ya senalaramos, en una organizaci6n 

social estratificada, sino tambien en la articulation del poder y de los mecanismos 

de domination. A s i la desigualdad y la domination deben entenderse no solo: 

«...en terminos simbolicos e identitarios sino considerando al conjunto social en 
su globalidad y en su dinamica histdrica No hay pues solo cultura economia hay 
tambie'n poder. Porque del poder van a derivar las formas de desigualdad y 
dominacion, determinando que signos y simbolos son dominantes y cuales no, 
porqui determinadas practicas son consensuadas y otras contestadas» (Yamada 
& Perez, 2005) 

Todo ello supone que cuando analicemos una cultura se hard necesario evocar las 

relaciones de desigualdad economica y de dominacion politica, existentes en su 

seno y en relacion con su contexto. 

L a perspectiva relacional es un enfoque, una forma de mirar a la realidad desde la 

organization y desde las personas que componen la misma. Una mirada hacia la 

realidad, hacia la otra persona, a los destinatarios y destinatarias participantes de 

los proyectos, hacia el contexto, hacia los demds servicios, hacia la comunidad, etc. 
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3.2.2. L a interaction, la relacion como centra de la intervencion. 

Dentro de esta forma de mirar hay un presupuesto que nos parece basico: "ei ser 

humano aprende interactuando". Por ello la labor como Programa Nacional Cuna 

Mas son de transformaci6n social, la relacion esta en el centro de miestras 

intervenciones. Se trabaja para el "Establecimiento de relaciones" y la 

sostenibilidad del programa, esto a traves de la articulation inter institucional, la 

cual fortalece el trabajo adecuado y la perception positiva de las familias al 

programa social. 

Pero no toda interaction es propitia para la transformaci6n. No cualquier relacion 

es curativa, sanadora. No cualquier relacion aporta crecimiento. L a perspectiva 

relacional implica la creation de vmculos que generen confianza y que, a partir de 

esta, promuevan el crecimiento. 

Para que la perspectiva relacional se concrete debemos ser capaces de establecer 

vinculos con las demas personas, organizaciones, dentro del equipo, etc. "La 

creacion del vinculo dentro de una relacion de ayuda a fortalecer entre los demds, 

donde no se juzga, donde se trabaja la confianza, la comunicacion y el didlogo 

para establecer una buena relacion". Para que este vinculo llegue a ser real 

debemos ser capaces de establecer relaciones de confianza. 

L a estrategia de los miembros de comite de gestion del programa nacional cuna mas 

era establecer la confianza con la poblacion y las autoridades para luego trabajar de 

manera articulada con la poblacion y cumplir con los objetivos de acuerdo a los 

lineamientos y se desarrolla con las personas desde los diversos servicios y 

organizaciones. Por el contrario, la relacion vinculante que buscaban es aquella que 

pretende que el encuentro entre personas aun dentro de marcos establecidos sea 

capaz de generar confianza y, a partir de ahi, apertura y disponibilidad a crecer 

desde la reciprocidad de un encuentro genuino. 

3.2.3. L a relacion como herramienta de profundizacion para el conocimiento 

de la persona y para su desarrollo personal. 

L a relacion en el distrito o centro de intervencion es una herramienta importante 
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para trabajar, para transformar, para fomentar mejoras en las personas con las que 

trabaja, en el Programa Nacional Cuna Mas, etc. E n primer lugar podemos decir 

que, a traves de la relacion, somos capaces de "fomentar el desarrollo de sus 

competencias personates y sus potencialidades." 

3.2.4. Perspectiva Relacional y perspectiva comunitaria. 

Las personas estan inmersas en la comunidad y es ese el lugar donde la persona 

puede hacer sus aportaciones. Como herramientas para fortalecer esta relacion con 

la comunidad estaria la perspectiva comunitaria y algunas metodologias como el 

trabajo de las visitas a hogar, las sesiones de socializacion son actividades 

importantes donde la comunidad y la familia participan de manera directa para 

observar y poner atencion de las actividades realizadas. 

3.3. Indicadores logrados del Plan Bicentenario 

E l Programa Nacional Cuna Mas ofrece a la poblacion de las zonas que se 

encuentran en situation de pobreza y pobreza extrema servicios a la infancia para 

la superacion de la pobreza e inequidades. Ademas esta instalando casi en su 

totalidad de la poblacion que se encuentra en el quintil 01 de la pobreza, el modelo 

de atencion de Cuna Mas es a traves de la education y cuidado infantil, puesto que 

se sabe que ambas dimensiones son inseparables. 

E l servicio de Acompanamiento a Familias, se est& desarrollado en un piano formal, 

existen mecanismos normativos, programaticos y procedimentales que explicitan la 

practica de la evaluacion en los diferentes niveles como: la gestion comunal y la 

calidad de servicio (en conjunto con el monitoreo). Dentro de ello se resaltara 

algunos alcances claves con la que se llego en las conclusiones en la presente 

investigacion. 

Los principales logros obtenidos del programa nacional Cuna Mas para el plan 

Bicentenario de acuerdo a los trabajos realizados hasta el momento son. 

> 56,312 ninos y ninas entre 06 a 36 meses de edad, usuarios del servicio de 

cuidado diurno del Programa Nacional Cuna Mas, quienes son 
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beneficiarios de las actividades dentro de la comunidad de intervencion. 

> 56,015 ninos y nifias del Programa Nacional Cuna Mas menores de 36 

meses cuentan con documento nacional de Identidad - D N I . 

> 595 Comites de gestion en funcionamiento que asumen la co - gestion del 

servicio del cuidado diurno en 36 unidades territoriales. 
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C O N C L U S I O N E S 

1. L a Intervencion del Servicio de Acompanamiento a Familias del Programa 

Nacional Cuna Mas, tiene y tuvo el proposito de promover el desarrollo 

integral infantil de nifios y nifias menores de tres afios, especialmente en 

zonas rurales en situacion de pobreza o pobreza extrema (quintil 1 y 2) como 

los que se encuentra la zona de investigacion, su implementation ha 

generado una serie de rechazos y criticas, aun cuando se vem'a de todo una 

experiencia del Programa Nacional de Wawa Wasi. A l principio la 

poblacion y las autoridades del Distrito de Ocafia, tuvieron posiciones de 

oposicion; las familias porque consideraban una intromision a la privacidad, 

existia escepticismo frente a la presencia de las cuidadoras, quienes no 

tenian la aceptacion de las autoridades locales y finalmente se penso que no 

podria insertarse en la cotidianidad familiar y comunal. De modo que en 

terminos generales no existia la Licencia Social para la implantation del 

programa. 

2. Luego de realizados la linea de base y focalizaci6n, ademas del trabajo 

articulado, la sensibilizacion desplegado por el equipo tecnico de campo del 

programa para lograr la licencia social y con el reinicio de las actividades se 

logro una percepcion positiva del Servicio de Acompafiamiento a Familias 

del Programa Nacional Cuna Mas; donde los actores comunales, 

instituciones privadas y la poblacion en general del distrito de Ocafia, fueron 

persuadidos respetando la cultura y el uso de su idioma como medio de 

comunicacion por el servicio, y ello dio resultados en sus objetivos trazados 

con el trabajo con las familias y la poblacion en general, la articulacion 

institutional y el apoyo decidido de los diversos actores sociales, favorecio 

para que tomen mayor importancia en la primera infancia y a travel de ello 



se impulsaron actividades que fortalecieron en los trabajos a favor de la 

primera infancia, se vio el compromiso de las familias en priorizar en la 

atencidn a sus hijos en los diversos aspectos dentro y fuera de su hogar. 

Las visitas domiciliarias, sesiones de socialization, y las iniciativas 

comunales, que son parte del trabajo de las actividades del programa 

Nacional Cuna Mas contribuyo en el desarrollo integral del nino, familia y 

su comunidad, fueron factores claves para que la poblacion y las familias 

beneficiarias percibieran al servicio como una instancia de mucha 

importancia que contribuye en el fortalecimiento de capacidades y el 

desarrollo integral en especial al nino y su entorno. 

3. L a percepci6n positiva y el compromiso activo de los actores decisores y la 

poblaci6n en general fortaleci6 el trabajo adecuado con las familias y lograr 

los objetivos del programa esto para mejorar la calidad de vida de las 

familias, en especial la adecuada calidad de servicio que se brinda a las 

familias con ninos menores de tres anos, la cogestion comunal, las 

asistencias tecnicas permanentes fueron estrategias para mejorar el 

desarrollo infantil y su entorno en las diferentes comunidades a nivel del 

distrito, familias comprometidas con sus hijos en las diferentes actividades 

genero la confianza para poder trabajar y dar la sostenibilidad a nivel 

comunal. 

109 



R E C O M E N D A C I O N E S 

Programa Nacional Cuna Mas, se sugiere mayor acompanamiento y 

asistencia tecnica a los operadores locales para trabajar de manera 

eficiente en las actividades propuestos. 

Equipo Tecnico, mayor compromiso con los actores locales y la 

poblacion en general en el trabajo articulado y el cumplimiento de las 

actividades. 

Con los actores decisores, seguir trabajando de manera articulada con el 

programa y las instituciones existentes para fortalecer el trabajo y tener 

las sostenibilidad para mejorar el desarrollo integral en el distrito. 

Poblacion y Usuarios, mayor participacion y compromiso activa en las 

actividades del programa y otras actividades. 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga, con la escuela de 

formation profesional de Antropologia Social, crear un area de 

investigacion social en temas de poh'ticas publicas para poder incidir en 

la gestion de los programas sociales, Gestion Publica, para poder 

investigar la situation socio cultural del impacto socio economico de los 

programas Sociales. 
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ANEXOS 



Matriz de consistencia 

P E R C E P C I O N D E L O S B E N E F I C I A R I O S D E L S E R V I C I O D E A C O M P A N A M I E N T O A F A M I L I A S D E L P R O G R A M A N A C I O N A L 
C U N A M A S E N E L D I S T R I T O D E O C A N A , P R O V I N C I A D E L U C A N A S - A Y A C U C H O - 2016. 

Problema Objetivos Marco Teorico Hipotesis Variables Metodologia 
iCual es la percepcion de 
los beneficiarios del servicio 
de acompanamiento a 
familias del Programa 
Nacional Cuna Mas en el 
distrito de Ocana? 
iComo es la participacion de 
los beneficiarios del servicio 
de acompanamiento a 
familias del Programa 
Nacional Cuna Mas en el 
distrito de Ocana? 
iCual es el nivel de 
involucramiento de los 
actores sociales en la 
ejecucion del servicio de 
acompanamiento a familias 
del Programa Nacional Cuna 
Mas en el distrito de Ocafia? 

Conocer la percepcion de 
los beneficiarios del servicio 
de acompanamiento a 
familias del Programa 
Nacional Cuna Mas en el 
distrito de Ocafia. 
Describir la participacion de 
los beneficiarios del servicio 
de acompafiamiento a 
familias del Programa 
Nacional Cuna Mas en el 
distrito de Ocafia. 
Analizar el proceso de 
involucramiento de los 
actores sociales en la 
ejecucion del servicio de 
acompanamiento a familias 
del Programa Nacional 
Cuna Mas en el distrito de 
Ocana. 

Antropologia del 
desarrollo 
(Procesos de 
cambio / 
Adaptaciones) 
Antropologia 
politica 
(Propuestas de 
mejorar 
indicadores de 
construction de 
familias) 

Al inicio del programa la 
percepci6n sobre el 
Servicio de 
Acompanamiento a 
Familias del Programa 
Nacional Cuna Mas en el 
Distrito de Ocafia, 
provincia de Lucanas -
Ayacucho, fue negativo y 
hubo resistencia por falta 
de sensibilizacion y 
mayor difusion del 
servicio; cuando las 
familias observaron la 
valoracion, inclusion y 
fortalecimiento de la 
cultura local se nan 
involucrado en el 
programa, e igualmente 
las organizaciones de 
base son participes 
porque se resalta la 
afirmacion del baul 
cultural de la comunidad. 

Variable independiente 
- Al inicio del programa la 

percepcion sobre el 
Servicio de 
Acompanamiento a 
Familias del Programa 
Nacional Cuna Mas en el 
Distrito de Ocafia, 
provincia de Lucanas -
Ayacucho, fue negativo y 
hubo resistencia por falta 
de sensibilizacion y 
mayor difusion del 
servicio. 

Variable dependiente 
- cuando las familias 

observaron la valoracion, 
inclusion y fortalecimiento 
de la cultura local se han 
involucrado en el 
programa, e igualmente 
las organizaciones de 
base son participes 
porque se resalta la 
afirmacion del baul 
cultural de la comunidad. 

Tipo de investigacidn. 
Investigacion cualitativo 
Nivel de investigacion. 
Descriptivo Analitico 
Cobertura de estudio. 
Universo y poblacion 
Promedio de 70 familias ususarias con 
ninos menores de tres afios del distrito de 
Ocana, beneficiarios del Servicio de 
Acompanamiento a Familias del Programa 
Nacional Cuna Mas y los actores sociales. 
Muestra 
10 Familias Usuarias. 
Unidad de analisis 
Servicio de Acompafiamiento a familias del 
Programa Nacional Cuna Mas. 
Ambito geografico temporal 
Distrito de Ocana, provincia de Lucanas -
Region Ayacucho, 2016. 
Fuentes, tecnicas e instruments de 
recoleccion de datos. 
Entrevistas y Observation. 

Justificacion.- Esta investigation permitira identificar la percepcion de las familias 
cambio social de la education temprana en las familias a traves de la intervencion, 

beneficiarias del servicio de acompafiamiento a familias del Programa National Cuna Mas, conocer el 
y fbrtalecer la importancia que deciden los actores comunales y las familias de este servicio, donde se 
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brinda una atencion para desarrollar la capacidad integral del nino y con relacion con los padres en el hogar. Se considerada por el mismo hecho ya que la inversion en la primera infancia en 
el presente quinquenio es de mucha importancia para el desarrollo de la sociedad en especial de la primera infancia. 
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UNIVERSIDAD N A C I O N A L D E SAN C R I S T O B A L D E HUAMANGA 
F A C U L T A D D E C I E N C I A S S O C I A L E S 

E S C U E L A P R O F E S I O N A L D E A N T R O P O L O G I A S O C I A L 

GUIA DE ENTREVISTA fFOBLACION BENEFICIARIA) 
La presente es una entrevista que tiene la finalidad de conocer cuales son las percepciones, logros y 
dificultades que se tienen a cerca del servicio de acompafiamiento a familias del Programa Nacional 
Cuna Mas, agradecemos anticipadamente su colaboraci6n, la cual sera de mucha ayuda. 
IMPORTANTE: la informaci6n recabada sera usada con reserva protegiendo en todo momento los 
datos del entrevistado. 
DATOS DEL ENTREVISTADO 
NOMBRE: GRADO DE INSTRUCCION: 
LUGAR: EDAD: SEXO: N° DE HIJOS: 
PREGUNTAS: 
I N F O R M A C I O N SOBRE E L SAF 
I . - PERCEPCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE ACOMPANAMIENTO A 
FAMILIAS D E L PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS EN E L DISTRITO DE OCANA, 
PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO - 2016. 

1.1 Q̂ue" programas sociales existen en tu Distrito? 

1.2 <*,En que~ programas sociales es beneficiario su persona? 

1.3 ^Tenias information sobre el servicio de Acompafiamiento a familias y como contribuye en 
tu familia 

1.4 Q̂ue" opinas sobre las actividades que realiza el servicio de Acompafiamiento a familias del 
Programa Nacional Cuna Mas? 

1.5 ^De donde son las facilitadoras, Cuantas horas o veces te realiza la visita a tu domicilio para 
trabajar con su nifio? 

1.6 Q̂ue" resultados positivos se observa del servicio de Acompafiamiento a familias - Cuna 
Mas? 

1.7 iJQui resultados negativos se observa del servicio de acompafiamiento a familias - Cuna 
Mas? 

GRACIAS POR SU COLABORAClON 
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UNIVERSIDAD N A C I O N A L D E SAN C R I S T O B A L D E HUAMANGA 
F A C U L T A D D E C I E N C I A S S O C I A L E S 

E S C U E L A P R O F E S I O N A L D E A N T R O P O L O G I A S O C I A L 

GUIA DE ENTREVISTA 
(FACILITADORAS DEL SERVICIO DE ACOMPANAMIENTO A FAMILIAS^ 

La presente entrevista tiene la finalidad de conocer cuales son las percepciones, y las actividades que 
tienen las facilitadoras del servicio de acompafiamiento a familias del Programa Nacional Cuna Mas, 
agradecemos anticipadamente su colaboraci6n, la cual sera de mucha ayuda. 
IMPORTANTE: la informaci6n recabada sera usada con reserva protegiendo en todo momento los 
datos del entrevistado. 

DATOS DEL ENTREVISTADO 
NOMBRE: GRADO DE INSTRUCCI6N: 
LUGAR: EDAD: SEXO: N° DE HIJOS: 

PERCEPCION DE LOS BENEFICIARIOS D E L SERVICIO DE ACOMPANAMIENTO A 
FAMILIAS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS EN E L DISTRITO DE OCANA, 
PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO - 2016. 

1.1. iCuales son los requisitos y/o como ingreso para apoyar como facilitador en el servicio 
de Acompafiamiento a familias? 

\.2.iQu6 actividades realiza con las familias en el servicio de acompafiamiento a familias? 

1.3.̂ Cuales son las dificultades en las visitas a las familias como facilitadora? 

1.4. ^Cuales son los logros de las visitas que realizas con las familias? 

1.5. iQue' piensa usted de las familias que esta a cargo y con qu6 materiales y/o juguetes reali2a 
las visitas a las familias? 

1.6. ̂ Quienes te apoyan en las actividades que realizas como facilitadora y cuanta cantidad de 
familia esta encargado usted? 

1.7.̂ Qu6 beneficio recibe por las actividades que realiza como facilitador en el servicio de 
acompafiamiento a familias? 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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~ UNIVERSIDAD N A C I O N A L D E SAN C R I S T O B A L D E HUAMANGA 
F A C U L T A D D E C I E N C I A S S O C I A L E S 

E S C U E L A P R O F E S I O N A L D E A N T R O P O L O G I A S O C I A L 

GU1A DE ENTRE VISTA CENTREVISTA A LOS ACTORES SOCIALES) 

NOMBRE: CARGO: EDAD: 
INSTITUClON U ORGANIZACION A LA QUE PERTENECE: 

P E R C E P C I O N D E L O S B E N E F I C I A R I O S D E L S E R V I C I O D E 
ACOMPANAMIENTO A F A M I L I A S D E L P R O G R A M A N A C I O N A L CUNA MAS 
E N E L D I S T R I T O D E OCANA, P R O V I N C I A D E L U C A N A S - A Y A C U C H O - 2016. 

1. iCual es su percepci6n de los programas sociales y del servicio de acompafiamiento a familias 
del Programa Nacional Cuna Mas en su distrito? 

2. £C6mo apoya como instituci6n u organizaci6n en las actividades del servicio de 
acompafiamiento a familias en su distrito? 

3. ^Cuales son los logros que esta obteniendo el servicio de acompanamiento a familias en su 
distrito? 

4. iQu€ dificultades esta teniendo el servicio de acompafiamiento a familias en su distrito? 

5. oQu& actividades realizan los trabajadores y las familias del servicio de acompafiamiento a 
familias del Programa Nacional Cuna Mas? 

6. £Cual es su funci6n del acompafiante tecnico del servicio de acompafiamiento a familias? 

7. ^Cual es su funci6n del acompafiante comunitario del servicio de acompafiamiento a 
familias? 

8. ^Cual son sus funciones de los miembros del comite de gestion en las actividades? 

GRACIAS POR SU C O L A B O R A C I 6 N 
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UNIVERSIDAD N A C I O N A L D E SAN C R I S T O B A L D E HUAMANGA 
F A C U L T A D D E C I E N C I A S S O C I A L E S 

E S C U E L A P R O F E S I O N A L D E A N T R O P O L O G I A S O C I A L 

G U I A D E O B S E R V A C I O N 

INSTITUCION: 
D I S T R I T O : 
F E C H A : 
INVESTIGADOR: 
INSTRUCCIONES: es necesario registrar solo las observaciones pertinentes para la 
investigaci6n. 

O B S E R V A R L A S A C T I V I D A D E S Q U E R E A L I Z A N L O S T R A B A J A D O R E S D E L 
S E R V I C I O D E ACOMPANAMIENTO A F A M I L I A S , L O S A C T O R E S S O C I A L E S Y 
L A S F A M I L I A S D E L P R O G R A M A N A C I O N A L CUNA MAS. 

1. Se observara la capacitaci6n que se realiza los acompafiantes tecnicos a las 
facilitadoras para que puedan realizar las visitas a las familias. 

2. Se observara la realizaci6n de las mesas de dialogo con las autoridades y la 
capacitacion a los miembros del comite de gesti6n y a los acompanantes tecnicos y 
comunitarios. 

3. Se observara la realizaci6n de la visita, la realizaci6n de los cinco momentos y otras 
actividades que realizan las facilitadoras en las visitas que realizan a las familias. 

4. Se observara la realizaci6n de las sesiones de socializaci6n e interaprendizaje con las 
familias beneficiarias. 

5. Se observara la realizacion de los materiales y juguetes por las familias y las 
facilitadoras para realizar actividades con los nifios de las familias. 

6. Se observara los espacios de juego, los espacios de aseo en los hogares de las familias. 

7. Se observara las iniciativas comunales que se realiza y se realizd con la poblaci6n en 
general en beneficio de los nifios. 

GRACIAS POR SU COLABORAClON 
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