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Resumen
La investigación tuvo como objetivo analizar el enfoque intercultural en la gestión pública de la Gerencia de 
Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ayacucho, identificando avances y desafíos en la promoción de 
la inclusión social de los pueblos originarios. Se utilizó una metodología mixta, combina un análisis docu-
mental de normativas y estudios previos con entrevistas semiestructuradas a 10 funcionarios del GORE Aya-
cucho. Los resultados evidenciaron que, a través del Decreto Supremo N.° 001-2023-MC, se han establecido 
lineamientos para la implementación de políticas interculturales en los servicios públicos, priorizando el 
diagnóstico de la diversidad étnica y lingüística. Además, se desarrolló estrategias para fortalecer la gestión 
intercultural, la digitalización de saberes ancestrales y la promoción de la participación indígena en espacios 
de toma de decisiones. Sin embargo, persisten desafíos como la baja representación de funcionarios origina-
rios y la descentralización de competencias. Se concluye que, aunque se han logrado avances en la inclusión 
social de los pueblos originarios, es necesario continuar fortaleciendo la capacitación de servidores públicos 
y la implementación de medidas que garanticen una participación efectiva y sostenible en la gestión pública.

Palabras clave: diversidad cultural, discriminación étnico-racial, inclusión social, políticas públicas.

Abstract
The aim of the research was to analyse the intercultural approach in the public management of the 
Social Development Department of the Regional Government of Ayacucho, identifying progress and 
challenges in promoting the social inclusion of indigenous peoples. A mixed methodology was used, 
combining a documentary analysis of regulations and previous studies with semi-structured interviews 
with 10 officials from the GORE Ayacucho. The results showed that, through Supreme Decree No. 001-
2023-MC, guidelines have been established for the implementation of intercultural policies in public 
services, prioritising the diagnosis of ethnic and linguistic diversity. In addition, strategies have been 
developed to strengthen intercultural management, the digitalisation of ancestral knowledge and the 
promotion of indigenous participation in decision-making spaces. However, challenges persist, such as 
the low representation of indigenous officials and the decentralisation of powers. It is concluded that, 
although progress has been made in the social inclusion of indigenous peoples, it is necessary to continue 
strengthening the training of public servants and the implementation of measures that guarantee effective 
and sustainable participation in public management.

Keywords: cultural diversity, ethnic-racial discrimination, social inclusion, public policies.

Resumo
O objetivo da pesquisa foi analisar a abordagem intercultural na gestão pública da Gerência de Desenvolvi-
mento Social do Governo Regional de Ayacucho, identificando o progresso e os desafios na promoção 
da inclusão social dos povos indígenas. Foi utilizada uma metodologia mista, combinando uma análise 
documental de regulamentos e estudos anteriores com entrevistas semiestruturadas com 10 funcionários da 
GORE Ayacucho. Os resultados mostraram que, por meio do Decreto Supremo nº 001-2023-MC, foram 
estabelecidas diretrizes para a implementação de políticas interculturais nos serviços públicos, priorizando o 
diagnóstico da diversidade étnica e linguística. Além disso, foram desenvolvidas estratégias para fortalecer a 
gestão intercultural, a digitalização do conhecimento ancestral e a promoção da participação indígena nos 
espaços de tomada de decisão. Entretanto, ainda há desafios, como a baixa representação de funcionários 
indígenas e a descentralização de competências. Conclui-se que, embora tenha havido progresso na inclusão 
social dos povos indígenas, é necessário continuar fortalecendo a capacitação dos funcionários públicos e a 
implementação de medidas que garantam a participação efetiva e sustentável na gestão pública Traduzido 
com a versão gratuita do tradutor - www.DeepL.com/Translator.

Palavras-chave: diversidade cultural, discriminação étnico-racial, inclusão social, políticas públicas.
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1. Introducción 
La interculturalidad en la gestión pública es un 
componente esencial para garantizar la inclu-
sión social en sociedades caracterizadas por la 
diversidad cultural y lingüística. En el contexto 
peruano, y específicamente en el Gobierno Re-
gional de Ayacucho, la implementación de polí-
ticas interculturales enfrenta múltiples desafíos. 
Uno de los aspectos clave es el fortalecimiento 
de la capacidad de gestión intercultural, lo que 
implica dotar a los funcionarios de herramientas 
y conocimientos que les permitan comprender 
y atender las necesidades de los distintos grupos 
culturales (Carreón y Cornejo, 2017; Oliveira, 
2019). Sin embargo, la poca formación especia-
lizada y la limitada articulación entre los niveles 
de gobierno dificultan una aplicación efectiva 
de este enfoque (Ramírez et al., 2021).

Otro elemento fundamental en el marco 
de la interculturalidad es el reconocimiento 
positivo de la diversidad cultural y lingüística 
(Plămădeala, 2022; Sarmento, 2018). A pesar 
de los avances normativos en el país, aún per-
sisten barreras estructurales que impiden la 
plena valorización de las lenguas originarias y 
las expresiones culturales de los pueblos origi-
narios (Páez y Ceballos, 2014; Cerra, 2014). La 
predominancia del castellano en la administra-
ción pública y la escasa representación de las 
lenguas originarias en los espacios de toma de 
decisiones limitan el ejercicio efectivo de dere-
chos de las poblaciones originarias, generando 
una brecha significativa en su acceso a servicios 
esenciales (Pedrero et al., 2017).

La inclusión social de los pueblos originarios 
es otro reto central en la construcción de una 
sociedad más equitativa (Huañahui, 2020). La 
exclusión histórica de estas comunidades se re-
fleja en sus limitadas oportunidades de acceso a 
educación, salud y participación política (García 
y Chávez, 2020). La limitada adecuación cultu-
ral en la prestación de servicios públicos refuerza 
esta situación, impidiendo que las políticas dise-
ñadas a nivel estatal respondan efectivamente a 
sus realidades y necesidades (Hernández, 2015). 
La implementación de enfoques interculturales 

en la gestión pública es, por lo tanto, un meca-
nismo clave para garantizar el reconocimiento 
de los derechos y la mejora de las condiciones de 
vida de estas poblaciones (Páez y Ceballos, 2014; 
Eroles, 2007; Angosto, 2016).

La Política Nacional para la Transversalización 
del Enfoque Intercultural de 2015 representó un 
avance significativo en la institucionalización 
del reconocimiento de la diversidad cultural en 
la gestión pública peruana. Antes de su promul-
gación, las iniciativas interculturales se desarro-
llaban de manera fragmentada y sin un marco 
normativo unificado, lo que limitaba su impacto 
(Alisaari et al., 2023; Bratož y Sila, 2022). Esta 
política busca integrar de manera sistemática el 
enfoque intercultural en la formulación e imple-
mentación de políticas públicas a nivel nacional, 
promoviendo la participación de los pueblos 
originarios y la eliminación de la discriminación 
étnico-racial. En el caso de Ayacucho, la aplica-
ción de este marco normativo cobra especial re-
levancia debido a la presencia de comunidades 
originarios que han enfrentado históricamente 
procesos de marginación y exclusión social.

El Censo Nacional de Población y Vivienda 
(INEI, 2017) evidenció que un 25,7% de la po-
blación peruana se autoidentifica como indígena 
u originaria, y en el caso de Ayacucho, un 95% 
de la población es quechuahablante. Estos datos 
reflejan la necesidad de fortalecer la capacidad de 
gestión intercultural dentro de la administración 
pública para asegurar que las políticas implemen-
tadas sean inclusivas y pertinentes a la realidad so-
ciocultural del territorio. La Gerencia de Desarro-
llo Social de Ayacucho se convierte en un espacio 
clave para analizar cómo se están aplicando estas 
políticas en la práctica y cuáles son las principales 
barreras que persisten en su implementación.

En este sentido, el presente artículo analiza 
los desafíos y complejidades de la intercultu-
ralidad en el marco de la inclusión social, con 
especial énfasis en la gestión pública en Aya-
cucho. Se aborda la necesidad de fortalecer las 
competencias de los funcionarios, promover 
una mayor valorización de la diversidad cultural 
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y garantizar el acceso equitativo de los pueblos 
originarios a los servicios públicos. A través del 
estudio de la Gerencia de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional de Ayacucho, se examinan 
las estrategias implementadas y se identifican 
oportunidades de mejora para avanzar hacia una 
gestión pública más inclusiva e intercultural.

2. Metodología 
La investigación se basó en un enfoque mixto, 
combinando el análisis documental con entre-
vistas semiestructuradas para obtener una com-
prensión integral del enfoque intercultural en 
la gestión pública de la Gerencia de Desarrollo 
Social del Gobierno Regional de Ayacucho. En 
primer lugar, se realizó un análisis documental 
exhaustivo de la normativa vigente en Perú re-
lacionada con la interculturalidad y la inclusión 
social de los pueblos originarios. Este análisis 
incluyó la revisión de normas, decretos, leyes, 
lineamientos y estudios publicados en revistas 
indexadas. La revisión documental permitió 
establecer una base conceptual sólida sobre el 
marco normativo existente, identificando tanto 
avances como áreas críticas que requieren mayor 
atención en la aplicación del enfoque intercul-
tural en la administración pública.

En segundo lugar, se llevaron a cabo entre-
vistas semiestructuradas dirigidas a funcionarios 
de la Gerencia de Desarrollo Social del GORE 
Ayacucho, con el fin de conocer sus experien-
cias, percepciones y desafíos en la implemen-
tación de políticas interculturales. Se seleccio-
naron estratégicamente 10 funcionarios de la 
institución, garantizando una muestra repre-
sentativa en términos de género y experiencia 
laboral. La muestra incluyó 4 mujeres y 6 varo-
nes, todos con más de cuatro años de experien-
cia en la entidad, lo que permitió obtener una 
perspectiva consolidada sobre la aplicación del 
enfoque intercultural. Además, solo dos de los 
entrevistados se identificaron como parte de la 
población indígena, lo que evidencia la limitada 
representación de grupos étnicos en la gerencia 
y su posible impacto en la formulación y aplica-
ción de políticas inclusivas.

Las entrevistas se realizaron durante dos se-
manas en junio de 2023, en las instalaciones del 
GORE en Ayacucho. Para garantizar la como-
didad y confidencialidad de los participantes, las 
entrevistas se llevaron a cabo en un entorno con-
trolado y sin interrupciones. Cada sesión tuvo una 
duración aproximada de 40 minutos y se utilizó un 
guion de preguntas semiestructuradas, lo que per-
mitió explorar tanto las experiencias individuales 
como las percepciones sobre el desarrollo del enfo-
que intercultural en la gestión pública. La informa-
ción obtenida fue contrastada con el análisis docu-
mental para fortalecer la validez de los resultados.

Para mitigar posibles sesgos en la investiga-
ción, se aplicaron diversas estrategias metodo-
lógicas. Se realizó una triangulación de datos, 
contrastando información de diferentes fuentes 
documentales y entrevistas para evitar interpre-
taciones unilaterales. Asimismo, se reconocieron 
sesgos potenciales como el cultural, que puede 
favorecer la perspectiva dominante sobre la in-
terculturalidad; el institucional, relacionado con 
estructuras de poder y burocracia que pueden 
limitar enfoques inclusivos; y el de confirma-
ción, en el cual el investigador podría interpretar 
la información en función de hipótesis previas. 
Finalmente, se tomaron consideraciones éticas, 
obteniendo el consentimiento informado de los 
participantes y asegurando la confidencialidad de 
la información. Se respetaron principios de diver-
sidad cultural y lingüística, garantizando un en-
foque ético en todas las etapas de la investigación.

3. Resultados y discusión

3.1. Fortalecimiento de la capacidad de ges-
tión intercultural 

El fortalecimiento de la capacidad de gestión in-
tercultural en la Gerencia de Desarrollo Social 
se orienta hacia la implementación de un marco 
normativo que valore la diversidad cultural y lin-
güística. A través del Decreto Supremo N.° 001-
2023-MC, se establecieron lineamientos para 
la incorporación del enfoque intercultural en la 
prestación de servicios públicos, promoviendo 
un diagnóstico de la población en términos de 
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su pertenencia étnica, cultural y lingüística. Esta 
normativa exige que las entidades públicas docu-
menten sus capacidades institucionales, realicen 
un mapeo de zonas vulnerables, y establezcan in-
dicadores de impacto para evaluar la efectividad 
de las acciones implementadas. Con este marco, 
se busca garantizar que los servicios públicos 
respondan de manera adecuada a las realidades 
socioculturales de la población, evitando la dis-
criminación y fomentando la igualdad.

Desde la Gerencia de Desarrollo Social, se 
han implementado diversas estrategias para 
fortalecer la gestión intercultural. En primer 
lugar, se ha promovido el conocimiento de la 
diversidad cultural entre los funcionarios me-
diante cursos de actualización sobre intercul-
turalidad. Además, se han impulsado espacios 
para la salvaguarda de los saberes ancestrales, 
promoviendo la transmisión de conocimientos 
tradicionales de los pueblos originarios a través 
de adultos mayores en eventos organizados por 
las municipalidades. De manera complementa-
ria, anualmente se genera información sobre las 
condiciones económicas y culturales de la po-
blación originaria en quechua, lo que facilita la 
formulación de políticas públicas adaptadas a 
las necesidades reales de estos grupos.

Otro de los mecanismos clave, utilizados por 
la Gerencia, es la producción y uso de infor-
mación estadística para el diseño de políticas y 
programas con enfoque intercultural. El acceso 
a datos provenientes del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) permite iden-
tificar la composición étnica de la población, las 
diferencias de género dentro de los grupos origi-
narios, y el uso de lenguas originarias. Este tipo 
de análisis posibilita una mejor comprensión de 
las dinámicas socioculturales y económicas, ase-
gurando que las intervenciones gubernamenta-
les sean pertinentes y contextualizadas.

La gestión intercultural en Ayacucho está 
evolucionando hacia un modelo más participati-
vo e inclusivo, incorporando diferentes visiones 
culturales sobre el bienestar y el desarrollo en sus 
políticas y programas. A pesar de los avances, 
aún persisten desafíos en la descentralización de 
competencias y la consolidación de un servicio 
civil capacitado para responder adecuadamente 
a las particularidades de los pueblos originarios 
y afroperuanos. No obstante, las estrategias im-
plementadas representan un paso significativo 
hacia una administración pública que respete y 
valore la diversidad cultural como pilar funda-
mental para la inclusión social.

Figura 1. Niveles de implementación de estrategias de fortalecimiento en la gestión intercultural

La implementación del Decreto Supremo 
N.° 001-2023-MC ha permitido establecer li-
neamientos que promueven la equidad y el reco-
nocimiento de la identidad de los pueblos indí-
genas a través del diagnóstico de su composición 
étnica y lingüística. Sin embargo, a pesar de estos 
avances, la eficacia de estas estrategias depende 
en gran medida de la formación especializada de 

los funcionarios públicos y de la articulación entre 
distintos niveles de gobierno (Carreón y Cornejo, 
2017). Como han señalado Ramírez et al. (2021), 
la escasez de programas de capacitación en inter-
culturalidad y la falta de coordinación entre enti-
dades nacionales y regionales limitan la aplicación 
efectiva de políticas interculturales. Además, aun-
que se han impulsado mecanismos para documen-
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tar las capacidades institucionales y generar infor-
mación estadística, estos procesos aún enfrentan 
dificultades en su implementación y actualización 
constante, lo que puede afectar la formulación de 
políticas públicas adecuadas a las realidades socio-
culturales de las comunidades indígenas.

En este contexto, la promoción del conoci-
miento de la diversidad cultural entre los fun-
cionarios y la inclusión de saberes ancestrales en 
la gestión pública representan avances relevantes 
para la consolidación de un enfoque intercultu-
ral en la administración pública. Oliveira (2019) 
destaca que la transmisión de conocimientos tra-
dicionales mediante espacios comunitarios es cla-
ve para garantizar la preservación y el respeto por 
la cultura indígena en el ámbito gubernamental. 
No obstante, la escasa representación de personas 
indígenas dentro de la Gerencia de Desarrollo 
Social evidencia un desafío estructural en la toma 
de decisiones, lo que puede derivar en políticas 
que no reflejen completamente las necesidades de 
estos grupos. A su vez, la utilización de datos del 
INEI para diseñar políticas interculturales es un 
paso significativo, pero aún es necesario mejorar 
la desagregación de información y su aplicación 
en la planificación de programas específicos. 

3.2. Reconocimiento positivo de la diversi-
dad cultural y lingüística
El reconocimiento positivo de la diversidad cul-
tural y lingüística en la gestión pública se han 
convertido en un eje fundamental para la formu-
lación de políticas inclusivas en el país. Una de 
las estrategias clave es la generación de informa-
ción estadística que incorpore variables étnicas y 
territoriales, permitiendo una representación más 

precisa de la diversidad cultural. La interconexión 
de sistemas de información sectoriales ha facili-
tado la unificación de registros administrativos, 
estableciendo un vínculo con la base de datos de 
Pueblos Originarios del Ministerio de Cultura 
del Perú. Este proceso ha contribuido a la mejo-
ra en la toma de decisiones, asegurando que las 
acciones gubernamentales respondan de manera 
efectiva a la realidad de las comunidades.

Asimismo, se han promovido diversas acciones 
para salvaguardar y recuperar los saberes tradicio-
nales, fomentando su transmisión intergenera-
cional y garantizando la protección de los lugares 
de memoria colectiva. La digitalización de estos 
conocimientos ha permitido su integración en la 
sociedad del conocimiento, a través del uso de tec-
nologías de la información y la alfabetización digi-
tal. Estas estrategias han fortalecido el acceso equi-
tativo a los recursos culturales y han incentivado el 
desarrollo de estándares de calidad que benefician 
tanto a las instituciones como a las comunidades.

Otro aspecto clave en este proceso ha sido la 
participación activa en la promoción de expresio-
nes culturales y lingüísticas. La inclusión de ar-
tistas, escritores y comunicadores ha fortalecido 
la presencia de las lenguas originarias en la pro-
ducción bibliográfica y en los medios de comu-
nicación, impulsando su preservación y revitali-
zación. Además, la creación de materiales escritos 
en lenguas originarias ha permitido ampliar su 
difusión, asegurando su continuidad en la identi-
dad cultural del país. En el departamento de Aya-
cucho, estos esfuerzos han contribuido a la reva-
lorización de las lenguas y tradiciones originarios, 
garantizando su permanencia en las nuevas gene-
raciones y su integración en el ámbito público.

Figura 2. Estrategias de reconocimiento positivo de la diversidad cultural y lingüística

PURIQ 2024, Vol. 7. e779 | ISSN 2664-4029 | E-ISSN 2707-3602



6 PURIQ

La generación de información estadística con 
variables étnicas y territoriales ha permitido vi-
sibilizar la riqueza cultural del Perú y orientar 
mejor la formulación de políticas públicas. No 
obstante, Plămădeala (2022) y Sarmento (2018) 
señalan que, a pesar de estos avances, aún persis-
ten barreras estructurales que dificultan la plena 
valorización de las lenguas originarias y las expre-
siones culturales de los pueblos indígenas. En este 
sentido, el vínculo establecido entre los registros 
administrativos y la base de datos de Pueblos Ori-
ginarios del Ministerio de Cultura del Perú repre-
senta un avance significativo, pero siguen siendo 
insuficientes para revertir la predominancia del 
castellano en la gestión pública. Como indican 
Páez y Ceballos (2014) y Cerra (2014), la falta de 
representación de lenguas indígenas en la admi-
nistración pública limita el acceso de estos grupos 
a servicios esenciales, lo que perpetúa la desigual-
dad estructural en la prestación de servicios.

En este contexto, la salvaguarda de los sabe-
res tradicionales y su digitalización han permiti-
do integrar estos conocimientos en la sociedad 
del conocimiento, favoreciendo su preservación 
y transmisión intergeneracional. Sin embargo, 
como argumentan Pedrero et al. (2017), la im-
plementación de estas estrategias debe ir acom-
pañada de un fortalecimiento institucional que 
garantice la participación activa de las comuni-
dades en estos procesos. La alfabetización digital 
y el uso de tecnologías para la preservación del 
patrimonio cultural han demostrado ser herra-
mientas efectivas, pero su impacto depende de la 
disponibilidad de recursos y del acceso equitativo 
a estas tecnologías. Huañahui (2020) resalta que 
la exclusión histórica de las comunidades indíge-
nas en la educación y la salud ha generado limita-
ciones en su integración digital, lo que representa 
un reto para asegurar que estos avances benefi-
cien realmente a las poblaciones originarias y no 
reproduzcan nuevas formas de exclusión.

Otro aspecto relevante, en este proceso, es la 
promoción de expresiones culturales y lingüís-
ticas en espacios públicos y medios de comu-
nicación. La inclusión de artistas, escritores y 
comunicadores de pueblos originarios ha sido 

fundamental para fortalecer la presencia de las 
lenguas originarias en la producción bibliográfi-
ca y cultural, impulsando su revitalización y pre-
servación. No obstante, como señalan García y 
Chávez (2020), la representación de las lenguas 
indígenas en el ámbito público sigue siendo 
insuficiente, lo que impide que estos esfuerzos 
tengan un impacto masivo en la sociedad. Ade-
más, Hernández (2015) enfatiza que la falta de 
adecuación cultural en la prestación de servicios 
públicos refuerza la exclusión de estas comuni-
dades, ya que las políticas diseñadas no siempre 
responden a sus necesidades reales.

3.3. Inclusión social de los pueblos originarios 
La Gerencia de Desarrollo Social del Gobier-
no Regional de Ayacucho ha implementado 
diversas estrategias para promover la inclusión 
social de los pueblos originarios, con un enfo-
que centrado en la equidad y la reducción de 
brechas étnicas. A través del desarrollo de políti-
cas y programas inclusivos, se busca garantizar la 
participación de estos grupos en todas las etapas 
del proceso de formulación e implementación 
de políticas públicas. Se ha avanzado en la in-
corporación de la perspectiva étnica en planes y 
programas de desarrollo, asegurando que las ne-
cesidades, conocimientos y experiencias de los 
pueblos originarios sean consideradas en la ges-
tión pública. Asimismo, se ha prestado especial 
atención a los pueblos en situación de aislamien-
to o contacto inicial, priorizando la protección 
de su cultura y derechos fundamentales ante su 
alta vulnerabilidad sociocultural y de salud.

Dentro de este marco, se han implementado 
medidas afirmativas y prácticas interculturales 
para fortalecer la diversidad cultural y promo-
ver la equidad. La celebración de festivales cul-
turales, la inclusión de la historia y tradiciones 
originarios en los currículos escolares, y la re-
presentación de estos grupos en los medios de 
comunicación y en espacios de liderazgo han 
sido estrategias clave. Además, se ha impulsado 
la formación de redes de colaboración entre co-
munidades originarias y gobiernos locales para 
mejorar el acceso a servicios básicos y garanti-
zar la protección de sus derechos colectivos. El 
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diálogo intercultural, a través del mecanismo 
de Consulta Previa, ha sido fundamental para 
asegurar la participación activa de los pueblos 
originarios en la toma de decisiones que afectan 
sus territorios y formas de vida.

En términos de equidad e integración econó-
mica, se han promovido políticas que garantizan 
el acceso de los pueblos originarios a educación, 
empleo y desarrollo económico sostenible. Se 
han diseñado programas de becas y cuotas de 
acceso a la educación superior, así como inicia-
tivas que fomentan la igualdad de oportunida-

des en el mercado laboral. Además, la Gerencia 
de Desarrollo Social ha respaldado la creación 
de empresas comunitarias y el uso responsable 
de los recursos naturales, asegurando que los 
beneficios derivados de su explotación sean dis-
tribuidos de manera equitativa. La promoción 
del desarrollo económico local, a través de la 
asistencia técnica y la capacitación en gestión de 
proyectos productivos, ha fortalecido la autono-
mía y sostenibilidad de estas comunidades, con-
tribuyendo a su inclusión efectiva en la sociedad 
y garantizando su participación en la toma de 
decisiones sobre su propio desarrollo.

Figura 3. Estrategias para la inclusión social de los pueblos originarios

La Gerencia de Desarrollo Social ha promo-
vido la incorporación de la perspectiva étnica en 
los programas gubernamentales y la participa-
ción de los pueblos originarios en la toma de 
decisiones. Sin embargo, la persistencia de ba-
rreras burocráticas y la falta de representación de 
los pueblos originarios en espacios de liderazgo 
limitan la efectividad de estas iniciativas. Como 
destacan Alisaari et al. (2023), la eliminación de 
la discriminación étnico-racial en la administra-
ción pública requiere no solo normativas inclu-
sivas, sino también una transformación institu-
cional que garantice la equidad en el acceso a 
oportunidades y derechos.

Por otro lado, los datos del Censo Nacional 
de Población y Vivienda (INEI, 2017) reflejan 
que un 95 % de la población en Ayacucho es 
quechuahablante, lo que subraya la necesidad 
de adaptar las políticas públicas a la realidad so-
ciocultural del territorio. La celebración de festi-
vales culturales, la incorporación de la historia y 

tradiciones indígenas en los currículos escolares, 
y la participación activa de estos grupos en espa-
cios de liderazgo han sido estrategias fundamen-
tales para promover su inclusión social. Sin em-
bargo, Bratož y Sila (2022) advierten que estas 
acciones deben ir acompañadas de una mejora 
en la capacidad de gestión intercultural dentro 
de la administración pública, garantizando que 
las políticas implementadas sean sostenibles y 
respondan efectivamente a las necesidades de las 
comunidades indígenas. Además, el mecanismo 
de Consulta Previa ha sido clave para fomentar 
el diálogo intercultural y asegurar que las deci-
siones gubernamentales no vulneren los dere-
chos colectivos de estos grupos.

4. Conclusiones 
El fortalecimiento de la capacidad de gestión 
intercultural constituye un pilar esencial en la 
construcción de una sociedad más inclusiva y 
equitativa. La implementación de normativas 
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como el Decreto Supremo N.° 001-2023-MC 
y las estrategias desarrolladas por la Gerencia de 
Desarrollo Social han permitido avances signi-
ficativos en la incorporación del enfoque inter-
cultural en los servicios públicos. Sin embargo, 
persisten retos en la descentralización de com-
petencias y la formación de un servicio civil con 
las herramientas necesarias para atender la di-
versidad cultural y lingüística. 

El reconocimiento positivo de la diversidad 
cultural y lingüística representa un componen-
te esencial en la construcción de una sociedad 
más equitativa e inclusiva. Las estrategias imple-
mentadas, como la integración de información 
estadística con enfoque étnico-territorial, la di-
gitalización de saberes tradicionales y la promo-
ción de expresiones culturales y lingüísticas, han 
permitido avanzar en la revalorización de las 
identidades originarios. No obstante, persisten 
desafíos en la consolidación de políticas públi-
cas que garanticen una participación efectiva de 
estos grupos en la toma de decisiones. 

La inclusión social de los pueblos originarios 
es un proceso fundamental para la construcción 
de una sociedad más justa y equitativa. Las es-
trategias implementadas por la Gerencia de De-
sarrollo Social del Gobierno Regional de Aya-
cucho han representado avances significativos 
en la promoción de la participación, el acceso 
a derechos y la equidad para estos grupos his-
tóricamente marginados. No obstante, persisten 
desafíos en la consolidación de políticas que ga-
ranticen su autonomía y el pleno reconocimien-
to de sus derechos colectivos. 
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