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En el marco del proyecto Elecciones Perú 2016: Centrando el debate electoral, ini-
ciativa que tiene como antecedentes los proyectos, “Elecciones regionales 2014”, 
“Elecciones 2011” y “Elecciones regionales y presidenciales 2006”, el Consorcio de In-
vestigación Económica y Social (CIES), el Centro de Investigación de la Universidad 
del Pacífico (CIUP) y la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú (EGPP - PUCP) presentan este suplemento académico con 
16 reseñas de los documentos de política (DP) del citado proyecto.

El proyecto tiene tres objetivos: a) fortalecer el rol de los partidos políticos como 
actores que representan sectores sociales y proponen programas de gobierno; b) ele-
var el nivel del debate electoral, fortaleciendo la discusión programática de propues-
tas de política; y c) aportar a la gestión de las nuevas autoridades 2016-2021.

Para el desarrollo de las propuestas de política se ha contado con la colaboración 
de académicos especializados y con experiencia en el sector público, en su mayo-
ría de las instituciones asociadas al CIES. Ellos elaboraron documentos de política 
distribuidos en cinco ejes temáticos: (i) políticas de reforma del estado, (ii) política 
económica, (iii) inclusión social, (iv) políticas de ciencia y educación, y (v) desarrollo 
sostenible y ambiente. Los referidos documentos brindan información y opciones de 
política pública a implementar en el periodo 2016-2021, con horizontes a 100 días, 1 
año y 5 años.

Es importante señalar que la elaboración de las propuestas fue alimentada por los 
propios partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, cada uno 
de los documentos incluyó un diagnóstico nacional del tema abordado, opciones de 
políticas propuestas y una hoja de ruta con recomendaciones para su implementa-
ción.

En ese sentido, las propuestas de política buscan aportar en la generación de un 
debate alturado e informar mejor a la ciudadanía sobre las acciones que el próximo 
gobierno debería ejecutar en los ejes temáticos mencionados. Esto permitirá exigir 
que los representantes (autoridades) rindan cuentas sobre sus propuestas y que la 
ciudadanía se comprometa en velar por el cumplimento de los objetivos nacionales.

No podemos concluir sin agradecer a los autores y a las instituciones colaborado-
ras, aliadas y auspiciadoras del proyecto Elecciones Perú 2016, que han hecho posible 
este esfuerzo y cuyos logotipos se detallan en la contracarátula.
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(In)seguridad ciudadana: 

¿Cómo construir un mapa del Perú 
por tipo de delito y por localidad? ¿Qué 
medidas tomar para reducir el hurto y 
los asaltos? ¿Cuáles son las alternativas 
para contener el desvío de las armas ha-
cia el crimen? ¿Cómo reducir la violen-
cia sexual contra las adolescentes? ¿De 
qué forma intervenir en los mercados 
de objetos robados y de contrabando? 

Estas son preguntas que deberían 
responder las nuevas autoridades en el 
tema de seguridad ciudadana. De he-
cho, en el documento de política elabo-
rado por Nicolás Zevallos y Jaris Mujica  
(EGPP - PUCP) se formulan tres ideas 
centrales: i) la inseguridad está asocia-
da no solo al crimen, sino a diversos fe-
nómenos, como la inseguridad vial y el 
acoso sexual callejero; ii) una estrategia 
de seguridad ciudadana no puede con-
centrarse solamente en el combate del 
crimen, sino que debe considerar todos 
los fenómenos que implican la insegu-
ridad en la vida de las personas; iii) la 

victimización criminal se concentra en 
ciertos delitos (delitos patrimoniales, 
delitos sexuales), por lo que se requie-
ren estrategias específicas para estos 
fenómenos. 

Opciones para
contrarrestar el delito

El diagnóstico de la investigación 
propone que la inseguridad puede en-
tenderse a partir de tres elementos: 1) el 
delito y la victimización (el crimen), 2) el 
desorden social (violencia no criminal), 
y 3) el miedo al crimen y la desconfianza 
ciudadana. 

A partir de esta situación se propo-
nen tres opciones de política para el 
período de gobierno 2016-2021, con las 
que se busca alcanzar objetivos básicos: 
reducir el porcentaje de victimización 
en delitos patrimoniales y sexuales, 
reducir la brecha entre victimización y 
denuncias, desarrollar un sistema de 
justicia capaz de atender el volumen de 

denuncias, investigarlas y resolverlas.
La opción de política 1, con alcance de 

corto plazo, tiene como objetivo incre-
mentar la capacidad efectiva de control 
de riesgos y amenazas generales a la 
seguridad ciudadana. Uno de los obje-
tivos específicos es que los operadores 
de seguridad y justicia (PNP, Fiscalía, Po-
der Judicial) aumenten su capacidad de 
respuesta. 

La opción de política 2 propone me-
jorar la capacidad de respuesta de los 
operadores de seguridad y justicia ante 
fenómenos delictivos prioritarios: de-
litos patrimoniales, delitos sexuales, y 
reducir la incidencia de vulneraciones 
asociadas al uso no ordenado de espa-
cios públicos. 

La opción 3 tiene una proyección de 
largo plazo (a cinco años) y su objetivo 
es reducir el impacto de los riesgos es-
tructurales, asociados a las amenazas 
de la seguridad ciudadana. Para ello es 
fundamental reducir vulnerabilidades 
socioeconómicas, como la pobreza, la 
desigualdad de género y la baja educa-
ción. 

Estrategias para reducir la 
violencia cotidiana

Articulo basado en el documento de po-
lítica “Seguridad ciudadana”, de Nico-
lás Zevallos y Jaris Mujica, de la Escuela 
de Gobierno de Políticas Publicas de  la 
PUCP.

Reforma del EstadoElecciones Perú 2016: Centrando el debate electoral

Centrar los esfuerzos en la producción de

información para la toma de decisiones.

Implementar programas piloto de respuesta a 

los temas prioritarios en seguridad ciudadana.

Expandir los programas piloto en otros

ámbitos del contexto nacional.

Policía de proximidad

Intervenciones en mercados ilegales

Sistemas de atención de emergencia por uso de armas

Prevención de violación sexual en adolescentes

Fortalecimiento de Centros de Emergencia Mujer

Fiscalización del transporte público urbano

Sistema de atención de emergencias por 
accidentes de tránsito interprovincial

Recuperación de espacios públicos

105

Simpli�cación administrativa de 

servicios de seguridad y justicia

Integración de sistemas de atención y reducción del

tiempo de respuesta de Central de Emergencia 105

Victimización

Desorden 
social

Percepción de 
inseguridad

Observatorio Nacional del Crimen

Encuesta Nacional de Victimización

Mapa nacional de victimización 

por accidentes viales

Mapa nacional del comercio de objetos 

robados y contrabando

Mapeo de puntos críticos en 

circuitos de atención de los 

operadores de seguridad y justicia

Los objetivos de la propuesta son: Mejorar la capacidad de respuesta de los operadores de seguridad y justicia, reducir la incidencia de 

vulneraciones en los espacios públicos e incrementar la con�anza de los ciudadanos.
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En las entidades estatales coexisten 
múltiples regímenes laborales y siste-
mas de remuneraciones. Dos personas 
que realizan funciones o actividades 
equivalentes pueden tener distintos 
derechos y deberes, así como esquemas 
remunerativos y de incentivos diferen-
tes. Tampoco se recluta ni se mantiene 
a los cuadros más calificados ni a quie-
nes trabajan mejor u obtienen mejores 
resultados. 

Pese a las restricciones presupues-
tarias y a las prohibiciones legales, el 
gasto y el número del personal han au-
mentado consistentemente en el Esta-
do peruano. El gasto en personal pasó 
de casi S/ 22.000 millones en 2009 a 
más de S/ 38.000 millones en 2014; un 
incremento mayor a 72% en cinco años. 
Y el número de servidores aumentó de 
cerca de un millón a un millón cuatro-
cientos mil entre el 2004 y el 2014. 

En ese sentido, el documento de po-
lítica elaborado por José Luis Bonifaz y 
Juan José Martínez (CIUP) señala que, 
pese a que el presupuesto público se 
multiplicó varias veces en los últimos 
años, el desempeño del Estado no ha 

Una urgente reforma
del servicio civil 

Un esfuerzo sin
precedentes

Se puede decir que la actual reforma 
del servicio civil comienza con la Ley 
Marco del Empleo Público en el 2004 y 
se consolida como proceso, en el 2008, 
al crearse la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (Servir) y dictarse decretos 
legislativos que se referían al Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, así como al Cuerpo de Ge-
rentes Públicos; y al establecerse nor-
mas de capacitación y evaluación para 
los servidores del Sector Público.

Elecciones Perú 2016: Centrando el debate electoralReforma del Estado
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22

La corrupción de 
funcionarios y 
autoridades

F
los funcionarios y 

autoridades

Fuente: IPSOS Perú, varios años. Elaboración propia.

Percepción del principal problema que enfrenta el Estado peruano y qué
impide lograr el desarrollo del país (% de encuestados)

1. Centro de Desarrollo Industrial / Sociedad Nacional de Industrias. Informe Global de Competitividad 2015 - 2016.
Enlace: http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeCompetitividad/index.html

Fortalecimiento institucional de la Autori-

dad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Tránsito de un grupo importante de 

entidades públicas al nuevo régimen del 

servicio civil.

Servir se ha consolidado a nivel 

nacional.

Incorporar mejor personal técnico 

a los órganos de línea.

Desarrollar los instrumentos 

técnicos necesarios para el tránsito 

de entidades y servidores 

públicos.

Fortalecimiento de o�cinas de 

recursos humanos de entidades 

públicas en los tres niveles de 

gobierno.

Desarrollo de capacidades en el 

sector privado y en las universida-

des para prestar servicios de 

asesoría y soporte en las entidades 

públicas.

Mantener el �ujo de recursos 

necesarios para la implementa-

ción de la reforma.

Un grupo importante de entida-

des ha culminado exitosamente el 

proceso de migración de personal.

La reforma del servicio civil constituye un 

reto enorme dado que se tiene que hacer 

efectiva sobre más de 500.000 personas 

en cerca de 2.000 entidades públicas.

Promover el tránsito de un grupo 

signi�cativo de entidades del 

sector público en los tres niveles 

de gobierno, de preferencia en los 

Gobiernos regionales.

Brindar asesoría técnica y acompa-

ñamiento a un grupo importante 

de entidades públicas en proceso 

de incorporarse al nuevo régimen.

ido cercanamente a ese ritmo.
Según el World Economic Forum 

(WEF), en el 2015 Perú ocupó el puesto 
116 (de un total de 140 países) en cali-
dad de instituciones públicas. La mayor 
dificultad para hacer negocios, indica el 
WEF, es “la burocracia gubernamental 
ineficiente” con un porcentaje de men-
ciones de 18,7%1. Esta situación –por sí 
sola– justifica la necesidad y la urgen-
cia de una reforma.
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Un grupo importante de entida-

des ha culminado exitosamente el 

proceso de migración de personal.

La reforma del servicio civil constituye un 

reto enorme dado que se tiene que hacer 

efectiva sobre más de 500.000 personas 

en cerca de 2.000 entidades públicas.

Promover el tránsito de un grupo 

signi�cativo de entidades del 

sector público en los tres niveles 

de gobierno, de preferencia en los 

Gobiernos regionales.

Brindar asesoría técnica y acompa-

ñamiento a un grupo importante 

de entidades públicas en proceso 

de incorporarse al nuevo régimen.

ido cercanamente a ese ritmo.
Según el World Economic Forum 

(WEF), en el 2015 Perú ocupó el puesto 
116 (de un total de 140 países) en cali-
dad de instituciones públicas. La mayor 
dificultad para hacer negocios, indica el 
WEF, es “la burocracia gubernamental 
ineficiente” con un porcentaje de men-
ciones de 18,7%1. Esta situación –por sí 
sola– justifica la necesidad y la urgen-
cia de una reforma.
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Ahora bien, la Ley del Servicio Civil, 
promulgada en el 2013, es probable-
mente el hito más importante de este 
proceso de reforma. Esta norma regula 
integralmente todos los aspectos del 
sistema administrativo de gestión de 
recursos humanos, establece un nuevo 
régimen de servicio civil, y ordena la mi-
gración progresiva de las entidades y de 
los servidores al mismo.

No obstante, la implementación de 
este proceso está todavía en su primera 
etapa y constituye un reto enorme por-
que se debe hacer efectiva en cada enti-
dad estatal. La reforma involucra a más 
de medio millón de servidores públicos 
que laboran en unas 2.000 entidades 
estatales de diverso tipo. De éstas, casi 
1.900 corresponden a municipalidades. 

Otros planteamientos son: i) el desa-
rrollo de un subsistema de compensa-
ciones económicas que permita atraer 
y retener a los mejores profesionales 

Liderazgo y estrategia

Los investigadores señalan que el 
proceso de reforma requiere de un li-
derazgo político que debe ser asumido 
por el Presidente de la República, el Pri-
mer Ministro, el Ministro de Economía 
y Finanzas o algún otro funcionario de 
primer nivel. La finalidad de dicho lide-
razgo es comunicar, promover, abogar, 
convencer y construir consensos con 
todos los grupos interesados y afecta-
dos por la reforma. 

También propone que Servir se enfo-
que en fortalecer las oficinas de recur-
sos humanos y que desarrolle sistemas 
que recaben información sobre el per-
sonal de las 2.000 entidades que están 
sujetas al ámbito del nuevo régimen. 

y, ii) el aseguramiento de la disponibi-
lidad de recursos económicos para im-
plementar la reforma. Para esto último 
podría constituirse un fondo intangible.

Los objetivos claros 

Para el primer año del proceso, el do-
cumento de política propone continuar 
el fortalecimiento institucional de Ser-
vir. Para ello, la entidad deberá contar 
con un presidente del Consejo Directi-
vo, que cuente con el respaldo político 
necesario para implementar la reforma; 
y administrar un presupuesto anual no 
menor a los S/ 100 millones. 

En el mediano plazo (tres años) no 
menos de 600 entidades estatales, de 

los tres niveles de gobierno, deberían 
estar en proceso de tránsito al nuevo 
régimen del servicio civil; y no menos 
de 400 entidades haber iniciado la mi-
gración efectiva de personal al referido 
régimen. En este período, Servir debe-
rá haber comunicado eficazmente los 
alcances de la reforma y, como conse-
cuencia de ello, se debería atenuar la 
oposición hacia la misma. 

Al quinto año, el proceso de tránsito 
se debería desarrollar vigorosamente y 
Servir haberse consolidado como rector 
de este proceso. Eso permitiría que más 
de 1.000 entidades del sector público, 
incluyendo gobiernos regionales, estén 
en proceso de tránsito hacia el nuevo 
régimen de servicio civil. Finalmente, se 
deben realizar las primeras evaluacio-
nes de desempeño en las entidades así 
como del impacto de la reforma.

México Colombia Chile

2006 60,49 52,68 83,41

2007 59,22 52,43 87,38

2008 60,19 53,88 84,47

2009 60,29 48,80 85,17

2010 60,29 53,11 86,60

2011 63,51 56,40 85,78

2012 63,16 56,94

31,71

35,92

43,20

42,11

47,37

48,34

48,80 86,60

Perú

Artículo basado en el documento de po-
lítica “Reforma del servicio civil: mo-
mento de implementación”, de José 
Luis Bonifaz y Juan José Martínez, del 
Centro de Investigación de la Universidad 
del Pacíico (CIUP).
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“En el próximo gobierno debe continuar el fortalecimiento 
institucional de Servir. Además, debe contar con el respaldo 

político necesario y administrar un presupuesto anual no 
menor a los S/ 100 millones”.
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La corrupción en el Perú es un mal 
que genera cuantiosos daños sociales, 
económicos e institucionales a los ciu-
dadanos y al Estado. Según el Contralor 
General de la República, el costo de la 
corrupción alcanza los S/ 11.000 millo-
nes3, cifra que podría duplicarse si no 
se actúa con firmeza y celeridad en los 
casos ya judicializados. 

En el documento “Políticas antico-
rrupción”, la investigadora Lucila Pau-
trat (EGPP - PUCP) sostiene que en la 
próxima década la corrupción en el 
Perú podría adquirir un carácter sisté-
mico e institucionalizado, y contar con 
redes de criminalidad organizada infil-
tradas en los sistemas políticos y en la 
economía. 

El documento plantea crear las con-
diciones para un cambio profundo de 
estrategia, como aprobar una política 
de Estado de lucha contra la corrupción 
transversal, de obligatorio cumplimien-
to para los tres poderes del Estado y ni-
veles de gobierno, con metas y respon-
sabilidades específicas en el marco de 
las competencias y funciones de cada 
entidad. 

Asimismo, plantea constituir un Sis-
tema Funcional Anticorrupción que 
asegure el cumplimiento de la políti-
ca nacional anticorrupción. Un primer 
paso en ese sentido es articular a todas 
las entidades públicas que forman par-
te de la Comisión de Alto Nivel Antico-
rrupción (CAN), incorporando al Con-
sejo Nacional de Seguridad Ciudadana 
(Conasec), Consejo Nacional de la Ma-
gistratura (CNM), Oficina de Control de 
la Magistratura (OCMA) y a los diversos 
sistemas vinculados como el Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana, en-
tre otros. 

La investigadora también destaca la 
urgencia de articular y concentrar los 
esfuerzos en combatir tres áreas espe-
cíficas de alto riesgo: criminalidad orga-
nizada, narcotráfico y lavado de activos, 
así como su infiltración en los sistemas 
políticos.

Cambio de estrategia en

Para los primeros 100 días, el docu-
mento propone gestionar ante el MEF 
y el Congreso un mayor presupuesto 

Acciones para combatir la 
corrupción en el Perú

para el 2017 destinado a garantizar re-
cursos para la implementación de la 
política anticorrupción en el país y la 
articulación funcional, presupuestal 
y territorial de programas presupues-
tales que permitan dotar al Estado de 
mayores recursos en la lucha contra la 
corrupción. 

Igualmente, se busca fortalecer la ca-
pacidad estratégica, táctica y operativa 
de la División de Operaciones Especia-
les Antidrogas de la Dirandro-PNP en 
zonas de alto riesgo. El Ministerio Públi-
co, UIF, SBS, procuradurías públicas es-
pecializadas y Poder Judicial habrán for-
malizado los procesos de coordinación 
interinstitucional para casos de lavado 
de activos y delitos de corrupción.

También se habrá revisado la Ley de 
Partidos Políticos, para desalentar el 
financiamiento irregular de las orga-
nizaciones políticas y de fuentes que 
tengan relación con el narcotráfico y 
el crimen. Dentro de los cinco años del 
próximo Gobierno se sugiere la deroga-
ción de la inmunidad parlamentaria en 
casos de delitos de corrupción, narco-
tráfico, lavado de activos y/o participa-
ción en organizaciones criminales. 

Artículo basado en el documento de po-
lítica “Políticas anticorrupción”, de Lu-
cila Pautrat, de la Escuela de Gobierno 
de Políticas Publicas de  la PUCP.
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Aprobar una política de Estado 

anticorrupción con metas concre-

tas al año 2021. Creación por Ley 

del Sistema Nacional Anticorrup-

ción, como sistema funcional que 

integra y articula a los demás 

sistemas competentes y a�nes a la 

lucha contra la corrupción.

Fortalecer las unidades de 

inteligencia especializadas en 

desbaratar las organizaciones 

criminales de narcotrá�co, trá�co 

de armas y lavado de activos 

asociados a la corrupción.

Fortalecer la articulación de los 

sistemas de gestión de la informa-

ción acerca de la criminalidad en 

distintas instancias del Estado.

Reforzar los sistemas de incenti-

vos legales para los que denun-

cian casos de lavado de activos y 

corrupción.

Derogar la inmunidad parlamen-

taria en casos de denuncias por 

delitos de corrupción, narcotrá�-

co y lavado de activos.

De�nir los criterios de vigilancia 

ciudadana a los partidos políticos 

por posibles vínculos con 

actividades ilícitas.

Revisar la Ley N°30414, que modi�-

ca la Ley N°28094 de Partidos 

Políticos, para desincentivar el 

�nanciamiento irregular a organi-

zaciones políticas de fuentes de 

dinero que tengan relación con el 

narcotrá�co y el crimen.

Dotar a la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF) de facultades y 

funciones �scalizadoras y sancio-

nadoras para los casos de 

infracciones a la regulación en 

lavado de activos asociados a la 

corrupción.

Implementar las recomendacio-

nes del Informe de la Comisión 

Especial Investigadora Multiparti-

daria encargada de determinar la 

in�uencia del narcotrá�co en los 

partidos políticos.

la política anticorrupción

3. Agencia Andina.
Enlace: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-contraloria-costo-de-corrupcion-se-puede-duplicar-si-no-se-actua-mas-irmeza-589251.aspx6 www.cies.org.pe
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La descentralización atraviesa por un 
momento crítico. Desde el año 2002 se 
observa una falta de voluntad política 
descentralista en los niveles más altos 
del Poder Ejecutivo. Si retrocedemos 
en el tiempo, el sistemático debilita-
miento de las instancias encargadas de 
conducir la descentralización hizo que 
esta sea una reforma incompleta que 
no cumplió sus objetivos de desarrollo 
humano y fortalecimiento democráti-
co, incluso tras un período de elevado 
crecimiento económico.

Por eso, el documento de política “Re-
ingeniería de la conducción política de 
la descentralización” de Gonzalo Alcal-
de (EGPP - PUCP)  indica que el desafío 
más urgente para el nuevo gobierno es 
lograr una nueva institucionalidad en 
la conducción de la descentralización 
del Estado. 

La investigación propone una agen-
da política prioritaria para el período 
2016-2021 que abarca las dimensio-
nes política, administrativa, fiscal y de 
integración regional. Luego se enfoca 
en la conducción del proceso, aspecto 
en el que son evidentes tres grandes 
falencias: 1) La carencia de recursos, 
representatividad e incidencia política 
de la Secretaría de Descentralización 
(SD) como ente conductor de la refor-
ma; 2) la implementación del Consejo 
de Coordinación Intergubernamental 
(CCI) establecido en la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo (LOPE); y 3) la ausencia 
de la descentralización como tema de 
agenda en los niveles más altos de defi-
nición de políticas.

Urge una reingeniería del proceso de

Agenda política y 
objetivos

El documento plantea que en el pri-
mer año del nuevo gobierno el inicio de 

El primer año es clave

Artículo basado en el documento de po-
lítica “Reingeniería de la conducción 
política de la descentralización” , de 
Gonzalo Alcalde con la colaboración de 
Diego Sánchez, de la Escuela de Gobier-
no de Políticas Publicas de  la PUCP.

la reingeniería sea liderado por un equi-
po de trabajo temporal y de alto nivel 
en la PCM, bajo responsabilidad del pre-
sidente del Consejo de Ministros. Para 
ello, se deberá crear e incorporar en la 
LOPE la Comisión Interministerial de 
Descentralización e Integración Regio-
nal (CIDIR), una nueva comisión perma-
nente del Consejo de Ministros con una 
renovada SD como brazo ejecutor. Con 
el fin de dar mayor autonomía y conti-
nuidad a la SD, esta deberá ser conver-
tida por ley en un Organismo Técnico 
Especializado (OTE) adscrito a la PCM. 

Al final del primer año de gobierno 
se disolverá el equipo de trabajo de alto 
nivel de la PCM para dar paso al pleno 
funcionamiento de la nueva institucio-
nalidad del CCI, la Comisión Intermi-
nisterial de Descentralización e Inte-
gración Regional (CIDIR) y la Autoridad 
Nacional de la Descentralización (AND). 

En el año 2021 se deberá completar la 
reingeniería al culminar, desde la nueva 
institucionalidad, la implementación 
exitosa del Plan Nacional de Descen-
tralización 2018-2021, el cual abarcará 
no sólo la agenda pendiente prioritaria 
del proceso sino también los aportes 
a temas de una agenda prioritaria de 
anticorrupción, conflictividad, desarro-
llo económico territorial, y calidad de 
servicios sociales por parte de los tres 
niveles de gobierno.
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����� �� Comisión Interministerial 

de Descentralización e Integración 

Regional (CIDIR) del Consejo de 

Ministros. Tendrá como brazo 

ejecutivo a una renovada Secreta-

ría de Descentralización (SD).

Transformar la SD en un organismo 

técnico especializado denominado 

Autoridad Nacional de la Descen-

tralización (AND), adscrito a la PCM.

Aprobar un reglamento consen-

suado para poner en funciona-

miento el Consejo de Coordina-

ción Intergubernamental (CCI). 
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La expansión de la economía perua-
na ha tenido como complemento una 
adecuada disciplina fiscal. Gracias a 
esto la tasa de crecimiento promedio 
de largo plazo de la economía nacional 
fue 6,4% en el periodo 2002-2014. Sin 
embargo, en un escenario como el ac-
tual (de desaceleración global y de ex-
pectativas adversas en el ámbito local) 
el Estado podría recomponer su política 
fiscal para alcanzar una eficiente asig-
nación de recursos y una mayor tasa de 
crecimiento.

Si se toma en cuenta que el Fondo de 
Estabilización Fiscal (FEF) ha acumu-
lado recursos equivalentes al 4,7% del 
PBI, y que existe un bajo nivel de deuda 
pública, entonces el contexto puede ser 
el ideal para que la política fiscal juegue 
un rol más activo en la recuperación del 
crecimiento económico. 

En el documento de política elabora-
do por Carlos Casas (CIUP) se plantea 
que a corto plazo (es decir, en el primer 
año del próximo gobieno) la política 
fiscal juegue un rol contracíclico; mien-
tras que a largo plazo se consolide una 
cultura de permanente evaluación que 
mejore la calidad del gasto público. 

Su propuesta propone que al comien-
zo del próximo periodo gubernamental 
se use el 30% del FEF con el fin de fo-
mentar inversiones especialmente en 
infraestructura. Con este monto se in-
yectarían 1,5 puntos porcentuales del 
PBI en la economía y se dinamizaría la 
producción. A esta iniciativa tendría 
que sumarse una emisión de deuda 
moderada que permita complementar 
estos recursos por un monto similar. 
Una alternativa adicional sería la emi-
sión de deuda para reponer los recursos 
del FEF, con el fin de que el país tenga 
un respaldo y no se desnaturalice su 
uso. 

Lo anterior debe venir acompañado 
de un plan de recomposición del es-

Ajustes en la política

pacio fiscal, y el compromiso de dejar 
el FEF con los mismos recursos que al 
inicio del gobierno. En el corto plazo el 
paquete fiscal tendría que mantener 
el impulso a las Asociaciones Público 
Privadas (APP) aunque priorizando las 
más necesarias para el país y sosteni-
bles financieramente. También debe 
estar comprendido aumentar el gasto 
en mantenimiento de la infraestructu-
ra existente: establecimientos de salud, 
colegios y vías de comunicación. 

Ajustes para un
mejor gasto

En el primer año del nuevo gobier-
no se debería crear un ente rector de 
la calidad del gasto público. Este debe 
depender del Ministerio de Economía. 
Por otro lado, un grupo "blindado" por 
el MEF podría encargarse de realizar 
pruebas piloto para simplificar proce-
sos y generar políticas que mejoren el 
gasto. Otra tarea pendiente apunta a 
desconcentrar el ministerio. Se puede 
partir potenciando o corrigiendo la par-
ticipación de los centros ConectaMEF 
en las regiones. 

Dentro de cinco años, los reportes de 
calidad del gasto deben ser obligato-
rios dentro de una cultura de rendición 
de cuentas. Será necesario entonces 
contar con un ranking que reconozca 
a las mejores prácticas de las unidades 
ejecutoras del presupuesto estatal y a 
ellas se les debe asignar recursos fis-
cales adicionales como incentivo a su 
desempeño. 

Artículo basado en el documento de po-
lítica “Política iscal”, de Carlos Casas, 
del Centro de Investigación de la Univer-
sidad del Pacíico (CIUP).
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que combine el uso de los 

recursos del Fondo de Estabiliza-

ción Fiscal (FEF) y un mayor 

endeudamiento.

Impulso de asociaciones públicas 

privadas (APP) como parte del 

paquete �scal.

Otorgar las medidas necesarias a 

nivel subnacional para utilizar los 

saldos de balance que funcionen 

como fondos de estabilización.

Creación de un ente rector de la 

calidad del gasto público. Contará 

con un consejo directivo y un 

equipo técnico especializado.

Creación de un grupo blindado en 

el MEF que servirá de nexo con 

otras instituciones del Estado para 

la formulación de políticas basadas 

en evidencia.

Simpli�car procesos con el SNIP. 

Contar con guías para la formula-

ción de proyectos más amigables.

Desconcentrar más el MEF para 

ampliar la cobertura de los “Conec-

taMEF” que existen en varias 

capitales de departamento.

Institucionalizar los reportes de 

calidad del gasto. Cultura de 

evaluación y rendición de cuentas.

Reportes de calidad de la inversión 

pública y un ranking de buenas 

prácticas y reconocimiento a las 

mejores unidades ejecutoras.

iscal para dinamizar
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En el Perú, la desaceleración econó-
mica ha reavivado el debate sobre los 
impuestos. Desde el 2011 el presupues-
to público de apertura ha crecido S/. 88 
mil millones por año hasta llegar a S/ 
138 mil millones en 2016. Pero la bonan-
za fiscal es hoy historia pasada. 

Para contribuir a elevar el nivel del 
debate sobre la política tributaria, los 
autores Miguel Pecho, Fernando Vela-
yos y Luis Arias (CIAT) han elaborado el 
informe “Política Tributaria”. En este se 
indica que desde inicios de los años no-
venta, la recaudación tributaria perua-
na ha aumentado; sin embargo, sigue 
rezagada si se le compara en el ámbito 
internacional. 

En el 2013, el país recaudó 19,1% del 
PBI, mientras que el promedio de los 
países de América Latina llegó a 20,3% 
y los países miembros de la OCDE re-
caudaron 34,2% del PBI. Con relación a 
estos últimos países también tenemos 
un atraso porque su estructura tribu-
taria depende más de los impuestos 
directos, mientras que en el Perú lo que 
se recauda proviene más de los tributos 
que se pagan indirectamente, como el 
Impuesto General a las Ventas (IGV). 

El documento propone llevar ade-
lante una reforma que tenga el fin de 
incrementar gradualmente la recau-
dación de impuestos permanentes (no 
volátiles) en 2% del PBI entre el 2016 y 
el 2021. Esto se lograría con cuatro obje-
tivos específicos: mejorar la capacidad 
redistributiva del sistema tributario, 
reducir la evasión y elusión local e inter-
nacional, ampliar la base tributaria, y 
reducir las distorsiones económico-tri-
butarias.

Para elevar la capacidad redistribu-
tiva del sistema se propone mejorar el 
cobro del Impuesto Predial y modificar 

la tributación que concierne al patri-
monio personal. En esa línea, la mo-
vilización de nuevos recursos vendría, 
principalmente, del incremento de la 
carga tributaria de los segmentos de 
más altos ingresos. 

Otra medida del documento es sus-
pender la reducción de alícuotas del 
Impuesto a la Renta para personas jurí-
dicas prevista para darse entre el 2017 y 
2019, y en su lugar mantener la alícuota 
actual de 28%, para que el país man-
tenga competitividad en un momento 
de desaceleración económica global, 
situación que se mantendría en el me-
diano plazo. 

En tanto, para reducir la evasión y elu-
sión una medida es que la Sunat tenga, 
con fines tributarios, acceso pleno a la 
información bancaria de los contribu-
yentes, que es un estándar internacio-
nal para la transparencia fiscal. Aunque 
para esto se tendría que modificar un 
artículo de la Constitución.

Para lograr una mejor implementa-
ción de la reforma también deberían 
fortalecerse las políticas que apunten 
a la formalización y la inclusión finan-
ciera. Los nuevos recursos recaudados 
deben, a su vez, usarse para reducir los 
niveles de desigualdad en el Perú. 

Una reforma tributaria debe
promover la

Medidas específicas 

Artículo basado en el documento de po-
lítica “Política tributaria” , de Miguel Pe-
cho, Fernando Velayos y Luis Arias, del 
Centro Interamericano de Administracio-
nes Tributarias (CIAT).

Política económicaElecciones Perú 2016: Centrando el debate electoral

              redistribución y disminuir
la  desigualdad

Conformación de un grupo de 

trabajo que hace consultas y 

evaluaciones del posible impacto 

de la reforma tributaria.

Consensos con actores políticos 

para que el Congreso otorgue al 

Poder Ejecutivo facultades para 

legislar en materia tributaria.

Reforma constitucional sobre el 

secreto bancario.

Aprobación de decretos legislati-

vos y reglamentos.

Adecuaciones en la Sunat y otros 

organismos destinados a imple-

mentar la reforma tributaria.

Vigencia permanente de la reforma 

tributaria e instalación de una 

comisión revisora.

Se realizan evaluaciones indepen-

dientes del impacto de la reforma 

tributaria.

Comunicación con la sociedad 

sobre la necesidad de la reforma 

tributaria, monitoreo y rendición 

de cuentas.
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Alcanzar tasas de crecimiento más altas 
incrementen la

Reducir obstáculos para 
el uso más eficiente de 
los recursos

¿Cuáles fueron las contribuciones 
del capital, el trabajo y la productivi-
dad al crecimiento peruano? ¿Cómo 
mejorar la movilidad de los factores de 
producción entre empresas, sectores y 
regiones? ¿Qué barreras restringen la 
competencia y la innovación? ¿Cómo 
insertarnos en las cadenas globales 
de valor? Estas son algunas de las pre-
guntas que responde el documento de 
política “Productividad, competitividad 
y diversificación productiva”, elaborado 
por un equipo del Banco Mundial.

Un tercio del crecimiento económico 
del Perú en los últimos 15 años se debió 

a su mayor productividad, tal como ha 
sucedido en países asiáticos de ingre-
so medio como Tailandia. Sin embargo, 
hay grandes brechas que distancian al 
Perú de una mayor productividad en 
comparación a otros países: nuestra 
producción por trabajador solo alcanza 
al 25% de los niveles que se observan 
en Estados Unidos, y es menor que la de 
Chile y México4. Además, en el país per-
siste una enorme dispersión y distancia 
entre las empresas de mayor y menor 
productividad, si nos comparamos con 
otros países de América Latina, Asia del 
Este y con los EE.UU.

El informe del Banco Mundial señala 
que, si se asumen políticas para elimi-
nar las distorsiones que frenan la pro-
ductividad, ésta podría incrementarse 
hasta en 130% y también se duplicaría 

la productividad por trabajador.
Por otro lado, la productividad au-

menta de dos formas: con la mayor pro-
ducción de los trabajadores dentro de 
una empresa o si los trabajadores (y el 
capital) pasan de compañías o sectores 
poco eficientes a otros que tienen una 
mayor productividad. Asimismo, las ba-
rreras burocráticas, la rigidez del merca-
do laboral y las deficiencias en las habi-
lidades de la fuerza laboral, la falta de 
competencia y sesgos regulatorios en 
algunos mercados clave, la necesidad 
de desarrollar la infraestructura y re-
ducir los costos logísticos son algunos 
de los factores más importantes que le 
han restado ritmo al crecimiento de la 
productividad en el país.

En ese sentido, el reporte del Banco 
Mundial propone tres políticas hori-
zontales para elevar la productividad, la 
competitividad y la diversificación pro-
ductiva. La primera es que se impulse 
una mayor competencia en mercados 
clave y se eliminen las barreras burocrá-
ticas de manera más efectiva. La gran 
mayoría de éstas afectan a sectores que 
son claves para el desarrollo de econo-
mías locales, como transporte, teleco-
municaciones y comercio minorista. 

La segunda propuesta de política ho-
rizontal es facilitar el comercio exterior. 
El Perú tiene un intercambio comercial 
limitado, aunque es una de las econo-
mías con más acuerdos internaciona-
les. Entonces, el informe propone que 
a mediano plazo debería lograrse un 
desarrollo pleno de la ventanilla única 
de comercio exterior y ejecutarse pla-
nes integrales y estratégicos para me-
jorar la infraestructura de transporte y 
logística.  

El tercer bloque de políticas a favor de 
la productividad tendría que apuntar a 
reducir la rigidez del mercado laboral y 
elevar las competencias de los traba-
jadores con el fin de que puedan des-

Elecciones Perú 2016: Centrando el debate electoralPolítica económica

productividad en todas las

4. Cálculos de los autores basados en Feenstra, Inklaar y Timmer (2015); y Moroz y Vostroknutova (2015).

Fuente: Cálculos de los autores sobre la base de Savescu y Vostroknutova (2015); Araujo et al. (2015) y datos de las Cuentas Nacio-
nales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), BCRP, MEF e IDM.
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Artículo basado en el documento de po-
lítica “Productividad, competitividad y 
diversiicación productiva”, del Banco 
Mundial.

plazarse a puestos más productivos. Un 
paso para esto debería ser implementar 
un marco regulatorio específico para la 
“educación secundaria técnica” y pro-
porcionar financiamiento directo para 
la capacitación de trabajadores poco 
calificados y vulnerables en empresas o 
institutos, acompañada de una reforma 
de los regímenes de trabajo, que tenga 
en cuenta un mejor equilibrio entre la 
protección de los trabajadores y la crea-
ción de empleo.

Atraer inversión extranjera 
directa

El informe del Banco Mundial apunta 
que si se trata de elevar la productivi-
dad del país se debería llevar adelante 
un esfuerzo específico por atraer a em-

presas que formen parte de cadenas 
globales y que al estar en el país trans-
mitan innovaciones y eleven la compe-
titividad general. 

Otras acciones comprenden resolver 
fallas del mercado específicas que fre-
nan la diversificación productiva. Las 
exportaciones peruanas tienen una 
limitada participación en las cadenas 
de valor globales, pero la experiencia 
exitosa de la agroindustria indica que 
otros productos podrían tener un po-
tencial similar. 

Por último, el informe recomienda un 
sistema de promoción de la innovación 
que sea más efectivo y que esté mejor 
orientado en las principales necesida-
des tecnológicas de los sectores. Tam-
bién debe mejorarse la coordinación y 
cooperación entre entidades públicas, 
universidades, centros de investigación 

y sector privado. Las empresas perua-
nas adoptan muy poca tecnología de 
licencia extranjera (solo el 7% de ellas), 
cuando es el camino más corto y menos 
costoso para acercarse a la innovación. 
La adopción de tecnología en el Perú 
está a la mitad del promedio de Amé-
rica Latina, por lo que el gran reto es 
seguir avanzando a la par de nuestros 
países vecinos.

Política económicaElecciones Perú 2016: Centrando el debate electoral
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educación vocacional.

Focalizar y profundizar 
la implementación de 

programas ya existentes.

Ampliar programas y 
mandatos de diferentes 

instituciones.

Implementar reformas que intro-
ducen nuevas funciones, faculta-

des y estrategias integrales.

Establecer para Indecopi 
una función preventiva de 

barreras para la competencia.

Introducir levantamiento estadístico 
monitoreo y evaluación en el SINACYT.

Planificar como sistema y aumentar ejecución de planes 
existentes para mejorar infraestructura de transporte.

Reforma integral al Sistema 
Nacional de Innovación.

Ampliar alcance y desarrollo pleno de 
Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Implementar programas focalizados de ‘aftercare’ con 
herramientas de tecnología de la información y comunicación (TIC).

Aprobar e implementar plan estratégico de 
promoción proactiva IED en CVGs.

Ejemplo de agro-exportaciones: Proyecto APP de red 
de silos y unidades móviles con capacidad de frío.

Promoción de un sistema integrado de ciudades (como eje articulador de las políticas sectoriales).

Reformas a régimen general y regímenes específicos en las normas laborales.

Implementar un marco regulatorio específico para “educación secundaria técnica” y asegurar 
una calidad básica de instituciones públicas y privadas que ofrecen esta educación.
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regiones del Perú

.pe

Alcanzar tasas de crecimiento más altas 

%

%

productividad en todas las

11www.elecciones.cies.org.pe

Artículo basado en el documento de po-
lítica “Productividad, competitividad y 
diversiicación productiva”, del Banco 
Mundial.

plazarse a puestos más productivos. Un 
paso para esto debería ser implementar 
un marco regulatorio específico para la 
“educación secundaria técnica” y pro-
porcionar financiamiento directo para 
la capacitación de trabajadores poco 
calificados y vulnerables en empresas o 
institutos, acompañada de una reforma 
de los regímenes de trabajo, que tenga 
en cuenta un mejor equilibrio entre la 
protección de los trabajadores y la crea-
ción de empleo.

Atraer inversión extranjera 
directa

El informe del Banco Mundial apunta 
que si se trata de elevar la productivi-
dad del país se debería llevar adelante 
un esfuerzo específico por atraer a em-

presas que formen parte de cadenas 
globales y que al estar en el país trans-
mitan innovaciones y eleven la compe-
titividad general. 

Otras acciones comprenden resolver 
fallas del mercado específicas que fre-
nan la diversificación productiva. Las 
exportaciones peruanas tienen una 
limitada participación en las cadenas 
de valor globales, pero la experiencia 
exitosa de la agroindustria indica que 
otros productos podrían tener un po-
tencial similar. 

Por último, el informe recomienda un 
sistema de promoción de la innovación 
que sea más efectivo y que esté mejor 
orientado en las principales necesida-
des tecnológicas de los sectores. Tam-
bién debe mejorarse la coordinación y 
cooperación entre entidades públicas, 
universidades, centros de investigación 

y sector privado. Las empresas perua-
nas adoptan muy poca tecnología de 
licencia extranjera (solo el 7% de ellas), 
cuando es el camino más corto y menos 
costoso para acercarse a la innovación. 
La adopción de tecnología en el Perú 
está a la mitad del promedio de Amé-
rica Latina, por lo que el gran reto es 
seguir avanzando a la par de nuestros 
países vecinos.

Política económicaElecciones Perú 2016: Centrando el debate electoral

P
o

lít
ic

a
s 

ve
rt

ic
a
le

s
P

o
lít

ic
a
s 

h
o

ri
zo

n
ta

le
s

Promover la 
competencia y reducir 
costos de cumplir con 

la regulación.

Ayudar a las empresas 
a innovar.

Reducir rigideces en 
el mercado laboral y 

fortalecer capacidades 
de la fuerza laboral.

Remover fallas de 
mercado para la 
diversificación.

Facilitar el comercio 
exterior.

 Búsqueda de Inversión 
Extranjera Directa 

(IED) en cadenas de 
valor globales (CVGs).

Reducir barreras 
burocráticas vía uso 

masivo de soluciones 
electrónicas.

Expansión de esquema 
de devolución de 
impuestos para 

educación vocacional.

Focalizar y profundizar 
la implementación de 

programas ya existentes.

Ampliar programas y 
mandatos de diferentes 

instituciones.

Implementar reformas que intro-
ducen nuevas funciones, faculta-

des y estrategias integrales.

Establecer para Indecopi 
una función preventiva de 

barreras para la competencia.

Introducir levantamiento estadístico 
monitoreo y evaluación en el SINACYT.

Planificar como sistema y aumentar ejecución de planes 
existentes para mejorar infraestructura de transporte.

Reforma integral al Sistema 
Nacional de Innovación.

Ampliar alcance y desarrollo pleno de 
Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Implementar programas focalizados de ‘aftercare’ con 
herramientas de tecnología de la información y comunicación (TIC).

Aprobar e implementar plan estratégico de 
promoción proactiva IED en CVGs.

Ejemplo de agro-exportaciones: Proyecto APP de red 
de silos y unidades móviles con capacidad de frío.

Promoción de un sistema integrado de ciudades (como eje articulador de las políticas sectoriales).

Reformas a régimen general y regímenes específicos en las normas laborales.

Implementar un marco regulatorio específico para “educación secundaria técnica” y asegurar 
una calidad básica de instituciones públicas y privadas que ofrecen esta educación.

requiere reformas que
regiones del Perú



12 www.cies.org.pe

¿Qué entendemos por seguridad ali-
mentaria y agricultura familiar y cuá-
les son las relaciones entre ambas? La 
agricultura familiar es aquella cuya 
conducción es asumida por una fami-
lia que posee y gestiona directamente 
un predio agrícola; normalmente de 
extensión reducida; y que, simultánea-
mente, provee lo principal de la mano 
de obra. La FAO (1996) señala que “exis-
te seguridad alimentaria cuando todas 
las personas tienen, en todo momento, 
acceso físico y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para sa-
tisfacer sus necesidades alimenticias 
y sus preferencias en cuanto a los ali-
mentos, a fin de llevar una vida activa 
y sana”.

El documento de política elaborado 
por los investigadores Fernando Eguren 
y Armando Mendoza (Cepes) destaca 
que la agricultura familiar conforma un 
universo de 3,1 millones de agricultores. 
Cabe mencionar que en el Perú la do-
tación en tierras del agricultor familiar 
no supera las 10 hectáreas. El peso de 
este sector se refleja en que más del 
97% de las unidades agropecuarias del 
país (2 millones 157.000 sobre un total 
de 2 millones 213.000) corresponde a 
la agricultura familiar. Dada su presen-
cia generalizada en el ámbito rural, la 
agricultura familiar requiere políticas 
de promoción masivas y de amplio al-
cance.

En necesario impulsar la agricultura
familiar para
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Elaboración de los lineamientos 

del programa de infraestructura de 

microcuencas.

Asistencia técnica en cultivos 

alimenticios y ganadería dirigida 

para la agricultura familiar.

El programa de microcuencas está 

listo para su aprobación, con 

de�nición y ubicación de áreas 

prioritarias.

Se ha establecido el Catastro 

Nacional de Comunidades Indíge-

nas y Nativas.

Las juntas equivalentes del 

Programa Mi Riego ampliado 

están en pleno funcionamiento.

El 100% de las comunidades 

campesinas han alcanzado la 

titulación de sus tierras.

Comisión multisectorial que diseñe 

una primera estrategia de foresta-

ción masiva de la sierra.

Las instituciones �nancieras locales son responsables del 80% de los 

créditos dirigidos a la agricultura familiar y sin sobrecostos.

El Estado cuenta con un sistema de manejo presupuestal para la 

agricultura familiar basado en una ejecución por resultados.

Plan multianual para expansión 

del crédito a la agricultura familiar 

y para las mujeres agricultoras.

Elecciones Perú 2016: Centrando el debate electoralInclusión social

      avanzar en la 

Ahora bien, la agricultura familiar 
exige respuestas de políticas articu-
ladas, que refuercen y complementen 
sus intervenciones, evitando acciones 
aisladas y excluyentes; siendo necesa-
rio un enfoque integrador basado en lo 
territorial, articulando las dimensiones 
económica, social, cultural, ecológica e 
institucional, entre otras.

Dicho escenario plantea un nuevo 
marco para las políticas en el periodo 
2016–2021, alternativo a los esquemas 
tradicionales centrados en una visión 
limitada a lo económico y que asumen 
a la agricultura familiar como un seg-
mento minoritario del universo agrario.

seguridad alimentaria

12 www.cies.org.pe

¿Qué entendemos por seguridad ali-
mentaria y agricultura familiar y cuá-
les son las relaciones entre ambas? La 
agricultura familiar es aquella cuya 
conducción es asumida por una fami-
lia que posee y gestiona directamente 
un predio agrícola; normalmente de 
extensión reducida; y que, simultánea-
mente, provee lo principal de la mano 
de obra. La FAO (1996) señala que “exis-
te seguridad alimentaria cuando todas 
las personas tienen, en todo momento, 
acceso físico y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para sa-
tisfacer sus necesidades alimenticias 
y sus preferencias en cuanto a los ali-
mentos, a fin de llevar una vida activa 
y sana”.

El documento de política elaborado 
por los investigadores Fernando Eguren 
y Armando Mendoza (Cepes) destaca 
que la agricultura familiar conforma un 
universo de 3,1 millones de agricultores. 
Cabe mencionar que en el Perú la do-
tación en tierras del agricultor familiar 
no supera las 10 hectáreas. El peso de 
este sector se refleja en que más del 
97% de las unidades agropecuarias del 
país (2 millones 157.000 sobre un total 
de 2 millones 213.000) corresponde a 
la agricultura familiar. Dada su presen-
cia generalizada en el ámbito rural, la 
agricultura familiar requiere políticas 
de promoción masivas y de amplio al-
cance.

En necesario impulsar la agricultura
familiar para

P
re

su
p

u
e

st
o

T
it

u
la

ci
ó

n
Fo

re
st

a
ci

ó
n

 e
n

 s
ie

rr
a

A
si

st
e

n
ci

a
 t

é
cn

ic
a

R
ie

g
o

A
cc

e
so

 a
 

cr
é

d
it

o

Elaboración de los lineamientos 

del programa de infraestructura de 

microcuencas.

Asistencia técnica en cultivos 

alimenticios y ganadería dirigida 

para la agricultura familiar.

El programa de microcuencas está 

listo para su aprobación, con 

de�nición y ubicación de áreas 

prioritarias.

Se ha establecido el Catastro 

Nacional de Comunidades Indíge-

nas y Nativas.

Las juntas equivalentes del 

Programa Mi Riego ampliado 

están en pleno funcionamiento.

El 100% de las comunidades 

campesinas han alcanzado la 

titulación de sus tierras.

Comisión multisectorial que diseñe 

una primera estrategia de foresta-

ción masiva de la sierra.

Las instituciones �nancieras locales son responsables del 80% de los 

créditos dirigidos a la agricultura familiar y sin sobrecostos.

El Estado cuenta con un sistema de manejo presupuestal para la 

agricultura familiar basado en una ejecución por resultados.

Plan multianual para expansión 

del crédito a la agricultura familiar 

y para las mujeres agricultoras.

Elecciones Perú 2016: Centrando el debate electoralInclusión social

      avanzar en la 

Ahora bien, la agricultura familiar 
exige respuestas de políticas articu-
ladas, que refuercen y complementen 
sus intervenciones, evitando acciones 
aisladas y excluyentes; siendo necesa-
rio un enfoque integrador basado en lo 
territorial, articulando las dimensiones 
económica, social, cultural, ecológica e 
institucional, entre otras.

Dicho escenario plantea un nuevo 
marco para las políticas en el periodo 
2016–2021, alternativo a los esquemas 
tradicionales centrados en una visión 
limitada a lo económico y que asumen 
a la agricultura familiar como un seg-
mento minoritario del universo agrario.

seguridad alimentaria



13www.elecciones.cies.org.pe

individual y comunal a nivel nacional, 
incluyendo propuestas para el relanza-
miento del proceso de titulación y me-
tas al 2021, incorporando un proceso de 
racionalización y agilización de requeri-
mientos y pasos.  

Como consecuencia de las evaluacio-
nes y propuestas, al primer año se for-
mulará un plan para la titulación y ca-
tastro de las comunidades campesinas 
y nativas, con una meta de cobertura al 
100% para el 2021. 

Al finalizar el quinquenio la titula-
ción individual avanzará al 80% y todas 
las comunidades campesinas y nativas 
tendrán títulos de propiedad. También 
se completará el proceso de aprobación 
de los proyectos de reservas comunales 
y reservas territoriales propuestas por 
las comunidades nativas.

forestación.
Con la misma perspectiva, en el eje 

acceso al crédito se sugiere elaborar un 
plan multianual para expandir el crédi-
to a la agricultura familiar, articulando 
a las entidades públicas y privadas. Al 
primer año habrá mecanismos finan-
cieros específicos y al quinto año el 
30% de los productores rurales deberá 
acceder al crédito. 

Para este mismo eje, durante los pri-
meros 100 días, se propone elaborar un 
análisis integral de las barreras y sobre-
costos del acceso a financiamiento de 
la agricultura familiar, incluyendo pro-
puestas para la reducción y eliminación 
de dichas barreras. A los cinco años, los 
sobrecostos directamente relacionados 
a la agricultura familiar (como el dife-
rencial de tasas de interés respecto a los 
créditos a la gran agricultura comercial, 
que exceda el diferencial de costos ad-
ministrativos) habrán sido eliminados.

Respecto al eje titulación se plantea 
en el corto plazo realizar una evalua-
ción del estado de la adjudicación de 
títulos de propiedad en la agricultura 
familiar, identificando puntos críticos 
y cuellos de botella en los procesos de 
obtención de dichos títulos. También 
en los primeros 100 días, se hará una 
evaluación del estado de la titulación 

Diez ejes de intervención

La propuesta identifica diez ejes de 
intervención esenciales para impulsar 
las políticas a favor de la seguridad 
alimentaria y la agricultura familiar: 1) 
Riego, 2) Asistencia técnica, 3) Relación 
entre los tres niveles del Estado, 4)  Par-
ticipación, 5) Forestación en la sierra, 6) 
Vialidad y telecomunicaciones, 7) Acce-
so al crédito, 8) Titulación, 9) Asociativi-
dad y 10) Presupuesto.

Cada eje cuenta con un paquete de 
objetivos, acciones y metas específicas 
de corto (100 días), mediano (un año) y 
largo plazo (cinco años). 

Así, en el eje Forestación en sierra se 
plantea en el corto plazo declarar esta 
actividad como prioritaria. Al primer 
año se tendrá un inventario de áreas 
con vocación forestal comercial y am-
biental. Y al quinto año deben haber 
comunidades que logren desarrollar y 
gestionar iniciativas de reforestación 
con apoyo del Estado.

Igualmente, se propone durante los 
primeros 100 días formar una comisión 
multisectorial que diseñe una primera 
estrategia de forestación masiva de la 
sierra. En el primer año se habrá dise-
ñado empresas forestadoras joint ven-
ture y se iniciará un proyecto piloto de 

Artículo basado en el documento de po-
lítica “Seguridad alimentaria: agricul-
tura familiar”, de Fernando Eguren y 
Armando Mendoza, del Centro Peruano 
de Estudios Sociales (Cepes).

Inclusión socialElecciones Perú 2016: Centrando el debate electoral

“Según el IV Censo Nacional Agropecuario del 2012, más 
del 70% de las tierras con cultivos alimenticios transitorios 
pertenecen a la agricultura familiar y contribuyen con un 

porcentaje similar a la oferta de alimentos del país”

SUBSISTENCIA INTERMEDIA CONSOLIDADA

Tipos de agricultura familiar (AF)

 

Poseen más tierra
(entre 5 y 10 Ha
estandarizadas)

Incipiente
vinculación
al mercado Totalmente

vinculada al mercado

10%87% 2%

Participación en la  agricultura familiar del país

Mayor orientación al autoconsumo, 

generalmente sin riego y baja tecnología. 

Su producción no permite el sostenimiento de 

la familia. Un porcentaje grande no accede a 

riego ni semillas certi	cadas.

Características intermedias entre la AF de 

subsistencia y consolidada. Pueden 

distinguirse dos subtipos: uno que accede a 

riego y a semillas certi	cadas y otro que no 

tiene acceso a ellos.

Tienen mayor acceso a tecnologías más 

productivas y a riego. La actividad agraria 

puede sostener a la familia y dejar un 

excedente de capitalización.

Posee muy 
pocas tierras 
(menos de 2 Ha 
estandarizadas)

Extensiones 
[entre 2 y 5 Ha.

 

estandarizadas). 

Fuente: Eguren y Pintado, 2014.
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El Perú es considerado como un país 
muy favorable para el desarrollo de las 
microfinanzas y la inclusión financiera. 
Sin embargo, una proporción de pe-

El documento de política formulado 
Jhonatan Clausen y Johanna Yancari  
(IEP - Proyecto Capital)  propone actuar 
en tres niveles: desarrollar lineamientos 
de política generales para implementar 
la digitalización de pagos del gobier-

ruanas y peruanos todavía no pueden 
aprovechar las oportunidades que el 
sistema financiero podría ofrecerles. En 
el 2014 solamente el 29% de personas 
mayores de 15 años tenía una cuenta de 
ahorros en el sistema financiero formal, 
cifra por debajo del promedio latinoa-
mericano que fue de 51%. 

En el marco de compromisos interna-
cionales, el Estado peruano ha venido 
tomando acciones para impulsar la in-
clusión financiera, como por ejemplo la 
creación de la Comisión Multisectorial 
de Inclusión Financiera (CMIF), y la pro-
mulgación de la Estrategia Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF) en el 2015. 

Asimismo, con la aprobación de la Ley 
Nº 29985 que regula las características 
básicas del dinero electrónico como 
instrumento de inclusión financiera, se 
abrió una ventana de oportunidad para 
la utilización de soluciones basadas en 
el uso de tecnologías de información y 
telecomunicaciones. 

El nuevo marco regulatorio también 
ha dado paso a prometedoras iniciati-
vas del sector privado, como por ejem-
plo, la reciente puesta en marcha de la 
primera plataforma completamente 
interoperable de dinero electrónico a 
nivel mundial, conocida internacional-
mente como el “Modelo Perú”. El servi-
cio que ofrece es la billetera electrónica 
BIM, que opera a través de la utilización 
del teléfono celular y que se encuentra 
asociada a una cuenta simplificada de 
dinero electrónico.

Inclusión inanciera: 

Soluciones para la
inclusión financiera 

no, impulsar la transversalización de la 
inclusión financiera en las políticas de 
protección social y desarrollo producti-
vo, y generar un ecosistema piloto que 
articule programas sociales (como Jun-
tos y Haku Wiñay) y pagos electrónicos.

Con relación al primer punto se pro-
pone establecer un cronograma de di-
gitalización de pagos del gobierno me-
diante un proceso liderado por la CMIF 
en coordinación con los actores involu-
crados en los hitos establecidos como 
parte de la línea de acción de pagos de 
la ENIF. 

En cuanto al segundo nivel de ac-
ciones, se propone elaborar (conjunta-
mente entre CMIF, Produce y Minagri) 
planes de inclusión financiera para 
los programas sociales y de desarro-
llo productivo. Finalmente, en el tercer 
nivel se propone la generación de un 
ecosistema piloto de pagos en dinero 
electrónico que incorpore a usuarios 
de programas sociales que impliquen 
transferencias monetarias en terri-
torios en los cuales operan al mismo 
tiempo intervenciones de desarrollo 
productivo.

Artículo basado en el documento de po-
lítica “Desarrollo de ecosistemas pilo-
to de pagos para el fortalecimiento de 
la inclusión inanciera en la población 
vulnerable”, de Jhonatan Clausen y Jo-
hanna Yancari, del Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP) y Proyecto Capital.

Elecciones Perú 2016: Centrando el debate electoralInclusión social

un ecosistema de pagos electrónicos

Coordinar con el Midis y el sector 

privado el desarrollo de ecosiste-

mas pilotos de pagos electrónicos 

para la inclusión 	nanciera en 

poblaciones vulnerables.

Identi	car las limitantes relaciona-

dos a la posibilidad de pago con 

dinero electrónico.

Identi	car los procedimientos a ser 

adaptados al interior del programa 

Juntos para realizar pagos con 

dinero electrónico.

Desarrollo de módulos de capaci-

tación.

Coordinación para la colocación 

de agentes corresponsales que 

aprovechen la plataforma Modelo 

Perú y su producto BIM.

Modi	cación de los lineamientos 

de trabajo de los gestores de 

Juntos como soporte del nuevo 

ecosistema de pagos.

Capacitaciones a los usuarios de 

las zonas de intervención seleccio-

nadas.

Implementación gradual de las 

transacciones con dinero electró-

nico de acuerdo a los requerimien-

tos de la población.

se debe apuntar a 
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El documento de política de los in-
vestigadores Silvana Vargas y Jhonatan 
Clausen (PUCP) identifica y analiza los 
avances y restricciones de la implemen-
tación del Sistema Nacional de Desa-
rrollo e Inclusión Social (Sinadis), que 
fue creado para asegurar el cumpli-
miento de las políticas públicas desti-
nadas a reducir la pobreza, las desigual-
dades, las vulnerabilidades y los riesgos 
sociales. 

Pese a su enorme complejidad, la 
implementación del Sinadis consti-
tuye una extraordinaria oportunidad 
para consolidar la Estrategia Nacional 
de Desarrollo e Inclusión Social (Endis) 
“Incluir para Crecer”, entendida como el 
principal instrumento de la política de 
desarrollo e inclusión social.

En ese sentido, el Sinadis debe apos-
tar por un enfoque territorial, armo-
nizando las dimensiones normativas, 
presupuestales y operativas vinculadas 
a los cinco ejes de “Incluir para Crecer”: 

1) Nutrición infantil, 2) Desarrollo infan-
til temprano, 3) Desarrollo integral de 
la niñez y la adolescencia, 4) Inclusión 
económica y 5) Protección del adulto 
mayor.

Esto facilitaría la generación de 
aprendizajes para el desarrollo de expe-
riencias que podrían ser llevadas a es-
cala en otros sectores como Agricultura, 
Educación, Producción, Salud y Trabajo.

La implementación del Sinadis debe 
afrontar determinadas restricciones en 
aspectos vinculados a la coexistencia 
de marcos normativos que interfieren 
entre sí. Uno de esos ejes analíticos 
es la institucionalidad, para la cual se 
identificaron restricciones como el 
exceso de instrumentalización de los 
procesos normativos y administrativos. 

Restricciones y
recomendaciones

La institucionalización
de 

Ante ello se recomienda que las instan-
cias a cargo (sectores, gobiernos regio-
nales y gobiernos locales) sistematicen 
experiencias para identificar brechas 
en la institucionalización de esfuerzos. 

Las restricciones en materia de te-
rritorialidad se refieren a la excesiva 
competencia de funciones en el terri-
torio asociadas a un proceso de trans-
ferencia poco ordenado y escasamente 
coordinado. Se recomienda consolidar 
la Comisión Intergubernamental de 
Desarrollo e Inclusión Social para for-
malizar los espacios de articulación a 
escala regional. 

En el ámbito de la gestión de capa-
cidades, las restricciones tienen que 
ver con la dispersión de esfuerzos para 
consolidar capacidades de diseño, pla-
neamiento, ejecución, seguimiento y 
evaluación de intervenciones de ges-
tión articulada.

Artículo basado en el documento de polí-
tica “Institucionalizar para incluir: Aná-
lisis y opciones de política orientadas 
a la implementación efectiva del siste-
ma nacional de desarrollo e inclusión 
social (Sinadis)”, de Silvana Vargas y 
Jhonatan Clausen, de la Pontiicia Uni-
versidad Católica del Perú (PUCP).

Inclusión socialElecciones Perú 2016: Centrando el debate electoral

Instalar en la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales 

(CIAS) la agenda y reglamento del Sinadis.

Evaluar experiencias de articulación asociadas a los cinco ejes de 

la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (Endis).

Activar plataformas de coordinación territorial con sectores 

según los ejes.

Formalizar las plataformas de articulación 

a escala regional.

Institucionalizar un diplomado sobre 

procesos de articulación de políticas 

sociales.

Implementar el observatorio territorial 

de las políticas sociales en coordinación 

con Midis, MEF y Ceplan.

Convocar al “Premio Buenas Prácticas en Articulación de 

la Política Social” en coordinación con Ciudadanos al Día.

Recomendar a Servir la incorporación de la articulación de 

políticas sociales en la formación de gerentes públicos.

Promover un tablero de control para el seguimiento de la 

articulación de las políticas en el territorio.

Sistematizar las experiencias asociadas al 

cierre de brechas en los ejes de la 

Estrategia “Incluir para Crecer”.

Consolidar espacios articulados para poner 

en funcionamiento el Sistema Nacional de 

Desarrollo e Inclución Social (Sinadis).

100 días

Institucionalidad y territorialidad

Gestión de capacidades

Instrumentalización

Rendición de cuentas

5 AÑOS

la inclusión social 
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Instalar en la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales 

(CIAS) la agenda y reglamento del Sinadis.

Evaluar experiencias de articulación asociadas a los cinco ejes de 

la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (Endis).

Activar plataformas de coordinación territorial con sectores 

según los ejes.

Formalizar las plataformas de articulación 
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procesos de articulación de políticas 
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Gestión de capacidades

Instrumentalización

Rendición de cuentas

5 AÑOS

la inclusión social 
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En el Perú el logro educativo ha pa-
sado de pésimo a malo. La proporción 
de niños de segundo de primaria que 
comprenden lo que leen, de acuerdo a 
lo esperado para su grado, ha subido de 
16% en 2007 a 44% en 2014. En mate-
máticas, la cifra se ha incrementado de 
7% a 26% entre ambos años. En otras 
palabras, hemos progresado muy rápi-
do, pero partiendo desde un nivel extre-
madamente bajo.  

Estas cifras de la evaluación censal de 
estudiantes son el punto de partida del 
documento de política “Educación de 
calidad con equidad para el desarrollo 
nacional”. Los autores Martin Vegas y 
Sonia Paredes (Desco) enfatizan la im-
portancia del consenso y la continui-
dad. El Acuerdo Nacional, el Proyecto 
Educativo Nacional y el Consejo Nacio-
nal de Educación han favorecido una 
política de Estado en el sector.

A los cuatro pilares que el Estado 
ha impulsado en el periodo 2011-2016 
(aprendizajes, renovación docente, 
modernización e infraestructura), el 

estudio propone incorporar dos nue-
vos pilares en los próximos cinco años, 
uno con políticas en favor de la equidad 
educativa para la población rural, indí-
gena y las personas con discapacidad, y 
otro específico para asegurar la calidad 
en la educación superior técnica y uni-
versitaria. 

La importancia del pilar de la equi-
dad, en la propuesta de Vegas y Paredes, 
responde a que los estudiantes del área 
rural y los menores con discapacidad 
representan el 27% de la población es-
tudiantil en el país. Para eso se plantea 
reforzar la estrategia nacional de edu-
cación rural, consolidar un modelo de 
educación intercultural bilingüe (más 
de 832 mil estudiantes que pertenecen 
a 54 pueblos indígenas están matricu-
lados en estas escuelas), y también am-
pliar el programa presupuestal de aten-
ción a niños y niñas con discapacidad, 
ya que solo el 20% recibe la atención 
especializada que les corresponde.   

Con respecto al pilar que se enfoca en 
la educación técnica y universitaria, las 

estrategias deberán reforzar la necesi-
dad de otorgar licencias a las entidades 
que cumplan con los requisitos de una 
educación de calidad. Otro punto será 
identificar y promover carreras técnicas 
que estén en línea con el plan nacional 
de diversificación productiva. El estudio 
enfatiza que es primordial que el mi-
nisterio asuma responsabilidades con 
la educación superior y deje de ser un 
ministerio de la educación básica. 

El estudio también reinterpreta los 
cuatro pilares de la actual gestión en 
igual número de políticas. En primer 
término está la necesidad de un están-
dar básico de calidad para todas las es-
cuelas, para lo cual se requiere que los 
insumos que brinda el Estado lleguen 
oportunamente, que se concedan in-
centivos por una gestión efectiva de los 
recursos y que para reducir la brecha de 
infraestructura se defina un plan que 
priorice las acciones. En segundo lugar 
está el apoyo a los docentes y directivos 
para que promuevan aprendizajes de 
mayor calidad, en un ámbito de univer-

La calidad y la equidad de los

RESULTLL ATT DOS DE APRENDIZAJE SEGÚN LA
EVAVV LUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES (ECE).

Elecciones Perú 2016: Centrando el debate electoralCiencia y educación
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salización de la educación inicial para 
niños de 4 y 5 años y de ampliación de 
las horas de clase en secundaria. Otro 
punto es consolidar la reforma magis-
terial para la revaloración del docente 
con una ruta de mejora remunerativa. Y 
por último está la modernización y des-
centralización de la gestión educativa 
y del presupuesto orientado a resulta-
dos, para lo cual el siguiente gobierno 
debe invertir no menos del 5% del PBI 
en educación, así como realizar una re-
forma institucional del sector y profe-
sionalizar la gestión pública.

Sin embargo, en este nuevo periodo 
se pueden presentar una serie de obs-
táculos que retrasen o vuelvan inviable 
las estrategias. Por un lado, el menor 
crecimiento de la economía y de la re-
caudación tributaria podría afectar el 
posicionamiento de la política educa-
tiva con respecto a otras políticas del 
gobierno, que resulten más urgentes 
de atender.  Y en otro ámbito, Vegas y 
Paredes encuentran que frente a un 
Ministerio de Educación que centrali-
za demasiado las tareas lo que se debe 
hacer es descentralizar la gestión para 
que los gobiernos regionales jueguen 

un rol más activo en la expansión de las 
políticas propuestas. 

Es indispensable además que se 
cuente con más información confiable 
y que esté articulada a los asuntos ad-
ministrativos con el fin de calcular, por 
ejemplo, los costos por cada alumno y 
tener un monitoreo preciso y una medi-
ción real de las políticas.

Dependerá del próximo gobierno 
mejorar y darle continuidad a las in-
tervenciones que se han definido para 

atacar los problemas del sistema edu-
cativo. Como afirma un informe de la 
consultora internacional McKinsey, las 
intervenciones en este sector deben 
sostenerse al menos durante siete años 
para que tengan resultados. 

Artículo basado en el documento de 
política “Educación de calidad con 
equidad para el desarrollo nacional” , 
de Martín Vegas y Sonia Paredes, del 
Centro de Estudios y Promoción del De-
sarrollo (Desco).

Ciencia y educaciónElecciones Perú 2016: Centrando el debate electoral

Establecer el paquete básico de calidad para escuelas 

en aprendizajes, competencia de docentes, 

presupuesto e infraestructura.

Reforzar la estrategia de monitoreo a instituciones 

educativas y semáforo escolar.

Reformar el programa presupuestal de 

atención a niños y niñas con discapacidad.
Adecuar el paquete básico (material educativo) 

a las distintas condiciones territoriales.

Extensión de la secundaria con jornada escolar 

completa.

Implementar la acreditación obligatoria en 

educación y carreras de la salud.

Priorizar diez institutos de educación superior 

en articulación con los identi�cados para el Plan 

Nacional de Diversi�cación Productiva.

Políticas pro equidad:

Paquete básico: 

Apoyo a los docentes para promover aprendizajes de mayor 

calidad en comunicación, matemática y ciencias:

Aseguramiento de calidad en educación técnica y universitaria:

Relanzamiento de la acreditación con equivalencia internacional:

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Minedu y el MEF. 
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En el 2014, el Concytec estableció la 
estrategia “Crear para Crecer” con la in-
tención de fortalecer las actividades de 
ciencia, tecnología e innovación (CTI) y 
apuntalar la diversificación productiva. 
Esta política que abarca hasta el 2021 
prioriza el financiamiento de progra-
mas de becas y de capacitación para 
investigadores, incentivos tributarios 
y de acceso a recursos para las empre-
sas, además del fomento de algunos 
sectores y ‘clusters’ en las regiones. Sin 

embargo, Mario Tello, investigador del 
departamento de Economía de la PUCP, 
considera que es necesario descentrali-
zar las intervenciones del Estado en CTI 
y supervisar de una manera más técni-
ca que exista una relación directa entre 
estas intervenciones y la productividad.

El problema es que por décadas los 
temas de CTI han estado relegados y 
el punto de partida no es alentador. En 
el índice de innovación, medido por el 
Foro Económico Mundial (WEF) en el 
2015, el Perú ocupó el puesto 116 entre 
140 países. Esto ha sido el resultado de 
la deficiente inversión pública en estas 
actividades, la poca cantidad de espe-
cialistas y docentes en carreras de cien-
cia y tecnología, y la falta de infraes-
tructura y equipamiento en los centros 
dedicados a labores de CTI. 

Tello señala que la actual estrategia 
“Crear para Crecer” tiene limitaciones 
por ser centralista, pues todas las inter-
venciones pasan por el control y moni-
toreo del Concytec, y muchas de estas 
intervenciones están desarticuladas 
y no marchan necesariamente en la 
misma dirección. A esto se suma que 
los ‘clusters’ empresariales que prioriza 
la estrategia no están en una fase de 
desarrollo lo suficientemente idónea 
como para generar innovación.

Frente a ese panorama, se propone 
una estrategia que tenga como objeti-
vo general el desarrollo económico del 
país, a través de una mayor producti-
vidad empresarial y una mejora en los 
ingresos de los que serían beneficiados 
por esta política a favor de la innova-
ción. La idea es que cada proyecto en 
CTI en las regiones cree su propia de-
manda de capital humano especializa-
do y de infraestructura.  

El objetivo es que las actividades 
de ciencia, tecnología e innovación se 
descentralicen entre nueve macrorre-
giones (por ejemplo, Lima Metropoli-
tana-Callao o la Macrosur formada por 

Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno) y 
cada macrorregión dirigiría sus activi-
dades de CTI. 

Tomando en cuenta el presupuesto 
que hoy maneja el Concytec6, cada ma-
crorregión contaría con S/144,9 millo-
nes por año para concursos y podrían 
alcanzarse a financiar hasta 70 proyec-
tos en este lapso de tiempo. Las empre-
sas beneficiadas que alcancen las me-
tas planteadas deberán devolver parte 
de estos recursos cediendo un porcen-
taje de sus utilidades (lo que volverá a 
este sistema sostenible), mientras que 
aquellas empresas que no logren sus 
objetivos no podrán participar de otro 
programa de CTI por un periodo deter-
minado.

La ciencia, tecnología e innovación
debe

Artículo basado en el documento de polí-
tica “Fomento de la ciencia, tecnología 
e innovación (CTI)” , de Mario D. Tello, 
de la Pontiicia Universidad Católica del 
Perú (PUCP).

Elecciones Perú 2016: Centrando el debate electoralCiencia y educación

desarrollarse en todo el Perú

6. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Concytec. “Crear para Crecer: Estrategia 
Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación”. Lima, mayo 2014.

Fuente: Consejo Nacional de Competitividad (2015). CEN-
TRUM-CATÓLICA (2015). INEI-Enaho.

De�nición de las macrorregiones 

de ciencia, tecnología e innova-

ción (CTI).

Selección anual de los programas, 

proyectos e intervenciones de CTI 

conjuntamente con los bene�cia-

rios de dichos programas.

Creación de los órganos de control y 

supervisión privados y los entes 

descentralizados (macrorregionales) 

públicos.

Identi�cación de la demanda del 

personal cali�cado y/o técnico 

requerido para los proyectos 

seleccionados.

Identi�cación de la demanda y 

compra de los equipos o 

herramientas requeridos para los 

proyectos seleccionados.

Supervisión, monitoreo y evalua-

ción continua de los proyectos 

seleccionados.
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En el Perú existe un proceso de de-
terioro ambiental que se expresa en la 
pérdida de calidad de agua, aire y suelo, 
ocasionando impactos adversos en la 
salud de la población y en el hábitat de 
diversas especies de flora y fauna. 

El documento de política elaborado 
por Rosario Gómez (CIUP) alerta sobre 
la existencia de patrones de producción 
y consumo no sostenibles que gene-
ran efectos negativos sobre el bienes-
tar humano. Así, señala que una de las 
fuentes de contaminación del agua 
proviene del vertimiento de aguas resi-
duales industriales y domésticas. 

Igualmente, la agroindustria y la 
agroexportación ejercen presión en los 
bosques, con el desarrollo de diversos 
cultivos (como café, el cacao, la palma, 
entre otros). Además, los patrones de 
producción no sostenible se fortalecen 
con el avance de las actividades ilega-
les: minería ilegal, narcotráfico, comer-
cio ilegal de especies, entre otras.

Consolidar los estudios de 

zoni�cación ecológica económica 

(ZEE) disponibles para diseñar un 

sistema de monitoreo adecuado.

Diseñar un sistema de incentivos 

para los gobiernos subnacionales 

que reportan mejoras en temas 

ambientales y mejoras sociales.

El Perú tiene una estructura sólida 

para la gestión ordenada del 

territorio.

Implementar un sistema de 

información espacial y articulado

con los sistemas nacionales.

Diseñar una estrategia para 

resolver la sobreposición de los 

derechos de propiedad.

Elaborar la situción ambiental e 

integral de las ciudades con 

énfasis en las capitales de 

departamento.

Mapear las áreas de producción 

ecológica para orientar la formación 

de corredores biológicos.

Ajustar tarifas de agua para incenti-

var el uso e�ciente del recurso 

hídrico. Por lo menos las doce ciudades de 

mayor población logran ser 

ciudades sostenibles y seguras.

Rendir cuentas sobre las acciones 

de conservación en las fuentes de 

agua.

Implementar estudios de valoración 

económica para aquellos servicios 

ecosistémicos claves en el desarrollo 

subnacional.

Consolidar los objetivos y resulta-

dos esperados en conservación y 

el aprovechamiento sostenible de 

la diversidad biológica contenidos 

en la Política Nacional del 

Ambiente.

G
es

ti
o

na
r 

el
 t

er
ri

to
ri

o
D

es
ar

ro
llo

 d
e

 c
iu

da
de

s s
os

te
ni

bl
es

Im
pu

lsa
r l

a 
in

te
gr

ac
ió

n 
de

 
lo

s s
er

vic
io

s e
co

sis
té

m
ico

s 

Propuestas para la
gestión de los recursos 

Bajo el panorama descrito, un primer 
objetivo propuesto en el documento 
consiste en impulsar la gestión ordena-
da del territorio, que permita adminis-
trar integralmente los recursos hídricos 
y la tierra para mejorar el bienestar de 
la población.

Se sugiere que hacia el 2021 al menos 
el 50% de los gobiernos regionales re-
porte indicadores de desempeño e im-
pacto sobre la gestión del territorio.

Otras metas al 2021 son resolver to-
dos los casos de sobreposición de dere-
chos de propiedad y reubicar a toda la 
población que se encuentra en zonas 
de muy alto riesgo. 

Un segundo objetivo es impulsar la 
integración de los servicios ecosisté-
micos en la planificación del desarrollo, 
mediante la promoción de la conserva-

ción y aprovechamiento sostenible de 
los bosques y humedales, entre otros.

El tercer objetivo es impulsar el de-
sarrollo de ciudades sostenibles. Para 
ello se sugiere metas como que el 65% 
de las viviendas urbanas sean seguras 
y saludables; y que todas las ciudades 
priorizadas implementan sus planes de 
acción para la mejora de la calidad del 
aire.

También se plantea que al finalizar 
el próximo gobierno la totalidad de los 
residuos sólidos del ámbito municipal 
sean manejados, reaprovechados y dis-
puestos adecuadamente; que el 100% 
de las aguas residuales domésticas ur-
banas sean tratadas; y que el 90% de 
los hogares cuenten con servicio higié-
nico conectado a la red pública.

Como se puede ver, el documento 
de política busca contribuir a integrar 
y gestionar el componente ambiental 
desde una perspectiva del bienestar 
humano y el desarrollo, con miras a es-
timular un debate constructivo.

Gestión ambiental para

Artículo basado en el documento de po-
lítica “Gestión de los recursos natura-
les y el ambiente para el desarrollo”, 
de Rosario Gómez, del Centro de Inves-
tigación de la Universidad del Pacíico 
(CIUP).
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El cambio climático –producto del 
calentamiento global generado por la 
actividad humana en la Tierra– es una 
realidad que la comunidad científica 
internacional ha aceptado desde hace 
varios años. En nuestro país, el cam-
bio en la temperatura y en el régimen 
de precipitaciones y la frecuencia e in-
tensidad de fenómenos climáticos ad-
versos afectará la productividad de la 
economía, la capacidad de aprovechar 
los recursos naturales y la distribución 
del ingreso, incidiendo particularmente 
en las poblaciones más vulnerables. El 
cambio climático afecta el desarrollo 
sostenible en sus tres aspectos: econó-
mico, ambiental y social.

Adicionalmente, la preocupación in-
ternacional por el cambio climático y 
la importancia que tienen los bosques 
en el Perú como mitigadores de la ge-
neración de gases de efecto inverna-
dero a escala mundial, motivan que el 

financiamiento internacional para el 
desarrollo estará vinculado al cambio 
climático, dada la categoría de país de 
ingresos medios que tiene el Perú. El 
volumen de recursos en los últimos 
años ha sido importante: más de US$ 
6.600 millones fueron canalizados ha-
cia proyectos vinculados a la mitigación 
y adaptación al cambio climático en el 
Perú, entre el 2005 y el 2013.

Frente a este escenario, el próximo 
gobierno debe incluir el enfoque del 
cambio climático en la política econó-
mica, considerándolo en la discusión 
sobre el desarrollo del país y no como 
un asunto exclusivamente ambien-
tal. Con ese fin, los investigadores Elsa 
Galarza y José Luis Ruiz (CIUP), autores 
del documento “Cambio climático en 
la política económica nacional: diseño 

institucional y financiero”, consideran 
necesario implementar dos propuestas 
de política.

La primera consiste en incorporar en 
los lineamientos de política económica 
y en los demás instrumentos de mane-
jo de la economía peruana las priori-
dades internacionales que apuntan al 
cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, el crecimiento bajo en 
carbono y las iniciativas de Crecimiento 
Verde.

En segundo lugar, para encarar el 
desarrollo económico con enfoque de 
cambio climático, se requiere un dise-
ño institucional que permita coordinar 
la actuación de los diferentes sectores 
y un manejo financiero ordenado y efi-
ciente de los recursos que se captarán 
del financiamiento internacional. En 
los últimos años se han logrado avan-
ces importantes con la aprobación de 
la Estrategia Nacional ante el Cambio 

El cambio climático debe estar
Desarrollo sostenible y ambiente Elecciones Perú 2016: Centrando el debate electoral

políticas económicaspresente en las
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Climático y las Contribuciones Nacio-
nales ante la Conferencia Marco de las 
Naciones Unidas ante el Cambio Climá-
tico. Para profundizar esa coordinación 
los autores proponen la creación de 
la Comisión de Alto Nivel de Desarro-
llo con enfoque de Cambio Climático, 
adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros. Esta Comisión tendría dos 
funciones primordiales: (i) priorizar los 
programas de desarrollo nacional con 
enfoque de cambio climático; y (ii) or-
ganizar la oferta y demanda de finan-
ciamiento para proyectos vinculados al 
cambio climático.

Según los investigadores de la Uni-
versidad del Pacífico, la idea es que esta 
comisión –integrada por los ministros 
de Estado de los sectores relevantes y 
por una secretaría técnica– no modifi-
que las competencias de las actuales 
instituciones, sino que ordene, al más 
alto nivel, las acciones específicas, dan-
do señales claras a los agentes econó-
micos, especialmente del sector priva-
do. 

La propuesta establece la identifica-
ción de programas de impacto nacional 
que requieran de una estrategia finan-
ciera que involucre a instituciones fi-
nancieras nacionales de segundo piso, 
que sean capaces de estructurar fondos 
e incentivos para la participación priva-

da. Los programas nacionales de ener-
gías renovables, manejo forestal sos-
tenible o transporte masivo eficiente 
podrían ser una de estas prioridades. En 
programas y proyectos de impacto local 
se plantea dotar del enfoque de cambio 
climático a instrumentos económicos 
y financieros que actualmente no lo 
tienen, y que deberán ser implemen-
tados por los gobiernos subnacionales. 
Asimismo, se requiere que se continúe 
el desarrollo de mecanismos de incen-
tivos a la participación del sector priva-
do, como asociaciones público privadas, 
obras por impuestos, seguros vincula-
dos a fenómenos climáticos y difusión 
oportuna de información climática re-
levante para los agentes económicos y 

sociales.  
De acuerdo con Galarza y Ruiz, la 

implementación de estas políticas po-
dría estar generando, en un período de 
cinco años, avances significativos en 
la eficiencia del gasto público, dada la 
focalización en prioridades nacionales 
y locales, pero también debido al uso 
de los instrumentos económicos y fi-
nancieros, que son un incentivo para la 
acción, tanto pública como privada, en 
proyectos vinculados a la adaptación y 
mitigación del cambio climático.

Artículo basado en el documento de po-
lítica “Cambio climático en la política 
económica nacional: diseño institucio-
nal y inanciero”, de Elsa Galarza y José 
Luis Ruiz, del Centro de Investigación de 
la Universidad del Pacíico (CIUP).
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Énfasis en el diseño institucional del 
Candecc y en el establecimiento de las 
políticas económicas con enfoque de 
cambio climático.

Establecimiento de la política económica 
con enfoque de cambio climático.

Desarrollo de instituciones �nancieras de 
adaptación y mitigación al cambio climático 
en el Perú.

Recopilación y sistematización de información.

Desarrollo de metodologías.

Priorización de programas y proyectos.

i

Implementación del
modelo institucional.

Política económica con enfoque de cambio climático 
en coordinación con el MEF. Inclusión en instrumentos
como el Marco Macroeconómico Multianual.

Creación de Candecc + Secretaría
Técnica a cargo del Minam y el MEF.

Plani�cación �nanciera y promoción de instrumentos 
�nancieros con enfoque de cambio climático.

El Consejo de Alto Nivel para el Desarrollo con enfoque de Cambio Climatico (Candecc), adscrito a la PCM, será la 
instancia encargada de de�nir las prioridades de acción con enfoque de adaptación y mitigación del cambio climático.

21www.elecciones.cies.org.pe

Climático y las Contribuciones Nacio-
nales ante la Conferencia Marco de las 
Naciones Unidas ante el Cambio Climá-
tico. Para profundizar esa coordinación 
los autores proponen la creación de 
la Comisión de Alto Nivel de Desarro-
llo con enfoque de Cambio Climático, 
adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros. Esta Comisión tendría dos 
funciones primordiales: (i) priorizar los 
programas de desarrollo nacional con 
enfoque de cambio climático; y (ii) or-
ganizar la oferta y demanda de finan-
ciamiento para proyectos vinculados al 
cambio climático.

Según los investigadores de la Uni-
versidad del Pacífico, la idea es que esta 
comisión –integrada por los ministros 
de Estado de los sectores relevantes y 
por una secretaría técnica– no modifi-
que las competencias de las actuales 
instituciones, sino que ordene, al más 
alto nivel, las acciones específicas, dan-
do señales claras a los agentes econó-
micos, especialmente del sector priva-
do. 

La propuesta establece la identifica-
ción de programas de impacto nacional 
que requieran de una estrategia finan-
ciera que involucre a instituciones fi-
nancieras nacionales de segundo piso, 
que sean capaces de estructurar fondos 
e incentivos para la participación priva-

da. Los programas nacionales de ener-
gías renovables, manejo forestal sos-
tenible o transporte masivo eficiente 
podrían ser una de estas prioridades. En 
programas y proyectos de impacto local 
se plantea dotar del enfoque de cambio 
climático a instrumentos económicos 
y financieros que actualmente no lo 
tienen, y que deberán ser implemen-
tados por los gobiernos subnacionales. 
Asimismo, se requiere que se continúe 
el desarrollo de mecanismos de incen-
tivos a la participación del sector priva-
do, como asociaciones público privadas, 
obras por impuestos, seguros vincula-
dos a fenómenos climáticos y difusión 
oportuna de información climática re-
levante para los agentes económicos y 

sociales.  
De acuerdo con Galarza y Ruiz, la 

implementación de estas políticas po-
dría estar generando, en un período de 
cinco años, avances significativos en 
la eficiencia del gasto público, dada la 
focalización en prioridades nacionales 
y locales, pero también debido al uso 
de los instrumentos económicos y fi-
nancieros, que son un incentivo para la 
acción, tanto pública como privada, en 
proyectos vinculados a la adaptación y 
mitigación del cambio climático.

Artículo basado en el documento de po-
lítica “Cambio climático en la política 
económica nacional: diseño institucio-
nal y inanciero”, de Elsa Galarza y José 
Luis Ruiz, del Centro de Investigación de 
la Universidad del Pacíico (CIUP).

Desarrollo sostenible y ambienteElecciones Perú 2016: Centrando el debate electoral

Énfasis en el diseño institucional del 
Candecc y en el establecimiento de las 
políticas económicas con enfoque de 
cambio climático.

Establecimiento de la política económica 
con enfoque de cambio climático.

Desarrollo de instituciones �nancieras de 
adaptación y mitigación al cambio climático 
en el Perú.

Recopilación y sistematización de información.

Desarrollo de metodologías.

Priorización de programas y proyectos.

i

Implementación del
modelo institucional.

Política económica con enfoque de cambio climático 
en coordinación con el MEF. Inclusión en instrumentos
como el Marco Macroeconómico Multianual.

Creación de Candecc + Secretaría
Técnica a cargo del Minam y el MEF.

Plani�cación �nanciera y promoción de instrumentos 
�nancieros con enfoque de cambio climático.

El Consejo de Alto Nivel para el Desarrollo con enfoque de Cambio Climatico (Candecc), adscrito a la PCM, será la 
instancia encargada de de�nir las prioridades de acción con enfoque de adaptación y mitigación del cambio climático.



22 www.cies.org.pe

El Perú se encuentra en desventaja en 
materia de acceso universal a la ener-
gía. Según estimaciones de organismos 
oficiales o semioficiales, la electrifica-
ción nacional tiene en Perú un alcance 
de 93% de la población, siendo en el 
área rural de 75,2%. Es decir, 2,5 millo-
nes de personas no tienen acceso a la 
electricidad. Alrededor de 2,5 millones 
de hogares (10 millones de personas) 
usan combustible tradicional. 

Ante ello, el Perú debe proponerse 
como meta conseguir el acceso univer-
sal a la energía en el 2021, para el Bicen-
tenario de la Independencia. Esto re-
quiere de un cambio de estrategia y de 
modelo de provisión del servicio, foca-
lizándose en las zonas rurales del país. 
En el documento de política preparado 
por Pedro Gamio y Julio Eisman se se-
ñala que el uso de energías renovables 
se presenta como una alternativa al-
tamente asequible para su aprovecha-
miento en zonas rurales aisladas, por 
los siguientes motivos: son fuente au-
tóctona, reducen la dependencia ener-
gética, promueven el desarrollo local, 
son respetuosas con el medio ambiente 
y son más económicas que la extensión 
de las redes convencionales. 

Además, existen estudios que de-
muestran que hay potencial para el 
aprovechamiento de energía solar, eó-
lica, mini hidráulica, biomasa, biogás y 
geotérmica, considerando que la dispo-
nibilidad de las mismas dependerá de 
su situación geográfica en el país. 

Para conseguir el objetivo de acceso 
energético universal los investigadores 
señalan que se requiere, principalmen-
te, contar con una base de datos geo-re-
ferenciada centrada en la identificación 
de la demanda no servida en el nivel de 
la vivienda; desarrollar la gobernanza 
energética para desarrollar alianzas 
público privadas (APP); aplicar mecanis-
mos alternativos como obras por im-
puestos; y hacer del acceso universal a 
la energía una política de Estado. 

La hoja de ruta propuesta en el do-
cumento de política plantea que en los 
primeros 100 días se ponga en marcha 
la Agencia de Energización Rural (AER), 
concentrando las funciones y progra-
mas de energización ahora dispersos 
en diferentes organismos (DGER, Osi-
nergmin y MEM/Midis) y que se le dote 
de recursos y autonomía. 

En materia de desarrollo de una red 
de negocios integrados, al primer año 
del próximo gobierno, se plantea la ca-
pacitación de emprendedores, así como 
la instalación y mantenimiento de pa-
neles solares, la venta de dispositivos 
eléctricos de alta eficiencia energética, 
el suministro de balón de gas de GLP, 
termas solares, mantenimiento de coci-
nas mejoradas, venta de cocinas y hor-
nos solares, agentes de pago por celu-
lar, secadores solares, bombas de agua 
híbridas, eólicas o solares, hasta el uso 
de desalinizadores solares, etc. 

Se espera igualmente contar con 
un mapa energético rural, que estará 
disponible para todos en soporte in-
formático. En el mismo soporte estará 
elaborado el Plan Energético Rural, que 
contará con criterios de prioridad por 
inclusión social.

Camino hacia el acceso 

Concentración de
esfuerzos

Artículo basado en el documento de po-
lítica “Acceso universal a la energía y 
tecnologías renovables” , de Pedro Ga-
mio y Julio Eisman (consultores).
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El Perú es el octavo país del mundo 
con mayor superficie forestal y biodi-
versidad, con aproximadamente 68 
millones de hectáreas de bosques. La 
Amazonia concentra el 95% de esa su-
perficie. Parte importante de estos bos-
ques (22%) corresponden a poblaciones 
nativas y comunidades rurales.

Sin embargo, desde la década de los 
años 1950 la deforestación se ha in-
crementado significativamente tanto 
en la selva como en la costa, debido 
al cambio de uso de los bosques a la 
agricultura de subsistencia, así como, 
la tala de grandes áreas para cultivos 
industriales. 

El documento de política “Conserva-
ción de bosques y deforestación”, ela-
borado por Jorge Malleux, señala que 
para conservar los bosques del país es 
necesario establecer estrategias que 
consideren los siguientes aspectos: 
fortalecer un sistema permanente de 
monitoreo participativo; eliminar los 
incentivos perversos; desarrollar pro-
gramas participativos con equidad de 

género y beneficios; impulsar prácticas 
de manejo forestal y agroforestal soste-
nible; valorar los bienes y servicios del 
bosque y pago por servicios ambienta-
les (PSA).

En esa perspectiva, el investigador 
propone dos opciones de política com-
plementarias y paralelas: la conserva-
ción de los ecosistemas forestales y la 
remediación de los daños ambientales 
causados por la deforestación o degra-
dación de bosques (cerca de 10 millones 
de hectáreas), mediante sistemas agro-
forestales, que brinden oportunidades 
de participación efectiva y generación 
de ingresos económicos a las familias 
rurales y comunidades indígenas, con 
un balance de género.

Planiicación para conservar los

Acciones a realizar

El documento de política plantea un 
diagnóstico rápido sobre el estado del 
inventario y el catastro nacional de bos-
ques, así como de la valorización de ac-
tivos forestales. 

En el tema de la zonificación ecológi-
ca y económica (ZEE) y el ordenamien-
to territorial (OT), se plantea que a los 
primeros 100 días se realice una evalua-
ción del estado en que se encuentran 
ambos procesos. Al primer año se debe-
rán haber terminado la ZEE y el OT en 
zonas de alta prioridad. Al quinto año se 
espera terminar con ambos procesos al 
100% y con planes participativos de uso 
de la tierra.

En relación con los sistemas agrofo-
restales, se considera que esta práctica 
de forestaría social, permitirá en el cor-
to y mediano plazo la recuperación de 
amplias superficies de áreas defores-
tadas y tierras degradadas, promovien-
do la inclusión social participativa, de 
grupos familiares y comunales, frente 
al avance de la tala de bosques por las 
grandes empresas para la plantación 
de la palma aceitera y otros cultivos in-
dustriales en la amazonía peruana.

Artículo basado en el documento de polí-
tica “Conservación de bosques y defo-
restación”, de Jorge Malleux (consultor).
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