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1.  IDEARIO 

Nosotros invocamos a Dios, en el ejercicio de los derechos ciudadanos consagrados por la Constitución 
Política del Perú, debidamente adecuados a la Ley No 28094 ñLey de Partidos Políticosò y conscientes de 
nuestro compromiso cívico de servir a la Patria, convocamos a todos los peruanos de buena voluntad a 
sumarse al Partido Politico ñPERÚ PATRIA SEGURAò; bajo los siguientes principios rectores: 

 

 I. Dignidad de la persona humana Respetar y defender la persona humana como el fin supremo de 
la Sociedad y del Estado. 
 
Proteger la vida, la identidad de las personas y su honor, velando 
por la plena vigencia de sus derechos. 

II. Reafirmación de la democracia Reafirmar nuestra convicción y creencia en la democracia 
representativa y participativa como sistema político, con 
sentimiento social y económico como el mejor sistema político, 
para garantizar dentro de la libertad, la realización integral. 

III. Libertad, Solidaridad y Seguridad Propiciar la concertación, cooperación, solidaridad y fraternidad 
cristiana entre todos los peruanos dentro de un clima de libertad 
y concordia. 
 
Rechazar la intolerancia en la vida poliítica del país, la agresión, 
la discriminación, la violencia y la destrucción terrorista 
fortaleciendo su capacidad para ejercer su libertad y sus 
derechos. 

IV. Reconocimiento del Factor 
Humano Social 

Reconocer la capacidad creadora de los peruanos como factor 
decisivo de la transformación social y económica del Perú, del 
incremento de la producción y de la productividad de los sectores 
agrícola, minero e industrial y particularmente en el desarrollo del 
sector de pequeñas y medianas empresas. 
 
Fortalecer el valor humano social, como medio de superación de 
la dependencia tecnológica y financiera. 
 
Sin la fe y la confianza en el factor humano social, es imposible 
concebir toda tarea de transformación. En suma, queremos 
reivindicar la actitud del hombre peruano y la importancia de la 
familia para vencer las circunstancias adversas. 
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V. Modernización del Estado Actualizar el humanismo científico y tecnológico en el diagnóstico 
de la realidad peruana, la planificación gubernamental y 
administración de las acciones del Estado, mediante la aplicación 
del avance de la ciencia. 
 
Propender a la mayor y mejor formación de nuestros científicos y 
tecnólogos, para aumentar el valor de los aportes y la creatividad 
de los profesionales peruanos. 
 
Modernizar el aparato estatal mediante su tecnificación, 
racionalización y desburocratización para lograr la directa 
vinculación del estado con toda la nación, enfatizando en el 
fortalecimiento de los gobiernos locales, regionales y su 
integración en un Estado Unitario y competitivo. 
 
Elevar el nivel de administración eficiente, con una conducta 
ejemplar de sus dirigentes y el personal idóneo y responsable, 
apto para conducir las funciones del Estado y de las instituciones 
públicas y privadas orientándolas hacia el logro de un crecimiento 
elevado y sostenido. 

 

VI. Descentralización Reconocer la descentralización como un proceso permanente y  
gradual, que tiene como objetivo el desarrollo integral del país 
Revisar el proceso de descentralización, para eliminar 
duplicidades y articular al interdependencia y colaboración entre 
los tres niveles de gobierno y las Comunidades, impulsando de 
esta forma la productividad de la descentralización, en la que se 
promueve la inversión privada y la generación de empleos 
locales. 

VII. Economía Social de Mercado Respetar y alentar la iniciativa privada y extranjera ejercida en 
una economía social de mercado. El Estado debe ser orientador 
del desarrollo del país. 
 
Fomentar la transformación industrial de la producción primaria 
y desarrollar un profundo proceso de competitividad industrial, 
con innovación tecnologica. 
 
Fomentar la distribución equitativa de la riqueza. 

VIII. Sistema Educativo Reconocer la emergencia educativa y la imperioso necesidad de 
realizar una reforma integral del sistema vigente, para hacerlo 
eficiente y funcional, considerando el entorno educativo, 
garantizando la universalidad de los servicios educativos, la 
igualdad de oportunidades sin más limitaciones que la 
capacidad del estudiante y las diferentes individualidades. El 
Estado deberá reconocer y garantizar la libertad y calidad de la 
enseñanza. Impulsar una estrategia que promueva 
simultáneamente la atención de la necesidad de los estudiantes 
de contar con maestros preparados y comprometidos con su 
labor y el derecho de los docentes a las consideraciones que su 
responsabilidad social corresponda. 
 
Incrementar las inversiones en la investigación científica y 
tecnológicas en las universidades y centros especializados para 
dar el gran salto a la industrialización, que asegure a las 
próximas generaciones de peruanos niveles dignos de 
desarrollo humano integral. 
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IX. Salud Reconocer el derecho universal y progresivo de toda persona a 
la seguridad social. El Estado deberá garantizar el libre acceso 
a prestaciones de salud y pensiones; defender la salud física y 
mental de los peruanos, mediante una auténtica política de 
salud que se extienda a todo el territorio nacional, atendiendo 
prioritariamente los sectores más sensibles de la sociedad. 

X. Ambiente y Desarrollo Sostenible Protección del ambiente, propendiendo la preservación de los 
recursos naturales y su explotación racional, defensa de la 
biodiversidad y su equilibrio ecológico y defensa del patrimonio 
nacional, mediante la protección de nuestros recursos genéticos 
y el manejo en forma integral de las cuencas hidrográficas. 

XI. Libertad de Expresión e 
Información 

Respetar la libertad de información, opinión y difusión del 
pensamiento responsable. 
 
Respetar la utilización de los medios pasivos de comunicación 
en armonía con el interés social para fortalecer el sistema 
democrático, el respeto y la reputación de las personas. 

XII. Defensa Nacional y Orden Interno Garantizar la seguridad interna y externa, la tranquilidad pública, 
fortalecimiento, la selección y profesionalización del personal de 
Fuerzas Armadas y Policiales, en el marco del respeto a los 
valores democráticos y a los derechos humanos 

 

1.1.  VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

 

ñDe Un Perú productor de materias primas, a una Sociedad liderada por la seguridad humana integral, la 
innovación y la diversificación productiva, que conduzca a un Perú seguro, moderno, competitivo y 

democráticoò 

 

1.2. FORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

1.2.1. PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS. Respuestas al ¿Qué? 

 

      ESTATUTO  

TITULO II 

DE LOS OBJETIVOS 

Artículo 5.- PERU PATRIA SEGURA es un partido democrático y nacionalista, que se  sustenta 
básicamente en los adelantos tecnológicos, para lograr el desarrollo nacional trazado en el ideario, el 
cual constituye parte integrante de este Estatuto. 

Artículo 6.- Los objetivos señalados en el artículo anterior se buscarán mediante: 

a) La participación de ciudadanos idóneos, conocedores de la realidad nacional, con una amplia 
formación y experiencia tecnológica, con verdadera vocación y espíritu de servicio. 

b) La busqueda de alternativas que contribuyan a lograr y mantener la pacificación, reconciliación e 
integración nacional. 

c) La concertación para la planificación del desarrollo del país. 
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d) El cambio de las estructuras económicas, social y políticas, adecuándolas a los adelantos y 
exigencias del mundo contemporáneo. 

e) El desarrollo descentralizado a través de la creación de polos agroindustriales ubicados 
estratégicamente. 

 

¿QUÉ? 

 

A. SEGURIDAD HUMANA INTEGRAL 

La Seguridad Humana es fundamental para preparar a los ciudadanos a un futuro menos vulnerable 
garantizando su: 
Å Libertad al miedo que implica proteger a las personas de las amenazas directas a su seguridad y a su  

seguridad física. 
Å Libertad de la necesidad o de la miseria, que busca la protección de la personas para que puedan 

satisfacer sus necesidades básicas, sus sustentos y sus aspectos económicos, sociales y ambientales 
relacionados con su vida. 
Å Libertad para vivir con dignidad se refiere a la protección de las personas para liberarse de la violencia, 
la discriminación y la exclusión. 
Lo cual implica el fortalecimiento de la resiliencia intrínseca de las comunidades y los países. 

B. INNOVACIÓN SUSTENTABLE y RESPONSABLE 

Hasta hace poco tiempo la innovación se limitaba a la creación de nuevos productos o servicios o a la 
mejora de los existentes para diferenciarse de la competencia y/o tener una ventaja competitiva en la 
institución. 
 
Hoy en día innovar también significa luchar contra la supervivencia, dar mayor valor agregado a las materias 
primas, generar empleo y crecer y por lo tanto se vincula también con apertura de nuevos mercados o nuevo 
modelos de negocios. 
 
Así mismo era una herramienta de desarrollo de capacidades y competencias (personas) y de management 
empresarial (gestión) actualmente nos referimos a su relación e impacto a nivel país (gobierno). 
Se viene estudiando como tendencia emergente en el management institucional la relación de la innovación 
con la responsabilidad social, a partir de nuevas áreas temáticas como el eco-diseño, la salud preventiva, 
bienestar, la base de la pirámide, el emprendimiento social corporativo, la energía renovable, se adicionaran 
nuevas y preocupantes demandas: cambio climático, derechos humanos, inclusión social, cero emisiones 
etc. que le otorgan la importante condición de sustentable. 

C. DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 

El Perú es un país de extraordinaria variedad de ecosistemas y recursos vivos, por este motivo es 
considerado uno de los países Mega diversos del Planeta, ocupando uno de los cinco primeros sitiales entre 
los países del mundo. 
 
Esta Biodiversidad constituye un tema clave para el desarrollo y proporciona frecuentemente el ñsistema de 
bienestar de último recursoò para la gente y comunidades pobres de nuestra zona rural. Una política 
económica razonable, que considere los aspectos ambientales y la superación de la pobreza debe 
orientarse a dos estrategias fundamentales : 
Å Conservar los recursos de los pobres y 
Å Fomentar los recursos de uso sostenible. 
La mejor y más rápida forma de reindustrializar un país, que basa su desarrollo en la producción de materia 
primas es pasar : 
De la tradicional producción de un solo producto (core business) a la producción sistemática (cero residuos) 
como la hace la naturaleza, de la cual debemos aprender y aplicar 
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Una de cuyas herramientas son los clúster: agrupamientos de empresas que interactúan muy fuertemente 
entre si en aspectos tecnológicos y de conocimientos para generar innovación, como por ejemplo unir: 
Minería, Agricultura e Industria 

 

1.2.2. OBJETIVOS. Respuestas al ¿Cómo? 

 

¿CÓMO? 

 

A. SEGURIDAD HUMANA INTEGRAL  

A.1 DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO A LA HUMANA 

Antes de la constitución de la Naciones Unidas, el concepto dominante de la Seguridad estaba centrada en 
la soberanía estatal, como lo articulado por el Tratado de Varsovia de 1648 y cuyas reminiscencias todavía 
se siente en algunos países. 
 
La Seguridad giraba en torno a la: Integridad territorial, la estabilidad política, los arreglos militares, y de 
defensa y las actividades económicas y financieras relacionadas. Se entendía que los Estados perseguían 
el Poder, lo cual implicaba el triunfo de uno de ellos como resultado de la derrota del otro. 
 Según estas ideas tradicionales, el Estado monopolizaba los derechos y los medios de proteger a los 
ciudadanos, se establecían y ampliaba el poder del Estado y su seguridad con el fin de entronizar y 
mantener el orden y la paz. La historia ha demostrado que la seguridad del Estado no necesariamente es 
la seguridad de las personas y las dos Guerras Mundiales han sido claro ejemplo de ello. 
 
 En la ñDeclaración Universal de Derechos Humanos de 1948ò se proclama: 
ñ La libertad, la justicia y la paz del mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y 
de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humanaò 
Con lo cual se establece claramente al ser humano como el centro del desarrollo del mundo. La Declaración 
afirma además, que ñel desconocimiento y menosprecios de los derechos humanos han originado actos 
barbarie, ultrajantes para la conciencia de la humanidad y se ha proclamado, como la aspiración más 
elevada de la persona, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de 
la miseria, disfruten de la libertad de palabra y la libertad de creencias. 
 
FUENTE: ñàQue es seguridad humana? - Instituto Interamericano de Derechos Humanos - IID 

A.2. CONTRIBUCIÓN AL ENFOQUE DE SEGURIDAD HUMANA 

 

Documentos y Entidades 
Oficiales 

Enfoque y Aporte 

El Informe sobre Desarrollo 
Humano IDH 1994 - PNUD 

EL IDH 1994 constituye un punto culminante, donde se señala: 
 ...la seguridad humana no significa ya contar salvaguardas 
cuidadosamente erigidas contra la amenaza de un holocausto 
nuclear, una probabilidad que se ha reducido grandemente al 
terminar la guerra fría. 
En cambio significa responder a la amenaza de la pobreza 
mundial que atraviesan las fronteras internacionales en forma de 
estupefacientes, VIH/SIDA, cambio climático, migración ilegal y 
terrorismo 



 

9 

 

Cumbre del Milenio - 2000 
Comisión sobre Seguridad 
Humana de las Naciones Unidas - 
CHS 

 En el año 2003 el CHS dio a conocer su informe ñHuman 
Security Nowò definieron la Seguridad Humana : 
La seguridad humana consiste en proteger la esencia vital de 
todas las vidas humanas de una forma que realce las libertades 
humanas y la plena realización del ser humano. 
Seguridad humana significa proteger las libertades 
fundamentales que constituyen la esencia de la vida. Significa 
proteger al ser humano contra las situaciones y las amenazas 
criticas (graves) y omnipresentes (generalizadas). Significa 
utilizar procesos que se basan en la fortaleza y las aspiraciones 
del ser humano. Significa 
 la creación de sistemas políticos, sociales, medio ambientales, 
económicos, militares y culturales que en su conjunto brinden al 
ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los 
medios de vida y la dignidad 

 

A.3. ESTRATEGIAS  

La Seguridad Humana Integral tiene dos estrategias de acción: 
1. La protección o estrategia de ñarriba hacia abajoò - descendente, son las establecidas por el 
 Estado, los organismos internacionales, las ONG y el sector privado, para reguardar a las 
personas de las amenazas críticas y extendidas, a través de normas y procesos necesarios. 
 2. El Empoderamiento o estrategia de ñabajo hacia arribaò - ascendente, que habilitan a las personas 
para sobreponerse de las situaciones difíciles, lo que implica desarrollar las capacidades de las 
personas y en las comunidades para que sean artífices de su propio destino. Al empoderar a las 
personas, no solo se le permite desarrollar todo su potencial, sino que también les permite participar 
en el diseño y ejecución de las soluciones necesarias para su seguridad humana y la de otras 
personas y comunidades. 

A.4. CONSTRUIR RESILIENCIA. 

El Bienestar de la Gente está influido en gran medida por las libertades en la que viven en general, 
y por su capacidad para responder y recuperarse de los eventos adversos sea naturales o de origen 
humano. 
 La Resiliencias subyace a cualquier enfoque que pretenda asegurar y sostener el desarrollo 
humano. En su esencia, la resiliencia trata de garantizar que el Estado, la comunidad y las 
instituciones mundiales trabajan para empoderar y proteger a la gente. 
Los elementos para esta contrición los podemos resumir : 
1. Compromiso con la Universalidad 
1.1. Protección universal de servicios sociales. Educación Básica, Atención a la salud 
preventiva, abastecimiento de agua y saneamientos, seguridad pública. 
1.2. Fortalecimiento de la Protección social. Seguro de desempleo, programas de 
pensiones, y régimen regulatorio del mercado laboral. 
 1.3. Asegurar el pleno empleo. El valor social del empleo va más allá del salario. El acceso universal 
a empleos decentes es una parte clave del fomento de la resiliencia en una sociedad. 
2. Instituciones que responden y sociedades cohesivas. El fomento de la resiliencia humana requiere 
de instituciones que tomen en cuenta y respondan a las demandas de la sociedad. 
3. Prevención y respuesta ante la crisis. los desastres naturales y originados por los seres 
 humanos son inevitables, pero se pueden hacer esfuerzos para mitigar sus esfuerzos y para 
acelerar la recuperación y puedan aprovecharse las oportunidad de ñreconstruir mejorò 

A.5. MENSAJES CLAVES 
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I. La vulnerabilidad amenaza el desarrollo humano y si no se aborda de manera sistemática mediante 
la transformación de las normas sociales y de política pública no será ni equitativo ni sostenible. 
II. La vulnerabilidad asociada al ciclo de vida de las personas, la vulnerabilidad estructural y las vidas 
inseguras son las fuentes fundamentales de las privaciones persistentes y deben ser enfrentadas 
para garantizar y sostener el avance en desarrollo humano. 
III. La respuesta de política pública a la vulnerabilidad deberá prevenir las amenazas, promover las 
capacidades y proteger a las personas especialmente a las más vulnerables. 
IV. Todas las personas deberán tener el derecho a la educación, el cuidado de su salud y a otros 
servicios básicos. Poner en práctica este principio de universalidad requerirá atención y recursos 
expresamente dedicados a ello, sobre todo para los grupos pobres y vulnerables. 
V. La protección social universal sólida no solo mejora la RESILIENCIA universal sino que también 
refuerza la RESILIENCIA de la economía en su conjunto. 

 

FUENTES: 

- Seguridad Humana en América Latina - Instituto de Derechos Humanos - IIDH                                                    

- Informe sobre Desarrollo Humano - IDH 2014 ï PNUD 

 

¿CÓMO? 

B. INNOVACIÓN SUSTENTABLE y RESPONSABLE 

B.1.   SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN SUSTENTABLE y RESPONSABLE 

Uno de los mayores retos de un país es la creación de un Sistema Nacional de innovación, en el cual 
la eficacia y eficiencia se mide en términos de las interacciones constructivas que se generan entre 
personas e instituciones públicas y privadas. Se entenderá la importancia de analizar el desempeño 
de dicho sistema como marco para la formulación de políticas. Así es como surge el nuevo papel 
orquestador del Gobierno. 
La política de innovación es relativamente nueva, pues su gestación intelectual en los países del 
primer mundo, especialmente en el norte industrializado data de los comienzos del año 80 y su 
aplicación en los 90 en los países del OCDE (institución en la que nuestro país tiene como objetivo 
participar), donde fueron admirables la interacción y la cooperación entre gobiernos y los círculos 
académicos de varios países para sentar sus fundamentos y su implementación. 
Hay cuatro ideas básicas sobre concepto de innovación que nos servirán para diseñar nuestro 
sistema: 
I. La innovación no es una revolución, como las otras eras, pero si un agente de cambio y además 
es absolutamente necesaria para sobrevivir, para competir, y para crecer de manera inteligente 
y sostenible. 
II. La innovación es una parte integral del país, empresa y/o persona que es indispensable para su 
crecimiento económico, pero tiene que generar también aceptación social. No innovar es peligroso y 
una barrera para el crecimiento y el bienestar. 
III. La Innovación debe tender a ser abierta y plural, pero además debe ser responsable. 
IV. la innovación es esencial para definir el futuro de las personas (capacidades), de las empresas 
(gestión) y de los países (política). 
Los modelos de Políticas de innovación tienen como base, fortalezas y estrategias de desarrollo de 
cada país o grupos de países, así podemos apreciar en el cuadro siguiente las establecidas por: 
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Comisión Europea de Innovación 

I. Cambio Climático 
( Atenuación y Adaptación) 

A. Evaluación del cambio climático y gestión de su diversidad. 
B. Transiciones a ciudades de bajo carbono 
C. Gestión de agua  
D. Producción ñcero carbonoò 

II. Energía Renovable Eficiencia energética en ciudades y edificios, aplicación de 
energías solar, eólica, biomasa etc. 

III. Información y 
Telecomunicaciones 

El objetivo de esta comunidad es posicionar a Europa como líder 
en la sociedad digital. Hay un compromiso firme por la 
innovación abierta y el agrupamiento colaborativo de empresas, 
universidades, centro de investigación y la comunidad 

 

Modelo Norteamericano de Innovación para el Crecimiento Sostenible y el empleo de calidad                                                

I. Catalizar los avances en las áreas 
de prioridad nacional  

A. Desencadenar una revolución en las energías limpias. 
B. Apoyar la fabricación de vehículos de tecnologías 
avanzadas. 
C. Liderar la innovación de las tecnologías sanitarias. 
D. Aprovechar la ciencia y tecnología para afrontar los grandes 
retos del siglo XXI. 

II. Promover la competencia en los 
mercados para estimular el 
ñaprendizajeò productivo 

A. Promover las exportaciones norteamericanas 
B. Fomentar la creación de empresas de rápido crecimiento y 
basadas en la innovación 
C. Mejorar la innovación en el sector público y apoya la 
cooperación en innovación 
D. Apoyar a los mercados de capital abierto que dirijan sus 
recursos a las ideas más prometedoras 

III: Invertir en las bases para la 
innovación en los Estados Unidos 

A. Restaurar el liderazgo tradicional de los Estados Unidos en 
la investigación básica 
B. Educar a la próxima generación con conocimientos y 
habilidades del siglo XXI mientras se crea una mano de obra 
de mayor calidad. 
 C. Crear una infraestructura física de excelencia 
D. Desarrollar un ecosistema avanzado de tecnologías de 
información 

 

FUENTE Libro: Innovación y responsabilidad social: Tandem de la Competitividad  

Autores: Carlos de la Torre García - Itziar Mazur 

 

¿CÓMO? 

C. Perú un país Mega diverso, entre los cinco con mayor potencial del mundo 

C.1  POTENCIALIDAD DE NUESTRO PAÍS  
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C. Perú un país Mega diverso, entre los cinco con mayor potencial del mundo 

La biodiversidad o diversidad biológica engloba a todos los seres vivos de la tierra: Hace al menos 3,800 
millones que se originó la vida en el planeta y hoy en día millones de especies viven en el ecosistema 
terrestre, de agua dulce y marina Todas las especies están relacionadas en una manera intrincada. La 
biodiversidad es la variedad de los seres vivos y sus interacciones y los científicos cuatro niveles de 
diversidad; las especies, la variabilidad genética, los ecosistemas y la diversidad humana. Todos los niveles 
son importantes e intelectual unos con otros ya cualquier cambio en uno de ellos tendrá repercusiones en 
los otros. 
La vida en la tierra está organizada en cinco reinos: 

 

Cualquier elemento que signifique desperdicio en un reino significa un nutriendo en otras especies de otro 
reino. Cada uno de los reinos cuenta con sus ecosistema 

El Perú es un país de extraordinaria variedad de recursos vivos y ecosistemas y por eso está entre los 
países megos diversos del planeta y entre estos ocupa uno de los cinco primeros sitiales. 
Nos preguntaremos porque es tan especial este potencial, porque está en el hecho de que la biodiversidad 
está lejos de ser opcional o un lujo restringido a los países ricos y en que constituye un tema clave para el 
desarrollo. De hecho, proporciona frecuentemente el ñsistema de bienestar de último recursoò para la gente 
y comunidades pobres, por ejemplo: 

 

ṩ Las medicinas basadas en productos naturales 

proporcionan hasta el 80 % de los requerimientos 
primarios para el cuidado de la salud de los países 
en desarrollo 
   

ṩLos bosques, las tierras humedad y las de pastoreo 

lo que se denomina ñservicios de ecosistemas son el 
soporte principal de las comunidades pobres. Este 
incluye agua, limpia fertilidad de los suelos, 
  

ṩDe manera similar los recursos naturales y los 

productos forestales proporcionan un porcentaje 
importante de ingresos de las comunidades pobres 

ṩ De hecho, para las comunidades pobres, perder la 

seguridad brindada por un ecosistema saludable e 
intacto puede ser y es un asunto de vida o muerte. 

 

Desafortunadamente, es más la gente rica que la pobre quien controla el acceso a la mayor parte de estos 
servicios a lo que se suma el que apliquen una tecnología lineal y/o puntual, para extraer un solo producto 
que le proporciona rentabilidad y el resto lo considera desperdició y lo arroja a la naturaleza generando 
contaminación la tierra, la cuencas de los ríos (agua) y cuando se descompone contamina el aire, afectando 
especialmente a la gente pobre que vive en el lugar. 

Sin embargo la importancia de este potencial de diversidad que tiene nuestro país, para su desarrollo futuro 
en forma de Bio-comercio apenas se está vislumbrando. Se calcula que el Bio-comercio puede desarrollarse 
como la actividad económica y exportadora más importante en el siglo XXI; ayudar a superar la situación 
de la pobreza especialmente de la zona rural; y mejorar el ambiente a través del manejo y restauración de 
ecosistemas y especies. 

El siglo XXI será el siglo de la biotecnología y de la ingeniería genética, lo que le otorga al Perú una posición 
única en el concierto de los países a nivel global. 
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C.2.ESTRATEGIAS  

Una política económica razonable, considere los aspectos ambientales y la superación de la pobreza 
debería orientarse a dos estrategias fundamentales: conservar los recursos de los pobres y fomentar los 
recursos de uso sostenible. 

Fuente: Biodiversidad, Pobreza y Bio-negocios - PNUD PERÚ 2004 

C.3. HERRAMIENTAS 

Nuestro país está inmerso en las tres Eras por las que ha pasado el mundo: la Agrícola, Industrial y del 
Conocimiento, sin embargo en la Era Agrícola no ha logrado pasar de la Primera Revolución Verde a la que 
actual se aplica en el mundo la Segunda Revolución Verde que se puede apreciar en el Cuadro No1 

 

1.2.3. VALORES de la Organización Política.  

        IDEARIO  

       Artículo 4.- PERU PATRIA SEGURA defiende como fin primordial, el HUMANISMO  CRISTIANO  y 
promueve el desarrollo científico y tecnológico, para lograr el bienestar del país dentro de la libertad, la 
democracia, la justicia social, la paz que contribuya a una seguridad humana integral. 

EN OTROS artículos  

Servir a la Nación y no servimos de ella, ha sido siempre nuestro principio rector, por lo que, trabajar con 
personas de suficiente moral, se constituye en un imperativo para propiciar la participación de todos los 
peruanos de buena voluntad, que están aptos, calificados y dispuestos para asumir esta gran 
responsabilidad. 

Reiteramos la invocación al Todopoderoso para que este IDEARIO sea el faro y guía de nuestro 
actuar político que nos permita contribuir con el bienestar de todos los peruanos. 

 

 

 

 

2. VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO  

DISEÑO  DE UN CONJUNTO DE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN, A LOS  PROBLEMAS QUE SE 
CONSIDERA ATRAVIESA NUESTRO PAÍS, UTILIZANDO LAS OPORTUNIDADES DE NUESTRO 

ENTORNO y  A LA BÚSQUEDA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA y  FELICIDAD DE 
NUESTRA  POBLACIÓN. 
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3. DIAGNÓTICO SITUACIONAL  

 
3.1. INNOVACIÓN  

 
 

Según el Foro Económico Mundial (World Economic Forum - WEF) hay tres grandes grupos de países 
de acuerdo a su sistema de crecimiento y/o desarrollo: 

 
A. Los que basan en sus recursos naturales  
B. Los que basan su crecimiento en el uso más eficiente de sus recursos y  
C. Los que basan su desarrollo en la innovación, la ciencia y la tecnología. 

 

La pregunta que nos hacemos es en ¿Qué grupo podemos ubicar al Perú? si analizamos los 

últimos diez años de crecimiento económico - que ha sido el más altos de la región ï se observa que 

este ha tenido como base mayormente la explotación de los recursos y en menor margen la eficiente 

utilización y combinación de ellos. Por ello, el Perú ha perdido siete puestos en el ranking del año 2019, 

ubicándose en el lugar 65 con respecto a 131 países evaluados. Esto confirma la ubicación del país 

en el tercer grupo de los países con relación a Innovación, según el análisis que se detalla a 

continuación. 

 
3.1.1.  Ranking de Competitividad Global 

 

La Innovación es uno de los principales componentes del Ranking de Competitividad Global que 

realiza anualmente el Foro Económico Mundial. En el ranking del año 2019 nuestro país se ubica 

en el puesto 76 de 131 países evaluados. Esta hecho es causa de preocupación conforme a lo 

manifestado por estudiosos, analistas y profesionales en la materia. 

 
ñSolo subsisten en el mundo los países, instituciones y personas que tienen capacidad de innovarò 

 

Este índice global es subdividido por el Foro en los siguientes rubros, cuyos valores y posiciones 
confirman que nuestro país está ubicado en el último tercio de los países evaluados:  
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3.1.2. Políticas Públicas de Innovación 

 

Reforzando la importancia de la Innovación en el desarrollo de un país, la Comisión Europea y 

Estados Unidos ï ubicados en los primeros puestos del Ranking de Competitividad Global - 

implementaron desde 1980, o sea desde hace un cuarto de siglo, políticas públicas de innovación. 

En el caso de EE.UU. mediante una oficina a nivel presidencial. 

 
3.1.3.  Perú un país exportador de materias primas. 

 

En el escenario de la globalización, según el FMI, el Perú será el país de la región que sufrirá el 

mayor impacto en su economía debido a que es un país dependiente económicamente y en gran 

medida de la exportación de materias primas. 

 

 

 

La innovación es una de las principales herramientas para realizar un cambio que permita dar mayor 

agregado a las materias primas y generar puestos de trabajo, mejorando la economía del mercado interno. 
 

 
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES 

 
4.1. INNOVACIÓN 

 
PROPUESTA DE DESARROLLO 

 
Objetivo Integral 

 

Que el Perú califique en el Ranking de Competitividad Global al 2026, en el Tercio Intermedio, entre el 
puesto 40 al 50 

 
Estrategia 

 

Integrar la INNOVACION SUSTENTABLE y RESPONSABLE como POLÍTICA Y PÚBLICA 

DEL ESTADO. 
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Dimensión  
 

A. Social  
A.1. Integrar a la Curricular Educativa de las Universidades y de la Educación Básica Regular - EBR el 
curso de INNOVACIÓN SUSTENTABLE y RESPONSABLE en las modalidades presencial y virtual. 
A.2. Generar y desarrollar Negocios Innovadores en base a la Tecnología de la Naturaleza  
A.3. Promocionar la implementación de instituciones RURAL VALLEY que tengan como elementos de 
desarrollo: Cambio Climático, Energía Renovable, Cuencas Saludables y TICS. Formar Redes 
Regionales.  
A.4. Establecer en las universidades cursos de Nanotecnología y Biotecnología, considerando la 
condición especial de nuestro país como Mega diverso.  
A.5. Integrar el desarrollo de la Innovación y Tecnología entre Universidades y Empresas tanto 
públicas como privadas. 

 
B. Económica  

B.1. Financiamiento público y privado adecuado para crear organizaciones e instituciones de base 
innovadoras.  
B.2. Promocionar instituciones de capital de riesgo.  
B.3. El Estado asignará mayores recursos, aplicará normas tributarias y fomentará otras medidas de 
financiamiento destinado a la formación de capacidades humanas, la investigación científica, la mejora 
de la infraestructura de investigación y la innovación tecnológica.  
B.4. Que en las compras que realice el Gobierno se considere a los productos o servicios con aporte 
innovador y tecnológico nacional un porcentaje o puntaje a favor.  

 
C. Territorial  

C.1. Establecer a nivel regional la medida establecida por el Foro Económico Mundial a niveles de 
país, en forma similar a como se viene realizando el índice de Desarrollo Humano - IDH  
C.2. Gestionar el uso racional y sostenible de los recursos naturales.  
C.3. Confirmar las Cuencas Hidrográficas como ejes de desarrollo humano y territorial.  

 
D. Institucional   

D.1 Constituir oficinas de Desarrollo de Innovación y Tecnología en cada Región y en las 
Municipalidades Provinciales.  
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3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 
3.2. DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE 

 
3.2.1. EDUCACION 

 
Es evidente que la educación de calidad de los peruanos depende de una serie de factores sociales, 
económicos, culturales, recursos materiales y humanos, nutrición, salud, niveles de deserción de los alumnos, 
etc. 

 
Sin embargo, todos los ciudadanos tienen derecho a una educación incluso gratuita a nivel de la educación 
básica, regular y especial, no siendo necesariamente gratuita desde el punto de vista constitucional en el nivel 
superior no universitario y universitario, aun cuando en la práctica sí lo es. 
  
Todo esto a nivel público. La calidad de la educación es un tema central en el propósito de imprimir mayor 

velocidad al desarrollo del país. Esta calidad tiene sus altibajos tanto a nivel público, como privado. En promedio, 

la calidad de nuestra educación es pobre. Podríamos enunciar así los aspectos más saltantes del diagnóstico: 

 

La reciente crisis sanitara ha impactado negativamente en la forma de educar en el Perú y en el mundo. En 
setiembre pasado, Minada reportó cifras preocupantes: en el 2020, 230 mil alumnos de primaria y secundaria 
salieron del sistema educativo y 200 mil estudiantes de secundaria matriculados no están accediendo a este 
servicio. Esta terrible situación ha obligado al gobierno y al sistema educativo a utilizar la educación a distancia 
para suplir la imposibilidad de nuestros alumnos de tener clases presenciales. Ha puesto de manifiesto un 
número importante de deficiencias y limitaciones que el nuevo gobierno tendrá que atacar con eficiencia, 
innovación y creatividad para adquirir los contenidos y capacidades que necesitan nuestros alumnos y 
maestros para ser competitivos, Este  gran esfuerzo se  tiene  que  dar  en un entorno ,no solo , de  mejor  
infraestructura  para recibir a  los  alumnos  cuando termine  el aislamiento  sino con la  infraestructura de  
conectividad a  internet necesaria  para que  se  logren los  objetivos educativos  que  el Perú  necesita  lograr 
para  nuestros  educandos, con el objeto de  llegar a tener  una  sociedad constituida  por  ciudadanos 
democráticos, capaces  de  razonar, criticar, comparar ,  investigar y  participar en el desarrollo  del  país  en 
todas  sus  dimensiones. La apuesta es declarar la conectividad al internet como un derecho humano de 
todo peruano. Para esto debemos invertir en infraestructura de soporte. Así podremos hablar de una 
verdadera   EDUCACION DE CALIDAD.  
 

  
 Aspectos económicos: se invierte proporcionalmente menos en la formación de las edades tempranas, 

como la educación inicial y primaria, mayormente con profesores no especializados, infraestructura y 

materiales de enseñanza realmente incipientes, faltos de información, lejanos todavía del uso de las 

tecnologías modernas aplicadas a la educación, con bibliotecas pobres, niños con desnutrición, anemia y 

parasitosis y maestros con remuneraciones bajas y pocos incentivos que los induzca a la capacitación 

necesaria.  
 Aspectos sociales: por ejemplo, en los pueblos del Perú profundo los padres piensan que basta que el hijo 

aprenda a leer y luego se dedique a ayudar en la chacra, o a trabajar para ayudar en la casa; esto impacta 
mucho en la continuidad de la formación primaria hacia la secundaria, y peor todavía en los estudios 
superiores. En estas condiciones, la educación no conlleva alcanzar mejores condiciones de vida.  

 Aspectos culturales: muchas comunidades viven alejados o aisladas de ciudades pequeñas y grandes y no 

anhelan mantener contactos y adquirir conocimientos del resto del mundo o de los atractivos que tienen las 

diversas culturas. El idioma, es muchas veces determinante para esta actitud. La educación debe servir por 

ello a los fines de la integración, cuidando la conservación de las ricas tradiciones culturales.  
 Los 3 niveles de educación, Nivel I (Educación Básica Regular y Especial), Nivel II (Educación Superior No 

Universitaria) y Nivel III (Educación Superior Universitaria), son interdependientes, pero, una buena base 

en el Nivel I es de gran ayuda en los niveles superiores. Aquí reside mucho el éxito hacia una mejor calidad 

en la educación. Como la competencia es a nivel mundial, debemos disponer de los materiales de 

enseñanza más exitosos a nivel mundial; por ello nuestros docentes deben estar al día con los últimos 

avances.  
 Falta dar énfasis y ser exigentes en el cumplimiento de los contenidos de enseñanza en cada grado a lo 

largo de los 3 niveles del proceso de enseñanza-aprendizaje, llevando a cabo periódicamente evaluaciones 
a nivel nacional tanto en instituciones educativas públicas como privadas. A partir de estas evaluaciones 
se podría deducir qué docente está incumpliendo con sus responsabilidades funcionales. 
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 Deben ser obligatorias 4 evaluaciones nacionales, en todas las áreas de enseñanza, a lo largo de los 3 

niveles: (1) al terminar la primaria, (2) al terminar la secundaria (incluso como requisito único para ingresar 
al Nivel III, repetible tantas veces como sea necesario para demostrar un rendimiento mínimo en las áreas 
exigidas por la carrera profesional respectiva), (3) al terminar la educación superior no universitaria, para 
obtener autorización para iniciar a ejercer y re certificable cada cierto periodo de años, para poder seguir 
ejerciendo, y (4) al terminar la educación superior universitaria, para obtener autorización para iniciar a 
ejercer y re certificable cada cierto periodo de años, para poder seguir ejerciendo, Este tipo de evaluación 
debe servir también para supervisar el rendimiento docente y ajustes del caso y capacitaciones. 

 

NOTA ESPECIAL:  

CRISIS COVID 19. Según el Banco Mundial el efecto de la suspensión de clases presenciales en los 

Colegios de América Latina ha dado como resultado  que la comprensión de lectura de los niños de 10 
años suba de 51 % antes de la pandemia. A  62 %.  

 

Propuesta de SOLUCIÓN  

1. Disminuir la BRECHA TECNOLÓGICA.  

2. Capacitar a los Padres de Familia a participar en el aprendizaje de los niños, de forma 
sistemizada. 

    Fuente. Programa de CNN, de Andrés Opperhaimer. 20.12.0 
 
3.2.2. SALUD PREVENTIVA 

 
Nos ceñimos al concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el completo estado de 
bienestar físico, mental y social del ser humano. También tomamos en cuenta la estrategia de Atención Primaria 
de la Salud de la misma OMS, contextualizada en una serie determinantes socioeconómicas, que nos debe 
conducir a un sistema único, universal e integral de atención de salud.  
El sistema de salud que tenemos en el país requiere una reingeniería profunda que desaparezca la 
segmentación y fragmentación que observamos hoy:  
* Por condición de edad o sexo, hasta cierta edad o solo por maternidad. 
* Por condición laboral formal, pública o privada. 
* Exclusión o acceso restringido del sector informal.  
* Por zona de residencia. 
* Por condición socio-económica  
* Poblaciones marginales prácticamente carentes de atención.  
 
* Casi nulo énfasis en la atención de salud en el Nivel I (puestos comunitarios, puestos y centros de 
salud) y baja capacidad resolutiva de los problemas de salud por parte de los profesionales.  
* Énfasis en lo curativo y algo de lo recuperativo. 
* Preferencia por la infraestructura del Nivel III (hospitales especializados)  
* Ausencia o débil énfasis en lo preventivo, promocional y diagnóstico. 
* Débil funcionamiento de un sistema de redes y micro-redes entre los niveles I, II y III de atención en 

salud.  
* Limitaciones en la provisión de medicamentos esenciales para la atención de las enfermedades. 
* Espectro amplio en el costo de los medicamentos, aún entre genéricos.  
* Débil rol rector del Ministerio de Salud. 
* Ausencia de la educación poblacional en salud e interacción entre los sectores de educación y salud. 
* Nula vigilancia e información sobre la calidad de los alimentos y nutrientes que consume la 

población.  
* Nula vigilancia e información sobre la calidad del agua potable, el saneamiento básico, desagües a 
ríos, lagunas y el mar y aguas de riego para cultivos agrícolas. 
* Baja disponibilidad de especialistas entre los profesionales de salud, especialmente a nivel médico. 
* Falta de protocolos estandarizados de atención en salud, para clínica y cirugía.  
* Falta de un Formulario Nacional de Medicamentos con información farmacológica, eficacia, 
seguridad, calidad, costos y en relación con los protocolos estandarizados de atención de salud. 
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3.2.3. NUTRICION 

 
CONTEXTO NACIONAL 
 
Como parte del análisis de salud y nutrición, es primordial conocer las características 

sociodemográficas del país y las proyecciones que permitan plantear estrategias para garantizar la 

respuesta del sector salud con enfoques de vida y con enfoque territorial. 
 
Malnutrición en el Perú 
 

La desnutrición crónica infantil constituye uno de los principales problemas de Salud Pública en el 

Perú, que afecta al 12% en el 2019. de niños menores de cinco años. La malnutrición es un problema 

de saluden pública en el Perú, condicionado por determinantes de la salud, expresados como factores 

sociales y de desarrollo asociados con la pobreza y brechas de inequidad que incluyen causas 

básicas como la desigualdad de oportunidades, la exclusión y la discriminación por razones de sexo, 

raza o credo político; causas subyacentes como baja escolaridad de la madre, embarazo 

adolescente, cuidados insuficientes de la mujer al niño, practicas inadecuadas de crianza, falta de 

acceso a servicios básicos y a servicios de salud, asociados con costumbres y prácticas de 

alimentación, estilos de vida algunos ancestrales y otros adquiridos por el cada vez más importante 

proceso de urbanización, y causas directas como desnutrición materna, alimentación inadecuada, e 

infecciones repetidas.  

En el País la desnutrición crónica afecta a niños menores de 5 años en Huancavelica en un 33 %, 

mientras que Lima metropolitana es de 5%. En cuanto a la anemia infantil, La anemia es un problema 

nutricional en Perú que afecta especialmente a niñas y niños entre 6 y 35 meses. El 2007 afectó a 57 de 

cada 100. El 2018, a 43 de cada 100.y la cifra en el 2019 no ha mejorado. (fuente Andina, EMI 2019). 

Desnutrición crónica infantil en áreas rurales supera en 50% a la urbana en el Perú según el informe 

Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018 de Naciones Unidas (FAO). 

Las determinantes de la desnutrición crónica, están organizadas en causas o determinantes 

inmediatas, que influyen directamente sobre las condiciones nutricionales del individuo, las causas 

subyacentes, que se manifiestan a través de las características relacionadas a la familia, cuidadores 

y hogar y por último, las causas básicas, que fundamentalmente están asociadas con los sistemas 

políticos, económicos, culturales y sociales en la que se enmarca, la vida de la familia y los individuos 

sociedad, Las causas inmediatas que condicionan la desnutrición y el desarrollo infantil inadecuado 

son: la inadecuada ingesta de alimentos y las enfermedades infecciosas, estas son favorecidas por 

causas subyacentes: la inseguridad alimentaria en el hogar, inadecuadas prácticas de alimentación y 

cuidado, así como insuficiente agua, saneamiento y servicios de salud. Las causas básicas que 

condicionan la desnutrición y el desarrollo infantil dependen de los recursos humanos, económicos, 

organizacionales, y los mecanismos que los controlan existentes en el país, que a su vez están 

directamente relacionados con los sistemas políticos, económicos, sociales y culturales que 

prevalecen en cada ámbito territorial, entre ellos la desigualdad de oportunidades, la exclusión y la 

discriminación por razones de sexo, raza, etc. 
 

 
4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, METAS E INDICADORES 

 
4.2. SEGURIDAD DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE 

 
4.2.1. SEGURIDAD EDUCACION INTEGRAL 

 
PROPUESTA DE DESARROLLO 

 
1. PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

Baja calidad de la enseñanza, a pesar que se han hecho esfuerzos en 
la capacitación docente; las condiciones físicas de las escuelas 
pueden tener un efecto importante en el desempeño del estudiante.  
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Las I.E. carecen de aulas propicias para el aprendizaje y de espacios para la práctica, 

presentan desastrosas condiciones de infraestructura, mobiliario, seguridad y de 

conectividad al internet. 
2. OBJETIVOS A LOGRAR  

Aulas Modernas e Interactivas de Primer nivel. Transformar la infraestructura 
educativa con aulas modernas e interactivas con tecnología informática de última 
generación y con mobiliario en espacios cómodos a fin de mejorar la calidad del 
aprendizaje en todos los niveles educativos y conectividad de internet apropiado. 

3. INDICADORES  
Número de instituciones con infraestructuras modernas conectadas 
a internet e interactivas de primer nivel. 

4. META  
Lograr la mejora de la infraestructura educativa y conexión a 
internet con Aulas Modernas e Interactivas de Primer nivel con 
tecnología informática de última generación y con mobiliario en 
espacios cómodos donde la calidad del aprendizaje sea 
transformadora.  

 
 

1. PROBLEMAS  
La meritocracia en la educación ha tenido algún avance por así 
decirlo en la evaluación del desempeño docente, la misma que no ha 
repercutido en la eficiencia del docente porque el programa no es 
motivador.  
Las evaluaciones estandarizadas de los maestros no permiten visualizar el rendimiento 
en el aula. 

1. OBJETIVOS A LOGRAR  
Incrementar el prestigio de los docentes mejorando sus condiciones de trabajo y 

su dignidad como profesionales de la educación. Revisar e innovar la Ley de Reforma 

Magisterial, que permita que los maestros puedan ascender de acuerdo al tiempo de  

servicios y a la obtención de sus grados académicos hasta el 5to nivel, asimismo evaluar el 
desempeño docente con pruebas que midan su potencialidad pedagógica y no por exámenes 
nacionales estandarizadas que en nada a contribuido en la mejora de la educación; con la 
finalidad de estimular y favorecer el interés por su desarrollo profesional la misma que 
beneficiará en la formación integral de los niños y adolescentes. Maestros talentosos y con 
deseos de superarse. 

2. INDICADOR 

Número de puesto informe PISA 2022 ï 2023.. 
3. META  

Escolares en todos los niveles recibiendo educación de la mejor calidad.  
 
 

1. PROBLEMAS 

 

Inexistente voluntad política para implementar 
reformas estructurales e Integrales. Se está 
deshumanizando a los niños y jóvenes, anulando su 
creatividad y capacidad de pensar críticamente, al 
mantener un sistema educativo normalizado, que no 
responde a las necesidades de   desarrollo personal de 
nuestros hijos   poniendo en peligro su vida presente y 
futura. Y las justas aspiraciones de desarrollo de 
nuestra patria. 
Inexistencia de una cultura emprendedora en los niños y 
jóvenes, sin visión no hay misión. 

2. OBJETIVOS A LOGRAR  
Incorporar una cultura empresarial, emprendedora e innovadora en el sistema educativo 
desde el nivel inicial, primaria, secundaria, tecnológica y Universitaria con el fin de reducir las 
brechas de aprendizajes asociadas a la desigualdad social. Jóvenes emprendedores. 
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Implementar programas que liberen y desarrollen la creatividad de los niños, así 
como sus capacidades de pensar, razonar, criticar, resumir, comparar. 

 
3. INDICADORES  

Balance global gobierno central. 
4. META  

Estudiantes del sistema educativo del nivel inicial, primaria, secundaria, tecnológica y 
Universitaria Incorpóralos en la cultura empresarial, emprendedora e innovadora, reduciendo 
las brechas asociadas a la desigualdad social. Una educación orientada a la formación de 
Jóvenes empresarios.  

 
 

1. PROBLEMAS  
El 80% de las Instituciones Educativas operan a espaldas de la realidad, 
sin irradiar cultura; sin conocer el valor, ni el sufrimiento, ni los sueños e 
intereses de sus estudiantes, ni su diversidad. Pérdida del talento e 
iniciativa, ¿cuánto de nuestros niños y jóvenes han desarrollado su 
inteligencia, como resultado del trabajo docente en el aula y del currículo; 
o es que, por el contrario, allí sus capacidades inteligentes y la producción 
de conocimiento se reducen a su mínima expresión? 

2. OBJETIVOS A LOGRAR  
Potenciar, desarrollar y estimular el talento de niños y jóvenes con el fin 

de ayudarles a descubrir sus capacidades y valorarlos a fin integrarse en el 
mundo competitivo con habilidades para el empleo y la productividad. Lograr 
estudiantes creativos, innovadores, capacitados para pensar, razonar, 
comparar, criticar, resumir y afectar su entorno para transformarlo en favor 
del desarrollo de su familia, comunidad y de su país. 

Tiempo para que el profesor se preocupe de conocer el entorno familiar de cada 
estudiante.  

3. INDICADORES  
Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y 
promoción y defensa de la cultura y del deporte. 
Numero de programas   que desarrollen la creatividad en diversas     
áreas de la ciencia, artes, cultura, etc. 
 

4. META  
Un sistema educativo enfocado en potenciar, desarrollar y estimular el talento de niños y 
jóvenes con el fin de ayudarles a descubrir sus capacidades y valorarlos a fin de que estén 
integrados en el mundo competitivo ejerciendo sus habilidades, destrezas, talentos y siendo 
muy autosuficientes.  

 
 

1. PROBLEMAS  
Está comprobado que tener escuelas en buen estado es 
determinante para lograr que los alumnos obtengan los 
resultados académicos esperados (CAF  
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2016/10/la-
importancia-de-tener-una-buena-infraestructura-escolar 
 Sólo el 44% cuentan con energía eléctrica; un mediocre 
acceso a desagües, donde menos del 60% lo tiene, y casi 
inexistente las cifras de laboratorios de ciencias y de 
espacios para la enseñanza de artes o música. Más de la 
mitad no cuentan con Biblioteca. 
El Perú es uno de los países en Latinoamérica que menos 
invierte en investigación y desarrollo, El Perú gasta el 0,08 
% del PBI en investigación y desarrollo, una cifra muy 
inferior a la de países como Colombia (0,25 %), Chile 
(0,38 %) y Brasil (1,24 %). (RPP junio 2019) 
Por mandato de la ley 28077 los gobiernos regionales 
entregan el 20% del total percibido por canon a las 

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2016/10/la-importancia-de-tener-una-buena-infraestructura-escolar
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2016/10/la-importancia-de-tener-una-buena-infraestructura-escolar
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universidades públicas de su  

circunscripción para que sea destinado exclusivamente a 
inversión en investigación científica y tecnológica para 
potenciar el desarrollo regional, el 65% no han sido 
utilizados por falta de personal calificado y de proyectos. 
No hay voluntad política para implementar reformas 
estructurales e integrales que se requiere para revertir 
la bajísima productividad en educación: a mayor 
inversión, aumenta el despilfarro de recursos. 

 
 

2. OBJETIVOS A LOGRAR  
Reforzar el sistema educativo ï Control de calidad, que permita asegurarse de que todos 
los recursos estén siendo utilizados de la manera más efectiva en función del logro de los 
objetivos. Lo que no se controla no se mejora. 

3. INDICADORES  
Índice de control de la corrupción 

4. META  
Un sistema educativo con nuevos planes de transparencia y eficiencia, donde los recursos 
sobre todo financieros estén siendo bien utilizados y lleguen a tiempo.  

 
 

1. PROBLEMAS 

Problemas de cobertura en Internet sobre todo en la zona rural 
por falta de energía eléctrica e infraestructura adecuada., solo el 
39,3% de hogares peruanos tiene acceso a internet, pero en 
áreas rurales esto disminuye a un 4,8%. (cifras del INEI 2019). 
El Perú tenía un déficit de 14 mil antenas para que el internet 
llegue a todos. (INEI)  
Conexión telefónica solo el 30% de colegios y menos de la  
tercera parte tienen salas de computo, mientras que Chile (más del 
90%)  
Problemas de cobertura en Internet sobre todo en la zona rural 2. 

OBJETIVOS A LOGRAR  
Instalar, Modernizar y Potenciar la infraestructura de soporte para que se asegure la 
conectividad a internet en todas las viviendas de los alumnos y escuelas del Perú, 
nuestro conocimiento se nutre de lo global; y hemos de posesionarnos, el conocimiento y la 
innovación son la base de la capacidad para crear riqueza, empleo de calidad y bienestar 
social. 

3. INDICADORES  
Número de Instituciones certificadas con internet instaladas y 
Operativas y Nº de visitas a páginas Web del MINEDU. 

Nro. de coordinaciones para democratizar 
El acceso  a internet de  todos  los   peruanos 

4. META  
Nuestro sistema educativo cuenta con mayores cantidades de redes de internet instaladas, 
Modernizadas y Potencializadas, conscientes de que el conocimiento se nutre de lo global. 
Promover que el acceso a Internet sea un derecho humano de todo peruano.  

 
 

 

1. PROBLEMAS  
Sólo el 4.2% del PBI se invertirá en Educación el 2021, muy por 
debajo en el Acuerdo nacional (6% PBI); muy limitados para un 
verdadero desarrollo integral en el Sector.  
La mayoría de Instituciones educativas sobre todo en las áreas rurales no 
cuentan con bibliotecas, laboratorios de CTA y computo, talleres de arte y 
campos deportivos, etc. 

2. OBJETIVOS A LOGRAR  



 

23 

 

Promover la participación de las empresas en la educación; con financiación y/o 
construcción de bibliotecas públicas, complejos deportivos y centros culturales. El estado 
principal promotor. 

3. INDICADORES  
Porcentaje de empresas privadas participando en la Educación. 

4. META  
Mayor participación de las empresas privadas en la educación; con financiación y/o 
construcción de bibliotecas públicas, complejos deportivos y centros culturales. El estado su 
principal promotor.  

 
 

 

1. PROBLEMAS  
Pérdida total de la práctica de valores en las Instituciones Educativas y en 
los hogares. 

La mayoría de estudiantes, vive en situación de abandono moral 
y afectivo. No se sienten amados, ni respetados, por lo que no 
aprenden a amar ni a respetar, y caen en depresión, y/u optan por 
la violencia o los vicios. 
Los valores no se enseñan con el ejemplo, se pretenden imponer 
con disciplina coactiva o desde la educación religiosa. 
La actual educación normalista no promueve la creatividad de los 
alumnos, no desarrollan sus talentos, se aburren del modelo 
educativo que reciben. por lo tanto, ellos no se sienten motivados.  

2. OBJETIVOS A LOGRAR  
Revalorar la práctica del liderazgo e Implementar el curso de Principios y 

Valores para la Vida. Incluir en el currículo de la EBR el curso de Principios y 

Valores para la vida (Desarrollo de la Inteligencia Emocional y Espiritual) con el fin 

de garantizar que los niños y jóvenes, estén realmente aprendiendo capacidades 

esenciales para la vida, desde el nivel inicial la práctica de Principios fundamentales 

del amor, humildad, honradez, lealtad, fidelidad, perdón, arrepentimiento, fe, 

tolerancia, paciencia, respeto, caridad, servicio, emprendimiento, autosuficiencia, 

creatividad, positivismo, altruismo, liderazgo, optimismo, recursivo, disciplina, 

colaborativo, comunicador, felicidad, etc. hasta el nivel superior con el fin de que 

contribuyan a la coexistencia de la familia y de la Patria.  
Promover los valores y el desarrollo de la espiritualidad mediante el estudio de 
las escrituras (Biblia u otro) según sus credos y/o religión desde la infancia. 
Acercar al estudiante a promover cambios positivos en su entorno aportando 
soluciones a los problemas inmediatos de su comunidad a través de proyectos de 
aprendizaje por   problemas. De modo que el alumno aprende aportando soluciones 
y practicando valores prácticos de solidaridad, disciplina, respeto, responsabilidad, 
empatía, compromiso etc.  y la comunidad recibe ayuda para la solución de sus 
problemas, generando un circulo virtuoso de desarrollo, entre la escuela y la 
comunidad.  
 

3. INDICADORES  
Número de estudiantes recibiendo el Curso y porcentaje de disminución del Bullings 
o actos de indisciplina. 
Nro. De experiencias de proyectos de aprendizaje por problemas. 

4. META  
Estudiantes recibiendo el curso: Principios y Valores para la Vida; Incluidos en el currículo de 

la EBR desde el nivel inicial a la práctica de Principios fundamentales del amor, humildad, 

honradez, lealtad, fidelidad, perdón, arrepentimiento, fe, tolerancia, paciencia, respeto, 

caridad, servicio, emprendimiento, autosuficiencia, creatividad, positivismo, altruismo, 

liderazgo, optimismo, recursivo, disciplina, colaborativo, comunicador, felicidad, etc.; hasta el 

nivel superior, a fin de contribuir con la coexistencia de la familia y de la Patria, disminuyendo 

significativamente la corrupción y la delincuencia.  
Millones de niños y jóvenes formados en principios y valores; desarrollados sus inteligencias 
cognitivas, emocionales y espirituales; el Perú el más educado.  
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1. PROBLEMAS  
Los sueldos de los maestros no están a la altura de sus  
Responsabilidades; se han dado leyes que han abierto brechas de desigualdad 
económica en maestros que ejercen el mismo trabajo y la misma función; Al 90 % de 
maestros se les ha bajado de nivel en la carrera pública magisterial en nombre de la 
meritocracia. Lo que ha creado un descontento generalizado repercutiendo en la baja 
de la calidad de la enseñanza.  
Remuneración que no les permite estudiar un post grado de calidad y/o capacitación 
adecuada. 

2. OBJETIVOS A LOGRAR  
Mejorar y potenciar la calidad de la educación con más y mejores maestros bien 
remunerados (duplicar los sueldos de los maestros) y bien capacitados con 
programas de becas de estudios (postgrados) capacitaciones de actualización 
permanente en el interior y en el exterior con el objetivo de lograr la cualificación. 

Maestros capacitados para ser eficientes y relevantes en la elaboración de 
clases virtuales de calidad mientras sea necesario por efectos de la pandemia.  

  
3. INDICADORES  

Porcentaje de aumento remunerativo de los docentes y número de 
maestros en/o post grados. 
Número de capacitaciones para desarrollar capacidades en la 
enseñanza virtual de calidad. 

4. META  
Un currículo de calidad mejorado y potencializado, con más y mejores maestros bien 
remunerados y bien capacitados; mayor cantidad de docentes participando de los programas 
de becas de estudios en el interior y en el exterior del país. 
Todos los maestros capacitados para enseñar virtualmente con calidad.  

 
 

 
1. PROBLEMAS  

Las I.E. carecen de aulas propicias para el aprendizaje y de espacios para 
la práctica, muchas presentan desastrosas condiciones de infraestructura, 
mobiliario y seguridad.  
El 55% de los colegios no tiene agua potable. 
Problemas de cobertura en Internet sobre todo en la zona rural.  
Sólo el 44% de I.E. cuentan con energía eléctrica; un mediocre acceso 

 
a desagües, donde menos del 60% lo tiene, y casi inexistente las cifras de 
laboratorios de ciencias y de espacios para la enseñanza de artes o 
música. Más de la mitad no cuentan con Biblioteca. 

2. OBJETIVOS A LOGRAR  
Incrementar el Presupuesto significativamente en el Sector Educación PBI (Acuerdo 

Nacional) a fin de impulsar el desarrollo; la Educación es uno de los instrumentos más 

poderosos y eficaces para reducir la pobreza, mejorar la salud, la paz y la estabilidad. 
3. INDICADORES  

Porcentaje de aumento del PBI en el Sector Educación. 
4. META  

Lograr un incremento significativo al final del quinquenio en el PBI del Sistema Educativo.  
 
 

 

1. PROBLEMAS  
El 12% de niños menores de 5 años en la población urbana con 
desnutrición crónica y áreas rurales supera en 50% a la urbana.   
Problemas de desnutrición en niños del nivel inicial y primaria sobre todo 
en la zona rural lo que reduce su aprendizaje. 

2. OBJETIVOS A LOGRAR  
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Sanos, fuertes, bien nutridos y aprendiendo bien. Fortalecer y mejorar el nivel de nutrición 
de los niños en el nivel inicial y primaria con los programas creados para tal fin y así reducir 
las disparidades en los aprendizajes a nivel global, regional y local. 

3. INDICADORES  
Porcentaje de niños en educación básica recibiendo desayunos y/o 
almuerzos escolares. 

4. META  
El país mejora su posicionamiento en Latinoamérica con niños y jóvenes más Sanos, fuertes, 
bien nutridos y aprendiendo bien. El nivel de nutrición de los niños en el nivel inicial y primaria 
se ha mejorado con los programas creados para tal fin, reduciendo así las disparidades en los 
aprendizajes a nivel global, regional y local.  

 
 

 

1. PROBLEMAS  
Jóvenes emprendedores y talentosos con poca oportunidad para 
acceder a una educación de calidad.  
La educación en instituciones de calidad es muy cara. 

2. OBJETIVOS A LOGRAR  
Creación del Banco de la Educación con el aporte del 25% a cargo del estado y el 75% de 
los mismos estudiantes y donaciones de empresas filantrópicas; a fin de que cada joven 
acceda a una educación técnica o superior de calidad mejor adaptada a la demanda laboral 
y/o ejecutores de sus propias empresas. 
Incrementar el ingreso de jóvenes a estudios superiores técnicos y universitarios con el 
incremento de becas y préstamos de estudio del promover para instituciones   en el Perú y el 
extranjero. 
Que los beneficios que reciben los becarios de promover estén acordes con los costos del 
mercado y a la carrera del becario. 

 
3. INDICADORES  

Número de egresados en diferentes especialidades adaptados a la 
demanda del mercado laboral y/o ejecutores de sus propias empresas. 
Número de becas y préstamos de estudios a los jóvenes con resultados 
académicos destacados. 

4. META  
Miles de miles de Jóvenes emprendedores estudiando con el Fondo de préstamo del Banco 
de la Educación, fondo en aumento sostenible con el aporte de las empresas privadas, del 
estado por el aumento de su PBI y las devoluciones que hacen los alumnos egresados. Con 
Bonos de descuento por buen pagador.  

 
 
 

 

1. PROBLEMAS  
Jóvenes emprendedores y talentosos con bajo nivel académico asociado a 
la dificultad de encontrar un trabajo digno, escasa investigación de calidad, 
casi inexistente colaboración académica entre universidades y casi total con 
el sector empresarial. 
Por mandato de la ley 28077 los gobiernos regionales entregan el 20% del 
total percibido por canon a las universidades públicas de su circunscripción 
para que sea destinado exclusivamente a inversión en investigación 
científica y tecnológica para potenciar el desarrollo regional, el 65% no han 
sido utilizados por falta de personal calificado y de proyectos. 

2. OBJETIVOS A LOGRAR  
Implementar la reforma universitaria escuchando a los estudiantes y profesores con 
los recursos suficientes para la investigación en ciencia y tecnología y el control de los 
mismos. 

3. INDICADORES  
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Número de egresados de diferentes especialidades adaptados a 
la demanda del mercado laboral y/o ejecutores de sus propias 
empresas. 

 
4. META  

Nueva Ley Universitaria de consenso, donde se prioriza la innovación, la investigación en 
ciencia y tecnología y el control de los mismos, con personal altamente calificado y con 
proyectos innovadores. 

___________________________
_ 
 

1. PROBLEMAS  
Las carreras técnicas que ofertan las entidades educativas no 
responden a las demandas del mercado laboral.  
Las actividades productivas en agricultura, construcción, energía, 

industria, minería, pesquería y servicios tienen una demanda 

insatisfecha en carreras técnicas para laborar en esos sectores. 
2. OBJETIVOS A LOGRAR  

Fortalecer la Educación Técnica con el fin de satisfacer la demanda de técnicos 
competentes 

3. INDICADORES  
Número de egresados de diferentes especialidades técnicas 
adaptados a la demanda del mercado laboral y/o ejecutores de sus 
propias empresas. 

4. META  
Una Educación Técnica fortalecida con los avances científicos y tecnológicos 
innovándose día a día en todo el territorio nacional.  

 
 

 

COMENTARIO FINAL  
Se hace evidente para la adquisición de una alta competencia educativa, tiene que necesariamente 
contemplar el trabajo coordinado y sostenido en el tiempo de tres grandes estructuras que se 
complementan o se bloquean mutuamente en el proceso como tres engranajes. Estas tres 
estructuras son: la familia, la escuela, y las estructuras socioculturales (Redes virtuales, bibliotecas, 
ludotecas, cinesé) de apoyo educativo. 

 
4.2.2. SEGURIDAD EN SALUD PREVENTIVA 

 
PROPUESTA DE DESARROLLO 

 
1. PROBLEMAS 

1.5 camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes  
Ausencia de innovación y de un sistema de gestión de calidad. 
Hospitales colapsados.  
Infraestructura precaria en las zonas rurales. 
Falta de equipamiento de los puestos y/o centros de salud.  
Poblaciones marginales prácticamente carentes de atención. 

 

 
2. OBJETIVOS A LOGRAR  

Modernizar los Puestos, Centros y Hospitales de salud innovándolos y equipándolos 
con las nuevas tecnologías de acuerdo a los avances tecnológicos e investigaciones 
(Infraestructura, Regeneración, tratamientos, Biomédica, Telemedicina, diagnósticos e 
incremento de las capacidades humanas) asimismo construyendo donde haga falta. 

3. INDICADORES  
Número de Instituciones de salud Modernizadas. 

4. META  
Modernización significativa de los Puestos, Centros y Hospitales de salud 
innovados y equipados con las nuevas tecnologías de acuerdo a los 
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avances tecnológicos. Asimismo, nuevas construcciones de Puestos, 
Centros y Hospitales de salud innovados y equipados donde hacía falta.  

 
 

1. PROBLEMAS  
Falta de un sistema nacional único, universal e integral de atención en salud, 
que reúna, como subsistemas, al SIS, EsSalud, FFAA, Fospolis, Municipios 
y se complementaría con el sector privado.  
El 38.2% no tiene ningún seguro y en incremento.  
El 31.3% de nuestra población es pobre; llegando a una pobreza alta del 
55.9 al 66.1% en Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Puno, Ayacucho. 

2. OBJETIVOS A LOGRAR  
Incrementar y consolidar el Seguro Integral de Salud con recursos necesarios para 
financiar su operación a fin expandir su cobertura a la población que no cuenta con recursos 
o con un seguro de salud.  
Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todas las edades. (Objetivos de 
desarrollo sostenible 2016-2030) 

3. INDICADORES  
Número de personas atendidas por el SIS. 

4. META  
Lograr la cobertura del Seguro Integral de Salud al 38% de la 
población que no cuenta con un seguro de salud.  

 
 

 

1. PROBLEMAS  
Casi nulo énfasis en la atención de salud en el Nivel I (puestos 
comunitarios, puestos y centros de salud) y baja capacidad resolutiva de 
los problemas de salud por parte de los profesionales. 
9.4 médicos por cada 10,000 habitantes.  
19,5% de Médicos y enfermeras por cada 10,000 habitantes, cifras que no 
alcanzan los estándares solicitados por los organismos internacionales. 

2. OBJETIVOS A LOGRAR 
Aumento de profesionales de la salud en especial-zonas rurales,  
Incentivos económicos y acceso a la carrera pública de salud y aumento 
sustancial en las remuneraciones a fin de una mejor prestación de 
servicios a la población sin diferenciación alguna. Los más pobres 
atendidos con toda dignidad.  

3. INDICADORES  
Cobertura de Centros de salud con profesionales de la salud 

4. META  
Nivel de profesionales de la salud en las zonas rurales incrementados, con 
incentivos económicos justos; parte de la carrera pública de salud, aumento 
sustancial en sus remuneraciones y dialogo permanente con buenas 
relaciones laborales.  

 
 
 

 

1. PROBLEMAS  
Las causas de muerte por enfermedades no transmisibles están superando 
a las transmisibles, de 100,000 personas en el 2010 al 2015 
aproximadamente en 120,000 personas.  
Alto riesgo de contraer infecciones en las salas de esperas y 

recepciones de los centros médicos y hospitales; causadas a la 

ausencia de medidas eficientes para combatir los focos de infección. 

Altas esperas en la atención de los pacientes. 
2. OBJETIVOS A LOGRAR  

Mejorar la salud modernizando el servicio, eliminando las largas 

esperas que atentan contra la vida y la salud de los pacientes. 
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3. INDICADORES  
Número de centros gestionando servicios excelentes de salud. 
Número de personas con transferencia no condicionadas. 

4. META  
Mejoras significativas en la salud, cobertura universal de la seguridad 
social, priorización de una distribución y ordenamiento interno donde se 
reducen las esperas que atentan contra la vida y la salud de los pacientes; 
alta calidad en los servicios.  

 
 

 

1. PROBLEMAS  
Muchos niños y jóvenes estudiantes sin ningún tipo de seguro de Salud y 
en constante riesgo de contraer enfermedades y accidentes. Salud 
mental; sobretodo problemas de ansiedad, las neurosis y la depresión 
que origina alto grado de indisciplina en las aulas. 

2. OBJETIVOS A LOGRAR  
Efectivizar y masificar el Seguro Integral de Salud de los 
Estudiantes. Seguro escolar y universitario gratuito.  

3. INDICADORES  
Número estudiantes con seguro integral de salud. 

4. META  
Niños y jóvenes estudiantes disponen de un Seguro Integral de Salud.  

 
 

 
1. PROBLEMAS  

De cada 100 personas 34 presentan problemas de salud crónicos. De 
cada 100 personas que padecen problemas de salud crónicos 35 
buscaron atención en salud.  
La mortalidad bruta 2010-2015, de 5.1 a 7 habitantes por cada 1,000 
habitantes, siendo la más alta tasa: Puno, Apurímac, Cusco y Junín. 
Énfasis en lo curativo y algo de lo recuperativo 

2. OBJETIVOS A LOGRAR  
Lograr que el 100% de la población reciba capacitación en prevención 

de la salud Integral a fin de reducir en especial la tasa de mortalidad por 

enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias; riesgos de exposición 

a metales pesados y aguas contaminadas; asimismo, la prevención de las 

enfermedades mentales sobre todo los problemas de ansiedad, neurosis y 

la depresión. 
3. INDICADORES  

Porcentaje de personas que recibieron prevención de la salud. 
4. META  

100% de la población capacitada, recibiendo atención en prevención de 
la salud.  

 
 
 

 

1. PROBLEMAS  
La más alta incidencia de tuberculosis en relación con América latina y el 
caribe, 95personas por cada 100,000 personas.  
El 21,1% de la población peruana no tiene servicios de agua potable dentro de su vivienda, 
en el nivel rural el déficit en el servicio de agua es del 34.3%, mientras que en las zonas 
urbanas es de 15%. En las regiones de Loreto 71% y Ucayali 57.7% con cifras alarmantes 
de escases de agua potable en sus domicilios.  
El 11,4% de las viviendas del país no cuenta con desagüe dentro ni fuera de la vivienda. El 
12% de la población vive en hacinamiento por dormitorios en la vivienda, población mucho 
más propensa a enfermedades por contagio. 

2. OBJETIVOS A LOGRAR 
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 Fortalecer  los  programas  de  enfermedades  transmisibles  con  el  fin  de  reducir 

 drásticamente los casos de tuberculosis, Malaria, Hepatitis B y C, Dengue y el VIH. 
 Y los programas de lucha contra el Cáncer. Con la prevención y la 

 atención oportuna. 
 Y Programas de Planificación Familiar y Prevención de ETS. 
3. INDICADORES 

 Número de personas asistidas por los programas de salud. 
4. META 

 Los programas de enfermedades transmisibles totalmente fortalecidos, reducción drástica 
 de los casos de tuberculosis, Malaria, Hepatitis B y C, Dengue y el VIH. 
 Reducción detodo tipo de cáncer. Y los Programas de Planificación Familiar y Prevención 
 de ETS bien fortalecidos reduciendo casos. 

   

1. PROBLEMAS 

 La más baja inversión de PBI de América Latina 
 Ausencia de innovación y de un sistema de gestión de alta calidad. 
 Ineficientes remuneraciones de los profesionales de la salud y de los  administrativos. 
 Falta de equipamiento de los puestos y/o centros de salud. 
 Falta de actualización e innovación de los recursos humanos de acuerdo a los avances 
 tecnológicos e investigaciones 
2. OBJETIVOS A LOGRAR 
 Mejorar el aumento progresivo del PBI en el sector salud a fin de 

 innovar científicamente y tecnológicamente, modernización, cobertura 
 universal para toda la población con un seguro que cubra todo el ciclo 
 de vida, con un fuerte componente preventivo y promocional y no solo 
 curativo y recuperativo; y mejora de la gestión e infraestructura. 
3. INDICADORES 

 Porcentaje de aumento del PBI en el Sector Salud. 
4. META 

 Mejora sustancial del PBI en el sector salud al final de los 5 años. 

   

1. PROBLEMAS 

 Quejas  sobre  maltrato  a  los  pacientes,  salas  de  esperas  precarias,  personal  poco 
 capacitado en buenas relaciones humanas y largas esperas para la atención del paciente. 

 Altas esperas en la atención de los pacientes. 
2. OBJETIVOS A LOGRAR 
 Mejorar la atención de los pacientes en ambientes saludables, 

 lograr calidad en las Consultas médicas y el buen trato, sin 
 discriminación alguna de raza, credo o nivel socio económico. 
3. INDICADORES 
 Tasa de pacientes atendidas oportunamente. 
4. META 

 Pacientes recibiendo atención digna en ambientes saludables (salas 

 de esperas agradables sin olor a medicina) mayor calidad en las 
 consultas médicas y buen trato, sin discriminación alguna de raza, 

 credo o nivel socio económico. 

   

1. PROBLEMAS 
 Bajo rendimiento en las funciones supervisoras y sancionadoras de la  

DIGEMID.  
Población con escasos recursos económicos para adquirir 
medicamentos comerciales.  
Limitaciones en la provisión de medicamentos esenciales para la 
atención de las enfermedades.  
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Espectro amplio en el costo de los medicamentos, aún entre 
genéricos. 

 
Falta de un Formulario Nacional de Medicamentos con información 
farmacológica, eficacia, seguridad, calidad, costos y en relación con 
los protocolos estandarizados de atención de salud. 

2. OBJETIVOS A LOGRAR  
Lograr mejorar la calidad de los medicamentos y reducir el costo de los mismos. de 
los establecimientos de salud y combatiendo la manipulación de alza de precios sobre 
todo en épocas de frio o calor en las farmacias y boticas del país. 
Provisión de medicamentos esenciales para la atención de las enfermedades.  

3. INDICADORES  
Porcentaje de prescripciones médicas atendidas adecuadamente en 
los centros, puestos y hospitales.  
Porcentaje del rendimiento en las funciones supervisoras 
y sancionadoras de la DIGEMID. 

4. META  
La población cuenta con mejor calidad de los medicamentos en los 
establecimientos de salud y una baja significativa de los precios en la 
farmacias y boticas del país.  

 
 

 
COMENTARIO FINAL  
Este plan tiene por finalidad velar por la salud y bienestar de las personas que viven en zonas rurales 
y urbanas. El objetivo es reducir el riesgo de contraer enfermedades que menoscaben la salud, la 
unidad familiar y el precario ingreso económico a través de una serie de objetivos realizables y 
estrategias de salud que permitan entornos saludables en la comunidad, prevención de riesgos y 
atención integral especializada. 

 
4.2.3. SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
Objetivos 
 
Combatir la tuberculosis proporcionando medicinas de manera gratuita. 
 
Reducir la inseguridad alimentaria 
 
Proporcionar acceso físico, social, económico o geográfico, cultural a suficientes alimentos inocuos y 
nutritivos 
 
Incrementar el consumo de energía en el grupo de mujeres en edad fértil 
 
Mejorar el inadecuado acceso a servicios de salud 
 
Proporcionar un adecuado acceso al agua y servicios básicos de saneamiento 
 
Fomentar prácticas de higiene que incidan de manera directa en la salud de las personas 
 
Proporcionar alimentación complementaria a niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y 

personas de avanzada edad. 
 
Facilitar la operatividad de comedores populares y asegurar su abastecimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

31 

 

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 
3.3. POBLACION VULNERABLE 

 

Entendemos por vulnerable a la población que no puede atender sus necesidades por sus propios medios por 
lo cual, necesita ayuda externa para salir adelante. Quienes están en posibilidad de atender a los grupos 
vulnerables son a nuestro entender, por una parte los profesionales en las disciplinas sociales y por otra, el 
Estado a través de las políticas sociales. Ubicaríamos entre ellos entonces, a los trabajadores sociales. ¿Lo 
estamos realmente? Podemos afirmar a priori que sí, al menos potencialmente; es decir que quienes hemos 
sido formados en esta profesión contamos con el bagaje de conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
abordar la problemática de vulnerabilidad. 
 
¿Qué es vulnerabilidad? 

 
Su significado, su magnitud, sus causas y sus implicaciones pueden verse desde diferentes perspectivas. Tiene 
de hecho un significado propio y una lectura distinta el término aludido, si se analiza desde la perspectiva del 
individuo que está en situación de vulnerabilidad, en lugar de observarse como fenómeno que atañe a un grupo 
social determinado. Tiene también, su propio y particular acento como concepto de vulnerabilidad social, es 
decir, como fenómeno que afecta la estructura de una sociedad nacional e inclusive si se observa como realidad 
supranacional. En términos generales, la no satisfacción de las necesidades humanas fundamentales vuelve 
vulnerable a un individuo, a un grupo social o a una sociedad. Estas necesidades básicas o fundamentales, que 
son indispensables atender a tiempo de evitar que vuelvan vulnerable a un individuo o a un conglomerado 
social, son finitas, pocas y clasificables además que, son las mismas en su nivel esencial, en todas las culturas 
y en todos los períodos históricos. 

 

Lo que cambia a través del tiempo y de las culturas, es la manera y los medios utilizados para su satisfacción. 
Tales necesidades humanas básicas o esenciales se clasifican, sobre la base de criterios existenciales en: 
necesidades de ser, de tener, de hacer y de estar y; sobre la base de criterios axiológicos en: necesidades de 
subsistencia, de protección, de afecto, de entendimiento, de participación, de ocio, de creación, de identidad y 
de libertad. 

 
En correspondencia con sus necesidades tanto existenciales como axiológicas, el logro de la calidad de vida 
que requiere cada ser humano dependerá de los satisfactores que posea. El acceso que cada ser humano 
pueda tener a estos satisfactores para cubrir sus necesidades básicas, dependen la justicia social y la calidad 
de vida de quienes integran un grupo determinado, así como la sociedad en general. 

 
La vulnerabilidad en términos generales no es por otra parte, cuestión de situación personal sino de 
circunstancia social, fenómeno que se ubica en la estructura misma de una sociedad. No se trata de un asunto 
que puede ser resuelto por el ser humano aislado, por medio solamente de su empeño personal individual, sino 
que se trata de un fenómeno estructural. La combinación de algunas características sociales y biológicas así 
como, ciertos contextos estructurales, da origen a grupos poblacionales que son socialmente vulnerables. 
También, hay grados en la intensidad de la vulnerabilidad. Los aspectos sociales, tales como clase, género, 
etnia o preferencias sexuales; los biológicos, como sexo y edad y; las condiciones estructurales del contexto, 
como la cultura, la política y la economía, determinan el grado de vulnerabilidad de un grupo, de un individuo o 
de una sociedad. Por lo tanto, éste es un fenómeno que requeriría ser atendido fundamentalmente en su 
perspectiva holística, a fin de pretender que sea resuelto en su origen mismo, en su esencia. Veamos pero, en 
principio a qué se refiere tal concepto. 

 
Consecuencias inmediatas de la vulnerabilidad.  
De acuerdo con los planteamientos de la Comisión antes mencionada, tales consecuencias son básicamente 
tres: 
 
1) La incertidumbre.- Esta provoca inseguridad y coloca a quien la padece en una situación de riesgo, no sólo 
ante los cambios repentinos sino también, frente a situaciones cotidiana. Lo expreso, conlleva al individuo a un 
estado de vulnerabilidad de modo tal que, este rasgo se vuelve un fenómeno en espiral, un círculo vicioso. 

 

2) El riesgo.- Es la probabilidad de que se presente un daño frente a una situación determinada. El riesgo será 
mayor mientras mayor sea el grado de vulnerabilidad. Así por ejemplo, frente a una enfermedad, corre más 
riesgo aquel que carece de seguridad social y de recursos económicos que, quienes cuentan con ellos. De esta 
forma, una persona vulnerable vive constantemente ante la temerosa expectativa de sufrir un daño irreparable. 
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En este sentido, habría que reflexionar en que aún las situaciones cotidianas representan para quienes son 
vulnerables, un riesgo, alimentarse, por ejemplo, es un acto cotidiano que para aquellas personas cuyos 
ingresos son bajos, plantea una preocupante realidad que deben enfrentar sin contar probablemente con los 
recursos suficientes para poder hacerlo. 

 
3)  
3) La violación a los derechos humanos.- La vulnerabilidad coloca a quien la padece, en una situación de 
desventaja frente al ejercicio pleno de sus derechos y libertades. La vulnerabilidad fracciona y por lo tanto, anula 
el conjunto de derechos y libertades fundamentales, de tal suerte que las personas, grupos y comunidades 
vulnerables tienen estos derechos únicamente definidos en el nivel formal, debido a que en los hechos no 
existen las condiciones necesarias para que pudieran ponerse en ejercicio. 

 
Además, quienes son vulnerables frecuentemente desconocen cuáles son sus derechos, ignoran los medios 
para hacerlos valer y, carecen de los recursos necesarios para acudir ante los sistemas de justicia lo cual, 
ahonda la situación de riesgo y básicamente los condena a continuar en la misma situación a través de 
generaciones. Además, el desconocimiento de sus derechos los hace aún más vulnerables, más dependientes 
del exterior para lograr su subsistencia. 

 
La vulnerabilidad viola los derechos de los miembros más débiles de la sociedad y los margina. Los derechos 
humanos más afectados por causa de la vulnerabilidad son el derecho a la vida, los derechos económicos, los 
derechos sociales y los derechos culturales. También afecta el derecho a la igualdad de oportunidades y el 
derecho al desarrollo (CNDH 2010). El derecho a la vida equivale a proteger la existencia humana y a otorgar 
las garantías necesarias para el desarrollo de un adecuado nivel de vida; el derecho a la igualdad de 
oportunidades se refiere a que, existan las mismas oportunidades para que el individuo esté en posibilidad de 
desarrollarse en todos los ámbitos. El derecho al desarrollo por su parte, es el que garantiza mayores opciones 
para que las personas puedan combatir la pobreza y para que tengan tanto calidad de vida como acceso al 
disfrute de todos los derechos humanos. 

 
En términos globales pues, la vulnerabilidad afecta tanto la dignidad como los derechos fundamentales, tanto 
de las personas como de los grupos, de las comunidades y, de las sociedades en general. Atañe por tanto, 
identificar y agrupar a quiénes deben ser considerados como grupos vulnerables: 
 

a) Las Mujeres.- Tienden a ser vulnerables porque usualmente se tiende a hacer caso omiso de sus 
intereses. Los ingresos de la mujer y sus actividades productivas suelen considerarse complementarias 
a las del hombre. Así ocurre particularmente en el caso de los recursos comunes que utilizan las 
mujeres, como bosques o tierras de pastoreo. Además, los procedimientos relativos al título de 
propiedad de las tierras pueden tener un sesgo inherente contra la mujer o contra las unidades 
familiares encabezadas por una mujer. Por lo general, las mujeres no participan en las organizaciones 
políticas locales de manera que, su opinión no se escucha al consultar a éstas. 

 

b) Niños, niñas y adolescentes.- El paradigma de la Protección Integral de niños, niñas y adolescentes, 
reconoce en ellos condiciones especiales de vulnerabilidad y por lo tanto, necesidades de protección 
determinadas. Es por esto que, los niños y niñas tienen una serie de derechos humanos específicos. 
Nuestra función es hacer posible que, los niños y niñas accedan a sus derechos. Para esto, tenemos 
que modificar las condiciones estructurales, coyunturales y actitudinales en las instituciones y, las 
interacciones personales que lo impiden. Entonces, cuando decimos que debe primar el "Interés 
superior del niño" debemos pensar que su interés está ineludiblemente ligado a su realidad, al entorno 
dentro del cual se genera tanto la situación de vulnerabilidad como la atención, la protección, la 
promoción y la defensa de sus derechos. Conocer y tener en cuenta las condiciones del entorno familiar, 
social y cultural de niños, niñas y adolescentes, nos permitirá construir oportunidades para que puedan 
desarrollar sus capacidades en seguridad y libertad. 

 
c) Los Jóvenes.- Constituyen un grupo vulnerable, porque son afectados por la falta de 
oportunidades de educación y empleo. A menudo, la juventud es foco de nuestra atención producto de 
alguna crisis ya sea, por las tasas de desempleo, su participación en actos violentos, la probabilidad a 
ser padre o madre prematuros o por las enfermedades o infecciones de transmisión sexual. La 
respuesta corta es, depende. Hay algunos desarrollos físicos, cognitivos y psicosociales que delimitan 
el periodo del curso de la vida que llamamos adolescencia, que tiene lugar entre los 13 y 19 años.  
ñJuventudò es más una edad social que un periodo de desarrollo. Es ese periodo de transición entre la 

dependencia de la infancia y las responsabilidades de la adultez. Esta fase social puede ser más larga 
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o corta dependiendo del contexto. Dicho esto, las definiciones son necesarias (para las políticas 

públicas, por ejemplo). La Organización de las Naciones Unidas usa las edades entre los 15 y 24 años 

como un rango en el cual mucha gente joven es considerada socialmente como ñjovenò. Estas son 

pautas. La gente joven puede o no ajustarse a estas definiciones basándose en las transiciones 

asociadas a cada género y los aspectos socio-económicos de cada sociedad. Entonces ¿Qué es lo que 

hace que la juventud sea especialmente vulnerable? porque ser joven significa, vivir una rápida 

trasformación física, sexual, social y emocional. La adolescencia es un tiempo de formación de la 

identidad, el tiempo donde muchas personas se vuelven activas sexualmente y asumen más 

responsabilidades. En este periodo sin duda, la inestabilidad y el cambio aumentan la susceptibilidad 

de los jóvenes a todo tipo de riesgos. Si pero, nuestro análisis se detuviese aquí, tenemos una edad y 

etapa basada en un punto de vista que conecta la vulnerabilidad a la condición de no ser lo 

suficientemente maduro. 

 
d) Las personas con discapacidad.- Son personas que tienen limitaciones físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

 

e) Las personas de edad de todas las sociedades.- Pueden ser vulnerables en épocas de cambio rápido, 
porque no pueden ajustarse rápidamente a cambios en la forma de vida, a un nuevo entorno o a nuevos 
patrones de empleo. También, pueden encontrarse en situación de desventaja o de conflictos 
generacionales a medida que los jóvenes y las personas de más edad perciben necesidades distintas 
o quieren resultados distintos. 

 
f) Las poblaciones afrodescendientes.- Son descendientes de personas secuestradas y trasladadas 

desde el África subsahariana con destino a América, Asia y Europa principalmente, para trabajar como 
mano de obra esclavizada, fundamentalmente entre los siglos XVI y XIX, pero que en la actualidad, en 
la mayoría de los casos, viven sumergidos en el abandono y pobreza. 

 

g) Los pueblos indígenas.- Constituyen un caso especial en la planificación del desarrollo de un país, 
debido a su profundo apego a la tierra y al lugar en que viven. La organización social de los pueblos 
indígenas, sus valores culturales y su apego espiritual a la tierra reflejan siglos de práctica, de 
adaptación a cambios en el entorno y, de estrategias de supervivencia en el período posterior a la 
conquista. Esto se aplica por igual a los proyectos que apuntan a proteger el medio ambiente, como la 
creación de parques nacionales o reservas de flora y fauna. 

 
h) Los pueblos indígenas en situación de aislamiento y/o contacto inicial.- Constituyen sectores 

vulnerables de la sociedad nacional que históricamente han sido afectados en términos territoriales, 
socioculturales, económicos y biológicos. Por ello, el Estado peruano defiende sus derechos a través 
de un Régimen Especial de Protección Multisectorial regulado en la Ley N° 28736 

 
4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, METAS E INDICADORES 

 
4.3. SEGURIDAD EN LA POBLACION VULNERABLE 

 
Objetivos: 

 
 Organizar espacios dedicados a brindar oportunidades a poblaciones vulnerables como un modelo de 

convivencia.  
 Cimentar la construcción en la modificación de nuestra mirada hacia el otro y hacia nosotros mismos.  
 Colaborar en el desarrollo de valores sociales y familiares a la persona humana.  
 Fomentar aprendizajes que permitan la socialización/personalización de sentirse ser humano.  
 Desarrollar miradas humanizantes y valorizantes desde el estado y la sociedad, hacia las personas 

vulnerables.  
 Dignificar a la persona y se le permita descubrirse con dones, capacidades y oportunidades.  
 Desarrollar las capacidades de toma de decisiones y de resolución no violenta de los conflictos. 
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Metas: 

 
 Brindar asistencia social y económica a las mujeres pobres jefes de hogar, con niños a su cargo y 

responsables del sostenimiento familiar, en un 20% el segundo año, 30% el tercer año, 35% el cuarto 
año y, en un 15% el quinto año  

 Proporcionar asistencia a los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social (como el caso 

de los niños en riesgo de salir del hogar, los menores infractores y los menores víctimas de violencia 

física, sexual o psicológica en el seno familiar, así como los menores con padecimientos adictivos), en 

un 10 % el primer año, 20% en el segundo año, 25% en el tercer año, 30% el cuarto año y, 15% el 

quinto año.  
 Asistir a los menores que viven en la calle o los menores que, no obstante tener un hogar, a causa de 

la desintegración familiar o de problemas de cualquier otra índole pasan todo el día en la calle, 
encontrándoles soluciones legales, políticas y humanitarias en un 15% el primer año, 20% el segundo 
año, 30% el tercer año, 30% el cuarto año y, 15% el quinto año.  

 Asesorar a los menores trabajadores (que se dedican a labores de estiba, mendicidad, venta 
ambulante, limpia de parabrisas y/o actuación en la vía pública), en un 20% el primer año, 25% el 
segundo año, 25% el tercer año, 15% el cuarto año y 15% el quinto año. 

 Asistir a las personas de la tercera edad, en un 20% el primer año, 30% el tercer año, 30% el tercer 
año, 15% el cuarto año y, 5% el quinto año.  

 Integrar a las personas discapacitadas a la sociedad nacional en un 20% el primer año, 25% el segundo 
año, 25% el tercer año, 15% el cuarto año y, 15% el quinto año.  

 Atención a la población rural e indígena que se encuentra afectada en forma alarmante por la pobreza 
en un 20% el primer año, 20% en el segundo año, 30% en el tercer año; 20% en el cuarto año y, 10% 
en el quinto año.  

 Mejorar las condiciones de vida de las mujeres pobres, embarazadas y en estado de lactancia, 10% el 
primer año, 25% al segundo año, 30% al tercer año, 25% al cuarto año y, 10% al quinto año.  

 Posibilitar ingresos mínimos cuando menos a los jóvenes y las mujeres pobres afectadas por el 
desempleo; 10% el primer año, 25% al segundo año, 30% al tercer año, 25% al cuarto año y, 10% al 
quinto año.  

 Brindar asistencia técnico legal a los trabajadores pobres del sector informal; 20% al primer año, 20% 
al segundo año, 30% al tercer año, 20% al cuarto año y, 10% al quinto año.  

 Asistir a los excluidos de la seguridad social, en un 20% el primer año, 25% el segundo año, 25% el 
tercer año, 15% el cuarto año y, 15% el quinto año.  

 Apoyar a las poblaciones afrodescendientes que sufren discriminación política y social, 20% en el 
primer año, 20% en el segundo año, 30% en el tercer año, 20% en el cuarto año y, 10% en el quinto 
año.  

 Monitorear a los pueblos indígenas, 20% en el primer año, 20% en el segundo año, 30% en el tercer 
año, 20% en el cuarto año y, 10% en el quinto año.  

 Supervisar y fiscalizar la protección hacia los pueblos indígenas en situación de aislamiento y/o contacto 
inicial; 20% en el primer año, 20% en el segundo año, 30% en el tercer año, 20% en el cuarto año y, 
10% en el quinto año. 
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3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 
3.4. SEGURIDAD CIUDADANA 

 
SEGURIDAD CIUDADANA UNA MIRADA DESDE DE SEGURIDAD HUMANA 

 

En los últimos años, el Perú ha experimentado avances importantes en lo económico y reducción de la 
pobreza (PNUD 2013). Sin embargo, las brechas de desigualdad entre peruanos son todavía hondas y 
no se ha podido extender muchos de los beneficios económicos y sociales a importantes sectores de la 
población peruana. 

 
El desarrollo humano de los peruanos es el objetivo principal de nuestra propuesta de gobierno. El 
derecho a la vida, la integridad física y psicológica y, a la propiedad de los peruanos son las bases del 
Plan Gubernamental. Sabemos y entendemos que el crimen en nuestro país afecta el derecho que todos 
los peruanos tenemos a vivir en paz, como miembros de una sociedad civilizada, 

 
Lamentablemente, nuestro país no ha podido desarrollar un programa eficiente en las áreas de justicia 
y seguridad. Esto, le ha permitido a la delincuencia ganar tanta impunidad que hoy en día es casi 
imposible reducir los índices de criminalidad en nuestro país. Deficiencias en tan importantes áreas 
como el poder judicial y la policía nacional han traído como consecuencia que nuestros padres, hijos, 
amigos, estudiantes, trabajadores, etc. carezcan del derecho a vivir y desarrollarnos en paz. 

 

 

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional (STCN) de Seguridad Ciudadana (CONASEC) priorizó seis 
causas directas de la violencia y el delito que se interrelacionan entre sí: 

 
Å Factores de riesgo social que propician comportamientos delictivos. 
Å Escasos espacios públicos seguros como lugares de encuentros ciudadano.  
Å Débil participación de los ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y los medios de 

comunicación social. 
Å Baja calidad y cobertura del servicio policial. 
Å Deficiente calidad y acceso a los servicios de justicia. 
Å Débil institucionalidad del sistema nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC). 
Å Crecimiento desmedido de la población penal (Hacinamiento). 

 

 

Estas circunstancias exigen al futuro gobierno de Perú Patria Segura desarrollar un plan, que desde el 
Ejecutivo, sea transformador y convocante. Este plan servirá para proponer y desarrollar una serie de 
políticas que atiendan las necesidades del pueblo peruano a corto, mediano y largo plazo. Este plan 
considerará medidas de prevención, reformas institucionales, inversión pública suficiente, cambios en 
la relación entre el estado y las comunidades, voluntad política amplia y sostenida, y la adquisición de 
tecnología que permitirán disminuir la presencia de disparadores de desigualdad, violencia y delito ( 
inequidades, narcotráfico corrupción, etc. ) así como, acciones que nos comprometa a nosotros, a los 
demás niveles de gobierno sub nacionales, al sector privado y a la sociedad civil con presencia activa 
de sus representantes comunales a: 

 
Å Promover estrategias de prevención efectivas en paralelo con acciones de lucha eficientes 

contra la violencia y el delito. 
Å Mejorar la actuación policial con un trabajo más cercano a la comunidad.  
Å Mejorar las capacidades de las instituciones de justicia.  
Å Generar estadísticas y evidencia consistente para el diseño de adecuados planes de seguridad 

ciudadana a nivel nacional y sub-nacional.  
Å La adopción de nuevas tecnologías para ubicar puntos neurálgicos del crimen y enfocar los 

esfuerzos de prevención en las áreas de riesgo.  
Å Crear unidades especializadas al interior de los sistemas de justicia y seguridad para brindar 

atención a grupos en situación de vulnerabilidad como jóvenes y mujeres que han sido víctimas 
de la violencia.  

Å Empoderar a la sociedad civil para impulsar su participación activa.  
Å Evaluación de la efectividad e impactos de las políticas y planes nacionales de seguridad 

ciudadana.
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Un elemento característico de la inseguridad ciudadana en el Perú está ligado al muy bajo nivel de 
denuncias de la población debido al temor a las represalias por parte de los denunciados. Esto, es el 
resultado de la falta de confianza a la operatividad e idoneidad funcional del aparato policial y judicial de 
nuestro país. 

 
Sin estadísticas reales que reflejen los índices de crimen es difícil desarrollar un plan de seguridad 
ciudadana eficaz. Por esta razón, promoveremos estrategias de empoderamiento de los gobiernos 
locales y de la población a través del mejoramiento de sus capacidades y del uso de nuevas tecnologías 
así como, la consideración de las buenas prácticas aprendidas de instituciones privadas que se han 
adelantado con plataformas potentes las cuales, han logrado excelentes resultados en este tema (Alto 
al Crimen). Del mismo modo, la generación de un observatorio de seguridad ciudadana que junto con 
leyes eficaces, ayuden a controlar y reducir el crecimiento del crimen en nuestro país. 

 

 

EL 87% DE LOS PERUANOS VICTIMAS DE LA DELINCIENCIA NO DENUNCIAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, METAS E INDICADORES 

 
4.4. SEGURIDAD CIUDADANA 

 
PROPUESTA DE DESARROLLO CONTRA LA INSEGURIDAD 

 
CORTO PLAZO 

 
 El Presidente de la Republica asumirá el liderazgo de la CONASEC. 

 
Nuestro partido considera que el Perú necesita que su Presidente de la Republica, en su misión de 

luchar contra el crimen, asuma y lidere la presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 

(CONASEC). El Presidente debe ejercer un liderazgo político competente y muy activo, basado en 

el conocimiento real de la situación de inseguridad que vive el país. Deberá guiar al pueblo peruano 

por el camino de la paz, basado en acciones de corto, mediano y largo plazo. Asimismo, debe 

mantener una constante voluntad política que le permita atraer la participación de todos los peruanos, 

comprometer la acción de todas las instituciones públicas y al sector privado, unir esfuerzos para 

luchar contra el crimen organizado. Todo esto, bajo la base del respeto a los derechos 
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constitucionales que todos los peruanos tenemos de vivir en una sociedad progresista y pacífica. 

Otorgar un papel preponderante al orden como garante del goce de las libertades, impulsar la unidad 

nacional en este tema por encima de radicalismos ideológicos o conveniencias de grupos políticos. 

 Acuerdo Político. 

 

a) Promover un acuerdo político nacional entre todas las fuerzas representadas en el próximo 
Congreso de la Republica del 2016 para apoyar las medidas que tomará el Ejecutivo en materia 
de seguridad ciudadana, las cuales se evaluarán cada 6 meses en cuanto a su efectividad e 
impacto.  
b) Fortalecer las acciones del acuerdo nacional en lo referente a la VII política de estado dirigida 
específicamente a la erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad 
ciudadana. 

 
 Situación de Emergencia 

 
Declararemos en situación de emergencia la seguridad ciudadana en el país de forma que se 
viabilice y simplifique los procesos de adquisición de bienes y servicios para la PNP, Ministerio 
del Interior, el INPE, etc. para la lucha contra la delincuencia. 

 
 Delegación de Facultades 

 
Pediremos al legislativo la delegación de facultades para legislar sobre seguridad ciudadana 
con el objeto de reducir drásticamente la inseguridad en los primeros seis meses de nuestro 
gobierno. 

 
 D.L. 1095 

 
Pondremos en ejecución el Decreto Legislativo N° 1095 con el cual contaremos con la presencia 
de las Fuerzas Militares en apoyo de la policía nacional en la lucha contra la delincuencia y el 
sicariato. 

 
MEDIANO PLAZO 

 
MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL: 

 
 Evaluación integral de actuación de fiscales y jueces a nivel nacional. 

 
EDUCACION: 

 
 Ampliar la Currícula escolar con la inserción de conocimientos significativos sobre principios, 

y valores inherentes a la convivencia social y el asentamiento de una cultura de paz.  
 Hacer cumplir la ley N° 29719 que prevé en cada institución educativa un profesional en 

psicología para encargarse de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y violencia 
entre los alumnos.  

 Extender la labor de formación y capacitación en las escuelas en favor de las familias de 
los alumnos y de la comunidad circundante, en temas de mejoramiento de la convivencia 
social (reeducación familiar). 

 
SISTEMA PENITENCIARIO: 

 
 Instalar bloqueadores de teléfonos  

Con lo cual se evitará que las bandas de delincuentes dirijan desde la cárcel sus actividades 
delictivas.  
Complementariamente, instalar la tecnología apropiada para crear una carretera virtual que permita 

al INPE realizar en los penales tele conferencias (para procesos), telemedicina (asesoría de médicos 
especialistas), tele educación (educación a distancia) o tele-visita (para familiares que están lejos), 
con lo que se reducirán gastos por concepto de transporte de reos a citaciones judiciales o visitas 
médicas de no gravedad. De esta forma, se mejorará la atención a los internos. 

 
Usar Grilletes Electrónicos para delincuentes primarios, con el fin de enfrentar la grave crisis de 
hacinamiento en las cárceles del país así como, evitar que los reos primarios estén en prolongada 
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exposición a las bandas de delincuentes las que dentro de los Centros Penitenciarios los integran y 
capacitan para efectuar actos delictivos una vez que son liberados (en la gran mayoría de veces bajo 
amenazas) 

 Implementar tecnología adecuada para asegurar el monitoreo y la supervisión del acceso a los 
centros de reclusión en todo el país.  

 Ejercer una auditoría de todos los centros de reclusión del país con el propósito de identificar 
y corregir problemas de seguridad y administración de recursos. 

 Crear cárceles locales (no prisiones) para reos con sentencia menor a un año. Esto
 le permite tanto al sistema judicial como policial procesar de forma más eficiente a los infractores de 
penas menores. La policía podrá, después de arrestar al infractor, llevar a este a la cárcel local donde 
en corto tiempo se le presentara el caso a un juez quien en la misma cárcel, determinara su caso. El 
juez tendrá la potestad de ordenar su libertad bajo ciertas condiciones (libertad condicional con grillete 
de seguridad o con la promesa de futura comparecencia) u ordenara su libertad bajo el pago de una 
fianza. 

 
POLICIA NACIONAL DEL PERÚ: 

 
 Creación de un fondo Policial: A partir del aporte de las empresas privadas consistente en el 6% 

de las ganancias que obtienen de los contratos de infraestructura con el Estado Los recursos de 
este Fondo servirán para financiar la mejora salarial de los miembros de la policía y dotar de la 
logística necesaria para el mejoramiento del accionar policial.  

 Creación de un fondo para la policía generada por uso del servicio policial. Un porcentaje de 
los gastos que el estado por las intervenciones policiales serán de responsabilidad del infractor. 
Como en otros países, el infractor debe restituir al estado los gastos por el uso del servicio policial, 
de ambulancia, alimentación en la cárcel, etc. La PNP recibirá parte de este dinero que será utilizado 
para mejoras de equipamiento del personal.  

 Mejoramiento del servicio policial  
 Formación Policial.- El ingreso a las escuelas de formación de la PNP estará basado en 

un programa de selección moderno y estrictamente diseñado por policías para elegir a los 
futuros policías basándose en sus actitudes académicas, físicas, mentales, sociales y éticas.  

 Mejoramiento del sistema de beneficios, que comprenderá incrementos salariales, mejores 
servicios de asistencia médica para el policía y su familia, un seguro de vida y un plan de 
jubilación que le permita al policía jubilado un retiro digno.  

 La implementación de un programa que determine permanentemente las necesidades 
logísticas del personal policial. Este programa considerará y se enfocará por un lado en la 
necesidad de equipos que faciliten una mejor actuación policial así como, mejoren la seguridad 
física del policía.  

 Rediseñar el sistema de inspectoría de la PNP al mando de un oficial de alto grado y con la 
asesoría de profesionales en el campo policial y legal.  

 Promover un programa efectivo de prevención policial del crimen: Porque entendemos 
que la prevención del crimen se inicia con la presencia policial en las calles, proponemos una 
reestructuración en el sistema de comisarías que permita menos personal en comisarías y más 
personal en las calles. Por otro lado, se aplicará el principio que establece que el policía debe 
ir a prestar servicio a la víctima y no que la víctima vaya a la comisaría a denunciar. Este 
principio es aplicado exitosamente en otros países en los cuales, la eficacia policial conlleva a 
un servicio mucho más directo y rápido.  

 Reorganizar el sistema de asignación de funciones para el personal policial. Todo el 
personal graduado de las escuelas de formación deberá, de forma obligatoria, cumplir los 
primeros tres años de servicio en el área de patrullaje. Asignaciones especiales como 
protección de dignatarios, investigaciones, etc., serán cubiertas por personal con experiencia y 
años de servicio.  

 La PNP utilizará personal civil para funciones administrativas. El personal formado en las 
escuelas de formación será para uso exclusivo del patrullaje en las calles.  

 Re-valorar, re-potenciar y apoyar la labor de la PNP en el trabajo con grupos humanos 
vulnerables como los jóvenes.  

 Fortalecer y apoyar el trabajo de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana a través 
de la Oficina de participación ciudadana de la PNP.  

 Poda Policial, lucha contra la corrupción.  
Es de público conocimiento el déficit institucional que enfrenta la PNP para cumplir con su 

función policial. Este déficit se debe en parte a la insuficiente logística que el estado asigna a la 

policía para que esta cumpla con su misión. Asimismo se observa, subyace el déficit institucional 
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que tiene que ver con la inadecuada formación de los policías y la falta de los valores éticos que 
todo policía debe tener. Es esta última, la que por muchos años ha destruido la imagen de la 
PNP convirtiéndola, a los ojos del país, en una Institución con altos niveles de corrupción.  
Para que el país recupera la confianza en su policía, se debe modernizar la institución policial 
con una logística eficiente (chalecos, radios etc.), con mejores sueldos y servicios sociales y 
mejor formación de sus miembros. Para lograr una policía justa y eficiente es imperativo separar 
de sus filas a elementos que utilizando las facultades de su institución abusan de su autoridad 
para beneficiarse económicamente de esta. Esta falta de lealtad a la policía es lo que genera la 
enorme y justificada desconfianza del ciudadano. La separación de malos elementos de la PNP 
generara, no solamente un sentimiento de justicia y tranquilidad a los buenos policías sino 
también, demostrara a la ciudadanía la seriedad que un Gobierno de Perú Patria Segura le dará 
al crimen con una lucha sin tregua y una policía de alto nivel. 
 

 Creación de la Policía Comunitaria.  
Es claro que los altos mandos de la PNP tienen dificultades para supervisar con efectividad el 
accionar de aproximadamente 240,000 policías dispersos en todo el país. La falta de control 
permite, en muchos casos, la proliferación de actos poco éticos por parte de policías corruptos.  
Proponemos modernizar la PNP y de forma paralela crear una policía de cercanía a la población 

es decir, una policía comunitaria que sea parte de la misma PNP, y que prepare a sus miembros 

para actuar con prontitud y eficacia contra el crimen. Esta nueva policía además de prevenir y 

reprimir al crimen, trabajará con la comunidad en programas que atraigan a la población juvenil, 

antes que esta sea captada por el crimen organizado. La policía comunitaria promoverá 

actividades deportivas, culturales y de voluntariado para llamar la atención de los jóvenes en las 

comunidades.  
La filosofía de la policía comunitaria está basada en la creación de estrategias que promuevan 
un sistema de cooperación entre la comunidad y su policía. Estas estrategias serán utilizadas 
para la solución de problemas generados por el crecimiento del crimen, los desórdenes sociales 
y el temor de los ciudadanos a estos actos delictivos. 

 
LARGO PLAZO 

 
 Reforma del poder judicial que permita la agilización responsable de casos generados 

por la policía. Eliminación de la burocracia que no solo dilata casos sino también, atenta contra 
los derechos constitucionales de los ciudadanos. 

 
 Reforma del sistema policial peruano que comprenda las especialidades de prevención, 

investigación y seguridad. Después de cumplir con el periodo obligatorio en el área de 
patrullaje, los policías podrán aspirar a trabajar en las áreas de prevención, investigación o 
seguridad. Las asignaciones a estas áreas se darán sobre la base del interés personal y las 
cualidades profesionales del policía. 

 
 Desarrollo de un plan de restitución de gastos al Estado. Este plan le permitirá al Estado 

peruano, recuperar el dinero que esta gasta en la investigación, persecución y juzgamiento de 
quienes infringen la ley. Esto incluye, costos por encarcelamiento, servicios médicos, servicio 
policial, utilización de juzgados, etc. Estos, serán en parte pagados por el infractor. El dinero 
generado por este plan será dividido entre el Estado peruano y la entidad que preste el servicio 
respectivo. La policía recibirá un porcentaje de lo recuperado. 
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3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  
 
3.5. JUVENTUD 
 
Durante el siglo XX el funcionamiento del Estado nunca fue concebido para incorporar a los jóvenes en el 

diseño e implementación de las políticas públicas. Excepcionalmente la juventud tomó decisiones sobre 

algún asunto público de relevancia y su presencia en la gestión pública históricamente siempre fue baja. 

Sin embargo iniciado el siglo XXI se creó el Consejo Nacional de la Juventud (CONAJU), por Ley Nº 27802 

y de acuerdo a esta, su presidencia tiene rango de ministro y un asiento con voz en las sesiones del 

Consejo de Ministros. Un derecho ganado por la juventud peruana por su defensa de la Democracia y 

Estado de Derecho a fines del último milenio. 

 
Sin embargo, durante el segundo gobierno de Alan García se puso en marcha una supuesta Reforma del 
Estado, impulsando - entre otras cosas ï la reducción al máximo el aparato burocrático sin ningún tipo de 
criterio técnico. En esa línea, y en el marco de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº 
27658, el Ejecutivo emitió una serie de normas que buscan lograr ese cometido. Pero por apresuramiento 
y falta de diálogo con los diferentes actores sociales y políticos, no se respetó la jerarquía de las normas, 
vulnerando el Estado de Derecho, que es la piedra angular del sistema democrático. 

 
El gobierno dictó el Decreto Supremo Nº 010-2007-ED, que bajo la modalidad de fusión por absorción ñse 

extingui·ò a la Comisión Nacional de la Juventud - CNJ. Entendemos que se buscó eliminar la presencia 

de la juventud del gabinete ministerial, así como a los estamentos de la juventud organizada. En la práctica 

en CNJ - CONAJU ya no existe. Ahora hay una suerte de ñap®ndiceò denominado Secretaria Nacional de 

la Juventud ï Senaju en el Ministerio de Educación, que no tiene facultades rectoras, ni ejecutoras en 

materia de juventud. Está claro que la implementación y evaluación de las Políticas Públicas de Juventud 

debe ser multisectorial y transversal. No sólo debería desarrollarse en el sector Educación, como 

erróneamente se está llevando a cabo. 

 
Según la Primera Encuesta Nacional de la Juventud (2011), la población peruana entre 15-29 años de 

edad representó al inicio de esta década el 27,5% del total nacional, con una edad media de 24 años (estas 

cifras se han mantenido relativamente estables). Por otra parte, la Población Económicamente Activa 

(PEA) asciende a casi 5 millones de peruanos y en Lima Metropolitana esta cifra es de 1,4 millones de 

personas. La juventud siendo la primera minoría poblacional, no es prioritaria para la burocracia. La 

precarizada situación que tiene la juventud al interior del Estado peruano debe ser fortalecida de inmediato 

y recuperar status ministerial. 
 
Eje Estratégico: 1 Derechos Fundamentales y dignidad de la persona 
 
Ante esa realidad, consideramos que debe impulsarse decididamente la implementación de la doctrina del 
ñDiezmo Juvenilò que apunta a que la juventud tenga un mayor acceso al poder gubernamental, dándoles 
un poder real, asegurándoles su presencia efectiva en los espacios donde se toman decisiones en todos 
los niveles del Estado (nacional, regional y local), alentando al mismo tiempo su participación en la 
administración pública, la auditoría social y gubernamental. 

 
Su principal objetivo es permitir a los jóvenes influenciar directamente en la agenda gubernamental por 
medio de una participación estructurada, continua y que abarque un período prolongado que implique el 
contacto directo con las entidades donde se toman decisiones, considerándolos como una parte importante 
del pleno ejercicio del poder y llevándolos a la esfera pública para que tengan mayor injerencia en el destino 
de sus pueblos. 

 
Los jóvenes deben ser considerados como agentes de cambio en la sociedad y promotores del desarrollo 
y el avance tecnológico y obviamente eso hace que el sistema democrático se fortalezca. La participación 
de la juventud también permite el uso de sus habilidades y conocimientos en beneficio de la práctica 
política. 

 
La nueva forma de comunicación es a través del diálogo intergeneracional (entre adultos y jóvenes) e 
intercultural entre los actores políticos. Esto es porque se requiere la comprensión mutua entre las 
diferentes generaciones, así como un reconocimiento de sus formas particulares de pensar acerca de los 
asuntos públicos. Hacia esa dirección tenemos que proyectar nuestros esfuerzos. 
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Problemas Identificados, Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas al 2021 
Para el Diezmo Juvenil es injusta la percepción tradicional de que la experiencia y la capacidad se asocian 
únicamente con las personas mayores y no con la gente joven. Debido a esto último, la discriminación por 
edad se produce para evitar el ejercicio pleno de los derechos juveniles, especialmente los derechos 
políticos. La implementación del Diezmo Juvenil es una alternativa al sistema político y administrativo 
gerontocrático dominante. Por ello es imperativo que el sistema actual de paso a un nuevo formato legal 
en el que jóvenes y los mayores puedan tener las mismas oportunidades. 
 
El objetivo ahora es incorporar en la Constitución Política la cuota electoral juvenil en las elecciones del 
Congreso de la República y del Parlamento Andino, así como en las que se lleva a cabo en los municipios 
de centros poblados que son 2437 a nivel nacional, para elevar la valla de protección legal. Asimismo debe 
alternarse la cuota juvenil y la de género. 
 
Así, al aumentar las autoridades jóvenes a nivel nacional ï si bien desde 2006 (15%) se incrementó en un 
100% en comparación con el año 2002 (7,5%) ha sufrido una ligera caída en las elecciones municipales 
del 2014 - la aplicación del Diezmo Juvenil ha probado ser una eficaz herramienta para el reconocimiento 
del derecho que tiene el joven a ser protagonista en la escena pública. 
 
Por ello es primordial la creación del Ministerio de la Juventud y Deporte y dependencias administrativas 
de asuntos de juventud a nivel local y regional. La creación de este nuevo ministerio no significaría gasto 
extra al fisco pues se haría de la fusión del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la Secretaria Nacional de 
la Juventud  
ï Senaju. De esa forma aseguraremos y reforzaremos la presencia de las nuevas generaciones juvenil en 
los espacios donde se toman decisiones. 
 
VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL  
De otro lado esta norma es concordante con el objetivo Nº 1 del Acuerdo Nacional, en cuanto se refiere al 
respeto al Estado de Derecho y a la plena vigencia y mandato de la Constitución Política del Perú y de su 
Política de Estado Nº16 que establece el Fortalecimiento de la Familia, Promoción y Protección de la Niñez, 
la Adolescencia y la Juventud. 
 
4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, METAS E INDICADORES 
 
4.5. SEGURIDAD PARA LA JUVENTUD 

 
PROPUESTA DE DESARROLLO 
 

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

OBJETIVOS 
INDICADORES METAS (al 2021) 

 

ESTRATEGICOS 

 
    
    
     

Dimensión Social     
     

1. Gerontocracia 1. Implementar la 1. Número de 1. Consolidación del  
 doctrina del Diezmo autoridades jóvenes Ministerio de la  
 Juvenil en el Consejo de Juventud y Deporte.  
  Ministros. Los jóvenes son más  
  Número de jóvenes del 30% de  
  en el Congreso de la congresistas de la  
  República y República y de los  

  Parlamento Andino 
Parlamentarios 
andinos.  

     

     
 
 
 
 
 




