
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO ' .
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS NW 7N2

Instituto de Investigacién de la Facultad de Ciencias
_ V Administrativas _

L. ctr; _ �030/35;!�030

. INFORME FINAL DEL PROYECTO DE '
�030 INVES'I�030IGACION: I

�034REDUCCIONDE LA POBREZA APLICANDO
POLITICAS DE AYUDA SOCIAL A LOS SECTORES MAS

�031 POBRES DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 2000 �0242010�035

AUTOR:

A Econ. Jorge Aristides Chévez Ballena

' (Del 01/10/10 al 30/09/12)
(Resolucién Rectoral N�0341110-2010-R

CALLAO V
A 2012



a. INDICE

a.- 2

b.- 3

c.- INTRODUCCION.............................................. 4

d.-MARCO 5  

e.-MATERIALES YMETODOS............................... 97

r.-

g.-DISCUSION...................................................101  

11.- 103

. 109

"

2 V



' b.- RESUMEN

Las mediciones que se hicieron entre mediados de los ochenta y principios de los

noventa sobre el estado de la pobreza en el Peril, mostramn que la pobreza afectaba a un

poco mas de la mitad del total de la poblacion peruana, y que los niveles de pobreza

extrema se incrementaban a un promedio de 1.5 entre a}401oy a}401o.Respecto al problema

de la pobreza, no es su}401cientesaber qué cantidad de la poblacién del pais lo es y donde

se halla; sino también, conocer, por ejemplo, en qué grado son pobres, si las causas de la

pobreza responden a factores estructurales o coyunturales. Este nivel de detalle permite

. a}401narel disefio y formulacion de los programas de apoyo social, evitando poner en

marcha programas cuyos bene}401ciaries}401nalesresultaban siendo poblaciones no pobres,

Justamente, en miras de poder contar con diferentes formas de categorizar la pobreza es

que se cuenta con métodos diferenciados de medicion y caracterizacion. Asi, a una

determinada tipologia de pobreza, se adecua un determinado modo de operacién que

busque el alivio de la misma Ta! como lo anota Francke, el principal objetivo de la

medicion de la pobreza no es la determinacion del nivel de pobreza global, sino: 1) el

per}401lde la pobreza, es decir, el analisis de donde estén y qué caracteristicas tienen los

pobres, y 2) la evolucion de la pobreza Se considera que el per}401lde la pobreza a de

utilidad para el dise}401ode las politicas para oombatirla. La evolucién de la pobreza, por _

su pane, debe permitir conocer si la politica global, considerando tanto la poli}401ca

economica como la politica social, esta logrando éxitos en la lucha contra la pobreza

Para la medicién de pobreza se cuenta con 3 métodos estandarizados, cada uno de los

cuales posee sus propios criterios de consistencia; Linea de pobreza (LP), Necesidades

Basicas Insatisfechas (NBI) y el método integrado (MI). Cada uno, como es obvio, tiene

ventajas y desventajas, las que estén presentadas en el Los datos mas recientes,

extraidos de la ENAHO-97 y ENAHO-98 muestran que el nivel de pobreza extrema.
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C.�024INTRODUCCION

La pobreza en el pais durante el 2000-2010 paso de 15.9% a 15.6 % en ese periodo. Asi,

lo que se}401alael dato es la porcién de la poblacion que permanece en estado de pobreza,

pero no necesariamente si dicha situacion tiene que ver con la ejecucion de programas o

proyectos de apoyo social. Todos sabemos que cuando se habla de PROGRAMAS

SOCIALES en un pais como el nuestro Io relacionan directamente con

ASISTENCIALISMO, sin embargo entre el 2006 y 2010 se ha venido lratando de una

fonna totalmente diferente e innovadora, oon Io cual a los sectores en pobreza y extrema

pobreza se le ha ido implementando de herramientas y mecanismos que estén

posibilitando la atencion adecuada de estos sectores por medio de Programas orientados

al desarrollo del Capital Humano, ir dotando alas poblaciones de mejores y mayores V

servicios quodaran una mejor calidad de vida, en su gran mayoria en los sectores

rurales y en localidades sobre los 3,500 ms.n.m., de esta forma se van impulsando a los

pueblos para su integracién total a nuestro pais. Lamentablemente algunos organismos

del Gobierno Central, no hanllegado e}401cazmentealas Regiones que mas necesitan de

ello (cocinas mejoradas, cobertizos, calefactores solares Muro Trombe, entre otros), ya

que esto requeriria de un mayor incremento del factor humano. En contraparte, los

Gobiemos Regionales cuentan con una real vision de los sectores «de su Region», que

necesitan de prioritaria atencién, en este sentido seria conveniente que, en el marco de la

descentralizacion ir transfiriendo los Programas Sociales hacia ellos, dando la

autonomia �030necesaria para una atencion permanente de estas herramientas, con

presupuestos adecuados, tan necesarios para el desarrollo integral de nuestros Pueblos y

reducir los niveles de pobreza. ¢�030,Quéestrategias podrian hacer que lleguen los

Programas Sociales a las Iocalidades que mas los necesitan�031).Fortalecerse para actuar

con e}401ciencia  \
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d.- MARCO TEORICO

Pen�031:aumento la inversion social en los liltimos a}401os,obteniendo logros en materia

de alfabetizacién, génem e igualdad dc oportunidades.

LA FORMULACION de las politiczs sociales en Penln pnoriza la inclusion y el combate

a la pobreza y la desnut}401ciéninfantil, a través de criterios que promueven una mayor

articulacién, coherencia y e}401caciaLos criterios para la formulacién e implementacién

de la politica social en Pen�031:son los siguientas:

criterio territorial (émbitos urbano y rural): este enfoque supone superar la

fragmentacion sectoxial y focalizar el gasto social en espacios especi}401cosen funcién de

las brechas en el acceso a activos bésicos, Ias potencialidades y las caracteristicas de la

poblacién.

tipo de programa (protector, habilitador o promotor de oportunidades econémicas):

estos deben tener pesos diferentac en funcién del ciclo econémico y de las carencias y

potencialidades de la poblacion objetivo.

poblacion objetivo y ciclo de vida: se de}401neen }401mciénde sus distintos niveles de

vulnerabilidad, de necesidades y potencialidades de las familias y sus miembros, lo que ,

facilita la identi}401caciénde los programas sociales relevantes a cada una de estas etapas

y condicionae de la poblacion intervenida.

PROTECCION, CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES

El dise}401ode la politica social peruana se basa en tres ejes.
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El primero de ellos es la proteccién social. Los programas estén dirigidos a la

poblacién vulnerable» en pobreza extrema, en atencién a su ciclo de vida, y por

coiidiciones o circunstancias especi}401cas(menores en abandono o riesgo social y moral,

madres adolescentes, personas con discapacidad), asi como a la poblacién afectada por

la violencia y por emergencias. El segundo qie es el desarrollo de capacidades de las

personas, sobre todo en ciclos intermedios de vida (adolescentas, jévenes y adultos en

edad productiva). La mayoria de estos programas sociales tiene que ver con la

educacion y la capacitacién laboral. Por ello su valor estratégico es mayor en los ciclos

expansivos de la economia Y por }401ltimo,en la promocién de oportunidades, en la

que se busca potenciar Ios activos productivos de los pobres y articularlos a los

mercados internos y extemos. Por ello, se dirigen a personas en pleno ciclo productivo

(iévenes y adultos) que requieren mejorar su empleabilidad o elevar su productividad.

EVITAR LA DUPLICIDAD E1 actual gobiemo de Pen�031:aprobé tma refomia que tenia

como objetivo la aniculacién de los programas sociales para Iograr mayor e}401cienciay

menores costos, evitando la duplicidad de esfuerzos. Para resolver el problema de la

dispersion de los esfuerzos de los programas sociales, el gobiemo resolvié reducir el

n}401mero,planteandose la refomia de los mismos con el objetivo de: Iograr una mayor

racionalidad en la articulacion de los programas sociales, y contribuir a la eliminacién

de la duplicacion de funciones administrativas, a la reduccién de los errores de

focalizacién y a la disminucion de los costos administrativos.

AUMENTO DE LA INVERSION El gasto social del pals se incrementé en2009

un 29% respecto a 2008. Si oomparamos con el gasto social del a}401o2004, el gasto de

2009 signi}401caun incremento dc alrededor del 75%. Esto nos pennitio afrontar las

necesidades de la poblacién principalmente Ias que se encuentran en situacién de

6 W



pobreza y pobreza extrema, y a su vez atender los casos de emergencia que se

suscitaron. Las politicas sociales, han permito que el Ministerio de la Mujer y

Desarrollo Social de Pen�031:(MIMDES) avance en distintas areas.

Alfabetizacién. Se han alfabetizado a 821,051 personas entre el 2006 al 2008. Esto

representa el 63,5% de la meta del Programa Nacional de Movilizacion por la

Alfabetizacién, PRONAMA. La Tasa de Analfabetismo de mujeres se ha reducido de

13,8% a 133% durante el 2009. En este resultado in}402uyoel Ministerio de Educacion a

través del PRONAMA con un total de 185.598 personas alfabetizadas en el a}401o2009,

76,5% de las cuales fueron mujeres.

Género. Aprobacién del Plan Nacional contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015.

Aprobacion de Lineamientos para el Uso del Lenguaie Inclusivo. Elaboracion de

proyectos de Directiva en Materia de Hostigamiento Sexual en las Entidades del V

Estado 2009. Aprobacion de 3 Planes Regionales del Igualdad de Oportunidades entre

Mujeres y Hombres (alcanzando los 11 Planes Regionales). Alianza entre el Ministerio

Publico y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social para adoptar e implementar

Sistemas de Registros O}401cialesde Feminicidio. (1) Se ha a}401anzadoel Sistema de

Registro y Estadistica del Delito de Trata de Personas y a}401nes,con acciones de

prevencién y sancion de esta préctica delictiva Asimismo, el Ministerio de Justicia, el

Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social orientarony

patrocinan causas judiciales por violencia familiar y sexual a través de acciones del Plan

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, creando 30 Centros de Emergencia

Mujer en el a}401o2010, alcanzando asi un total nacional de 119 CEM.

(1) 1Nsm'U'ro NACIONAL DE E INF(RM.§.'l'lC.A - mu nnnaveliau Encuesta dc Demognfia y

Salud 1996-ENDES 1995. Edie. mm, Lima-P�031e11�031I1998
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Igualdad dc oportunidades. Atres a}401osda la vigencia de la Ley de Igualdad de

Oportunidades entre Hombres y Mujeres, diversas entidades del Estado vienen

implementando politicas, planes y programas para promover una real igualdad de

oportunidades para todos. Un paso esencial para los derechos a la salud, es la politica de

Aseguramiento Universal, aplicada inicialmentc en zonas de pobreza y pobreza extrema

(Ayacucho, Apurimac y Huancaveiica).

Proyectos del Fondo Espa}401a-PNUDen América Latina y el Caribe

Se podra conocer los proyectos nacionales }401nalizadosque el Fondo Espa}401a�024PNUD que

se desarrollé en él, Pen�031::

0 Apoyo a la Fiscalia especializada para desapariciones forzadas

- o Apoyo para incrementar la insercién del Acuerdo Nacional en la sociedad

peruana

o Agora Democratica �024Fortaleciendo la Democracia y los partidos Politicos en

Colombia, Ecuador y Pen�031:

o Ciudadanos Invisibles

o Justicia y Derechos Humanos en el Per}401:asesoria, capacitacién y seguimiento

para una e}401cazjudicializacién de las violaciones de derechos }401mdamentales

- lnforme sobre Desarrollo Humano Peru 2008 �024�034Ladensidad del Estado. En la

ruta dé su reforma�035

V APOYO A LA FISCALiA ESPECIALIZADA PARA DESAPARICIONES

FORZADAS V
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Objetivos .-Elaborar un sistema que permita sistematizar la informacién pre y

postmortem de los desaparecidos, en concordancia con las recomendaciones de

la Comision de la Verdad y Reconciliacion

Principales contribuciones :

Este proyecto permitio fortalecer capacidades de. la }401scaliapara generar y sistematizar

informacion sobre victimas y familiares de desaparecidos, mediante el desarrollo de un

instrumento inforrnaitico que permitié el ingreso de 15.021 informes pre-monem a la

base de datos. Gracias a ello se ingresaron informes ante-mortem de las personas

desaparecidas que permitieron la b}401squedamés répida y e}401cazEl Iaboratorio de

identi}401cacionesforenses de Ayacucho cuenta con un centro de computo y la

infraestructura adecuadapara apoyar las labores de binsqueda

APOYO PARA INCREMENTAR LA INSERCION DEL ACUERDO NACIONAL EN

LA SOCIEDAD PERUANA

Objet1'vos.- Apoyar la insercion del Acuerdo Nacional en la sociedad peruana, con el }401n

de involucrar a la ciudadania en el seguimiento de la progresiva implementacion de las

politicas de Estado y promover la institucionalizacién de una cultura de diélogo y

construccion de consensos.

Principales contribuciones

E1 proyecto incrementé la capacidad de interlocucién del I-�030orodel Acuerdo Nacional

con diversos actores para el cumplimiento de las politicas de Estado. Igualmente

favorecio que m porcentaje importante (25%) de los lideres del proceso de desanollo

social vigilen el cumplimiento del Acuerdo; y que en igual medida los gobiemos locales
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reconozcan el Acuerdo Nacional como espacio de diélogo privilegiado para el debate de

temas de interés nacional. Finalmente incidio en la incorporacion de los valores y

principios del Acuerdo Nacional en los programas de estudios de los colegios de cuatro

regiones del pais. El proyecto ha Iogrado bene}401ciaralas organizaciones miembros del

Foro que se han visto favorecidas por el funcionamiento sostenido de este espacio de

dialogo y su replica en algimas regiones del pals, donde sus representantes locales

también participan (2) En realidad el Acuerdo Nacional funciona en la prac}401cacomo un

Think Tank al servicio del pais y cuya principal contiibucion es aportar al cambio de

una cultura de confrontacion a una cultura de diélogo y construccion de consensos en el

largo plazo. Hay obstaculos que afectaron la marcha del proyecto, relacionados con la

tension entre el largo plazo de las politicas de Estado y los periodos de ejercicio de las

autoridades nacionales y subnacionales; asi como el alto grado de descon}401anzahacia las

instituciones politicas, lo cual se convierte en un obstéculo para una mayor valoracién

del Acuerdo Nacional por parte de la ciudadania Finalmerrte, la débil institucionalidad

del pais se re}402ejaen las instituciones miembros del Foro, y afectando la

implementacibn amplia del Acuerdo NacionaL IGORA DEMOCRATICA �024

FORTALECIENDO LA DEMOCRACIA Y LOS PARTIDOS POLlTlCOS EN

COLOMBIA, ECUADOR Y PERU Objetivos .- El objetivo de este proyecto fue _

contribuir al fortalecimiento de los partidos politicos de 3 paises de la Subregion

Andina, con el }401nde a}401anzarsus capacidades para a}401ontarlos retos mas importantes

en la lucha contra la pobreza y la reduccion de la desigualdad.

(2) moans GARCIA RADA. Iavia, E1 coqmniuonuuaoah�030 - Universidad del Paci}401co,Lima

- Peril, zooo.



Principales contribuciones

La principal contribucion de este proyecto fue la de promover propuestas consensuadas

de reforma electoral y politica entre actores politicos, sociedad civil y autoridades

publicas en Colombia, Ecuador y Pero. Igualmente el proyecto ha contribuido al

fortalecimiento del sistema de partidos politicos en su desempefio democratico y en su

capacidad de respuesta a los retos en reduccion de pobreza y de desigualdad. En el

marco de este proyecto se crearon espacios de dialogo en los tres paises para debatir la

reforma politica en Colombia, fortalecer el grupo multipartidario de mujeres en

Ecuador, y conformar el grupo multipartidario de congresistas en el Peru, apoyandose

también la Mesa de Secretarias de la Mujer de Partidos Politicos y la Mesa de Mujeres

Parlamentarias. En el Ecuador se consolido la Red de Autoridades Mujeres, que

congrega a Mujeres autoridades locales en la region andina Cerca de 4000 lideres en

Pero y Ecuador se bene}401ciaroncon las actividades de capacitacion. En el marco del

I proyecto 7 Secretaries Generales de panidos politicos }401rmaronel compromise de los

partidos politicos con la promocion de la participacion politica de las mujeres.El

proyecto también contribuyo a la produccion de documentos para la discusion y la

formacion politica. Genero un balance en la agenda legislativa a favor de las mujeres y

produjo manuales de capacitacion. Se creo una pagina web de partidos politicos con

dominio propio (www.partidosandinos.org), que }401mcionacomo una red informativa

sobre los procesos politicos en la region El proyecto logro establecer sinergias en el

campo de la capacitacion y en dialogos politicos. Podiia decirse que el proyecto

contribuyo con la promocion del dialogo en la region, generando propuestas e

incidiendo en el fortalecimiento tanto de las instituciones politicas (partidos y

congresos) como en politicas de equidad e inclusion
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CIUDADANOS INVISIBLES �031

Objetivos

Contribuir a formalizar el registro de identidad de personas indocumentadas y menora:

de edad en centros poblados alto-andinos.

Principales contribuciones

El proyecto permitié el acceso a identidad de 24,820 personas (menores de edad y

mayores de edad indocumentadas) residentes en centros poblados altoandinos rurales en

situacién de extrema pobreza. Este proyecto se basé en los datos provistos por el

programa �034Sembrando�035del Instituto Trabajo y Familia. Abarcé los Depattamentos de

Amazonas, Cajamarca, Ica, Lima, La Libenad y Lambayeque. Contemplé acciones de

empadronamiento de personas indocumentadm, campa}401asde sensibilizacién e

' informacién, vcampafias de trémites para. el DNI y campa}401asde entrega de los DNI

tramitados. El proyecto contribuyé a fortalecer la autoridad del Registro National de

Identi}401caciény Estado Civil (RENIEC) en su responsabilidad exclusiva de emitir

documentos de identidad y generé medidas de simpli}401caciénde procesos con

implementacién de servicios gratuitos y }402exiblespara en}401entarlas contingencias de

campo.
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JUSTICIAY DERECHOS HUMANOSIEN BL PERI}: As1~:soRiA, CAPACITACION

Y SEGUIMIENTO PARA UNA EFICAZ JUDICIALIZACICN DE LAS

VIOLACIONES DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Objetivos

Contribuir al mejoramiento de las capacidades profesionales de los operadores de

justicia y al sostenimiento de un sistema de justicia e}401caz,en la investigacién y

juzgamiento de casos vinculados con violaciones de derechos humanos.

P}401ncipal}401scontribuciones I 1

Este proyecto ha Iogrado incidir de una manera efectiva en la dotacién de herramientas

teéricas a los operadores de justicia, especializados en procesar casos complejos de

derechos humanos, y ha Iogrado responder a una demanda insu}401cientede atencién a

casos de violacién de derechos humanos. Los principales Iogros de proyecto se re}402ejan

en la consolidacién y ampliacién del grupo de interés sobre el procesamiento de

violaciones de derechos humanos (303 operadores de jus}401ciaforman parte del grupo);

en talleres de capacitacién en materia de procesamiento penal (145 operadores de

justicia) , de violaciones de derechos humanos; en seguimiento de casos investigados

por la Comisién de la verdad y reconciliacién; la creacién de la pégina web del

proyecto, consultada regularmente; Ios boletines electrénicos especializados y la

publicacién del libro �034ludicializaciénde violaciones de Derechos Humanos: Aportes

sustantivos y procesales del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la '

Ponti}401ciaUniversidad Catélica del Peril�035(IDEHPUCP) que constituye un material de

consulta para los operadores de justicia El interés académico que ha suscitado el
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proyecto y la objetividad de sus aportes Ie han permitido generar con}401anzaentre los

diversos actores involucrados en Iajudicializacién de casos. 4

INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO PERU �024�0242008 �034LADENSIDAD EL

ESTADO. EN LA RUTA DE SU REFORMA�035

Objetivos

Apoyar la elaboracién del INDH sobre la densidad del Estado en el territorio, que esta

referido al estudio de las caracteristicas histéricas del Estado Peruano, sus alcances

}401mcionalesy territoriales, Ia percepcién ciudadana del Estado y sus implicaciones para

el a}401anzamientode la gobemabilidad democrética.

Principales contribuciones

Se logré elaborar el informe y fue presentado el 22 de abril en las o}401cinasdel PNUD.

Los dos vol}401menesde este INDH exploran el Estado desde dos angulos. El primer

volumen analiza la concepcién del Estado como proveedor de servicios bésicos en el

territorio peruano. Para Iograr esto se elaboré un indice de Densidad del Estado (IDE).

El segundo volumen explora Ia conoepcién de Estado bajo el criterio geogré}401co

de}401nidopor el territorio natural y determinado por las cuencas y su relacién con el

desarrollo humano. De este modo, el anélisis aborda problemas puntuales y

vulnerabilidades existentes y Iatentes, en perspectiva al cambio climatico y a la

inseguridad alimentaria Se elaboraron diversas publicaciones que fueron presentadas en

Foros y medios de prensa masivos incluyendo una versién popular.
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Lineas Estratégicas .

E1 programa trazado por el Fondo esta orientado a fortalecer las estrategias de lucha

contra la pobreza y la gobernabilidad democrética Se centra en dimensiones que

recogen plenarnente estas nuevas demandas sociales e institucionales. El Programa

cuenta con una alta receptividad en el nivel superior de los gobiemos, y en los

liderazgos de la empresa privada, Ia sociedad civil, y las Universidades. Esta iniciativa

esta basada en una vision de la region latinoamericana, con sus retos y oportunidades,

companida entre la Agencia Espa}401olade Cooperacién Intemacional para el Desarrollo

(AECID) �024segim su Plan Director �024y la de la Estrategia Regional del Programa de las

Naciones Unidas para el Desanollo (PNUD). La Region presenta una diversidad de

situaciones que sera muy tenida en cuenta en la implementacién del proyecto. La misma

se ajustara en cada caso alas singularidades de los paises y subregiones en las que se

opere.

Los objetivos principales del Programa son:

0 Promover el debate nacional y el anélisis de temas relacionados con los ODM y

la Gobemabilidad Democrética.

o Fortalecer capacidades analiticas para en}401entartemas nacionales centrales sobre

Desarrollo Humano y programas de disminucion de la pobreza.

Este programa es responsabilidad del PNUD y tiene como agencia de Implementacién

al PNUD-DEX, al Centro Regional de Panama de RBLAC y UNOPS.

El Programa se ha enfocado en avanzar las siguientes linws de intervencién a nivel

regional:
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o Pobreza; Reduccién de la Pobreza, Inequidad y Objetivos de Desarrollo del

Milenio '

0 Informes de Desarrollo Humano -

- Gobemabilidad: Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democratica

o Programa de Cooperacién Democrélica en Género y Representacién Politica con

Mujeres Parlamentarias

. Programa de Cooperacién Democrética en Seguridad Ciudadana

Foro de Pensamiento Social Estratégico

La gran mayoria de los latinoamericanos resienten fuertemente los elevados niveles de

pobreza y desigualdad de la regién. BI porcentaje de pobres duplica o triplica el de los

paises desarrollados. Al mismo tiempo, esa pobreza se convierte en un fenémeno de alta

con}402ictividaden un continente con recursos naturales p}401vilegiados,y que ha tenido

elevadas tasas de crecimiento en los }401ltimosa}401ospreviamente a la reciente crisis global.

La regién es considerada Ia mas desigual de todas. Mientras que la distancia entre el

10% mas n'co y el 10% mas pobres es de 6 veces enNoruega, y 10 veces en Espa}401a,en

la regién de América Latina y el Caribe Ia brecha Ilega a 50 veces. Se trata por tanto de

pobreza en medio de la Iiqueza de recursos y de una pro}401mdadesigualdad que recorre

desde las tasas de mortalidad infantil hasta el acceso a la tiena y el crédito. Ello debilita

signi}401cativamentela cohesién social, crea altos umbrales de desoon}401anzaen los

liderazgos y las instituciones, atenta contra Ia gobemabilidad democratica, y afecta la

V calidad del crecimiento. La ciudadania ha impulsado vigorosamente propuestas que

dieran respuesta a estas cuestiones, se ha volcado rnasivamente a las urnas, ha

_ producido cambios, y esta atenta a que se materialicen las propuestas renovadoras

o}401ecidas.Igualmente ha reclamado nuevos contenidos en las politicas sociales. La



iniciativa surge para dar al mas alto nivel de la politica social del continente la

oportunidad de intercambiar y re}402exionaren conjunto sobre los temas estratégicos de la '

politica social. En ese contexto, ha surgido con toda fuerza a lo largo de toda la region

una nueva generacion de politicas sociales, y se han visto esfuerzos de gran envergadura

para reforzar la institucionalidad social. Siete paises han establecido desde el 2002

Ministerios de Desarrollo Social, otros 5 han creado o fortalecido estmcturas

organizacionales de primer nivel responsables de 10 social, y todos los demas han

reforzado los organismos actuantes en la materia En casi todos, 10 social se ha re-

jerarquizado institucionalmente y en diversos casos se han creado Gabinetes de

Coordinacién de los Ministros Sociales del pais. Ha habido asimismo un amplio

esfuerzo renovador en los contenidos sustantivos de las politicas, entre ellos la

integracién a las mismas en escala creciente de los programas de transferencias i

condicionadas, y en los instrumentos de gerencia, incorporando crecientemente la idea

de gerencia social que tiene que ver con la construccién de redes inter-organizacionales,

concertacion, participacién ciudadana, evaluacion par}401cipativa,y otras vias

innovadoras. La profundizacién de la accién social sistematica, sus progresos, y al

mismo tiempo el aprendizaje de las di}401cultades,ha puesto en primer plano la necesidad

de re}402exionarsobre interrogantes de caracter estratégjco, y buscar respuestas de nuevo

cu}401opara ellos. Entre muchos otros, la realidad ense}401aque es posible bajar los indices

de pobreza hasta cierto punto en donde comienza la �034pobrezadura�035,las trampas de

pobreza, las familias encerradas en privaciones m}401ltiplesque se retroalimentan. 1,Cémo

avanzar en ese territorio para romper sus exclusiones severas?. g,Cémo trabajar

particularmente con una de las }401gurascentrales hoy de la pobreza latinoamericana, los

jévenes, que estén }401aeradel sistema educativo y del mercado de trabajo?. ¢',C6mo llegar

. a los sectores mas desfavorecidos de toda la situacion social como los pueblos indigenas



�031 y la poblacion afroamericana, con una pobreza mayor al 80%?. g,C6mo aportar de modo

efectivo al mejoramiento de la situacion de los discapacitados, y los afectados por el

SIDA, con frecuencia estigmatizados por la sociedad?. (,C6mo mejorar la accién con la

tercera edad que en muchos paises esta creciendo rapidamente?. (,Cémo seguir

avanzando respecto alas brechas de género?. Por otra parte, en el campo de las politicas

publicas: gcomo Iograr articular estrechamente las politicas econémicas y la sociales?,

en el campo institucional, (,c6mo obtener la articulacién efectiva entre los Ministerios

de Salud, Educacién, Trabajo y Desarrollo social?, g,C6mo coordinar la accion nacional,

regional, y municipal? g,C6mo generar alianzas estratégicas entre politicas publicas,

responsabilidad social de la empresa privada, y 0NGs sociales?. Este espacio se

constituye mediante las reuniones periédicas, un entomo virtual permanente, y Foros

virtuales Este orden de preguntas claves se halla presente en toda la region y hay

acumuladas en ella muy valiosas experiencias y lecciones del campo. El Foro de

Pensamiento Social Estratégico es una iniciativa del PNUD para América Latina, con el

apoyo del Fondo Espa}401a-PNUD�034Haciaun desarrollo integrado e inclusivo en América

Latina y el Caribe�035,que surge para dar al mas alto nivel de la politica social del

continente la oportunidad de intercambiar y re}402exionaren conjunto sobre los temas

estratégicos de la politica social como los referidos. Los Ministros Sociales de la region

se hallan en la primera linea del en}401entamientode las di}401cilesrealidades de la uobreza

El Foro tiene por }401nalidadapoyarlos, creando un marco donde puedan re}402exionar

estratégicamenve sobre la exigente agenda que tienen por delante, con base en insumos

de alta relevancia y del intercambio de experiencias. Este espacio se constituye

mediante las reuniones periédicas, un entomo virtual permanente, y Foros virtuales. El

Foro Social comprende también la asesoria a nuevos gobiemos en el disefio de

Estrategias Nacionales de Lucha Contra la Pobreza
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Objetivos del programa

E1 proposito de este Programa es generar y compartir conocimientos y buenas practicas

con las maximas autoridades de los sectores sociales de los paises de la region con el }401n

de apoyarlos, en la de}401nicionde ideas estratégicas para el desarrollo social. Igualmente

con esta iniciativa se busca apoyar a los nuevos gobiemos, en paises que enfrentan

serios problemas de pobreza, para contribuir con el dise}401ode los planes nacionales en

este campo, integrando a ellos las ensefianzas de las experiencias de la region, y los

avances a nivel internacional en este campo. En términos generales, con esta iniciativa

se apunta a incidir en una mayor efectividad de la gestion social para Iograr las metas

del Milenio y los objetivos de la DRALC del PNUD en los paises de América Latina,

tomando igualmente como marco Ias directrices del Plan Director Espa}401a.La Iniciativa

esta estrecharnente relacionada con las demandas y necesidades que los paises han

hecho conocer de m}401itiplesmodos, en tomo alas cuales la mayoria de ellos convergen,

y se propone aportar de manera sustantiva a la generacién de un espacio de pensamiento

estratégico sobre la cuestion social en la region

Estrategia para el logro de los objetivos y resultados

Para logar los objetivos antes de}401nidosel Programa se propone alcanza: los resultados

I que a continuacién se enuncian: �030

o Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de anélisis e intervencion de los

ministros y sus equipos para de}401niry decidir Ios asuntos relativos a sus cameras

desde un enfoque estratégico de la politica social. Para ello se facilita un

acercamiento de los tomadores de decisiones con lideres internacionales del

pensamiento estratégico en las areas sociales, economicas y también la consulta

y la cooperacién reciproca entre los propios tomadores de decisiones, en el



émbito de las politicas sociales en la region. A tal efecto se realiza un Foro

Social Estratégico anual, de caracter presencia], con la participacion de los

Ministros de los sectores sociales, centrado en problemas estratégicos, temas

avanzados y enfoque innovadores de politica social.

- Publicacion de los principales aportes al Foro a efectos de su diseminacién

regional.

o Identi}401cacién,documentacion y difusién de buenas practicas y experiencias

exitosas de politica social en la region y promocién de un intercambio de buenas

�030 practicas, experiencias y aproximaciones teoricas entre los ministros y sus

equipos.

o Creacion de un mecanismo virtual de aniculacion permanente sobre los temas

estratégicos de la politica social. A tal efecto se constituira una plataforma

virtual para una interaccion continua y sistemética entre los equipos técnicos de

los Ministros, que incluiré Foros de intercambio y aportara al conocimiento de

nuevos modelos y desarrollos en el mundo y la region, que les puedan ser miles

para su toma de decisiones, y para el pensamiento estraxégico.

o Esta iniciativa apunta asimismo a mejorar la calidad del dise}401ode las estrategias

V nacionales de reduccién de pobreza de nuevos gobiemos, a través de talleres y

Seminarios con los Gabinetes de Ministros enfocados en mejoras en la

aniculacién entre politicas econémicas y sociales, el disefio de una nueva

generacion de politicas sociales, el fortalecimiento de la gerencia social y el

contacto oon experiencias ejemplares en estos campos.

Para obtener informacion sobre las tres ediciones del Foro de Pensamiento Social

Estratégico, visite los siguientes enlaces:
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Participacién de la Sociedad Civil en los Objetivos de Desarrollo

del Milenio

A pesar de las signi}401cativastasas de crecimiento econémico que se registraron en la

region latinoamericana en los }401ltimosafios, existen dé}401citssociales muy pronunciados

en la gran mayon�031ade los paises de la region, hoy agudizados por los efectos de la crisis

econémica global. Esto afecta directamente al cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo del Milenio, atenta contra la cohesion social, crea riesgos a la gobemabilidad

democratica, y traba las posibilidades de un crecimiento sostenido y equitativo.

El esfuerzo para reducir pobreza y desigualdad, y avanzar con los ODM es ftmdamental

para la gobemabilidad democrética La democracia debe demostrar que es capaz de dar

soluciones a estos problemas, de lo contrario su credibilidad se erosiona. Por otra parte,

sin una gobemabilidad democratica sélida y Iegitima, con su capacidad de representar

los intereses reales de la poblacién, articular intereses, concertar esfuerzos entre los

actores sociales, abrir canales de parizicipacién, y fortalecer la ciudadanla, seré di}401cil

progresar ante los formidables desa}401ossociales que tiene por delante la region. Entre

los exigentes desa}401osque la region debe en}401rmtar,destaca el transito hacia una

concepcion mas amplia de la democracia, que deje atrés el enfoque tradicional de la

democracia electoral. El lnforme del PNUD �034LaDemocracia en América Latina�035la

resume se}401alandoque �034Lademocracia es ima fomia politica de y para los ciudadanos

que se extiende mas alla de las elecciones y que incluye no solo Ia ciudadania politica,

sino también la ciudadania civil, y aspectos fundamentales de la ciudadania social y

cultural.�035El desa}401ocentral es, por lo tanto, convertir la democracia electoral en una

democracia �034deciudadanos y ciudadanas�035.Ello precisara de estrategias de desarrollo

incluyentes, y de capacidades del Estado renovando sus instituciones para Iograr de}401nir

y promover tales estrategias. La iniciativa busca institucionar el voluntariado
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universitario, como medio para incidir en las politicas de inclusion social en la region

Mediante esta iniciativa se promueve un rol activo de la Sociedad Civil en las politicas

de inclusion social y el logro de los Objetivos del Milenio. (3) Para ello se fomentara la

creacion de alianzas estratégicas entre las Universidades, gobiemos y sociedad civil, asi

como el desarrollo del volxmtariado universitario para la inclusion social. Se promovera

la creacion de una RED IBEROAMERICANA DE VOLUNTARIADO

UNIVERSITARIO POR LA INCLUSION SOCIAL (REDIVU), con el objetivo

contribuir a la institucionalizacion del voluntariado universitario en Latinoamérica,

como medio para incidir en las politicas de inclusion social en la region, bajo modelos

avanzados de servicio-aprendizaje. Hay en América Latina segim se estima 11 millones

de estudiantes universitarios. El objetivo de REDIVU sera impulsar que dediquen un

semestre de sus 5 o 6 a}401osde estudio a programas organicos de voluntariado, que serian

parte del curriculum. Ello podria constituir un importante aporte al producto Bruto

social de recursos humanos que se hallan entre los mas capacitados con que cuenta la

region.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El principal objetivo del Programa es movilizar a las altas autoridades de las �030 .

universidades, organizaciones de la sociedad civil, federaciones de estudiantes y redes

académicas para que se genere en toda la region iberoame}401canaun proceso companido

de institucionalizacion del voluntariado universitario, como medio para incidir en las

politicas de inclusion social en la region. Mas especi}401camentese apunta al logro de los

siguientes objetivos especi}401cos:

:3) ALVA JAVIER/VARGAS um Pimsa, men@. desannlhr Iarvicia dc calidad en 1. atencion de

salud de l@sjovenes, }402oratrisan, Centro de la mujer peruzna, UNFPA, Lima . rem 2001.22 pl



o Impulsar el establecimiento, fortalecimiento e institucionalizacién de los

programas de voluntanado de las univexsidades.

' o Apoyar el dise}401ode politicas orgénicas y la creacién de unidades estables de

trabajo con voluntariado en las universidadw.

o Promover la cooperacién y el intercambio de informacién y de experiencias

entre organismos y programas en las universidades cuyo dbjeto sea el

fortalecimiento del voluntariado. _

- Desarrollar programas de formacién de los recursos humanos que trabajan en

voluntariado universitalio, o}401entadosa mqiorar la calidad de los servicios y

acciones.

o Crear una Escuela Iberoamericana para la formacién en Voluntaxiado

Universitario de REDIVU en la Universidad Auténoma de Madrid de acuerdo a

su ofrecimiento a1 respecto (dicha Universidad viene desarrollando una activa y

reconocida labor en el campo del voluntariado universitario). A

ESTRATEGIA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS

El Fondo Espa}401a-PNUDha desarrollado una alianza estratégica con la Unién de

Universidades de América Latina (UDUAL) que integra 180 Universidades, United

Nations Volunteers, la Universidad Auténoma de Madrid y la Universidad Nacional

Autbnorna de México (Premio Principe de Astu}401as2009) que ha aceptado ser el punto

focal de la Red.

Para Iograr los objetivos previamente sefialados, se planea alcanzar los siguientes

resultados:

1. Red constituida para impulsar el Voluntariado Universitario al nivel regional.

H  d



El objetivo de la RED es generar programas de voluntariado universitario

institucionalizados y desarrollados.

Se crearé una Secretaria Ejecutiva de la RED para llevar adelante sus actividades. Se

programan las siguientes actividades prioritariasz

o Sistematizacién de modelos y mecanismos de gestién de programas de

voluntariado universitario y de sewicio�024aprmdizaje.

o Apoyo al dise}401ode politicas en las Universidades.

o Cooperacién con la creacién de O}401cinasde voluntariado.

- Promocién de la inclusién del servicio-aprendizaje en la formacién de pregrado

en las Universidades que conforman Ia Red.

o Creacién de un Premio Bienal a los proyectos de voluntariado universitario més

innovadores y de mayor impacto.

2. Comunidad virtual creada y activa, a través de Foros y debates activados.

Se llevarén a cabo las siguientes actividades:

o Creacién de plataforma virtual y dise}401ode estrategias de comunicacién e

informacién orientados a la promocién, difusién e intercambio de las actividades

desanolladas, en los émbitos nacionales y regionales, por los miembros de la

Red; realizacién de talleres presenciales y foros virtuales sobre experiencias y

buenas précticas de Voluntariado Universitario.

o Celebracién de Congresos Iberoamericanos de Voluntariado Universitario.

3. Lineas de Investigacién, Documentacién de casos y Publicacién de resultados

desarrollados. A tal }401nse har}401nlas siguientes actividades:
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o Desarrollo de propuestas de conceptualizacién y mejores practicas de

voluntariado y de modalidades de servicio-aprendizaje. �031

o Realizacién de un estudio diagnéstico sobre el Estado del Arte del Voluntariado

Universitario en los paises Iberoamericanos: Estudios de casos y Anélisis

Comparado.

o Realizacién de estudios sobre el impacto socio econémico del trabajo del

voluntariado universitario en los paises Iberoamericanos: Estudios de casos y

Analisis Comparado.

o Construccién de una Base de datos del voluntariado universitario en

lberoamérica.

o Instalacién de un Observatorio del voluntariado universitario en lberoamérica

que identi}401quey monitoree programas de Voluntariado Um'versitan�030orelevantes

que contribuyan a mejorar la calidad de la gestién y el dise}401ode politicas

adecuadas en el seno de las universidades.

4. Oferta formativa creada e impartida y programas rle intercamhio creados y

consolidados.

Se propiciarén las siguientes actividades:

o Establecimiento en la Universidad Auténoma de Madrid de una Escuela de la

Red para la preparacién en voluntariado universitario.

�030 - Disefio e implementacién de un Diplomado Virtual en Gestién del Voluntariado

Universitario para formar y capacitar a los docentes y gestores del érnbito

universitario que trabajan con programas de voluntariado.

o Dise}402oe implemenlacién de un Curso de Fonnacién Basica Virtual para

Voluntarios/as Universitarios. '
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o Dise}401oe implementacién de programas de intercambio.

lnforme Regional de Desarrollo Humano: Transmisién Intergeneracional de la

Inequidad y Pobreza Crénica

Este Infonne tiene por objeto documentar las tendencias de la desigualdad de ingreso,

incorporando la desigualdad en la medicibn del indice de Desarrollo Humano,

identi}401candolas restricciones més importantes en las éreas educacién, salud y

participacién en el mercado Iaboral para romper Ia transmisién inter-generacional de la

desigualdad y ampliar el conocimiento de los determinantes de la desigualdad

persistentes. 1,C6mo podemos romper el circulo vicioso de desigualdad en la regién?

g,Qué pohticas p}401blicasse pueden dise}401arpara evitar que la desigualdad se siga

transmitiendo de una generacién a otra? Este primer lnforme Regional sobre Dmarrollo

Humano para América Latina y el Caribe 2010 propone respuestas a estas preguntas y

supone una convocatoria a actuar, hoy, sobre el futuro.

- El diagndstico: En América Latina y el Caribe Ia desigualdad es alta, persistente

y se reproduce en un contexto de baja movilidad socioeconémica.

o Las causas: Existen mecanismos tanto en los hogares como en el sistema

politico que refuerzan la reproduccién de la dgsigualdad.

o La recomendacidn: Elaborar y aplicar politicas p}401blicascon Alcance (que

lleguen a la gente), con Amplitud (que contemplen el conjunto de restricciones

que perpet}401anla pobreza y la desigualdad) y con Apropiacién (las personas

deben sentirse y ser agentes de su propio desarrollo).

- El mensaje: Si es posible romper con la transmisién intergeneracional de la

' desigualdad en la regién



El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sostiene que la

igualdad importa en el espacio de las libertades efectivas, de la ampliacién de las

opciones de vida realmente disponibles, para que todos podamos elegir con autonomia.

GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA, DESARROLLO INCLUYENTE,

' DIALOGO SOCIAL Y PARTIDOS 1>oLiT1cos

Objetivos

Fortalecer en el marco del Diélogo social, las capacidadcs de relacionamiento,

actuacién, propuesta y proceso de acuerdos de los actores estratégicos a nivel nacional,

creando condiciones para lagobemabilidad democratica y el desarrollo incluyente.

Principales contribuciones

Este proyecto ha contribuido a una apropiacion de los resultados del lnforme Nacional

de Dmarrollo Humano por los partidos politicos incidiendo en la generacién de

propuestas de politicas p}401blicasincluidas en la agenda nacional con el }401nde promover

el desarrollo humano y el cumplimiento de los ODM. Los actores estratégicos del

desarrollo en Guatemala, 21 trava de un proceso de diélogo social han podido conocer y

discutir el diagnéstico y las propuestas del informe, incidiendo en las agendas

municipales depanamentales y nacionales en politicas de desarrollo humano. Particular

mencién merece el trabajo realizado con la comisién de juventud del foro permanente

de partidos politicos, que permitio reorientar el debate en la comision parlamentaria

responsable y canalizar propuestas del Consejo Nacional de Juventud sobre el tema.

Igualmente ese trabajo con la Comision de juventud del Foro permanente de Partidos

Politicos ha permitido proponer una politica p}401blicasobre municipalismo y

descentralizacion que forma parte de un diplomado de politicas p}401blicasque se

desarrolla en el INAP (Instituto Nacional de Administracion P}401blica).A través de la



Comisién de Seguridad y Defensa del propio foro se logré sensibilizar a los partidos

para aprobar en el Congreso de la Rep}401blicala Ley Marco de Seguridad. En junio de

2009 en Madrid, se realizo el Encuentro dc Mujeres Parlamentarias: �034Haciauna agenda

politica para la igualdad de género en América Latina y el Caribe�035que conto con la

participacién de 57 mujeres parlamentarias de 20 paises, representando a 42 partidos

politicos de América Latina y el Caribe y Bspa}401apara intercambiar puntos de vista y

experiencias en una de las asignaturas pendientes del desarrollo en la Region: la

I inclusion social y la igualdad de oportunidades para las mujeres. La iniciativa fue

impulsada por el Fondo, en estrecha coordinacién con PNUD, AECID y en

colaboracion con el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). El

encuentro de Madrid se constituyé en un plmto intermedio en un proceso que tiene

como objetivo contribuir al fortalecimiento de la participacién politica de las mujeres en

los Parlamentos de la Region. Con el encuentro se pudo establecer un espacio de

dialogo, debate y propuestas en tomo a una agenda politica para la igualdad de género,

que al mismo tiempo pennitio de}401nirestrategias para promover la participacién politica

' y posicionar la agenda de género en la Region. Como una de las actividades de

preparacién del Encuentro de Mujeres Parlamentarias se dise}401oy cred un Espacio

Virtual en la pagina web del proyecto regional de PNUD, América Latina Genera

Desde el inicio, el espacio fue concebido como una herramienta interactiva y atractiva

que ofreciera informacién antes, durante y después del Encuentro de Mujeres

Parlamentarias, y que sirviera como herramienta para dar continuidad al trabajo

desanollado en Madrid.
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Feria de Conocimiento

Adicionalmente, como parte del Encuentro se celebré una Feria de Conocimiento,

concebida como una herramienta utilizada para la promocién, e1 intercambio, la

transferencia y retroalimentacién de conocimiento entre personas y experiencias de los

paises participantes del encuentre. Para preparar la Feria fue necesario desarrollar una

metodologia de sistema}401zaciény socializacién que permitié extraer elementos

destacables de diferentes iniciativas para generar aprendizaje conjunto o establecer

apoyos mutuos; asi se identi}401carony seleccionaron mas de 50 experiencias nacionales y

8 regionales que constituyen una peque}401amuestra representativa de experiencias de

nuestros paises, tomando en cuenta criterios de equilibrio tematico, geogra}401co,de

actores, entre otros. La Feria se organizé en cinco grandes temas claves para avanzar

hacia una agenda politica para la igualdad de género. Cada uno de estos temas agrupé

una muestra de experiencias y un breve analisis con una mirada regional a un aspecto de

esta tematica: Participacién politica de las mujeres; Leyes o politicas de igualdad;

Violencia de género; Salud Sexual y Reproductiva; y Empleo, proteccién social y

conciliacién. Programa de Cooperacién en Seguridad y Convivencia Ciudadana para

América Latina y el Caribe El 8 de Enero de 2008, por Resolucién de la Presidencia de

AECID se concedié una Subvencién de Estado al Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD), para }401nanciaruna Iinea de trabajo de cooperacién en materia de

Seguridad y Convivencia Ciudadana para América Latina y el Caribe. Dicha subverlcién

tiene por objeto el dise}401oy puesta en marcha de acciones encaminadas a la mejora de

las garantias y derechos fundamentales en poli}401casde seguridad p}401blicay ciudadana y

de reduccién de la Violencia, que promuevan mejores formas de oonvivencia ciudadana

desde un enfoque democratico y respetuoso de los derechos humanos y con un abordaje �030

que integre la accién preventiva, policial y de reinsercién y rehabilitacibn. En este
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sen}401do,se ha elaborado a través de sucesivos talleres y encuentros con todos los actores

un documento de �034Proyectode Seguridad en Centroamérica 2009-2010�035en refuerzo y

complemento del Marco de Apoyo a la Estrategia de Seguridad del Sistema de

Integracién Centroamericano (SICA) 2008-2012, en tomo a 4 componentes: acciones de

prevencién de la Violencia con armas de fuego y ligeras inscritas en el Programa

Centroamericano para el Control de Armas Peque}401asy Ligeras (CASAC);

o dise}401oe implementacién de una estrategia de prevencién y reinsercion de las

personas menores de edad en riesgo social 0 en con}402ictocon la Ley;

_ o produccion de conocimiento sobre el tema de Seguridad en Centroamérica, asi

como la gobernabilidad del sistema de seguridad: procesos de dialogo,

participacion y }401scalizaciéng

o fortalecimiento de las capaciclades de gestion de la seguridad a nivel de los

gobiemos locales de Centroamé}401cay el Caribe.

En septiembre de 2009 se oonformé la unidad ejecutora del proyecto con sede en el

SICA en El Salvador que trabaja en estrecha coordinacién con la Unidad de Seguridad

Democrética del SICA. El proyecto iniciaré sus actividades en 2010, aunque en 2009 se

ha avanzado en la concrecion de las actividades de un poryecto de tal envergadura y

complejidad, se han sostenido una serie de reuniones con posibles ejecutores, tales

como Idelca, Fundemuca, el Instituto de Estudios Estratégicos y Politicas Pixblicas,

Alianza Joven Regional (SICA USAID) e Interpeace; se realizo la primera reunion del

Grupo Técnico de la Comisién dc Prevencién de la Violencia, y se apoyo al SGSICA en

el desarrollo de la Conferencia Subregional sobre Cultura de la Iegalidad.

POLITICA SOCIALYNOTICIAS RELACIONADAS  
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DIARIO AHORA PAG 10 (ANCASH) DIARIO YA PAG. 13, DIARIO

EXPRESI6l\l PAG. 05, CANAL 13 �024RED GLOBAL, PROGRAMA ULTIMO

NIINUTO (PASCO) DIARIO EL MINERO

PROGRAMA JUNTOS CULMINA TALLERES DE INDUCCION PARA LOS

MIL GESTORES LOCALES

Huzinuco. Los mil nuevos gestores locales incorporados el l de agosto al Programa

JUNTOS, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (MIDIS), participaron

en talleres de induccién programados y dise}401adospor la Direccion Ejecutiva para

capacitar a los nuevos colaboradorec en los procesos operativos del programa y darles a

conocer las di}401cultadesy oportunidades que enfrentarén en su diario trabajo con los 485

mil hogares usuarios. Los talleres dc induccion a los gestores incorporados bajo la

modalidad CAS se desanollaron del 1 al 3 de agosto en las 16 sedes de los Equipos

Regionales situados en losi 14 departamentos de intervencién y empezaron con la '

bienvenida de la Directora Ejecutiva, Milagos Alvarado Saona a todos gestores a

través de un video, exhorténdolos a trabajar con dedicacion y compromiso por los més

pobres del pals. Los gestores recibieron material de utilidad para poder ejecutar los

procesos operativos del programa en el marco del cumplimiento de las

corresponsabilidades de los hogares, promoviendo el acceso a los servicios de salud y I

educacion. .

DIARIO EL TIEMPO DE PIURA PAG.A 11

JUNTOS PIURA TERMINA CAPACITACION DE 48 GESTORES LOCALES

PIURA.- Un total de 48 nuevos gestores locales incorporados al Programa JUNTOS,

adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (MIDIS), participaron en talleres
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de induccion programados y dise}401adospor la Direccién Ejecutiva para capacitarlos en

los procesos operativos del programa y a fin que conozcan las di}401cultadesy '

oportunidades que enfrentaran en su diario trabajo con un promedio de 30 mil hogares

usuaxios de la region Similares talleres de induccion se realizaron en las 16 sedes de los

Equipos Regionales situados m los 14 departamentos de intervencion en los que se

capacitaron a casi mil gestores incorporados bajo la modalidad CAS. En todos los casos,

los talleres se iniciaron con la bienvenida de la Directora Ejecutiva, Milagros Alvarado

éaona, quien los exhorto a trabajar con dedicacion y compromiso por los mas pobres del

pais.

DIARIO AL DIA PAG 4, DIARIO LA CRONICA PAG 5,

91 GESTORES DE JUNTOS CAPACITADOS EN HUANUCO SE TRASLADAN I

A SUS DISTRITOS

Huénuco. Los 91 gestores locales huanuque}401osincorporados el 1 de agosto al

Programa JUNTOS, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (MIDIS),

que participaron en talleres de induccion programados y dise}401adospor la Direccion

Ejecutiva para capacitarlos en los procesos operativos del programa, a partir de ma}401ana

se trasladarén a cada uno de los 68 distritos en los que interviene el programa en

Huénuco. Su desplazamiento se efect}401atras culrninar el taller de induccion a la que

fueron sometidos los gestores incorporados bajo la modalidad CAS y que se desarrollo

el 2 y 3 de agosto en el auditorio de la Direccion Regional de Cultura, la misma que

empezo con la visualizacion del video de bienvenida de la Directora Ejecutiva, Milagros

Alvarado Saona, quien Ies exhorto a trabajar con dedicacion y compromiso por los mas

pobres del pais.
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LA REPUBIJCA PAC. 13 4

LA QUINUA SERA LA CANASTA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.

Con la }401nalidadde impulsar el consumo como la produccién de quinua en el pais, el

gobierno incluiré a este cereal na}401vodentro de la canasta de consumo de los programas

sociales. Asi lo informé la primera dama de la Nacién, Nadine Heredia, quien detallé

que la quinua se incluirei en los programas Cuna Més y Qali Warma.

EL PERUANO P110. 17

LA IGUALDAD DE GENERO ES UN OBJETIVO NACIONAL.

Entrevista a la viceministra de la Mujer, Marcela Huaita Alegre.

El Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, que acaba de ser aprobado por el

Consejo de Ministros, es un hecho inédito en la historia del pais en la medida en que,

por primera vez, el Estado se compromete a garantizar Ia equidad para hombres y

mujeres. Por primera vez una 11011113 avala Ia igualdad, en este caso la Ley de Igualdad

de Oportunidades que marca un hito importante porque prioriza Ia politica de igualdad

entre hombres y mujeres y le exige a la Presidencia del Consejo de Ministros presentar

al Congreso de la Rep}401blicaun informe anual sobre su cumplimjento. Ademés, la

creacién del Viceministerio de la Mujer es otra garantia para el plan.

EXPRESO MG. 14 -

JAPON OTORGA s/. 710 MILLONES A PERIZI.

El ministro de Economiay Finanzas, Luis Miguel Castilla, y el embajador del Japén en

el Per}401,Masahiro Fukukawa, suscribirén ma}401anaviemes los documentos que
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o}401cializanel segundo paquete de préstamos japoneses que suman un total de SI. 710.1

millones, otorgado durante el Gobierno del presidente Ollanta Humala Dicho préstamo

se centrara en cuatro proyectos, los cuales estén destinados a mejorar la calidad

ambiental y condiciones de vida de la poblacién, combatir la pobreza y, por

consiguiente, promover la inclusion social de importantes sectores sociales que

requieren prioritaxia aiencién.

DIARIO LOS ANDES

MUNICIPALIDAD DE PUTINA ENTREGO AYUDA A COMUNIDADES

AFECTADAS POR FRIAJE Puno. Ante Ios embates de la naturaleza, que afectan a

pobladores y ganado de las zonas altas del distrito de Putina, la municipalidad

I provincial San Antonio de Putina inicio con la entrega de apoyos a quienes resultaron

perjudicados por las inclemencias. Durante estos dias, el alcalde provincial, Uriel Lama

Quispe, conjimtamente con los regidores distribuyen alimentos provenientes de la

donacion de ADUANAS Puno, a comunidades que fueron afectados por las torrenciales

lluvias que azotaron esta region

RADIO PACHAMAMA �030

DIRECTORES ELABORARAN PLAN PARA RECUPERAR I CLASES

PERDIDAS

Puno. La Asociacion de Directores de Educacion de UGEL Puno, se refmen hoy con la

}401nalidadde evaluar y proponer un plan de contingencia, para recuperar las horas

pérdidas por la huelga inde}401nidadel Sutep. Esta propuesta seré. alcanzada ma}401anaa la

UGEL, para que también analicen este plan, manifesto el presidente de Asociacién de

Directorec de lnstituciones Educativas, Abel Villasante.
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CORREO HUANCAYO PAG. 7

DESERCION ESCOLAR AUMENTA EN JUNIN

Junin�024La desercién escolar en la region Junin se ha incrementado en el a}401o2010 y la

mayor cantidad de abandono se ha presentado en las zonas rurales, por cuanto los

alumnos dejan de estudiar porque tienen que apoyar en las labores agricolas a sus

padres, producto de la paupérrima situacién economica Asimismo, otras de las causas

estan'a asociada a la situacion de Violencia que se presentan en sus hogares y pandillaje.

RADIO RN Noticias

PADRES DE FAMILIA RECLAMAN SUS DERECHOS

« Yurimaguas: Padres de Familia del distrito de Yurimaguas se movilizaron por las

principales calles de la ciudad para reclamar alas autoridades del Frente de Defensa de

Alto Amazonas, la huelga que se llevaré a cabo los dias 18 y 20 de Agosto, �035No

estamos de acuerdo con la huelga porque nuestros hijos seguirian perdiendo clases

manifastaron los padres de familia. El Pensamiento de Hoy "La vida no es aceptable a

no ser que el cuerpo y el espiritu vivan en buena armonia, si no hay un equilibxio natural

entre ellos y si no experimentan un respeto natural el uno por el otro.

El'Programa Nacional de Apoyo Directo a los Més Pobres �024JUNTOS, adscrito desde el

01 de Enero del 2012 al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social MIDIS, es el

encargado de realizar transferencias de incentivos monetarios, en forma directa, a las

familias que afrontan situaciones de pobreza o pobreza extrema, rural y urbana; en cuya

composicion existen gestantes, asi como ni}401osy adolescentes hasta los 14 a}401os.El

Programa contribuye junto a otros Programas Sociales, en el reto de superar la pobreza

y la desnutricion crénica infantil en el pais; asi como a preservar el capital humano,



principalmente en las poblaciones en riesgo y exclusién social. En ese sentido, JUNTOS

asume el complejo rol de entregar en forma directa a los hogares en situacién de

pobreza y extrema pobreza, incentivos monetarios condicionados al cumplimiento de

compromisos que asumen las madres representantes de los hogares, para atender a sus

menores hijos en los establecimientos de salud y centros educativos de las zonas donde

viven. Esta misién implica para JUNTOS, promover y dinamizar la oferta de los

servicios sociales, para facilitar la atencién de la demanda que generan los hogares a los

que a}401endecon un enfoque de restitucién de los derechos fundamentales de la persona

E1 Programa tiene por misién contribuir al desarrollo humano y al desarrollo de

capacidades especialmente de las generaciones }401lturas,orientado su accionar a romper

la transferencia intergeneracional de la pobreza, mediante incentivos econémicos que

promuevan y apoyen el acceso a servicios de calidad en educacién, salud, nutricién e

identidad bajo un enfoque de restitucién de esos derechos bésicos, con la participacién

organizada y la vigilancia de los actores sociales de la comunidad. En el ambito de

accién del Programa, se han restituido los derechos basicos de los hogares, cuyos

miembros acceden con pleno ejercicio de su ciudadania de manera regular a servicios

basicos de calidad en educacién, salud y nutricién habiendo mejorado la calidad de vida

y el desarrollo de capital humano reduciendo con ello Ia transferencia intergeneracional

de la pobreza

DATOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Ubicacién: En el nororiente dei Perri, limita al norte con Ecuador; al este con Loreto; al

sudeste con San Martin; a] sur eon La Libertad y al Oeste con Cajamarca Su relieve

andino esta formado por la llamada cordillera del Céndor.



Capital : Chachapoyas.

Superficie: 39,249 km2.

Poblaciénz 411,01 1 habitantes (Seg}401nCenso de Poblacién y Vivienda �024CPV 2007 del

INEI). I '

Divisién politica: 7 provincias: Condorcanqui, Bagua, Utcubamba, Bongaré, Luya,

Rodriguez de Mendoza y Chachapoyas.

POBREZA

Tasa de pobreza total: 59,7% (Seg}401nENAHO 2008).

Tasa de pobreza extrema: 22,1% (Segfm ENAHO 2008).

Desnutricién Crénica Infantil: 22,2%(Seg1'1n ENDES 2009)._

INTERVENCION DEL PROGRAMA JUNTOS*

DATOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ubicacién: En la meseta del Collao, 1a més alta de los Andes de Sudamérica, en una

altitud de casi 4.000 m.s.n.m. Limita al norte con Madre de Dios; aI este con Bolivia; al

sur con Tacna; al oeste con Moquegua, Arequipa y Cusco.

Capital: Puno. �030 V

Superficie: 72,382 km�031. g
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Poblacién: 1�031320,075habitantes (Seg}401nCenso de Poblacién y Vivienda �024CPV 2007

del INEI).

Divisién politica: 13 provincias: Puno, Azéngaro, Carabaya, Chuchito, E1 Collao,

Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Romén, Sandia y

Yunguyo.

POBREZA .

Tasa de pobreza total: 62,8% (SegL'm.ENAHO 2008).

Tasa de pobreza extrema: 27,4% (Seg}401nENAHO 2008).

Desnutricién Crénica Infantil: l9,8% (Segim ENDES 2009).

INTERVENCION DEL PROGRAMA JUNTOS*

Total de Distfitos interveuidas: 51. _

Distritos Intervenidos: Arapa, Caminaca, Mu}401ani,Potoni, San Juan de Salinas,

Tirapata, Ayapata, Coasa, Corani, Ituata, Ollachea, San Gabén, Usicayos, Cojata,

Ocuviri, Palca, Para}401a,Bilabial, Cupi, Nu}401oa,Orurillo, Huayrapata, Atuncolla, Coata,

Paucarcolla, San Antonio, Ananea, Quilcapuncu, Sina, Alto Inambari, Cuyocuyo,

Limbani, Patambuco, Phara, Quiaca, Sandia .

Total de participantes: 17,380. ,

Niiios y ni}401ashasta los 14 afios: 39,275.  
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* Fuente: Gerencia de Operaciones, A}401liacionesy Liquidacionm - IUNTOS. Junio

2007. I
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DEPARTAMENTO DE PUNO .- Entre los meses de mayo y setiembre de cada a}401o,

miles de ni}401os,jovenes y adultos padecen las inclemencias de las intensas heladas y

'friaje�030en la sierra y selva del pais, donde suelen incrementarse los casos de neumonias e

infecciones respiratorias agudas (IRAS). Con el }401nde contranestar los efectos del clima

en aquellas zonas, ayer se lanzo en Puno la campafia multisectorial 'Prepérate ante e1

frio', que se prolongaré hasta setiembre para atender a un mayor n}401merode pobladores.

Para la implementacion de esta astrategia multisectorial en 16 regiones del Pen�031:(como

Ancash, Arequipa, Puno, Pasco, Loreto, Madre de Dios, entre otras), el gobiemo ha

destinado mas de 36 millones de soles para adquirir ropa de abrigo, alimentos, construir

cobertizos y desplegar jomadas de vacunacién, entre otras acciones.

DARAN 'KITS' DE ABRIGO. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana

Jara, llego hasta la region pune}401ae indico que a su cartera se Ie ha destinado mas de

ocho millones de soles, con los cuales se ha previsto la entrega de aproximadamente

260 mil kits de abrigo para 170 mil ni}401osy 88 mil adultos mayores que viven en

extrema pobreza Pero como no solo las personas son victimas de las bajas

temperaturas, el Ministerio do Agricultura ha invertido 3.5 millones de soles en la
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compra de kits de medicinas y alimento para ganado, asi como para la recuperacién de

cultivos en Puno, los cuales sewirén para atender a una poblacién ganadera de 505 mil

300 animales.

CLAVES. Habra campmas de sensibilizacion para la toma de acciones preventivas, a

través de materiales informativos. Se capacitara alas autoxidades locales y regionales y

alas defensorias del ni}401oy el adolescente. En el disirito altoandino de Umachjri, a

4,000 msnm, el jefe de Estado se comprometio a implementar programas de apoyo

social en las zonas mas pobres del pais. �034Soyun servidor de ustedes�035,dijo a los

pobladores �034Noestoy por encima de ustedes, me han elegido para servirlos y para eso

voy a trabajar�035,a}401rmo.En otro momento, consideré como �034iniciativaposi}401va�035que el

Congreso haya decidido realizar plenos descentralizados. El presidente Humala

inspeccioné en Puno una jomada de accién civica para pobladores afectados por el

intenso frio y entrego titulos de propiedad. La nutricion, la salud y la educacién son la

plataforma del desarrollo para el presidente de la Repfrblica, Ollanta Humala Tasso. Asi

_ lo a}401rmédesde Puno, donde�030agrego que su Gobierno trabajara en esos }401entespara

garantizar que el Estado invierta en la educacion de ni}401osy jévenes que tengan

capacidad de asimilarlo. El jefe de Estado tomo este compromiso ante mas de un millar

�031 de pobladores del distrito pune}401ode Umachiri, ubicado a cerca de 4 mil metros de

altura, a donde llegé para inspeccionar una jomada de aocion civica con apoyo

alimentario, atencién de salud y entrega de ayuda humanitaria para en}401rentarlas bajas

temperaturas que afectan la zona La base de la salud y la educacion esta la nutricion,

dijo, porque si un ni}401ova a] colegio sin alimentos o tiene lombrices, estamos invirtiendo

en la educacion de jévenes que no van a tener la capacidad de asimilar lo que se les

ense}401aCuando todos los ni}401osvayan al colegio con sus alimentos, el Estado estara�031.

tranquilo porque su capital humano esta siendo atendido debidamente, agrego. En esa
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linea, considero que los recursos naturales son importantes, pero que sin educacion no

habra como hacer que estos recursos naturales se conviertan en desarrollo y mejoren la

calidad de vidasoy un servidor de ustedes Humala Tasso recordo también a los

pobladores de Umachiri que por mas humildes que sean y aim cuando no hayan tenido

educacion, el Estado tiene que respetarlos y él en su condicion de presidente de la

Rep}401blicase ha convertido en su servidor. �034Noestoy por encima de ustedes, me han

elegido para servirlos a ustedes y para eso voy a trabajar�035,expreso. Recordo que su

familia proviene de nn Iugar mas peque}401oque Umachiri y que con la educacion su

padre logro transformar a su familia, por eso le interesa trasladar esa transformacién a la

siguiente generacién. A los ni}401osy jovenes los insté a estudia: y ser perseverantes. Su

�030 Gobierno, agrego, creara programas de segunda generacion, productivos mas que '

asistencialistas, es decir, Ia oportunidad para que a base del trabao productivo se

consiga el desarrollo.

Politicas de desarrollo e inclusion social para Puno El jefe de Estado aseguro V

ademas que su Gobierno elabora politicas de desarrollo e inclusion social para toda la

region Puno. Esta es una region muy rica, tiene mucho potencial, pero también mucha

pobreza, indico, por eso su gestion buscara generar desarrollo y produccion Comento

M que si eligié visitar Umachiri es porque se trata de un distrito que se encuentra en

pobreza y extrema pobreza. Dijo que le interesa llegar hasta estas poblaciones para

llevarles apoyo mientras se terminan de ensamblar bien los programas de apoyo social

como Pension 65, Cuna Mas, y otros que se van a aplicar a nivel nacional, pero

comenzando por las poblaciones mas pobres. Una de las primeras acciones, menciono,

sera trabz}401aren sistemas de riego tecni}401cadopara mejorar los pastos, el ganado y la

calidad de los productos Iacteos. Sin embargo, agregé, sera también necesario buscar

mercados para que esos productos generen mas ingresos a la poblacion. En este punto, K
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llamé la atencion de la poblacién para que esos mayorw ingresos sean invertidos en la

educacion de nuestros hijos. El jefe de Estado y su esposa llegaron a Umachin'

acompafiados de los ministros de Vivienda, Construccion y Saneamiento, René Comejo;

y de la Mujer, Aida Garcia Naranjo, y fueron recibidos por cientos de pobladores en la

plaza principal del distn'to. Luego de inspeccionar la jomada civica, el jefe de Estado

inicio de manera simbélica la entrega de 2,825 titulos de propiedad a familias pune}401as.

Pleno descentralizado es una iniciativa positiva Por otro Iado, el presidente Humala

consideré como �034sanay positiva�035la iniciativa del Congreso de realizar una sesion .

A plenaria en la ciudad de Ica. �034Antesde criticar esta medida, debiéramos darle la

oportunidad a este plan piloto�035,sostuvo, y todas las bancadas deben�031anapoyar ese

trabajo, porque responde a que la poblacién no siente cercano al Parlamento. En otro

momento, menciono que los presos mas peligrosos de los penales de Challapalca y La

Capilla seran trasladados a otros penales donde no puedan operar, de esta manera

quedarian aislados. Pobreza y Politica Social . anuncié que pronto sen�031aposible el

acceso de las personas pobres, usuarias de los programas sociales,�031a servicios

}401nancierosde calidad, en condiciones adecuadas y de acuerdo a sus necesidades. I

o Revelo que para tal }401nya se ha reunido con representantes del sector }401nanciero

y estimé que, cuando se concrete esta estrategia, habria un millon de nuevos

clientes en el sistema }401nanciero,con cuentas de ahorros.

o La medida forma parte de la actual politica de desarrollo e inclusion social, la

cual no solo se enfoca en aspectos materiales, como el alivio de la pobreza, sino

que busca cambiar las condiciones que impiden que los pobres accedan a

oportunidades economicas y a servicios universales (principalmente, salud y

educacién) de calidad que lleven al desarrollo.



- Trivelli también destacb otro aspecto de la nueva politica social: si bien es

importante reducir los indicadores de pobreza (que son promedios), también lo es

disminuir la brecha de la pobreza (la distancia entre el ingreso per cépita promedio

de la poblacién en situacién de pobreza y la Iinea d_e pobreza).

o en su estudio Nifios del Milenio con}401rméque el progreso econémico que

experimenta el Pen�031:en los }401ltimosa}401osha contribuido a ensanchar la desigualdad

de oportunidades entre los ni}401os.

. �034Lospromedios ocultan grandes disparidades en el Per}401,donde la vida es mucho I

més di}401cilpara un ni}401opobre, rural y con madre indigena y poco educada. Peor si

se trata de una nifia�035. V

o La investigacién destaca el crecimiento de Ia brecha urbano-rural y lo atribuye a

que el crecimiento del gasto en las ciudades es acelerado.

o �034Lamayoria de hogares que eran pobres segim informes de a}401osanteriores

contin}401ansiéndolo. También se detectb que entre el 2006 y el 2009, el 74% de

hogares que lograron ascender en la distribucién del gasto per cépita decidié

migxar del campo a la ciudad�035 »

o precisé que los programas sociales de su sector �034novan a sacar a nadie de la

condicién de pobreza�035. I

o Explicé que estén orientados a dar una �034atenciénde emergencia�035alas personas

que viven en exclusién social, mientras se encuentra Ia manera de �034proveerlosde

oportunidades�035. '

o Sin embargo, Iamenté que �034desgraciadamente�035en su ministen'o el 1�0311nico

instrumento para complementar el apoyo a los excluidos es Foncodes. �034Esmuy

chico (Foncodes), pero hace un trabajo maravilloso como �030michacra product1'va�031�035,

re}401rié. \
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o Sobre el monitoreo a los programas del Midis, Trivelli se}401aloque se esta viendo

la forma de a}401narel proceso de evaluacion. �034EnJuntos ya hay una linea de base

que nos esta ayudando a corregir errores�035.

o�030 mediante la Ordenanza Regional N�035021-2011-GRP-CRP, el Gobierno Regional

Puno, declaro de prioridad y necesidad poblica la implementacion de la Lucha

Contra la Desnutricion Cronica Infantil en las 13 provincias y 109 dist}401tosde la

region Puno.

o La }401nalidad,es viabilizar, dinamizar y fortalecer las acciones del Consejo .

Regional de Lucha Contra la Pobreza y la Desnutricion Infantil, la integracion en el

seno de la organizacion, a los sectores, organismos p}401blicosdescentralizados e

instituciones que desarrollan y complementan directa o indirectamente actividades

productivas.

o Para ello, se ha establecido prioridades de atencion dentro del contexto y

necesidad de cada Iugar, como instrumento y medio de informacion para orientar la

gestion y la inversion p}401blicapor resultados; teniendo como centro de interés a] ser

humano y su capacidad oognoscitiva y }402sicaen el marco de la lucha contra la

pobreza, el hambre y la desnutricion cronica matemo-infantil.

o considero factible, aunque sujeto a los imponderables que pueda presentar la

economia mundial, que la pobreza se reduzca hasta 26% al cierre del 2012, como

proyecto el Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (Midis).

o Una pobreza mas dura de erradicar es la rural. Al cierre del 2010, la pobreza

rural ascendia a 54,2%, muy por encima del 19,I% de la pobreza urbana.

o Indico que en el sector rural se requiere una �034inversionpoblica muy agresiva" en

infraestructura productiva que mejore la productividad del sector agricola,

ganadero y forestal y "eso al sector privado alas zonas rurales".
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o indicé que calculan que la pobreza monetaria se habria reducido 3. puntos al

cierre del 2011, con 10 cual la nueva tasa de pobreza pasa de 3I,,3% a 28,3%.

. "Se ha mantenido el crecimiento de la economia y se han mantenido ciertos

niveles de inversién y de empleo. Lo que podriamos esperar es que con la

metodologia que se ha venido utilizando se presente una disminucién de la

pobreza que seria alrededor de 3%".

o Anoté que la cifra es un "estimado grueso" y se debe esperar hasta la cifra o}401cial

que se dé en marzo, pues algunos datos aim se siguen recogiendo.

o Manifesté que se necesitan destinar S/L 600 millones anuales para reforzar los

programas rurales vinculados a los aspectos productivos. Esto permitiria la

, tecni}401caciénde riesgo que es un factor critico para los peque}401osproductores

rurales.

o informb que impulsaré. Ios milenarios y nutritivos cultivos andinos como la papa

nativa, la ca}401ihuay el haba, con el propésito de contribuir a reducir los indices de

pobreza en esta regién altiplénica

o A través del Proyecto Regional Cultivos Andinos, este lunes 19 de diciembre

entregara, en la plaza de Annas de la ciudad de Ilave, provincia de El Collao,

maquinaria y médulos de transformacién de cul}401vosandinos.

o Los bene}401ciariesforman parte del proyecto denominado �034Mejoramientode

I �030 capacidades técnicas de la regién Puno�035,cuyo objetivo es contribuir a la reduccién

de indices de pobreza ~

�030 e E1 plan busca, ademés, una adecuada compe}401tividadde los productores de papa

nativa, haba y ca}401ihuaEste bene}401ciaa 293 organizaciones y a mas de 10,087

productores de las 13 provincias pune}401as.



o sostuvo que en el tema de reduccion de la pobreza hay un conjunto de metas que

ya han sido anunciadas para el 2016 por el premier Lerner y el presidente Humala

en sus diferentes discursos.

. "Sin embargo, para el Midis las metas estan enfocadas a cortisimo plazo, por

ahora al 2012. Asi queremos reducir la pobreza al 26% durante el proximo a}401o.

Ahora es necesario que se entienda que estas metas competen a todos los sectores

porque el Midis es solo un actor en la politica social.�034

- se}401aloque a pesar que uno de las principales metas del Gobierno Central y

Regional es los indices de pobreza, los distritos Ka}401aris,Inkahuasi y I

Salas siguen siendo los menos bene}401ciadosen la redistribucién de la riqueza

- Indico que los tres distritos altoandinos antes mencionados acumulan el 40% de

la pobreza que se registra en todo Lambayeque.

o Explicb que si bien a través de los programas sociales se busca disminuir las

cifras de pobreza, aun no se Ilega totalmente a quienes realmente lo necesitan. Hay

muchas de}401cienciassobre todo en salud y educacién que pese a la mejora de

inversion p}401blicalos indicadores no han cambiado.

o indico que la FAO se encuentra preocupada por el escaso avance en la reduccion

de los niveles de desnutricién cronica en la region Puno.

o Segfm indicé el promedio nacional de ni}401osmenores de cinco a}401oscon

desnutricién cronica en el pals alcanza el 18%, mientras que en la region Puno ésta

llega al 25%, algo que ya es signi}401cantey de suma urgencia de tratar.

o Detallo que si bien Ios gobiemos regionales, municipalidades provinciales y

distritales han incrementado sus recursos economicos, estos presupuestos son

inve}401idosen obras de in}401aestructnra,pero no en mejorar el desarrollo social y

humano de las poblaciones. V
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. �034Enalgunas zonas dc Puno existe hasta un 50% de desnutricién crénica; las

~ poblaciones viven en una economia de subsistencia por lo que tienen que recurrir

alg1mas veces a précticas informales e ilicitas para poder acceder al dinero�035,

se}401alé.

o celebré las cifras de reduccién de pobreza reportadas por el INEI ayer, aunque

indicé que siempre quedan dudas. g,Serén ciertos los datos que reporta el

Gobierno? Y si son ciertos, 1,110 seré una golond}401namas que verano? V

- "Para despejar la primera duda trabaja una comisién de expertos independientes,

nacionales y extranjeros, que }401scalizaal INEI y que ayer anuncié su respaldo alas

cifras o}401ciales".

o "Las cifras de ayer también ayudan la despejar la segunda duda, porque en el

2011 el pais dio una nueva zancada hacia la desaparicién de la pobreza.�030En solo

cuatro afios, un tercio de los pobres dejaron de serlo. Pero la mejor noticia fue una

novedad igualita}401a:en el 2011 el ingreso del quinto mas pobre de peruanos subié

7,9%, mas que el del quinto mas rico, qua crecié apenas 1,6%".

o informé que si bien la pobreza a nivel nacional descendié en tres puntos

porcentuales respecto al 2010, aim hay 8,3 millones de pobres, mientras que un

millén 900 mil estén en situacién de extrema pobreza.

o Segim el INEI, en el 2010 el indice de pobreza alcanzb el 30,8% y bajé 21 27,8%

durante el 2011. Por lo que se es}401maque 790 mil personas dejaron de ser pobres.

o Todos los émbitos geogra}401cosdel pals registraron una reduccién de la pobreza,

principalmente en la selva rural, la sierra rural y la costa urbana. Sin embargo, la

incidencia de pobreza en el area rural registm un 56% y en el area urbana la

pobreza alcanza margenes del 18%. Con reducciones de 4,9% y 2%,

respectivamente.
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o La�030sierra es la region con mayor incidencia de pobreza con 41,5%, seguido de la

selva, donde la pobreza afecta 21! 35,2% de la poblacién y en la costa se estima en

17,8%.

o Aunque en el 2011 ninguna region del Pen�031:supera el 57% de su poblacién en

situacién de pobreza, �034Apurimac,Cajamarca, Huancavelica, Huénuco y Ayacucho

se encuentran en rangos de pobreza que }402uct}401aentre 53 y 57%. Los dos

departamentos con mayor porcentaje de pobreza en el a}401o2011 son Apurimac y

Cajamarca�035,sostuvo.

o Cajamarca, Apurimac y I-Iuénuco son los que tienen los porcentajes més

elevados de pobreza extrema, en rangos de 20,2% a] 24,3%. Ayacucho,

Huancavelica, Amazonas, Loreto y Pasco presentan rangos de 10 al 163%. En

Puno, Piura, La Libertad, Ancasig San Martin, Cusco y Junin la pobreza extrema

oscila entre 4,3% y el 9,6%.

o Aquellas personas cuyo gasto mensual no supere Ios S/. 272, cifra en la que se

estima la canasta bésica de consumo, que incluye alimentos y no alimentos, son

consideradas pobres. En tanto, Ia canasta minima para personas que estén en

situacion de extrema pobreza tiene un costo mensual de S/. 143.

o "Un hogar promedio en el Pen�031:esté compuesto por cinco miembros, en

consecuenciéi si S/. 272 es el valor de la canasta bésica de consumo, para esta

familia es de S/.1360. Si el gasto familiar fuera inferior serian considerados pobres

y si sus gastos mensuales son inferiores a S/.715 son considerados como pobres

extremes", dijo.

e E1 82% de los pobres extremes laboran en actividades como agricultura, pesca o

mineria Muy pocos de ellos en el sector comercio o servicios.
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o E1 gasto real per cépita se incrementé en 3,2% anivei nacional durante el 2011,

registrandose un mayor crecimiento en el area rural (8,2%), informo el INEI.

o "Esto refleja que el mayor crecimiento del gasto se dio fuera de Lima

b Meiropolitana, sobre todo en centros poblados mmores de 2 mil habitantes. La

selvalrural (12,6%), ha tenido el mayor incremento de gasto, situacién que se

explica por el importante aumento del ingreso Iaboral impulsado por sectores como

el agropecuario, minero e hidrocarburos".

o Los hogares jefaturados por mujeres tienen menos probabilidades de ser

pobres. Segim las cifras del1NEI, de cada 100 hogares jefaturados por varones, 24

son pobres frente a 20 en manos de mujeres.

o Similar situacién se repite con la pobreza extrema, en la que de cada 100

hogares jefaturados por varones, seis son pobres extremos, mientras de cada 100

hogares llevados por mujeres, solo cuatro son de extrema pobreza

o El 50.1% de los pobres -y el 69.2% de los pobres eXl;remos- de 15 afios o mas

solo lograron estudiar algan a}401odc educacion primaria o no tiene nivel educativo

alguno. Ademas, el 80% de los pobres lobararon en microempresas (entre 1 y 5

trabajadores) y el 56% se dedica a la agricultura, pesca o mineria.

- Seg}401nVilchez, la reduccién de la pobreza es consecuencia del crecimiento

economico (6.9%), impulsado por el aumento de la inversion privada (14%), del

empleo (1.4%) y del ingreso proveniente del trabajo.

o "Los con}402ictossociales no perrnitieron un mayor desarrollo economico y, por lo

tanto, la pobreza no se redujo a mayor velocidad. En Cajamarca la pobreza tiende a

estancarse por los con}402ictossociales del 2011�035,comenté el jefe del INEI.
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- a}401rméque los paises miembros se han propuesto avanzar a mayor velocidad en

las politicas sociales para reducir la pobreza al 2019, cuando se cumplan 50 a}401os

de creacion del bloque andino.

o Re}401rioque no obstante el mejor dasempe}401ode América Latina en los }401ltimos

a}401os,favorecido por ei mejor precio de los metales y el crecimiento economico,

sigue siendo la region mas desigual del mundo.

o �034Pararevcrtir esta situacion, nos proponemos avanzar mas répido en el logro de

metas y resultados claros en politicas sociales; estamos trabajando en eso�035.

- Colombia, Ecuador, Pen�031:y Bolivia, paises que conforman el bloque economico,

han avanzado de �034maneraimportante�035en la de}401niciénde poli}401cassociales para

reducir las asimetrias econémicas y sociales, dijo.

. �034Anivel nacional las iniciativas son importantes, pero debemos generar

propuestas de caracter regional�035,agrego.

o En ese sentido, indico que los ministros del area social de los cuatro paises

andinos ya tienen una propuesta de estrategia andina de cohesion economica y

social que apunta a la lucha contra la pobreza y la igualdad social.�030

o �034Hemosdise}401adojunto con las autoridades de los cuatro paises, los objetivos

andinos de desarrollo social que recuperan los objetivos de desarrollo del milenio y

se Ies exige mas hacia e12019, cuando la CAN cumplira 50 afios�035,dijo. .

o resalto que esta gestion tiene como prioridades sector rural andino, en donde se

esta trabajando en forma conjunta por una mqior educacion y por disminuir las

altas cifras de desnutricion que existen; re}401riéque también se esta poniendo

énfasis en mejorar los servicios de saneamiento bésico.

o Dijo que contar con servicios basicos en las zonas que mas lo necesitan es

prioridad y para ello se requiere del apoyo de la empresa privada, ésta es ma
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oportlmidad para oerrar esas brechas y superar problemas, porque cl no atender

servicios de saneamiento genera desnutricién infantil y con ni}401osdesnutridos no

tendremos ciudadanos aptos a los requerimientos del mundo.

o "Estamos contentos de ser la region sede donde el Banco Mundial lanza esta -

campafia porque bene}401ciaraa las familias de las zonas rurales y aquellas que

carecen de servicios basicos y es por esas familias que estamos preocupados en

esta gestién y lo demostramos resaltando que por primera vez en la historia el 40%

del presupuesto se ha destinado a la zona andina para atender a quien mas lo

necesita", puntualizé Ruiz Rosales.

o Sin embargo, esta situacién no ha incrementado el acceso a servicios basicos de

I saneamiento, caracterizada por una sostenida brecha entre la cobertura rural y la

urbana asi como servicios sanitarios sin uso con bajos niveles de satisfaccién de los

clientes con respecto alas soluciones sanitarias que ofrece el mercado.

o Se requiere entonces, identi}401carnuevas formas de incrementar el acceso

sostenible a saneamiento de calidad en el Peru, sobre todo para alcanzar a las

poblaciones mas pobres y excluidas.

o indico que seg}401nel �034Atlasde la Pobreza Departamental, Provincial y Distrital en

el Pen�031:2007-2009�035elaborado por el BID, las diferencias entre pobres y ricos sigue

en aumento y, hoy, la pobreza rural es casi tres veces superior a la de la zona

urbana, lo que produce la brecha mas alta de la region.

e E1 documento acaba de ser publicado y sus resultados �024se}401alael BlD�024estan

fuertemente relacionados con el mantenimiento de las grandes diferencias de

oportunidades y de acceso a los servicios basicos que tienen las regiones del pais.

Ello explica, por supuesto, que �034lareduccién de pobreza en la zona urbana haya

sido mas acelerada �035..
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o Sefialo que la lucha para reducir la brecha no solo depende de las politicas

publicas, sino de otros factores estructurales propios de las regiones: �034Lapobreza

rural es un fenomeno multidimensional y depende de lo productivo, lo climatico y

lo geogra}401co.No es sencillo de solucionar�035,explicé.

o infonno que las metas al 2016 son agresivas: la reduccion de la pobreza extrema

y de la brecha de pobreza. En pobreza extrema el promedio nacional indica que

estamos en 7,9% y queremos reducirla a 5% en el 2016.

- "Pero en la poblacion rural la pobreza extrema es del 38,2% y queremos que

baje a 20% en el 2016. La desnutricion cronica en este grupo es de 51% y

queremos que baje a 24% en el 2016."

- Sostuvo que con la nueva metodologia para la medicion de la pobreza es

evidente que entre 2004 y 2010 hubo una gran reduccion dc pobreza, pero

basicamente en zonas urbanas.

o "Las nuevas cifras dicen queen la sierra rural la pobreza en el 2004 era de 87%,

es decir, 9 de cada 10 eran pobres. Hoy dia todavia 6 de cada 10 son pobres. Sigue

siendo altisirno. Lo que ha pasado es que la brecha entre lo urbano y 10 rural se ha

acreoentado."

o indica que en el Pen�031:existen 633 mil 411 nifios de entre 0 a 5 a}402osque su}401ende

desnutricién crénica, lo que representa el 19.5% de los infantes en este rango

etareo, en base a los parametros de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS).

o Sin embargo, seg}401nel patron de medicién del National Center for Health

Statistics (NCHS), los ni}402osde 0 a 5 afios con desnutricion cronica en el pais son 1

493 mil 736, es decir el 15.2% del total de ese rango de edades.

0 Las regiones con mayor nivel dc desnutricién infantil son Huancavelica (46.4%),

Cajamarca (29.9%), Huanuco (28.8%), Apurimac (31.3%) y Ayacucho (28.1%).

A 52  



o El informe indica que la asignacién presupuestal del Estado para combatir la

desnutricién crénica de ni}401osmenores de cinco afios se incrementé entre 2008 (S/.

1.185 millones) y el 2011 (S/. 1.375 millones) en S/.189 millones, seg}401nel

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Programa Articulado Nacional

(PAN)-

o El estudio se}401alaque es factible alcanzar la meta de eliminar la desnutricién

crénica infantil al 2016, que es uno de los objetivo planteados por el gobiemo del

presidente Ollanta Humala, �034siempreque haya un mayor presupuesto p}401blicoy un

compromiso de todos los actores claves de incorporar nuevas y mejores practicas y

de ampliar la base de la participacién social�035.

o informé que el Gobierno regional de Huancavelica proyecta reducir al 2014 la

pobreza extrema en esa surandina regién de 46.5 a 14.9 por ciento.

o Esta meta espera ser alcanzada mediante el Programa Regional para la

Superacién de la Pobreza Extrema y Desnutricién Infantil 2012-2014.

o Sostuvo que se invertiran mas de mil millones de soles en programas sociales y

productivos en la regién, con el }401nde superar la extrema pobreza, la desnutricién

crénica infantil, y la exclusién social.

o Con este }401n,la Regién Huancavelica solicité al Gobierno Central recibir Ia

categoria de regién con tratamiento especial y atencién preferente, a }401nde que se

permita canalizar mayores recursos econémicos a esa zona.

o Asimismo, solicité }402exibilidaden la normativa del gasto p}401blicopam

Huancavelica, en especial para los programas de inversién social.

o presenté los nuevos ejes estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional

(PEDN) al 2021, donde la inclusién efectiva y la reduccién de desigualdades
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cumplen un papel protagonico, en el marco del seminario intemacional

�034Planeacionpara la equidad y cohesion social�035.

0 Indico que las desigualdades pronunciadas generan efectos negativos sobre el

crecimiento y el desarrollo economico de una sociedad. Asimismo, se}401aloque el

dilema entre la e}401cienciay la equidad es falso.

o �034Sise pretende redistribuir los ingresos no se afecta la e}401ciencia�035,arguyo.

o Menciono que se han agregado tres nuevos ejes estratégicos: sistema

consolidado de ciencia, tecnologfa e innovacion; ambiente sostenible, seguridad

energética y recursos naturales al servicio de la nacion; e integracion andina,

amazonica y Iatinoamericana con insercion soberana al mundo.

- informa que en Arequipa pasa lo mismo que en el pais. En el ultimo quinquenio

su economia tuvo ci}401asen azul. Donde el promedio nacional alcanzo 7,04%,

Arequipa avanzo 10,66% cada a}401oen su Producto Bruto Regional (PBR).

- Mientras la economia peruana crecio el a}401opasado 6,92%, Arequipa tuvo un

alza de 7,2%. En el 2010, el PBI del Pen�031:aumento 8,8% pero Arequipa crecio

10,2%. De igual forma, el 2009 el Peru crecio 0,9% mientras Arequipa 6,3%.

o El censo de 1993 reporto que 62.820 personas tenian empleo. La ci}401'asc elevo a

150 mil para el 2007. El crecimiento de la poblacion empleada guarda relacion con

la evolucion del PBR.

o Sin embargo, este crecimiento no ha podido cerrar algunas brechas sociales.

Persisten la pobreza, el analfabetismo, la anemia infantil, la desnutricion,

problemas cronicos acentuados en sus provincias rurales. Mientras en la region el

indice de pobreza alcanza 21%, en la alejada provincia de La Union supera el 60%.

- Es cierto que hubo avances en la lucha contra este }402agelosocial. Seg}401nel INEI,

esta se redujo 13 puntos entre el 2004 y 2009. Sin embargo, la extrema pobreza
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afecta a casi un tercio de la poblacién en las zonas rurales donde sus carencias los

llevan a padecer de cuadros de desnutricion cronica. Ademés de La Union, el

problema esté agravado en Caylloma, Condesuyos y Castilla.

o se}401aléque en el liltimo informe del PNUD se mostré que el Peri�031:es el segundo

pais sudamericano con mayor pobreza entre sus habitantes, adcmés de estar entre

los 80 paises del mundo con mis desigualdad.

o Seg}401nel indice de Pobreza Multidimensional (IPM), que examina la falta de

apoyo en salud, educacion, niveles de vida e impacto ambiental, el 19.9% de los

V peruanos son de escasos recursos.

o Detallé que la degradacién medioambiental intensi}401cala desigualdad en el pais,

mediante su impacto adverso en las personas de menores recursos y esto a su vez,

deteriora més a la naturaleza.

o �034Laactividad de los pobres esté més vinculada a la tierra, dependen més del

�031 clima, cuyos cambios o riesgos, afectarian su productividad�035.

o A}401adioIuego que la poblacion de escasos recursos, al no contar con la

tecnologia, suelen sobreexplotar la tierra.

o Detallo que los grupos més afectados son las mujeres que participan

mayormente en la agricultura de subsistencia, los pueblos indigenas que dependen

de los recursos naturales y los nifios en general.

0 anuncio que los programas sociales a cargo del Gobierno mantendrén a sus

bene}401ciariossolo de manera temporal, para que Iuego de un tiempo puedan

constituir peque}401asempresas y dejen de recibir ese tipo de ayuda, para dar cabida a

nuevas personas que los necesiten.

- "Lo que deseo es que tengamos focalizado un universo de gente que se bene}401cie

de estos programas para sacarlos de la pobreza y que estén por un tiempo. (Es
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necesario) que esta politica sirva como un escalén, para que a estas familias dc

extrema pobreza se Ies dé una oportunidad dc construir su peque}401ao

microempresa, que terminen dc educar a sus hijos, etc., y que Iuego den espacio a

otros peruanos que requieren de estos programas", asevero.

o Reconocié que a}401nhay una serie de problemas en la articulacién de los

programas sociales, pero que se ha avanzado en ubicar el porqué el gasto p}401blico

no conlleva a una mejora en el desarrollo (de quienes se benefician de esos

programas). �031

o en su lnforme sobre el lndice de Desarrollo Humano (IDH) 2011,

"Sostenibilidad y Equidad: Un mejor }401rturopara todos", sefiala que el Per}401se

ubica en el puesto 80, con un ]])H dc 0.725 (la cali}401caciones mejor a medida que

se acerca a 1 y peor en caso contrario), ganando un puesto con relacién al 2010.

o Debido al factor desigualdad, se obscrva una pérdida dc desarrollo humano que,

para el Peru, representa un 23.2% (o cinco posiciones) respecto al valor antes del

ajuste, y con ello baja a nivel dc pais dc desarrollo humano medio.

o El informe destaca que el Peru es el cuarto pals con menos desigualdad de

Sudarnérica. El pais menos desigual cs Uruguay, que pierde el 16% del valor

inicial de su IDH; mientras el pals mas desigual es Bolivia, que pierde el 34.1%.

o El 19.9% de la poblacién del Pen�031:se encuentra en condiciones de pobreza

multidimensional, y es el segundo pais dc Sudamérica con mayor poblacién en esta

condicion después dc Bolivia, cuyo IPM es de 20.5%.

- advirtié que al 31 de octubre la poblacién mundial llegara a 7.000 millones, mil

millones de personas mas que hace solo 13 a}401osy 6.000 millones mas que al

comenzar cl siglo XIX.
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o Si bien, en promedio, las mujeres tienen menor cantidad do hijos que en el

decenio de 1960, la cantidad de seres humanos sigue aumentando. En algunos

paises las altas tasas de fecundidad pcrpet}401anla pobreza, mientras que en algunas

naciones ricas cl bajo mimero de adultos en actividad laboral pone en peligro los

sistemas de seguridad social.

0 La expectativa de vida promedio ha aumentado 20 afios desde 1950, de 48 a 68

a}401os,pero se estima que mas de 880 millones de personas a nivel global a}401nno

tienen acceso a fuentes seguras de agua potable, y 2,6 millones carecen de

servicios bésicos dc sanidad como excusados.

o La Tierra en 2011 alberga enormes desigualdades. En 1960, el 20% mas rico de

la humanidad percibia cl 70% de los ingresos. En 2005, de acuerdo al Banco

Mundial, ese porcentaje habia aumentado al 77%. Ese mismo a}401o,la misma

institucion estimé que el n}401merode personas viviendo en extrema pobreza, con

US$1,25 o menos al dia se situaba en 1.400 millones.

-_ aseguro que la poblacion con mayor desventaja FCC-ibifé un servicio de �034calidad�035

para que ejerzan su derecho al desarrollo social y tener los mismos servicios que el

resto de la ciudadania.

o Precisé que el desa}401ode la entidad que encabeza es dejar sentadas la bases "en

este inicio" e instalar un cartera dc mayor profesionalismo y seriedad, con la

}401nalidadde que la poblacion pueda tener mayores bene}401ciosy recibir servicios de 0

calidad.

o Comento que por su formacién profesional ha Iogrado conocer "muchos

ambientes de pobreza" y que a través del Instituto de Estudios Peruanos compartio

tmbajos en programas de desarrollo social del Estado en zonas rurales con personas

que buscan salir de la pobreza.
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o Explicé que trabajaran con los programas dc "Cuna Mas", "Juntos" y "Pension

65", y que aunque sea "di}401cildecir en cuantos a}401osse Iogra un cambio", tienen

como objetivo que la poblacién deje, "dc aca a unos a}402os",dc necesitar algunos de

los programas.

o informo que la Organizacién para la Alimentacién y la Agricultura dc Naciones

Unidas (FAO) y el Ministerio del Ambiente (Minam) promoveran la inclusion

social de las comunidades campesinas de Cusco y Puno, como parte de un proyecto

' para afrontar la crisis alimentaria y climatica en cl mundo.

a El viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Minam,

Hugo Cabicses, se}401aloque seré posible gracias al proyecto Sipam (Sistemas

Importantes del Patrimonio Agricola Mundial), que se desarrollara en seis paises.

o Durante cl lanzamiento del proyecto, sostuvo que de esta manera Pen�031:sera un

pais cjemplar en afrontar las crisis alimenticia, climatica y energética, asi como de

identidad y fmanciera que se vive en el mundo.

o E] programa Sipam involucra en Pen�031:a 3,500 familias de 18 comunidades

V campesinas de los distritos de Lares y Lamay, en la provincia cusque}401ade Calca, y

los distritos punefios de San José y Acora.

o También contaré con el apoyo dc los gobiemos regionales dc Cusco yPuno,

ademas de los municipios de los sitios piloto. _

o se}401alotras Ia creacién del Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social que era

necesario que se de}401nauna autoridad para los temas dc lucha contra la pobreza y

desarrollo, aunque siempre habré criticas al mismo hecho de sectorizar un tema

como este.

o Indico que lo que nunca debe perder dc vista el nuevo ministerio es que trabaja

un tema transversal y en ese sentido el trabajo del Ministerio no es hacer por si solo
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todo lo relativo a la supcracién de la pobreza sino Iograr que todas las instituciones

p}401blicasy privadas reconozcan que tienen objetivos que cumplir en temas dc

desarrollo e inclusion social, lo" asuman en sus planes operativos, les asignen

presupuestos y reporten sus resultados en el tema.

o Lo primero que debe hacer es tener un conocpto claro sobre lo que signi}401ca

superacién de la pobreza e inclusion social. Considera que ello no es solo tener

dinero, sino también mejor calidad dc vida y mejores oportunidades y capacidades

para desarrollo, colectivo y personal, dc los peruanos.

o Pero, sea cual fuere cl concepto que asuma el nuevo ministerio, lo primero que

debe hacer es Iograr que todos los ministros y el presidente compartan un mismo

concepto, objetivos y metas basicas.

o se}401aléque es "poco probable"reducir de 54% a 27% la pobreza rural. Estos

datos aparoccn en la ultimo reporte de la consultora que hace una evaluacién de

doce metas en materia social que se ha }401jadoel Gobierno.

o También ve di}401cultaden el incremento de la cobertura dc saneamiento rural 0

dc educacién inicial, asi como la reduccién de la desnutricion crénica infantil .

o "En principio, los requerimientos para Iograr estas metas precisan una

modi}401caciénde los supuestos: crecer por encima de 6%, mayor presupucsto social

y, sobre todo, mejoras mas pro}401mdasen la gestion de los programas sociales y

productivos", se}401ala.

- o reiteré cl compromiso del gobiemo dc reducir en 20% la pobreza y eliminar la

pobreza extrema, en el préximo quinquenio. Especialistas consultados por La

Primera coincidieron con el titular de MEF y agrcgaron que incentivando el buen

uso de los recursos, y dando énfasis al gasto social, podrian cumplirse.
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on Estas a}401rmacionesse dan en un eontexto poco favorable para el Pero pues nos

enoontlamos en un panorama de crisis economica global y con una desaoeleracion

del Producto Bruto Interno (PBI) que este a}401ocreceria 5.5% (menor a lo registrado

al cieme del 2010 con 8.78%); el 2012 un 5% y para el 2013 se prevé un menor

crecimiento.

0 En esa linea, es importante resaltar que seg}401nexpertos para Iograr reducir la

pobreza es necesario crecer a tasas superiores a 6%. Incluso, el ministro Castilla

' a}401rmomeses atrés que este gobiemo tiene como meta �034uncrecimiento mayor a 6%

para reducir la pobreza�035.

o considero factible la meta impuesta de reducir la pobreza monetaria del 31,3%,

actual a 20% , pero puntualizo que se requiere un crecimiento del producto de

entre 6 a 6.5%, con una tasa dc inversion p}401blicade 5% y que la inversion privada

crezca a una tasa no menor de 22%.

o Sostuvo que es clave en un contexto de crisis reforzar la inversion en Bducacion

y Salud puesto que son sectores que aseguran la competitividad futura del pais.

- Resalto la inversion en el sector rural, en la que se debe fortalecer la agricultura

que ayudaré a reducir la pobreza rural y asegurar cl abastecimiento de alimentos a

las ciudades.

o de exponacion. Alli se sientan las bases de la lucha contra la pobreza".

o a}401rmoque es posible que la pobreza se neduzca a menos de 20% hasta el 2016.

o Considero indispensable mantener una alta tasa de cnecimiento economico.

o A}401adioque otras dos condiciones son el fortalecimiento de los programas

sociales y la focalizacion y el mejoramiento de la calidad del gasto poblioo.
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o A}401rméque el programa de presupuesto por resultados es clave para mejorar la

calidad del gasto p}401blico,en la medida que }401mcionacomo un mecanismo de

rendicién de cuenfas de los ejecutores.

- �034Esteesfuerzo de gestién es una iniciativa loable del gobiemo, que debe

continuar y ampliarse�035,dijo.

- Resalté la importancia del Programa Juntos para reducir Ia pobreza, pero acoté

que no sélo se debe ampliar sino ademés se debe fortalecer los servicios

complementarios como Salud y Educacién.

- Como se informé, el ministro de Economia y Finanzas, Miguel Castilla,

proyecto que se reduciré Ia pobreza monetaria del 3l,3%, actual a 20% durante

este quinquenio y a 5% la pobreza extrema La pobreza rural se reduciria a la mitad

y la desnutricién crénica infantil caen'a a un nivel inferior a1 10%.

- comenta que la pobreza critica, expresada en su rostro més sobrecogedor, el de

la desnutricién infantil y su combate, tiene en el presupuesto por Resultados una de

sus mejores herramientas.

- Un grupo de expertos dialogé acerca de las politicas sociales que aplicaré el

nuevo gobiemo. También se puso en el tapete cl rol que deberé cumplir el nuevo

ministerio de desanollo e inclusién social y los bene}401ciosdel esquema ya

mencionado de Presupuesto por Resultados.

' o Luis Carranza, ex ministro de Economia del pasado gobiemo, recordé que la

desnutricién crbnica es un problema que tiene consecuencias irreversibles en el

desarrollo }401sicoy mental de las personas.

o �034Unnifio con desnut}401ciéncrénica tendré problemas para aprender en la escuela

y eso repercutiré en sus ingresos a futuro. Ademés, esté comprobado que es de
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menos de 1% la probabilidad de que un ni}401ocuyos padres no terminaron la

primaria acuda a la universidad�035.

o De alli la importancia de la aplicacion del Presupuesto por Resultados utilizado

en el pasado regimen. Este esquema permi}401éuna asignacién mas focalizada en

programas estratégicos de salud, nutricion y educacion, asi como trazar metas e

implementar parémetros medibles para combatir la pobreza con intervenciones que

se realizaron en todos los niveles del gobiemo (central, regional y municipal). V

o Luis Cordero, ex técnica del MEF, menciono que el presupuesto destinado a

combatir la desnutricion cronica se elevo de S/.1.050 millones en el 2009 a

S/.l.535 millones en el 2010. En ese periodo también se lograron intervenciones

claves en la aplicacion de vacunas contra la neumonia e infecciones respiratorias

en los nifios.

o comenta que el ministro de Economia y Finanzas, Luis Miguel Castilla, ha

se}401aladoque el gobiemo del presidente Ollanta Humala busca reducir la pobreza

- de 31,3% a 20% en los préximos cinco afios y la desnutricion cronica infantil a

niveles de 10%.

o Es un tema fundamental para Iograr la inclusion, elevar la calidad de vida, el

respeto a derechos humanos bésicos y en ello se juega el destino individual y el del

pais, que pasa por la salud y fortaleza de sus pobladores.

- Un ni}401odesnutrido, efectivamente, no solo enfrenta mas posibilidades de

contraer enfermedades sino que no asimila e}401cientementela ensefianza escolar.

o Esto, a su vez, disminuye sus posibilidades de realizacién personal y social. El

respeto a los derechos de la ni}401ezy su futuro tiene un valor intrinseco de dignidad

y constituye un indicador del desarrollo de nuestra sociedad.



o El ex ministro Carranza, ha enfatizado que la premisa bésica no debe ser dar

utilidad a los programas sociales existentes sino evaluar las necesidades mas

acuciantes de los ciudadanos que sufren los estragos de la pobreza y, a partir de

alli, plantear los objetivos y dise}401aruna nueva estructura y metodologia,

identi}401candoalas instituciones que pueden ofrecer los mejores servicios.

o E] Presupuesto por Resultados, que ha demostrado éxito en programas

nutricionales, es una herramienta de aplicacion internacional que no debe ser

desperdiciada por las nuevas autoridadies. Se trata, ademés, de contar con una

autoridad nacional que articule y regule las intervenciones del Estado, asi como el

uso e}401cientedel gasto social para mejora: los niveles de vida en todo aspecto.

- De}401nirmetas y estrategias, Iograr sinergias y monitorear los programas en cada

etapa para asegurar su e}401caciaes primordial.

A o Las zonas rurales deben tener prioridad en estos programas, pues sus ni}401osson

los mas afectados.

o La inclusion pasa, entonces, necesariamente por la implementacion de

programas técnicos, aniculados, efectivos y transparentes, en un esquema de

presupuesto por resultados.

o raji}401céel compromiso del gobiemo de que los programas sociales llegaran a los

sectores més necesitados y olvidados del pais.

o Anuncié la intencién del gobiemo de que estos programas �034lleguena todos los

sectores de la sociedad, principalmente a Ios mas pobres�035.

- Supervisé las acciones que Cofopri, Agrorural, Essalud y otras entidades

piiblicas realizan en zonas altoandinas y pidio �034sensibilizara la burocracia y a los

trabqadores del Estado�035para dar prioridad a la poblacién mas depximida.



. Dijo que el nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social se abocara a

aiender directamente a los pueblos olvidados por gobiemos anteriores.

0 �034Hayperuanos que merecen los mismos bene}401ciosque tenemos en Lima 0 en

ciudades importantes�035,se}401alo. �031

. opina que si e1 Gobiemo quiere aplicar con efectividad una politica mas

inclusiva, equitativa y digna, el primer paso es que los programas sociales sean

}401nanciadoscon base en sus resultados, para evitar el despilfarro, la malversacion

de fondos y la cormpcion, entre otros delitos.

o Como ha explicado e1 ex ministro de Economia Luis Carranza, es indispensable

que la inversion p}401blicaresponda a una }401mdamentaciony diagnostico concretos

sobre las causas que exigen la intervencion del Estado, asi como la identi}401cacion

real y }401ablede los bene}401ciados. '

0 En la lucha contra la desnutricion infantil, programas como el Vaso de Leche

deberlan priorizar a los ni}401osque la padecen y no a segmentos adultos que, como

se ha denunciado, son bene}401ciadoscon fondos poblicos que no necesitan.

o Otro caso por evaluar es Juntos que en los }401ltimosa}401osse amplio a sectores

diferentes. . b

o opina que la �030inclusion�031ha sido un concepto muy utilizado por Gana Pen�031:en la

campa}401aelectoral y en los primeros dias de su gobiemo. Y por buenas razones,

dado el reconocimiento de la situacion de marginacion �024deexclusion�024de una

buena parte de la poblacion. i

o Pero la signi}401caciondel concepto no ha sido precisada; por momentos pareciera

que inclusion es igual a �030redist}401bucion�031a través de programas sociales: cuanto més

recursos redistdbuidos, habria mas inclusion.  
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. La �030inclusion�031pasa por un acceso mas equitativo de la poblacion a los activos

productivos y, en el caso de los trabajadores dependientes, a condiciones laborales

mas justas.

. En el caso de los espacios rurales, Ia inclusion supone un acceso mas equitativo

de campesinos y peque}401osagricultores alas tierras agricolas. Un discurso sobre la

inclusion, por lo tanto, deberia hacer referencia al proceso de concentracién de la

propiedad de la tierra en nuevos lati}401mdios,un tipico proceso de exclusion z,Habra

limites al acaparamiento de tierras?

. También deberia hacer referencia alas condiciones Iaborales de los asalariados

rurales. Informes de inspectores del Ministerio de Trabajo y estudios

independientes dan cuenta de que en muchas empresas agroexportadoras con

gestién muy modema y tecnologias de punta no se respeta la legislacién laboral y

se e}401genobstéculos para la libertad sindical.

o Un gran mimero de pequaios agricultores -quizé mas de medio miIIén�024orientan

la mayor parte de su produccién al mercado, y son el sustento de la seguridad

alimentaria del pais. Pero estén excluidos del acceso al crédito, Ia informacién, la

asistencia técnica y adecuados sistemas de comercializacién. g,Cuéles serén las

politicas que contribuirana su mejor inclusion?

o La exclusion también tiene una dimension territorial. En gran parte del pais,

sobre todo en la sierra y la selva, las poblaciones rurales estén mal comunicadas,

mal informadas, mal remmeradas, con de}401cientesservicios de educacién y de

salud, lo cual se expresa en que tienen menos oportunidades econémicas, sociales y V

politicas.

o Sin embargo, son estas poblaciones rurales Ias que sostienen muchas de las

economias regionales. En el esperado discurso ante el Congreso gcuéles seran las



medidas que promuevan la disminucién de las brechas existentes entre estos

territorios y aquellos urbanos y costefios?

o declararon sobre el gasto social propuesto por el gobiemo

o Via] se}401aloque el gasto social que el Estado tiene previsto realizar como parte

de los ofrecimientos de la campa}401aelectoral deberia ser desacelerado si la crisis

intemacional se hiciera mas severa, de manera que se pueda compensar la muy

probable caida de los precios de los minerales en un escenario como el descrito.

o Perea dijo: "que se haya anunciado que el gasto se realizara de manera

progresiva y no todo de un solo golpe y que ademas estara focalizado primero en

los pueblos considerados en extrema pobreza, nos ha hecho revisar nuestro

estimado al alza y lo estaremos dando a conocer en los proximos dias�035

o se}401aloque en los proximos dlas el Ejecutivo remitiré el proyecto de ley del

Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (Mindis) al Congreso para su debate y

aprobacion

- La nueva cartera di}401giralos 25 programas sociales del gobiemo y los que

prometio el presidente Humala durante su campa}401a.Sin embargo, el premier dijo

que Pension 65 o Juntos se implementaran antes de crear el Mindis.

o En tal sentido, se anuncié que en el proximo Consejo de Ministros se Vera un

proyecto de ley para reestructurar el Ministerio de la Mujer, pues quedara

circunscrito a temas de género.

o responde a aquellos que opinan que es mejor atrasar la aplicacion de los nuevos

programas sociales, al considerar que aumentar el gasto p}401blicono es prudente en

los mementos actuales.



o 1,Sabrén los proponentes de esta medida que en una parte importante del sector

p}401blicohoy los niveles de ejecucién recibidos por la administracién entrante de los

presupuestos institucionales modi}401cadosestén por debajo de lo que debiesen al

mes de julio, se pregunta.

o A1 observar los cuadros terribles de carencias en las zonas altoandinas de nuestro

pais al producirse fenémenos como el }401iaje,g,no hay acaso Ia necesidad de una

accion oporuma de1Estado al respecto?

- Dado que competencias como la salubridad ya han sido trasladadas a los

gobiemos regionales, entonces 1,nos quedamos sefialando nomas que la

responsabilidad es de los gobiemos regionales y seguimos cruzados de brazos

. como gobiemo nacional?

- Si, es verdad que las respuestas, y sobre todo su implementacién, implican un

mayor gasto p}401blicoy con ello un temporal menor superévit }401scalen relacion al

. 0.2% del PBI previsto, gjnadmisible para algrmos?

o Cuando se piensa en la pobreza algunos toman como referencia univoca el

indice de desarrollo humano (IDH), que considera Ia esperanza de vida, el nivel

educativo y el nivel de vida, pero en verdad estos indicadores presentan en lo

fundamental la situacién de los adultos, cuando quizés el problema }401mdamentalse

I basa en la heterogeneidad de oportunidades de condiciones de vida para muchos

conciudadanos.

o Entrego los primeros cheques por cerca de S/. 2 millones a los

n}401cleosejecutores del distrito de Samén, provincia de Azéngaro (Region Puno),

para que efect}401endiversas obras en el sector agropecuario en bene}401ciode 85

mil pobladores.  
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Pobneza, desnutricién y seguridad alimentaria en la region Puno.

1. SEPIA XIV Piura, del 23 al 26 de agosto 2011 Eje Temético II Seguridad

Alimentaria Pobreza, desnutricién y seguridad alimentaria en la region Puno"

o 2. Pobreza, desnutricion y seguridad alimentaria en la region PunoUna de las

mayores preocupaciones de las civilizaciones y pueblos de todos los tiem�024pos,

ha sido asegurar la alimentacion de sus habitantes. De acuerdo a los

estudioshistoricos, en el antiguo Pen�031:la seguridad alimentaria no represento un

problema,pues Ia poblacién de la época supo destinar las tierras més adecuadas

para la activi-dad agricola, desarrollo tecnologias agricola y pecuaria adecuadas,

y contaban comnecanismos para hacer frame a pe}401odosde escasez que

pennitieron asegurar laalimentacion para toda la poblacion. En la actualidad,

_ aunque no se registran periodos prolongados de escasez, la situacion ha

cambiado; muchos de los terrenos aprovechados para la agricultura en anta}401o,

han sido abandonados 0 se utilizan para otros }401nesy se ha perdido parte de la

tecnologia agropecuaxia tradicional; ademés, la situacion de la mayoria de las

comunidades de la serrania pemana es de pobreza ylo de pobreza extrema, por lo

que no es de extra}401arque su seguridad alimentaria se vea amenazada por un sin

}401nde factores: bajos niveles de ingresos, escaso nivel educative, escasez de

alimentos por variaciones climéticas, etc. En el caso de la region Puno, de

acuerdo a la informacion propagada por el Instituto Nacional de Estadistica e

Informética (INEI), en la actualidad los niveles de pobreza afecta al 60.8 % de la

poblacion, hecho que se re}402eja,entre otros, en la alta incidencia de desnutricion

infantil cronica que afecta al 18.2 % de infantes de la region, y que en los

dist}401tosmés pobres, afecta a casi la mitad de ellos. Frente a esta realidad la  k
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de. cinco a}401osde 25 a 15%, asi como la reduccién de la de}401cienciade

micronutrientes prioritariamente anemia en menores de 36 meses y en mujeres

gestantes de 68% y 50% respectivamente, a menos del 20% en ambos grupos.

La poblacion objetivo de esta estraiegia se estimo en 1,2 millones de familias en

situacion de pobreza extrema, de ellos aproximadamente 800,000 se ubicaban en

zonas rurales y en los �034bolsonesde extrema pobreza�035del area urbana;

calculandose en �0345�031301,105de ni}401osy mujeres con riesgo de anemia

nutricional; 724,065 ni}401osmenores de cinco a}401oscon desnutricion cronica;

297,490 adultos de la tercera edad en situanion de extrema pobreza�035.Sus Ejes

Estratégicos son: (I) Proteccién Social de los Grupos Vulnerables.

(2)Competitividad de la Oferta Alimentaria Nacional. (3) Fortalecirniento de

capacidad es para el manejo de riesgos en seguridad alimentaria a nivel local,

regional y nacional. Y (4) Marco Institucional a nivel local, regional y nacional A

para modemizar la gestion en seguridad alimentaria. En el caso de la region

Puno �030enel 2006 mediante Resolucion Gerencial Regional N°059-2006-GRDS-

GR PUNO, se aprobo la constitucion del Comité lmpulsor de la elaboracion de

la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria (ERSA) en la region Pu-no,

conformada por representante de las siguientes instituciones: Gerencia Regional

de Desarrollo Social, quien la presidiég Direccion Regional de Salud; Direccion

Regional de Educacion; Direccion Regional Agraria Pono; Direccion regional de

la Produccion; Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), con el

programa del Fondo Nacional de Cooperacion para el Desarrollo (FONCODES)

y el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA); CARITAS; y,

las ONG CARE - Pen�031)y PRISMA. Luego de un arduo trabajo ese mismo a}401ose

elaboro la �034EstrategiaRegional de Seguridad Alimentaria ERSA PUNO: 2006 -



2015�035,con el lemat �034Puno:Pionera en la pro-mocién y gestién concertada de la

Seguridad Alimentaria�035.Siendo su Visién y Misi6n(Comité Impulsor ERSA

PUNO 2006-2015: 21,22); Visién

o Puno, es una regién pionera en la promocién y gestién concertada de la

seguridad alimentaria, que satisface las necesidades nutricionales de su

poblacién, a través del acceso, consumo y aprovechamiento de alimentos de

calidad, la oferta sostenible y competitiva de alimentos de origen regional, con

précticas y cultura alimentarias adecua- das; contribuyendo con la mejora de la

calidad de vida de la poblacién en el marco del desarrollo humano sostenible.

Misién �034SomosIa Regién Pump, que bajo el Iiderazgo del gobiemo regional, los

gobiemos 1oca- les y la participacién efectiva de la sociedad civil, generamos las

condiciones necesarias para Iograr Ia seguridad alimentaria y nutricional de la

poblacién, priorizando los sectores més vulnerables y en situacibn de extrema

pobreza; con jus}401ciasocial, identidad andina y respeto irrestricto de nuestra

biodiversidad (natural, productiva, tecnolégica, social y cultural) y el medio

ambiente �035.Endicho documento se establecié que la poblacién objetivo estaba

constituido por nifios menores de 5 a}401os,mujeres gestantes y lactantes,

poblacién rural en situacién de pobreza, familias en situacién de extrema

pobreza y poblacién que habita en distritos que se encuentran en el I y 11 quintil

del nivel de ingresos. (Ib1�031d.:30). A manera de sintesis el documento en mencién

presenta un cuadro resumen con los ejes estratégicos, objetivos estratégicos y

sus indicadores (Ibid.: 37). Cuadro 6. Objetivos estratégicos y sus indicadores de

la ERSA-Puno EJE ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO

INDICADORES Mejorar eI acceso y ejercicio de los - % de la poblacién

(familias) vulnerable y en PROTECCION derechos econémjcos, sociales y
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extrema pobreza que han mqiorado sus minimas SOCIAL DE LA culturales de

los individuos, familias por grupos sociales (educacion, salud nutricién, vi-

" POBLACION y comunidades en situacion de Vivienda y servicios

basicos).VULNERABLE Y EN extrema pobrezay de mayor vulnerabilidad - %

de padres, mujeres gestantes y lactantes con EXTREMA POBREZA , a través

de la promocion y practicas de alimentacion, higiene y manipula asistencia

técnioa en el manejo de de alimentos adecuados. riesgos en seguridad

alimentaria y nuiricional Mejorar las capacidades produc}401vas- % de incremento

en el ingreso per cépita anual MEJORA DE y niveles de ingreso familiar de la

de las familias Y poblacion vulnerabie y en extrema - N° de programas y

proyectos para jovenes, ACTIVOS DE LOS pobreza para asegurar una adecua-

adolescentes y mujeres, orientados a la gene-POBRES da alimentacion. racién

de nuevos emprendimientos empresaria�024les y de generacién de ingresos. - % de

gasto de Canasta Basica Alimentaria demro de la Canasta Basica de Consumo.

Incrementar en forma sostenible la - % de incremento anual del valor bruto de la

C0I4\/IPETITIVIDAD competitividad de la oferta a1imenta- produccion agricola,

pecuaria, ictiolégica. DE LA OFERTA ALIMENTARIA regional, bajo la

logica de - % de incremento anual del valor de ventas de la complementariedad

y equilibrio del produccién agricola, pecuaria, ictiologica REGIONAL enfoque

de seguridad alimentaria y - Incremento de Ia participacién de los producto-

desarrollo economico. res en el margen neto de comercializacion. - Incremento

de la rentabilidad de los producto- res. Fortalecer la capacidad de gestién -

Construccién de canasta alimentaria regional de los actores sociales e institucio-

por zonas agroecologicas. nales sobre alimentacién, nutricion, - % de

intervenciones locales para prevenir, FORTALECIMIENTO salud e higiene

. 72  



bajo el enfoque de mitigar y superar los riesgos asociados a desas-DE

CAPACIDADES seguridad alimentaria de manera tres naturales (sequias,

heladas, .

o concertada y participativa en perspectiva inundaciones). sostenida para ser

promovida - % de alimentos para consumo humano que dos en la poblacion de

la region. cumple con norma}401vidadvigente (calidad, ino- cuidad e higiene).

Fortalecer y consolidar el marco - N�030�031de normas del gobiemo regionall locales

que institucional y normativo, promocionan la alimentacion, salud, higiene y

multisectorial, concertado y saneamiento basico emitidas. MARCO

parcicipativo, que oriente y dinamice - % de instituciones normaiivas y

operativas p}401blicasINSTITUCIONAL la gestion. modema de la Seguridad y

privadas que desanollan programas die S.A.PARA LA GESTION Alimentaria

Regional, a}401anzandode manera concertada y articulado a favor de la DE LA

SEGURIDAD mayores niveles de e}401ciencia,poblacién. ALIMENTARIA

e}401caciay compromiso de las 0 % de aplicacion de normas técnicas para la aten-

entidades prestadoras de servicios y cién a personas, con énfasis a menores de 5

bene}401ciossociales. a}401os,por prestadores p}401blicosy privados. - % de

presupuesto p}401blicosectorial, regional y local destinado a programas y

proyectos de los componentes de seguridad alimentaria Fuente: Estrategia '

Regional e seguridad Alimentaiia ERSA PUNO 2006-20l4Para los }401nesde

dirigir la implementacion de la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria

2006-2015, se conformé el Consejo Regional de Seguridad Alimentaria de la

Region Puno (CORESA Puno), que es una instancia representativa, de carécter

interinstitucional e intersectorial, que bajo un enfoque concertado y

participative, se constituye con la participacion de las siguientes instituciones y



organizaciones: Gobierno Regional de Puno, representados por la Gerencia

Regional de Desarrollo Social y la Gerencia Regional de Desarrollo Economico;

Direccion Regional de Salud; Direccion Regional de Educacion; Direccion

Regional Agraria; Direccién Regional de la Produccién; Ministerio de la Mujer

y Desarrollo Social, con los programas de FONCODESy PRONAA; Colegio

Profesional de Nutricionistas, Universidad Nacional del Altiplano CARE PERU

Puno, CARITAS Puno, Gobiemos Locales Provinciales; y, la Mesa de

Concertacion de Lucha conua la Pobreza A pesar del esfuerzo e interés puesto

en un primer momentos por las instituciones p}401blicasy del tercer sector

involucradas, a la fecha la ERSA �024Puno existe fmicamente en documentos, la

despreocupacién e inoperancia del anterior gobiemo regional, no permitio su

implementacién, por lo que en la region es muy poco lo avanzado en las

gestiones para Iograr la seguridad alimentaria de las poblaciones mas pobres, a

diferencia de lo que sucede Cusco, Huancavelica, Apurimac y Junin, regiones

que segim un lnforme sobre las estrategias de seguridad alimentaria en distintas

» regiones del pais (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 2010), se

encuentran en un adecuado nivel de gestion de seguridad alimentaria Frente a

esta realidad, las actuales autoridades de la region, a través de la Gerencia de

Desarrollo Social, estén interesa-da en dar operalividad a la ERSA; sin embargo,

en un foro organizado conjuntamente con otras instituciones en abril del

presente a}401o,para su evaluacion y reactivacion, no logré generar las

expectativas esperadas, por lo que las estraiegias implementadas

o siguen siendo a nivel de algunas direcciones regiones y/o programas sociales

I imple-mentadas por el gobiemo nacional. Las instituciones que a la fecha estén

trabajando en la region para dar solucionarlos problemas de seguridad



alimentaria de manera directa a través de la entrega de alimentos: el Ministerio

. de la Mujer y Desarrollo Social, con el Programa de Asistencia Alimentaria

(PRONAA); La Direccion Regional de Salud; la municipalidad provincial de

Puno, con el Programa de Complementacion Alimentaria (PCA); y, los

municipios con el Programa del Vaso dc Leche. En el caso de ONG, si bien

algunas de ellas como CARE y PRISMA tenian programas de apoyo a la

alimentacion, en la actualidad han dejado de brindar dichos servicios a las

poblaciones de menores recursos economicos. Dado que la desnut}401ciones un

problema que es imposible combatirlo {micamente con las mejoras alimenticias,

programas como JUNTOS, CRECER y otros de carécter nacional y regional que

luchan contra la pobreza, a través de diferentes mecanismos ,también deben ser

considerados como parte de los esfuerzos para eliminar la desnutricién infantil,

pero por motivos de no contar con informacion su}401cientesobre los mismos, en

esta ocasion solo se hara referencia detallada a los programas de seguridad

i alimentaria que centran sus intereses en mejorar la calidad de la alimentacion de

los sectores pobres de la region 4 .a) Programa de Asistencia Alimentaria

(PRONAA)Bl PRONAA es una Unidad Ejecutora del Ministerio de la Mujer y

Desarrollo Social, su }401nalidades el de contribuir a elevar el nivel nuiricional de

la poblacion que vive en po-breza extrema y a los damni}401cadospor situaciongs

de emergencia temporal, asi como de contribuir a la seguridad alimentaria en el

pals. Sus objetivos generales son: - Conttibuir a prevenir la malnutricion en

ni}401osy ni}401asmenores de 12 a}401osde edad, priorizando Ia accion hacia ni}401osy

ni}401asmenores de 03 a}401osde edad en situacion de vulnerabilidad nutricional y

mejorando su calidad de vida. - Promover el fortalecimiento de capacidades y

competencias en las familias con ni}401osmenores de 3 a}401osde edad para el �030
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cuidado y proteccién infantil incorporando a las madres gestantes en una

perspectiva de desanollo social integral. - Garantizar un e}401cientey e}401caz

proceso de transferencia de los programas de complementacibn alimentaria y

nutricionales a los Gobiemos Locales. - Contribuir a reducir los riesgos de

inseguridad alimentaria de la poblacién damni}401cadapor los efectos de los

fenomenos naturales o casos fortuitos.4 Consideramos que este documento aim

no esta terminado, y seré enriquecido con los comentarios y aportes de quienes

lo lean o escuchen, asi como con la inclusion de datos que consideramos

ausentes.

0 Para Iograr dichos objetivos, anivel nacional se estén ejecutando dos programas:

Pro-grama Integral de Nutxicién (PIN) y Programa de Emergencias; un tercer

programa: de Complementacion Alimentaria, por el proceso de

~ descentralizacién institucional, ha pasado a ser responsabilidad de la

Municipalidad Provincial. En el caso de la region Puno, la implementacion de

los programas cuenta con un presupuasto anual de 73millones de soles que

permite la adquisicion de aproximadamente mil trescientos tone-ladas de

alimentos bimestra1mente.El Programa Integral de Nul}401cién(PIN)Seg1'm la

informacion que aparece en la pégina web de la institucion, el programa fue

creado con Resolucion Directoral N° 395-2006-MIMDES-PRONAA/DE de

fecha 22 de diciembre de 2006, como resultado de la }401isiony reforma de seis

programas nutricionales que ejecuté PRONAA hasta }401nalesdel a}401o2006

(PACFO, PANFAR, Comedores Infantiles, Desayunos Escolares, Almuerzos

Escolares, CEIs/PRONOEIS), y de los resultados de la intervencion a través del

Proyecto Piloto Nutricional desarrollado en 6provincias del pals. El proposito

del PIN es prevenir la malnutricién en ni}401osy nifias hasta los 12 a}401osdeedad,



madres gestantes y madres que dan de lactar, priorizando a los menores de03

a}401osde edad de familias pobres o pobres extremos, en situacién de

vulnerabilidad nutricional. La cobertura del programa es nacional y tiene

caracter integral y multisectorial, coordinéndose para estos efectos con el

MIMDES, Ministerio de Salud, Ministerio de Educacién, gobiemos locales,

gobiemos regionales, Ia cooperaeién intemacional y la sociedad eivil. El

programa se divide en dos subprogramas: i. Sub-programa Infantil que atiende a

ni}401os/asdesde los 6 a los 36 meses_de edad, a madres gestantes y a madres que

dan de lactar. El n}401merode bene}401ciariesen la regibn es de 43 mil 830 ni}401osy

ni}401as,llmil 821 madres gestantes y 8 mil 595 madres lactantes, quienes reciben

una dotacién mensual de alimentos, siendo uno de los requisitos estar inscritos

en le Sistema Integral de Salud, ya que son los establecimientos de salud las

instancias que se responsa- bilizan de la entrega de la canasta de alimentos 55 La

Canasta alimenticia para los ni}401os/asde 6 a 36 meses consta de: 2 kg de arroz, V2

kg. de menestras, 3bo1sitas de papilla de 900 gr.�030cada uno, 1 Lt. de aceite, en

total reciben 6.10 kg de alimentos mensuales. En el caso de las madres gestante

y lactantes: 4 kg. de cereales (arroz, trigo o quinua), �030/2kg de menestras Oiabas,

frejol u otro) 1 Lt. de aceite y 1.275 kg de conservas de pescado, totalizando

6.675 kg. de alimentos mensuales. «~

o Sub-programa Pre-escolar y Escolar con aiencién a ni}401os/asen edad pre-escolar

de 3 a 6 a}401osde edad y ni}401os/asenedad escolar de 6 a 12 a}401osde edad. Los

bene}401ciariesson 45 mil 810 ni}401os/asmatriculados/as en instituciones educativas

de nivel inicial y programas no esoolarizados de educacién inicial (PRONOEI),

y 146 mil 150 ni}401os/asde nivel primario de los distritos pobres de la regién,

siendo sus autoridades conjuntamente con representantes de la asociaciones de _
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padres de familia, los encargados de recoger y administrar los alimentos 6 que

permitan la preparacién de desayunos y/o almuerzos escolares. Programa de

Emergencias El objetivo general del programa es la �034Atenciénde las familias

I damni}401cadaspor de-sastres naturales y/o antrépicos, que presentan inseguridad

alimentaria y _que estén debidamente reportados como tal por el Comité de

Defensa Civil�035.El apoyo a través de este programa se de manera esporédica,

segim la disponibilidad de alimentos que se tenga en almacenes y la emergencia

presentada a solicitud de los afectados via las municipalidades. Aunque no se

cuenta con un presupuesto especi}401copara, cubrir dichas demandas, se destina .

como promedio el diez por ciento del presupuesto anual. A manera de muestra

de la forma como interviene el PRONAA en la regién Puno en el caso de

fenémenos naturales fortuitos, durante los cuatro primeros meses de 2011 fueron

bene}401ciadas8 mil S03 familias danmi}401cadaspor las inclemencias de las lluvias

y fuertes heladas en las provincias de El Collao, Puno, Carabaya, Huancané,

Lampa, Azéngaro, Moho, Melgar, Lampa, Huancané, San Antonio de Putina,

Carabaya, Azéngaro y Chucuito. El apoyo alimenticio consistié en la entrega de

bolsas dealimentos consistente en arroz, menestras, aceite vegetal y conserva de

on'gen animal ,para asegurar la ingesta de una racién de alimentos diarios para ~

cinco integrantes porfamilia durante 10 dias. De acuerdo a la informacibn

proporcionada por la institucién, en total se entregé 80 toneladas de alimentos

con un inversién de S/. 264,282 nuevos soles. Para el caso de los problemas que

se presentasen en la temporada de }401loen la regién (junio y julio de 2011) se

tiene una reserva de 200 toneladas de alimentos.6 La racién de alimentos diario

- para cada ni}401o/apre-escolar es 235 gr. distribuidos en: 90 gr de arroz o trigo, 15

gr. de menestras, 15 gr. de az}401car.15 ml. de aceite, 25 gr. de harina, 25 gr. de



conserva de anchoveta o grated y 50 gr. de mezcla forti}401cadade harina de

cereales.. En el caso de quienes estén en nivel escolar, también es de 235 gr.

distribuidos en 100 gramos de arroz o trigo, 35 gr. de menestras, 25 gr. de

grasas, 25 gr. de producto animal y 25 gr. de mezcla forti}401cadade harina de

cereales.

o Ademés de los dos programas presentados, una de las la preocupaciones de la

institucion es el desarrollar capacidades de las familias en el campo nutricional,

para 10 cual en el 2007 se implementé un programa de capacitacién con 150

facilitadores, pero por recortes presupuestales, en la actualidad solo se ha

disminuido a 12.b) Programa de Complementacién Alimentaria (PCA)Se trata

de un programa creado en el marco del proceso de descentralizacion en el que se

establece la transferencia de los Programas de Complementacién Alimentaria

administrados por el PRONAA a los Gobiemos Regionales y Locales mediante

el D. S.N° 036-2003-PCM. A }401nde hacer efectiva Ia transferencia se }401rméde un

convenio entre el Gerente Local del PRONAA Puno y el Alcalde de la

Municipalidad Provincial de Puno, y }401aerefrendado mediante la R.M. N�035482-

2005 MINDES de fecha 20 de agosto de 2003. Finalmente el Acta de

Consolidacién de la Transferencia del programa se concretizé el 29 de setiembre

de 2003 y fue reftendada por Resolucién Presidencial N° 070-2003-CND. El

objeto del programa es �034Contribuira elevar el nivel alimentario y nutricional de

la poblacién mas pobre del pais mediante un complemento alimentaria otorgado

a través de comedores organizados por grupos de mujeres, instituciones y otras

organizaciones�035.El programa consiste en la complementacién a.limentan�031apor

cada persona y para 20 dias, suministrando por dia una canasta de 200 gr. de

alimentos, que cubra por lo menos el 31% de los requerimientos energéticos, y
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e1 54% de los requerimientos proteicos. En el caso de la provincia de Puno, a

través de este programa, en el 2010 se brin-dé apoyo alimenticios a comedores

populares, hogares y albergues, personas con discapacidad y adultos en riesgo.

La inversién total de este programa ascendié a la suma de S/. 616,101.45 nuevos

soles, monto -destinado a la adquisicién de alimentos, transporte, difusién y

otros. La -Canasta alimenticia contiene conserva de pescado, chalona, ar-roz, trigo

y habas, y bene}401ciéa un total de 3 mil 698 personas, agrupadasen 91 centres.

Cuadro 7. Bene}401ciariesdel Programa �024de-Comp]-ementacién Al-imentaria

Modalidad �024deejecucién Nizmero de bene}401cia-Niimero de cen- rios atendidos

tros atendidos Comedores populates 2982 75PANTBC 30 -Hogares y albergues

294 2Convenios (personas con 122 5

o Discapacidad)Adult-os en riesgos I20 2Total 3698 91 �030Fuente:lnforme anual Vde

Gestién PCA - 2010c) Programa del Vaso de Leche Es el programa alimentario

mas antiguo y �024demayor cobertura que se ha desarrolla-do -en el pais, fue creado

en enero de 1985 como un programa de apoyo social alimentario que

implementé -el Estado a través de las municipalidades, -destinado a los gm-pos

sociales mas vulnerables, de mayor depresién socio-econémica y en prcteccién

del ni}401o/ay de la madre. Fue creado con la intencién de brindar una racién de

leche y/o alimento equivalente que contribuya a mejor el nivel nutricional de las

poblaciones pobres (Instituto Nacional de estadis}401cae Informatica, 2008). En la

regién Puno el programa esté. implementado a través de las 108 municipalidad

provinciales y/o distritales �034[...1, habiendo Iogrado general en tomo suyo a una

delas organizaciones sociales de mujeres mas representativas presente en las

localidades mas remotas, cuyo principal objetivo es el de contribuir al

mejoramiento del nivel nutricional y la calidad de vida de la poblacién de los
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�030 nifros menores de 06 a}401osy delas madres embarazadas y lactantes de familia en

situacion de pobreza�035(Varios,2006:l06). El programa ha Iogrado consolidarse

como una iniciativa descentralizada en mate�024riade subsidios a la poblacion

pobre, con un soporte instituciona] y social constituido por la Municipalidad y

los Comité de Vaso de Leche de los Clubes de Madres, estos }401ltimoshan

propiciado la par}401cipacionde la poblacion bene}401ciariapromoviendo

compromiso y valoracién por la poblacién y ha generado redes sociales que no

estén siendo capitalizadas en }401mcionde los objetivos del programa Al igual que

en el resto del pais, ei programa es administrado por las municipalidades

provinciales y distritales, por lo que no es posible tener informacion actualizada

sobre el n}401meroexacto de bene}401ciariosen la region, ni la cantidad de inversion

eco-nomica que demanda el programa A] no existir una o}401cinacentral a nivel

regional ni nacional del programa, cada municipio administra los fondos

cumpliendo con informar sobre el uso de los mismos ante Ia Contraloria General

de la Repirblica y, en algtmos casos, ante Ias o}401cinasdel INEI, que en 2008

publico el Documento �034Peril:Programa de Vaso de Leche, 2005�035.Consideramos

. que la informacion sobre el n}401merode bene}401ciariosno dista mucho de lo que

podria estar ocurriendo en la actualidad por ser un programa que cuenta con un

_ presupuesto anual }401jode 363 millones de soles. De acuerdo al documento, en el

primer semestre de 2005 el programa bene}401cio112 mil

o 589 personas en la region Puno y en el segundo semestre, a 119 mil 599

personas. En el_ siguiente cuadro se puede observa el n}401meroexacto de

bene}401ciariesen la region segim edad y grupos pxiorizados. Cuadro 8.

Bene}401ciariesdel Programa Vaso de Leche en la region Puno -�0242005 I Semestre

II Semestre Poblacion bene}401ciariaNixmero NL':mero0 a}401os5,026 6,9471 a}401o

W %



11,094 12,3432 a}401os13,666 13,7433 a}401os13,596 13,7894 a}401os13,518 13,7145

a}401os13,586 13,8356 a}401os10,708 9,0547 a}401os6,603 9,7l4Madres gestantes

4,281 4,227Madres lactantes 6,821 7,822Adulto mayor 13,122 13,840Personas

con TBC 482 6l4TOTAL 112,589 119,599 Fuente: Cuadro construido con la

infonnacién que aparece en INEI �034Perix:Programa de Vaso de Leche, 2005 �035La

informacién que maneja la O}401cinadel Vaso de Leche de la Municipalidad de la

Provincia de Puno, es que en el distrito Puno se invierte un presupuesto anual

de1�031224,198nuevos soles, que en 2010 fue utilizado para biindar bene}401cioa .

8,084 personas de manera mensual con el otorgamiento de una racién de 05

tanos de leche Gloria y un kg de hojuelas de tiigo mezcladas con cebada. A

pesar que el programa es uno de los més importantes en términos de la seguridad

alimentaria, es a la vezuno de los més criticados, a] no existir un ente rector que

lo regule. Bajo e1 titulo �030losin}401ltrado�035que aparece en el Semanario

COMEXPERU�035N�035556,se hace una }401iertecriiica a1 mismo, presentando datos

cuantitativos de los bene}401cia-riosy de los gastos que se demandan, y que de

acuerdo a las cifras de la Enaho 2008: L.) del total de bene}401ciaries(2.6

millones en el 2008), e1 54% NO sean ni}401osentre 0 y 13 a}401oso madres

gestantes o lactantes en condicién de pobreza que, seg}401nel reg]a- mento,

deberian ser los verdaderos bene}401ciariesdel programa (ver reglamento). Estos

1.4 millones de �034in}401ltrados�035dentro del programa son parte de 720 mil familias y

�030 le gene- ran un costo al Estado de S/. 153 millones. Es decir, mas de la mitad del

presupuesto de este programa atiende alas personas equivocadas. (Semanario

COMEXPERU: 6)

o Conclusiones Aunque en la regiény Puno se obsenia una reduccién gradual de los

niveles de pobreza y de pobreza extrema en los }401ltimosseis a}401os,esta sigue
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siendo uno de los principales problemas que afecta al 60,8% de su poblacion

Esta cifra resulta exagerada si consideramos que a nivel nacional la pobreza es

de 34,8%. Entre los factores que no permiten reducir la pobreza a nivel nacional

y regional, esta la inadecuada distribucion de la riqueza en el pais y la exclusion

social en la que viven muchos ciudadanos peruanos por razones de indole

discriminativo por su procedencia cultural. La pobreza sigue siendo un factor

que incide en la desnutricion cronica infantil, si bien este no es el imico factor

que conlleva a la desnutricion, se convierte en uno delos principales, no en vano

los distritos y provincias mas pobres de la region son Iasque registran los indices

mas altos de desnutricion. Sin embargo, Ia situacion esta mejorando si

consideramos que en los }401ltimosa}401osse ha experimentado una disminucion

gradual, tanto de los niveles de pobreza como debdesnutricion infantil en el paisy

en la region. Con relacion a la seguridad alimentaria, consideramos que en la

region Puno, si bien mas de la mitad de su poblacion produce sus propios

alimentos, no son los su}401cientesni los onicos para Iogra un buen estado

nutricional. Ademas existe mucho desconocimiento en cuanto al valor nutritivo

de los n1ismos y la combinacion de ellosno es la mas adecuada para Iograr

mejores niveles de nutricionales de la poblacion en general. Sobre Ios programas

de apoyo directo para garantizar la seguridad alimentaria en la region Pimo,

estos bene}401ciana aproximadamente 330 mil pobladores, que representa a una

cuarta parte de la pobiacion total de la region y a la mitad de la poblacion pobre.

Finalmente sobre las estrategias para garantizar Ia seguridad alimentaria en la

region, estas no logran cubrir las expectativas de las poblaciones mas pobres,

ademas dichos programas adolecen de mecanismos adecuados para asegurar

atender alas poblaciones mas vulnerables y, las instituciones encargadas de su



ejecucion, realizan sus funciones de manera independiente 0 con minimo

contacto con las demés instituciones comprometidos con la problemética, por lo

que no se Iogra atender necesariamente a los més necesitados, existiendo

muchos casos donde Ios bene}401ciariesreciben ayuda de uno u otro programa, no

permitiendo que se favorezcan mayor n}401merode personas que viven en

condiciones de pobreza y extrema pobreza.

o lnforme de politicas �034SeguridadAlimentaria�035,N�0342. Disponible en:

<}402p://}401p.fao.org/es/BSA/policybriefs/pb_02_es.pd1>.2007�034Cambioclimético y

A seguridad alimentaria. Un documento marco�035.Disponible en:

<}401p://}401p.fao.org/docrep/fao/010/i0I45s/i0I45s00.pdf>.GOBIERNO

REGIONAL DE PUNO2006 �034EstrategiaRegional de Seguridad Alimentaria

v ERSA Puno 2006-2015�035INSTI'I'U'I'0NACIONAL DE ESTADISTICA E

INFORMATICA2008 �034Programade Vaso de Leche, 2005�035.Lima20l0

V �034lnformeTécnica: evolucién de la pobreza al 2009�035.Disponible en:

<http://censos.inei.gob.pe/DocumentosPub1icos/Pobreza/2009/Infome__

Pobreza_pdf>.LAURO, Anna Maria2006 �034Sociedadcivil y participacién en

politicas p}401blicas:el caso de la estrategia na- cional de seguridad alimentaria�035.

Huancavelica: Care �024Pen�031;MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO

SOCIAL2010 �034Laseslrategias regionales de seguridad alimentaria Promocion y

seguimiento a la implementacién de las estrategias regionales de seguridad

alimentaria�035.Disponible en: identidades culturales. Jovenes universitarios

migrantes en el altiplano peruano�035.En: Fernando Garcia (compilador),

Identidades, etnicidad y racismo en América Latina. Quito: FLACSO-Ecuador

.RIVERA VELA, Enrique; GILLES, Jere y BAILON, CIovis2010 Percepciones

del cambio climiitico, pobreza y seguridad alimentaria en comu- nidades del



Altiplano peruano. Ponencia presentada en el Seminario Intema- cional

�034Pobreza,ambiente y cambio climélico�035,organizado por CLACSO en la ciudad

de La Habana (Cuba),SALCEDO BACA, Salom6n2005 �034Elmarco teérico de la

seguridad alimentaria�035.En: Politicas de seguridad alimentaria en los paises de la

comunidad andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Pen�031:y Venezuela FAO,

Santiago de Chile. SEMANARIO COMEXPERUZOIO �034Losin}401ltrados�035Revista

N�034556. Disponible en:

o 21.

http://www.comexperu.org.pe/archivos/semanario/semanario%20comexperu%2

�030 0556.pdfVARIOS2006 �034Probleméticade la seguridad alimentaria y nutricional

de la regién Puno Decreto Supremo N�034066-2004-PCM�035.

o El Instituto Nacional de Estadistica e Informética (INEI) tiene entre una de sus

}401mcionesproducir los

o indicadores sociales del pais, entre los que destaca Ios referidos a la pobreza

Para ello establece los V

i o lineamientos y criterios para su medicién asegurando la mayor transparencia

posible en los procedimientos

o y metodologias utilizados para la estimacién o}401cialde las tasas de pobreza

o En este contexto y mediante Resolucién Suprema N�034097-2010-PCM, publicado

en el diario o}401cialEl '

o Peruano en abril del 2010, se constituye Ia Comisién Consultiva para la

Es}401maciénde la Pobreza y otros

o indicadores relacionados en el pais; cuyo objetivo es garantizar la calidad,

transparencia y con}401anzade

o la informacién en el campo de la medicién de la pobreza.

as �034E



a El INEI pone a disposicion de los usuarios lnforme Técnica: Evol1Lzcio'rz de la

pobreza al 2010. Documento

o que se elabora con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares -

(ENAHO), que constituye una de

o las principales fuentes de informacion economicay social del pais.

- El lnforme Técnico presenta Ia infonnacion de la serie,_ 2001 al 2010,

desagregada por érea de residencia,

- region natural, dominio geogré}401coy departamento. También infonnacion acerca

de la evolucion del

o gasto y del ingreso real y nominal, desagxegada por principales rubros y por

deciles. Se incluye indicadores

o sobre la evolucion de grado de la desigualdad del ingreso y del gasto. Asimismo,

presenta la evolucion de

o las lineas de pobreza total y de la extrema, la evolucién de la pobreza monetaria

total y extrema; se A

- incluyen indicadores de brecha y severidad de la pobreza.

o El lnforme detalla el per}401ly las principales caracteristicas de la poblacion en

condicién de pobrezay de los

o no pobres se destacan la composicion demogré}401cade los hogares, edad del jefe

de hogar, tama}401odel

o hogar, jefatura del hogar, infraestructura de la vivienda, asi como el acceso a los

principales servicios A

- bésicos. En el tema educativo, se incluye el nivel de educacion alcanzado, el

promedio de a}401osde estudio
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. y la asistencia escolar. Se incorpora también, el acceso a las tecnologias de

comunicacién e informacién,

o a los servicios de salud asi como la participacién en la actividad econémica

. A }401nde mostrar Ia amplitud y calidad de la infonnacién, el documento contiene

un anexo con cuadros

' o estadisticos con el nivel de con}401anzade los indicadores seg}401némbito A

geogré}401coy departamento. También,

- incluye un anexo metodolégico sobre la estimacién de la pobreza monetaria; asi

como un anélisis de la

o calidad de la muestray de la daia recopilada en el a}401o2010.

o Finalmente, el INEI agradece a los miembros de la Comisién Consultiva por el

tiempo, dedicacién y

o profesionalismo mostrado al acompa}401aral INEI en este importante trabajo.

También, se hace extensive e]

o agradecimiento a los hogares peruanos que brindaron la informacién que

permi}401égenera: estos indicadores

e de trascendencia nacional.

EVOLUCION POR DOMINIOS GEOGRAFICOS .

Para el a}401o2010, el gasto real promedio per cépita mensual a nivel nacional alcanzé a

382,7 nuevos soles; en Lima Metropolitana }401lede 551,7 nuevos soles; en el resto

urbano de 412,6 y en el érea rural 209,7 nuevos soles. Comparando el gasto promedio

con 10 obtenido en el a}401o2009, se observa que aumenté en 3,41%, al pasar de 370,1 a V

382,7 nuevos soles; debido al crecimiento del gasto real per cépita de este indicador en

el area rural, donde se incrementé en 7,7% y en el resto urbano (excluye Lima

Metropolitana) en 5,3%. En el caso de Lima Metropolilana se presenta una disminucién87 wg



no signi}401cativaen términos estadisticos de 0,4%. Segim dominios geogra}401cos,e1 gasto

per capita real se incrementé de manera signi}401cativaen la Selva rural en 10,6% y Selva

urbana en 10,4%, sigue en importancia la Sierra rural con 7,1%, la Costa rural con

6,7%, Sierra urbana con 5,0% y la Costa urbana con 4,0%.

DISTRIBUCION ACUMULADA DEL GASTO PER CAPITA REAL

La robustez sobre el incremento del gasto entre los a}401os2009 y 2010, es constatado a

través de la observacion de la evolucion del conjunto de las curvas de frecuencia

acumulada, en estas curvas se presentan en el eje de las ordenadas el porcentaje de

poblacién acumulada y en ei eje de las abscisas el gasto real per capita a precios de

Lima Metropolitana; es decir que porcentaje de la poblacién accede a un nivel de gasto.

Se presenta ademas en linea vertical el nivel que corresponde a la linea de pobreza en

términos reales para el afio 2010. Las curvas de frecuencia acumulada, permite veri}401car

el comportamiento del gasto per cépita real en todos los segmentos de la distribucion. A A

nivel nacional, se constata que la curva de frecuencia acumulada del gasto real para el

afio 2010 se ha desplazado ligeramente hacia la derecha, lo que signi}401caun aumento del

gasto en todos los segmentos de la distribucién. Se veri}401caademas que cualquiera sea

e1 valor de la linea de pobreza, la incidencia de pobreza disminuye con respecto al 2009.

En el area urbana y resto urbano Ia curva de }401ecuenciaacnmulada del gasto se ha

desplazado signi}401cativamentehacia Ia derecha, el desplazamiento del nivel del gasto

entre los a}401os2009 y 2010 es superior al�030observado en el a}401o2001, sobre todo en los

segmentos poblacionales de mayor pobreza En Lima Metropolitana se veri}401cae1

desplazamiento hacia la derecha Ia curva de frecuencia acumulada en los segmentos de

poblacion de menor gasto per cépita, mas no asi en los segmentos poblacionales de mas

altos gastos.
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EVOLUCION DEL GRADO DE DESIGUALDAD DEL GASTO (COEFICIENTE DE

GINI) .

El grado de desigualdad de una distribucién es medida generalmente a través del

coe}401cientede Gini. Cuando este coe}401cienteasume el valor de 1, signi}401caque existe

perfecta desigualdad; si asume el valor 0 signi}401caque existe perfecta igualdad. Para el

afio 2010, el coe}401cientede Gini a nivel nacional alcanzo a 0,37, siendo este indicador

mayor en el area urbana con respecto al area rural, 0,33 y 0,30, respectivamente. E1

grado de desigualdad en el pais, ha disminuido entre los a}401os2009 y 2010 al pasar de

0,39 a 0,37. E1 decrecimiento en la desigualdad del gasto en estos a}401osse explica sobre

todo por Lima Merropolitana, que se reduce de 0,34 a 0,32. En el resto urbano no hay

variacion y en el area rural la disminucion es menor (de 0,31 a 0,30) .Comparando los

resultados del 2001 y 2010, también presentan una disminucion al pasar de 0,44 a 0,37,

estos resultados se explican por la disminucion principalmente de Lima Metropolitana,

que se reduce de 0,39 21 0,32. En el resto urbano y en el area rural la disminucion es

menor, pasa de 0,36 a 0,33 en el primero y de 0,35 a 0,30 en el area rural.

POR DOMINIOS GEOGRAFICOS

Para el 2010, el ingreso promedio per cépita real mensual ascendié a S/.491,4 nuevos

soles, lo que represento un incremento de 3,8%, respecto al ingreso obtenido el a}401o

anterior. Respecto al 2009, el incremento del ingreso se explica por el mayor

crecimiento en el area rural con 8,0%, seguido del resto urbano con 5,3%.Segun

dominios geogra}401cos,los mayores incrementos signilicativos se registraron en la Selva

rural con 14,6%, en la Sierra rural y Selva urbana con una variacion fue de 7,6%, en

ambos casos. En la Costa urbana y en la Sierra urbana el incremento fue de 5,4% y

4,1%, respectivamente. La Costa rural y Lima Metropolitana también presentaron

aumentos en el ingreso per capita real no signi}401canyos,de 3,4% y 0,7%,
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respectivamente A1 analizar la incidencia de la pobreza por area de residencia, se

observan resultados diferenciados. Asi, mientras en el area urbana la pobreza incidié en

el 19,1% de su poblacién, en el caso de los residentes del area rural la pobreza afecté al

54,2% de su poblacién, siendo 2,8 veces mas que en el area urbana. Entre los a}401os2009

y 2010, la pobreza del area urbana disminuyé en 2,0 puntos porcentuales y del area rural

en 6,1 puntos porcentuales. En el periodo 2001-2010, 1a pobreza en el area urbana se

redujo en 22,9 puntos porcentuales y en el area rural en 24,2 pumos porcentuales. En el

a}401o2010, en la Sierra la pobreza afecte al 49,I% de su poblacién, principalmente a los

residentes de la Sierra rural (61,2%) donde seis personas de cada diez son pobres,

mientras que en la poblacién urbana de dicha regién incidié en el 27,3 %. Entre el 2009

y 2010 la pobreza en la Sierra disminuyé en 4,3 puntos porcentuales y entre 2001 y

2010 en 22,9 puntos porcentuales. En la Selva, el 373% de los residentes son pobres.

Entre los a}401os2009 y 2010 la pobreza disminuye en 8,7 puntos porcentuales,

principalmente en la Selva rural se redujo en 11,8 puntos porcentuales al pasar de 57,4%

a 45,6%_ En cambio en la Selva urbana, el descenso fue de 5,1 puntos porcentuales. En

el periodo 2001 y 2010, la incidencia de la pobreza en la Selva se redujo en 31,4 puntos

porcentuales, siendo el descenso de 35,0 puntos porcentuales en la Selva urbana y de

28,4 puntos porcentuales en la Selva rural. Al 2010, el 17,7% de la poblacién de la

Costa se encontraba en situacién de pobreza, respecto al nivel obtenido en el afio 2009,

disminuye en 1,4 puntos porcentuales y comparados con el afio 2001 en 21,6 puntos

porcentuales, al pasar de 39,3% en el 2001 a 17,7% en el 2010. Al igual que en la Sierra

y Selva, la pobreza afecté en mayor proporcién a los residentes del area rural (34,8%).

EVOLUCICIN DE LA POBREZA TOTAL EN LOS DEPARTAMENTOS

Los resultados departamentales de la pobreza muestran una imagen mas clara de los

contrastes de la incidencia de la pobreza En el 2010, del total de departarnentos, 14



registraron tasas de pobreza superiores al promedio nacional y 10 tasas ihferiores.Para

un mejor anzilisis, se clasi}401canen cinco grupos de departamentos teniendo en cuenta los.

tests de signj}401cancia.En el primero, se ubican Huancavelica (66,l%), Apurimac

(63,l%), Huénuco (58,5%), Puno (_56,0%) y Ayacucho (55,9%). En el segundo grupo se

encuentran: Amazonas (50,1%), Cusco (49,5%), Loreto (49,1%), Cajamarca (49,1%),

Pasco (43,6%) y Piura (42,5%). En el tercer grupo estén: Lambayeque (353%), La /

Libertad (32,6%), Junin (32,5%), San Martin (31,1%) y Ancash (29,0%). Tres

departamentos integran el cuarto: Ucayali (20,3%), Tumbes (20,1%) y Arequipa

(19,6%). El quinto grupo lo constituyen departamentos que presentan tasas de pobreza

relativamente bajas: Moquegua (15,7%), Tacna (14,0%), Lima (13,5%), Ica (11,6%) y

Madre dé Dios (8,7%). Entre el 2009 y 2010, en la gran mayoria de departamentos la I

incidencia de la pobreza disminuyé, siendo més importante el descenso en San Manin,

Pasco y Huancavelica donde la pobreza decrecié en: 13,0, 11,8 y 11,1 puntos

porcentuales, respectivamente; siguen Ios departamentos de Amazonas (9,7), Ucayali

(9,4), Apurimac (7,2), Cajamarca (7,0), Loreto y Ayacucho con (6,9 cada uno), La

Libertad (6,3) y Huénuco con 6,0 puntos porcentuales, entre los principales.

EVOLUCION DE LA POBREZA EXTREMA: 2001 AL 2010

En e1 2010, del conjunto de pobres que tenia e1 pais el 9,8% eran pobres extremds, es

decir, personas que tenian un gasto per cépita inferior al costo de la canasta bésica de

alimentos. Otro grupo que compone a la poblacién pobre spn Ios pobres no extremos

que representa el 21,5% de la poblacién total y se caracterizan por tener un gasto per 0

cépita superior al costo de la canasta de alimentos pero inferior al valor de la canasta

bésica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos (Linea dc Pobreza). Entre

el 2009 y 2010, 1a pobreza extrema se redujo en 1,7 puntos porcentuales y entre 2001 y

2010 en 14,6 puntos porcentuales, al pasar de 24,4% a 9,8 Por érea de residencia, la



pobreza extrema presenta disparidades entre el area urbana y rural. Asi, en el a}401o2010

en el area urbana del pals el 2,5% de la poblacién se encontraba en pobreza extrema,

mientras que en el area rural fue el 23,3%. Respecto a lo registrado en el afio 2009, la

pobreza extrema del area urbana se redujo en 0,3 punto porcentual y en el area rural en

4,5 puntos porcentuales. En el quinquenio 2005-2010, la pobreza extrema descendio en

7,6 puntos porcentuales y en el periodo 2001- 2010, en el area rural disminuyo en 28,0

puntos porcentuales (de 513% a 233%) y en el area urbana en 7,4 puntos porcentuales

(de 99% a 2,5%). Por region natural, se constata que la Sierra y la Selva presentan las

tasas mas altas de pobreza extrema (20,1% y 12,8%, respectivamente), muy por encima

de la registrada en la Costa (2,0%). Desagregando por dominios geogré}401cos,resalta la

alta incidencia de la pobreza extrema en el area rural de la Sierra y la Selva En la Sierra

rural, el 28,5% de sus habitantes son pobres extremes, lo que signi}401caque sobre el total

de pobres de dicho dominio (61.2%), e] 32,7% son pobres no extremes. En la Selva

rural el l7,8% de sus habitantes son pobres extremos y en la Costa rural el 7,7%. En

Lima Metropolitana, la pobreza extrema afecté a1 0.6% de sus habitantes. Entre el 2009

y 2010, la pobreza extrema disminuyé en 4,1 puntos porcentuales en la Selva y en 3,7

puntos porcentuales en la Sierra; en ambos casos la mayor reduccién se produjo en el

area rural: 6,0 puntos porcentuales en la Selva rural y en 4,7 puntos porcentuales en la

Sierra rural. En el caso de la Costa, la pobreza extrema se incrementé en 0,2 punto

porcentual. En Lima Metropolitana, la pobreza extrema ha aumentado en 0,4 punto

porcentual. En el area urbana de la Sierra y Selva también se ha reducido la pobreza

extrema, en 1,9 y 2,1 puntos porcentuales respectivamente, mientras que en el area

urbana de la Costa se ha incrementado en 0,4 punto porcentual Entre el 2001 y 2010, la

pobreza extrema en el pals se redujo en 14,6 puntos porcentuales. Segun area de

residencia, la mayor disminucién se produjo en el area rural con 28,0 puntos
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porcentuales, mientras que en el area urbana fue en 7,4 puntos porcentuales. Por

regiones naturales, en la Selva y la Sierra ha disminuido con mayor intensidad, en 26,9

y 25,5 puntos porcentuales, respectivamente; en cambio en la Costa fue solo de 3,8

puntos porcentuales.

MEDIDAS DE LA POBREZA QUE CONSIDERAN SU INTENSIDAD

A1 calcularse la incidencia de la pobreza solamente se establece su magnitud en

términos de proporcion de poblacion 0 de hogares cuyos gastos de consumo son

inferiores al minimo establecido para atender la saxisfaccion de necesidades bésicas.

Ello conduce, entre otras razones, a la necesidad de complementar los indicadores de

incidencia de �030pobrezay extrema pobreza con otros que ayuden a de}401nirpoliticas

especi}401caspara determinados estratos de la poblacion pobre. Otras de las dimensiones

de este mismo fenomeno, son la Brecha y la Severidad.

BRECHA DE LA POBREZA (FGT1) I -

Este indicador que re}402ejael grado de concentracion del gasto entre los pobres, trata de

establecer qué tan pobres son los pobres y se expresa como la diferencia promedio (en

términos porcentuales) que existe entre el gasto total per cépita de cada uno de las

personas en situacion de pobreza, respecto al valor de la linea de pobreza. En el a}401o

2010, la brecha promedio de los gastos de los hogares pobres respecto al costo de la

canasta bésica de consumo fue de 8,8% oomparado con 10 obtenido en el a}401o2009

disminuyo en l,3% y reépecto al a}401o2001 en 12,1%. Segén area de residencia, los

pobladores del area rural no solo tienen una mayor tasa de pobreza, sino que son en

promedio casi cuatro veces mas pobres que los pobres del area urbana. Esta situacion se

expresa en el indicador de la brecha de la pobreza que fue de l7,1% en el area rural y de

4,3% en el area urbana. Entre el 2010 y 2009, en el area rural la brecha de la pobreza se

redujo en 2,6 puntos porcentuales y en 0,7 punto porcentual en el area urbana En el



periodo 2001-2010, en el area rural se produjo una reduccion de 18,5 puntos

porcentuales de la brecha de la pobreza siendo mas de dos veces que en el area urbana

donde disminuyo en 8,7 puntos porcentuales. Segun region natural, la brecha de la

pobreza es mas amplia en la Sierra con 15,6%, principalmente en la Sierra rural

(20,1%), seguido de la Selva con 10,5%, mientras en la Costa es de 3,7%. En Lima

Metropolitana, Ia brecha promedio de los gastos de los hogares pobres de Lima

Metropolitana en el a}401o2010 fue de 2,4°/0, muy por debajo a la brecha promedio

nacional. Respecto a lo observado en el afio 2009, la brecha entre los pobres ha

disminuido, principalmente en el area rural de la Selva y de la Sierra, que disminuyeron

en 3,1 y 2,7 puntos porcentuales, respectivamente.

BRECHA DE LA POBREZA POR DEPARTAMENTOS

En el a}401o2010, en nueve departamentos la brecha promedio de los gastos de los

hogares pobres respecto al costo de la canasta basica de consumo supera el 15%; asi en

I-Iuanuoo la brecha fue de 20,4"/o, en Apurimac 19,8%, Huancavelica 19,6%, Puno

18,8%, Ayacucho 18,2%, Cusco 16,8%, Amazonas 15,5%, Cajamarca 153% y Loreto 1

15,2%. En ocho depanamentos, la brecha de la pobreza es inferior al 5,0%: Arequipa

. (4,6%), Ucayali (4,4%), Tumbes (3,8%), Moquegua (3,6%), Tacna (3,4%), Lima

(2,6%), Madre de Dios (1 ,8%) e Ica (1,7%). A1 comparar con 10 obtenido en el a}401o

2009, la brecha entre los pobres se ha reducido en 21 departamentos y en tres se ha

incrementado ligeramente (Tacna, Piura y Cusco). La mayor reduccién se produjo en

los departamentos de Huancavelica con 9,7 puntos porcentuales, Apurimac con 7,8,

Pasco con 6,6 y Amazonas con 4,6 puntos porcemuales. En cambio, en Lambayeque,

Madre de Dios e Ica la brecha de la pobreza descendio Iigeramente.
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SEVERIDAD DE LA POBREZA (FGT2) �030

Este indicador expresa la severidad o desigualdad de la pobreza entre los grupos

poblacionales que integran cada émbito de estudio. lndica que cuanto més alto es el

5 valor existe mayor severidad o desigualdad entre los 4 pobres. En el a}401o2010 la

severidad de la pobreza fue de 3,5%. La severidad o desigualdad entre los pobres del

area rural fue casi cinco veces més alta (7,3%) que en el area urbana (1,5%).Entre el

2009 y 2010, la severidad de la pobreza se redujo en 0,8 punto porcentual. En el area

rural disminuyé en 1,5 puntos porcentuales y en el area urbana en 0,3 punto porcentual.

Por regiones naturales en la Sierra decrecié en 1,3 puntos porcentuales, seguido de la

Selva en 1,1 puntos porcentuales, principalmente en el area rural de ambas regiones (1_,7

y 1,5 puntos porcentuales, respectivamente). .

SEVERIDAD DE LA POBREZA EN LOS DEPARTAMENTOS

En el a}401o2000, I05 departamentos de Huénuco (9,5%), Huancavelica, Puno y Apuximac

con (8,2% cada uno),Ayacucho (8,1%), Cusco (7,2%), Amazonas (6,6%), Loreto y

Cajamarca con 6,5% cada uno, obteniendo las cifras més altas de severidad. En cambio,

se observé menor desigualdad o severidad de la pobrem en los departamentos de Ica

(O,4%), Madre de Dios (0,7%), Lima (0,8%), Tumbes (1 ,0%), Moquegua y Tacna (1,3%

cada uno), Ucayali (15%) y Arequipa (1,7%). Comparado respecto a lo registrado en el

a}401o2009, la severidad de la pobreza disminuyé en veinte de los veinticuatro I

departamentos. En Apurimac y Huancavelica disminuyé signi}401cativamenteen 5,5

puntos porcentuales en cada caso; seguido de Pasco con 3,7 puntos porcentuales,

Amazonas con 2,6 puntos porcentuales, entre los principales. En los departamentos de

Lima (incluye la provincia Constitucional del Callao), Arequipa, Moquegua y

Lambayeque, Ia reduccién de la severidad de la pobreza fue menor, en Lima disminuyé



en 0,2 punto porcentual y Piura, Arequipa, Moquegua y Lambayeque en 0,1 punto

porcentual, en cada caso. En el departamento de Ica, no se observé variacién alguna.
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e.- MATERIALES Y METODOS

POBREZA Y DE LA POBREZA EXTREMA

Para establecer un ordenamiento robusto del nivel de pobreza y pobreza extrema entre

departamentos es necesario tomar en cuenta Ia precision estadistica de los estimadores

que se estan analizando, es decir, los errores de muestreo, que son producto de los

tamafios de muestra de}401nidosen el estudio y la heterogeneidad de las caracteristicas en

cada departamento. Con este }401n,se aplicé la prueba de hipétesis paramétrica de

diferencia de promedios utilizando la t-students y la prueba de hipotesis no paramétrica

de Ko1mogorov- Smimov. Se trabajo ademés, con los niveles de signi}401canciapara

ambas pruebas. La aplicacion de los test-estadisticos permitié establecer grupos de V

departamentos de niveles de pobreza y pobreza extrema, teniendo en consideracion que

la precision de los estimadores puntuales, no tuvieran diferencias signi}401cativas;para

ello, en cada departamento se evalué con respecto alas veintitrés restantes. Es decir,

que pudiera darse el caso, después de efectuar los test estadisticos, de que entre un

departamento y otro no hayan diferencias signi}401cativasen los niveles de pobreza, aim

hubiese una diferencia de varios puntos en el indicador de pobreza. En esos casos tales

departamentos pertenecerén al mismo "grupo de pobreza", sin que sea posible a}401rmar

que la incidencia de uno es mas elevada que del otro. Para el a}401o2010, como para el

a}401oanterior se establecieron cinco grupos de departamentos. El primer grupo lo

oonforman departamentos cuya incidencia de pobreza se encuentran entre 55,9% y

66,1%, estos son Huancavelica, Apurimac, Huanuco, Puno 56,0% y Ayacucho 559%.

El Segundo grupo esta integrado por los departamentos cuya incidencia de pobreza se

encuentran entre 42,5% y 50,1% : Amazonas, Cusco, Loreto, Cajamarca, Pasco y Piura

El tercer grupo esta conformado por los departamentos de Lambayeque, La Libertad,
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Junin, San Martin y Ancash, cuyos niveles de pobreza estén entre 29,0% y 35,3%.

grupo se encuentran: Ucayali, Tumbes y Arequipa, cuyos niveles de pobreza se

encuentra entre 19,6% y 20,3%. En el quinto grupo se ubican los departamentos de

menor tasa de pobreza (8,7% a 15,7%), y esta conformadp por Moquegua, Tacna, Lima,

' Ica y Madre de Dios. Para el caso de la pobreza extrema, la aplicacién de los test- '

estadisticos permitié establecer grupos de departamentos de niveles de pobreza extrema

similares, teniendo en cuenta la precisién de los estimadores puntuales. En el 2010, en

el primer grupo, cinco departamentos, Huancavelica, Huénuco, Apurimac, Ayacucho y

Puno, presentaron tasas de pobreza extrema similares. El segundo gmpo lo integran los

departamentos de Loreto, Cusco, Cajamarca y Amazonas. E1 tercer grupo de

departamentos con similares tests de signi}401canciade pobreza extrema lo confonnan:

Pasco, La Libertad, Piura, San Martin y Junin. El cuarto grupo de departamentos esté

�030 compuesto por Lambayeque, Ancash, Ucayali, Arequipa, Moquegua, Tacna y Madre de

Dios. El quinto grupo con tasas similares de pobreza extrema lo integran el

departamento de Lima (incluye Callao), Tumbes e Ica Al analizar Ia incidencia de la I

pobreza segfm grupos de edad, se observa que esta afecta en mayor proporcién a los

ni}401os/asy a los/Ias adolescentes. Debido a que los hogares en condicipn de pobreza

tienen entre sus integrantes més ni}401os/asy/o adolescentes. Asi, en el 2010 la pobreza

afecté al 433% de los/las ni}401os/asmenores de cinco a}401osy al 45,2% de los que tienen

de 5 a 9 a}401osde edad. Comparado con el a}401o2009 la incidencia de la pobreza en los

menores de 5 a}401osdisminuyé en 5,6 puntos porcentuales y con el 2005 el descenso }401xe

de 19,9 puntos porcentuales. En el periodo 2001-2010, la incidencia de la pobreza en la

poblacién menor de 5 a}401osdescendié en 23,0 puntos porcentuales. En el caso de los que

}401enende 5 a 9 a}401osde edad, la incidencia de la pobreza respecto al a}401o2009 se redujo

en 2,8 puntos porcentuales, comparado con el 2005 en 17,3 puntos porcentuales y en el
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periodo 2001-2010 en 22,8 puntos porcentuales. De acuerdo al érea de residencia, los

ni}401os/asmenores de cinco a}401osde edad,1os que tienen entre 5 a 9 a}401osy los de 10 a 14

a}401osde edad del érea rural, presentan tasas de pobreza por encima del 60%, siendo més

A de dos veces respecto a la incidencia del érea urbana de los mismos grupos de edad. En

el caso de los/las adolesoentes (15 a 19 a}401osde edad), la pobreza afecté al 31,6%,

siendo la incidencia més alta en el érea rural, donde alrededor del 50,0% de ellos se

encontraban en pobreza, en el caso de los residentes del érea urbana, la pobreza afecté

a1 20,8%. Comparado con el afio 2009, la pobreza en los adolescentes se redujo en 6,5

puntos porcentuales en el érea rural, I
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f.- RESULTADOS

evitando duplicidad e ine}401cacias,articulando todos ellos para focalizar adecuadamente

sus acciones en las localidades dentro de las Regiones, utilizando herramientas como

los mapas de pobreza ademas del SISFOH, para ubicar localidades que mas necesiten de

determinados Programas Sociales,�030a }401nde luchar contra la desnutricién infantil

crénica a través del Plan CRECER y fortaleciendo el programa de entrega monetaria

directa por medio del Programa JUNTOS, atendiendo y reduciendo la extrema pobreza

Articular demro de las Regiones de acciones para dar una mejor educacién alimentaria,

alfabetizacién de las madres, el uso adecuado de cocinas mejoradas, sustituyendo alas

que funcionan en el mismo sitio donde dnenne la familia, generando las IRAS

(infecciones respiratorias agudas), Ia implementation de Cobertizos y Calefactores

Solares Muros Trombe antes de las heladas, Ielrinas adecuadas, atenciones médicas a

través del SIS, el cumplimiento de las obligaciones de asistencia escolar, vacunacién y

atencién a la madre gestante, reduciendo paulatinamente los Programas Sociales V

Asistenciales c it creando estrategias para dotar de habilidades y destrezas para

desarrollarse en areas de trabajo que permitan salir de la pobreza, por medio de la

capacitacién que sustituira de alguna forma e! asistencialismo que no debe de ser

permanente sino temporal. Esperemos que después del 28 de julio, los Programas

Sociales, no solamente contimien, que ellos sean transferidos a los Gobiemos

Regionalas o Locales para su aplicacién conveniente y en el momento donde se

requieran
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g.- DISCUSION

La Cuarta Brigada de Monta}401ade Puno, se traslado a la provincia de Lampa, llevando

ayuda a la poblacion mas necesitada, como una muestra de sensibilidad y ayuda social a

los integrantes de este lugar.La mencionada actividad se realizo el dia 18 de abril. Desde

el fuene Manco Capac se ha llevado alimentos, abrigo, atencion médica, asesoria legal,

peluqueros, asesoramiento sobre el servicio militar voluntario, diversion, etc.

Previamente se realizo, el izamiento del Pabellén Nacional en la plaza de Armas de

Lampa, con presencia del General EP Manuel. Enrique Aparicio Salda}401a,Comandante

General de la 4�034Brigada de Moma}401ay de las principales autoridades provinciales. Por

otro Iado, la guamicion de Pomata en el sur de la region, realizo una accion civica en

Collini, de Challapalca en Callapuma, de Ilave en el centro poblado de Cangalli, de

Huancané en. el centro poblado de Taurauta, de Juliaca en la comunidad de Kokan y de V

Juliaca lo hizo en el distrito de San José. E1 General de Brigada, Manuel Enrique

Aparicio Salda}401a,manifesto: �034seguiremosprestando ayuda a las poblaciones més

necesitadas, y daremos cumplimiento a las metas trazadas en coordinacién con las

autoridades, y agradezco a todas las instituciones que prestaron apoyo, para que esta _

actividad tenga el éxito esperado�035.La Institucion Educativa 43166 en el anexo de

Chilota a cerca de cuatro mil metros de altura, seré. el. Iugar donde el. Ministerio Pfiblico

Distrito Judicial de Moquegua realizara una campa}401ade proyeccién social a favor de

los pobladores mas necesitados del distrito de Cammas; la misma que se realizara este 7

de mayo y forma parte del programa de Festejos por. el Aniversario Institucional. El

anuncio lo hizo la Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores Titulares del Distrito

I Judicial de Moquegua, Dra Katia Guillén Mendoza, quien manifesto que como parte de

la politica institucional de acercamiento a la poblacién, en esta oportunidad se ha

elegido este alejado anexo que sera. el punto de concentracion de poblados vecinos que
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pocas veces reciben este tipo de ayuda. Para esta gran campafia social se espera la

participacién de pobladores de Vanexos como Pasto Grande, Wiracollo, Chacapunco,

Aguas Termales, Huachtmta, Titire, Aruntaya, Chiligua, Humajalso entre otros poblados

que se veran bene}401ciadoscon la ayuda que brindaré la Fiscalia. La actividad se iniciara

a las 9 de la ma}401anahasta las 14 horas, la misma que contara con el apoyo de la

Municipalidad Provincial de Carumas; que se ha comprometido a brinda; las facilidades

para que la mayor cantidad de personas puedan bene}401ciarsecon la campa}401a,esto

teniendo en cuenta que los poblados son distantes, por lo que la comuna anuncio su

colaboracion en el traslado de los pobladores. Entre los servicios a brindar por pane de

la Fiscalia son alencién integral de salud, aseson�031aen temas de Violencia familiar y otros

relacionados a la Fiscalia de Familia, ademas se haré entrega de medicamentos, ropa de

abrigo, viveres entre otros servicios que se brindaré de manera totalmente gratuita.

Finalmente la maxima autoridad del Ministerio P}401blicoen Moquegua resalté la

importancia de la visita de los profesionales a estos alejados anexos, muchas veces

olvidados y que a}401oa mic sufren la inclemencia de las bajas temperaturas, y que ademés

ha sido
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ANEXOS

ANEXO N�0351

MAPA DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA
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ANEXO N° 2

POBREZA EN CIFRAS
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ANEXO N°3

NIVELES DE POBREZA 1963- 2010
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ANEXO N�0344

POBREZA AALIMENTARIA

REF: I Rep}402blicadei Pero -Provincia rural
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ANEXO N° 5
INDICES DE POBREZA POR REGIONES
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FUENTE : INEI
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ANEXO N�0346

PROBREZA EXTREMA POR REGIONES Y AREA 1998(En %)

45

15 "�030

Total Cv.1anrh:Ia'Cas1:mt:| Sicmuvhss Si:-tmnrl Sdunrhma Sdvauval

FUENTE:]NEI

1 ANEXO N° 7

NIVELES DE POBREZA ESTIMADOS POR "LINEA DE _

POBREZA" (En %)
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ANEXO N ° 8

POBLIACION CON AL MENOS UNA NECESIDAD
BASICA INSATISFECHA (En %)
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FUENTE : INEI

ANEXO N�0349

EVOLUCION DE LOS NIVELES DE POBREZA POR EL METODO
INTEGRADO (En %)
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ANEXO N" 10

DEPARTAMENTOS POR SIMILAR RANGO DE POBREM TOTAL. 2007'

\"\
Y�030&�030�030�030�030

L.

. 5  
-s�031%_\_. - |'a&',"I-

.1�030?-5:l'.'~�0344K§

guy. .. .

\ 5 %  
_ 4 - \.V L�030�030V.

/�030.. 3 V�030.1
Q . f-J

a_r_«u_n$(a �030Q S}401i}402tl}401lF

1�030./11 S f
u x, {X} K

~ 7�030. L

xx 2 W L
.. -'-..gu_- \\ Lf

. . �031x
. . 4' �024�030°-.'-.7_ Z

x  �030*�030¢»~r*»A7»«/L/-\
�030V um g
g .w.mecmos A _

GruvM(85;�030!3 \/ u _ __ �031
E:]Grup:{2(63,4-69,5) J u �035�031u " __ "

L ._;G?UP93{.54o6'57.�0305) '£\\'�035!.-.z.:rn'-- ayunal . 5'», /7i_�030;viGmpo4(3?,3-45,0) . -.}:*"L»uXv mg, .

gj�034�0305�031gerupqs':15.1-25.8) \ �030xv-"' " �030
I \�030\;Q}401EW

h\\ iazvscgf �030 / �031

\i,/. am\if

FUENTE : INEI  

H6



ANEXO N�03511

MAPA DE DESNUTRICION INFANTIL
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ANEXO N° 12

Pobreza en America Latma
El crecimiento econémico de la regién redujo la pobreza en 2010
Evolucién dela pobreza Ilndiganies
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ANEXO N�03413
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