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Área de Transcripciones 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2021 

 

COMISIÓN MULTIPARTIDARIA DE MONITOREO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

DEL PROGRAMA HAMBRE CERO 

 

MIÉRCOLES, 4 DE ABRIL DEL 2022 

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA HILDA MARLENY PORTERO LÓPEZ 

 

—A las 10:12 h, se inicia la sesión. 

 

La señora PRESIDENTA.— Cuarta Sesión Ordinaria.  

Comisión Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control 

del Programa Hambre Cero. 

4 de abril del 2022. 

Señores y señoras congresistas, tengan ustedes muy buenas días. 

Señora secretaria técnica, sírvase comprobar el quorum. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Con su venia, señora presidenta, pasamos 

a pasar asistencia. 

Congresista Hilda Marleny Portero López. 

La señora PORTERO LÓPEZ (AP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista María Acuña Peralta (); 

congresista Silvana Emperatriz Robles Araujo. 

La señora ROBLES ARAUJO (PL).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista. 

Congresista María Jáuregui Martínez de Agüayo (); congresista 

Cruz María Zeta Chunga (); congresista Sigrid Bazán Narro (); 

congresista Norma Yarrow Lumbreras (); congresista Carlos Javier 

Zeballos Madariaga. 

El señor ZEBALLOS MADARIAGA (PD).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista Zeballos. 

Congresista Sigrid Bazán. 

La señora BAZÁN NARRO (JP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista. 

Congresista presidenta de la Comisión, tenemos cuatro 

congresistas presentes. Nos falta uno para empezar la sesión. 

Por lo tanto, podríamos iniciar como sesión informativa, en la 

medida que de repente algún congresista se conecte. 

Adelante. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias. 
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DESPACHO 

La señora PRESIDENTA.— Se ha remitido a las direcciones 

electrónicas de sus despachos citación, agenda y documentos de 

la Orden del Día. 

Sección Informes. 

Informes 

La señora PRESIDENTA.— Si algún congresista tiene algún tema de 

informe, puede hacerlo ahora. 

Se ofrece el uso de la palabra a nuestros colegas congresistas. 

Si ningún congresista tiene algún tema de informe, voy a seguir. 

La Presidencia informa que el pasado 11 de marzo del presente 

año, se recibió el Oficio 1104 de Oficialía Mayor, a través del 

cual se informa que sale como miembro la congresista Yorel Kira 

Alcarraz Agüero, del Grupo Parlamentario Somos Perú. 

Sección Pedidos. 

Pedidos 

La señora PRESIDENTA.— Si algún congresista tiene algún pedido a 

formular, se ofrece el uso de la palabra. 

El señor ZEBALLOS MADARIAGA (PD).— Congresista Zeballos, 

presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Tiene el uso de la palabra, congresista 

Carlos Zeballos. 

El señor ZEBALLOS MADARIAGA (PD).— Gracias, presidenta. 

Quería hacer el pedido de que para la próxima sesión se pueda 

invitar al ingeniero Carlos Villachica, quien tiene un proyecto 

sobre la producción de microalgas para combatir el tema de 

desnutrición y anemia. Esto se está haciendo a partir del CO2. 

Quisiera que se le pueda invitar para que él nos pueda informar 

respecto a este trabajo que ha venido realizando con los alumnos 

de la UNI, y que irían en beneficio de nuestro Programa Hambre 

Cero, para poder lograr tener esta tecnología en el Perú que 

ayudará a tener grandes mejoras en el combate a la anemia y la 

desnutrición. 

Ese sería mi pedido, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Carlos 

Zeballos. 

Se tomó nota, y le aseguro que en la próxima sesión estará con 

nosotros el ingeniero Carlos Villachica. 

Tiene la palabra la congresista Sigrid Bazán. 

La señora BAZÁN NARRO (JP).— Gracias, presidenta. 

Si me permite también poner a sugerencia, así como el 

congresista Zeballos, poder tener una reunión en la que 
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invitemos a representantes de organizaciones de la sociedad 

civil como, por ejemplo, el Ecosac. 

Creo que a raíz del paro en Huancayo y, en general, este paro 

que persiste ya a nivel de transporte urbano, hemos evidenciado 

también no solamente lo que se transporta, en el caso de lo que 

fue carga pesada de los alimentos, sino también el paro, la 

movilización y el malestar de los agricultores. 

En ese sentido, sí plantearía que estas organizaciones, Ecosac, 

entre otras, cuyos representantes puedo también encargarme de 

contactar, puedan venir y hablarnos sobre algo que me parece muy 

importante, que es la agricultura familiar. 

Sé que este tipo de iniciativas parece pequeña, parece hasta a 

largo plazo, pero son iniciativas que no se están apoyando 

mucho, que las vemos en distritos desde Lima hasta en provincia, 

y sí siento que podría ayudarnos mucho a tomar perspectiva. 

De repente esto no solamente es poner algo en agenda, sino 

también a modo de informe, a pesar que ya hemos pasado la 

sección Informes, pero sí nos hemos reunido con, por ejemplo, 

Qali Warma —sé que la presidenta también ha hecho un trabajo 

cercano—, y hemos conversado un poco de las labores que hace 

Indeci. 

Sentimos que tenemos que articular sectores que ya se encargan 

de alguna manera de alimentar a las personas, pero que en estos 

momentos podrían tener un rol incluso más relevante, y la 

agricultura familiar es un enfoque que podríamos darle a esas 

instituciones. 

Así que pongo sobre la mesa esa posibilidad, presidenta, para 

conversar y eventualmente citar a representantes expertos en el 

tema. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Su pedido ha sido anotado, congresista 

Sigrid Bazán. 

Es verdad, si articulamos la agricultura familiar, los 

biohuertos y todo esto, nos ayudaría desde las ollas comunes y 

comedores a hacer los comedores autosostenibles y ollas comunes 

autosostenibles también. 

Tomamos la palabra para que la congresista Bazán articule estas 

reuniones con los autores, y podamos tener la mesa de diálogo. 

Muchas gracias, congresista. 

¿Algún otro congresista quisiera hacer algún pedido? 

Pasamos a la Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

La señora PRESIDENTA.— Presentación de los señores: Max 

Hernández Camarero, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional; 

Ricardo Márquez Flores, presidente de la Sociedad Nacional de 
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Industrias; Víctor Arroyo, presidente de la Conep; Clímaco 

Cárdenas, presidente de Conveagro, quienes se encargaran de 

exponer sobre los siguientes temas: 

Acciones de manera focalizada, diferenciada y gradual, 

articulando los tres niveles de gobierno, organismos 

multilaterales y sociedad civil, con la finalidad de buscar el 

bien común de todos y particularmente de las poblaciones más 

vulnerables del país, cuyo objetivo es reducir las brechas de 

inseguridad alimentaria y reducir la pobreza sobre todo, 

considerando la situación generada a consecuencia de la pandemia 

de la Covid-19. 

Informe sobre la creación del grupo de trabajo para identificar 

a la población vulnerable desatendida. 

Informe sobre el compromiso solidario con la protección de la 

vida, Perú Hambre Cero, y otros aspectos que consideren de 

importante aporte a nuestra Comisión. 

Les damos la bienvenida, y les agradecemos su predisposición a 

participar de esta sesión. 

Vamos a escuchar la participación de nuestros representantes en 

el Acuerdo Nacional. 

Muchas gracias. 

El señor SECRETARIO EJECUTIVO DEL ACUERDO NACIONAL, doctor Max 

Hernández Camarero.— Muchas gracias, congresista Portero. 

Es para nosotros una satisfacción, una alegría y un honor haber 

sido invitados a esta Comisión. 

Si me permiten, quisiera hacer una brevísima reseña de cómo 

surgió en el Acuerdo Nacional la propuesta Hambre Cero. 

Y creo que esto es muy importante, dado que usted ha mencionado 

la necesidad de unir, articular y concertar esfuerzos para un 

tema tan importante. 

En la sección Sociedad Civil del Acuerdo Nacional, por 

instancias en un primer momento de los dos representantes de las 

iglesias ahí presentes, de la Iglesia Evangélica y la Iglesia 

Católica, y con el pronto apoyo de la Sociedad Nacional de 

Industrias, de la Confiep, de Conveagro, y otras instituciones, 

comenzamos a elaborar un primer documento sobre el tema Hambre 

Cero. 

Se sabía que era una propuesta extraordinariamente ambiciosa. 

Esto fue mucho más evidente cuando en ese momento Ceplan nos 

planteó las posibilidades y también las dificultades de un tema 

tan grande como este. 

Sin embargo, logramos, luego de múltiples reuniones, ofrecer una 

propuesta en este sentido. 

Esta propuesta fue discutida a nivel de lo que en el Acuerdo 

Nacional se conoce como el Comité Coordinador Ampliado, para 
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luego ser discutida ya en una sesión del Acuerdo Nacional. De 

esto hace más de un año. 

Esto ha sido seguido por el Acuerdo Nacional, y es —repito— para 

nosotros sumamente importante que congresistas de todas las 

bancadas estén acá presentes. Porque, como bien saben ustedes, 

los partidos políticos presentes en el Acuerdo Nacional están 

permanentemente en diálogo con nosotros. 

Querría decir estamos presentes, como usted misma lo ha 

anunciado, hasta cinco personas de la porción de la sociedad 

civil del Acuerdo Nacional. 

Tenemos permanente diálogo con la Asociación Nacional de 

Gobiernos Regionales, y también con la Asociación Nacional de 

Municipalidades. 

Pero los que están acá presentes, y yo les pediría luego, con su 

venia, que sea el señor Federico Arnillas, que es aquel que 

presidió el grupo de trabajo Hambre Cero en su elaboración, 

confección y seguimiento, que plantee las cosas con mucha más 

precisión que la que puedo hacer yo. 

Lo que yo quisiera sí subrayar es que el Acuerdo Nacional ofrece 

un espacio de concertación y de búsqueda de consensos. 

Sabemos que la política no es solo un asunto de consensos. 

Sabemos perfectamente que en la política hay disensos y que 

muchas veces en los disensos la situación depende de la 

correlación de fuerzas de los grupos que están planteando las 

cosas siempre, ciertamente, buscando el interés común. 

Lo único que quiero subrayar es que en el Acuerdo Nacional 

vivimos lo que para algunas personas es una utopía, la 

posibilidad de buscar consensos y de poder llegar a acuerdos en 

los cuales todos estemos de acuerdo, no porque todos hemos 

logrado todo sino porque hemos logrado aquello en lo cual todos 

podemos estar al unísono. (2) 

Dejemos de lado muchas de las cosas que normalmente nos separan, 

porque hay intereses legítimos sobre los cuales es muy difícil 

encontrar un consenso. 

Creo que así como el Parlamento es una institución 

importantísima, pero cuyo nombre mismo indica que es una 

institución de diálogo, viene del latín parlare, es una 

institución de diálogo, pero sabemos también que la lógica de 

las intervenciones obedece a la —repito— correlación de fuerzas. 

En el Acuerdo todas las instituciones y cada una de ellas tiene 

exactamente la misma presencia. Es decir, no actuamos de acuerdo 

a nuestras cuotas de poder, sino simplemente presentando los 

puntos de vista en ese anhelo de buscar el bien común. 

Y subrayar que en lo que tengo de segundo período como 

secretario ejecutivo, he visto que —no voy a decir sorpresa, 

porque es algo lamentablemente persistente— una de las enormes 
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tareas que tenemos como país es cómo articular nuestros 

esfuerzos. 

Estamos haciendo en estos momentos una importante iniciativa por 

el desarrollo infantil temprano. Desarrollo infantil temprano 

que implica una serie de cosas que son muy importantes. 

Muchas veces en la idea de la prensa y de sectores importantes 

del país, el tema de desarrollo infantil temprano queda reducido 

a dar sulfato ferroso para corregir la anemia. No es eso. 

El desarrollo infantil temprano implica nacimientos saludables, 

lo que implica ver el embarazo, desde la barriga. 

Necesita también que ese recién nacido sea recibido por un 

ambiente facilitador, que la madre o el sustituto materno pueda 

desarrollar un ambiente en el cual el bebé pueda adquirir su 

propio desarrollo. 

También necesitamos propiciar el apego y otras cosas. 

De nuevo, nos encontramos que tenemos herramientas e 

instrumentos, pero lo que no tenemos es la posibilidad de 

trabajar en conjunto. 

En ese sentido, congresista Portero, le pido, por favor, que 

lleve esta preocupación. 

Y le reitero mi agradecimiento. 

Con su venia, le pediría que permita al señor Federico Arnillas, 

que es el presidente de la Mesa, que va a hablar como presidente 

del Grupo de Trabajo Hambre Cero. 

Después le pediría que nos permita también que don Ricardo 

Márquez, representante de la sociedad civil, que ha mostrado 

desde el primer momento no diré un compromiso sino una pasión 

por este tema, y al representante de Conep y de Conveagro que 

hicieran uso de la palabra. 

Me detengo aquí porque lo importante es escucharlos a ustedes. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias. 

La presentación del señor Federico Arnillas Lafert. 

Bienvenido. Gracias. 

El señor PRESIDENTE DE LA MESA DE CONCERTACIÓN DE LUCHA CONTRA 

LA POBREZA, doctor Federico Ignacio Arnillas Lafert.— Muchas 

gracias, congresista Portero. 

Por su intermedio, un saludo a las y los congresistas que nos 

acompañan en esta sesión, y a los demás asistentes a la misma. 

Voy a tratar de contextualizar las características del problema 

y los desafíos más de fondo que nos está planteando. 

El título de la presentación es: Construyendo vida digna para 

todas y todos. 
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Y el objetivo es poner fin al hambre y a la pobreza en todas sus 

formas. 

Creo que hay que tener no solamente una lectura de la 

emergencia, sino tener una visión de largo plazo en torno a la 

cual ubicar las propuestas. 

La agenda frente a la emergencia pone sobre el tapete… 

Inicialmente habíamos hablado de cuatro temas, hay un quinto que 

es muy importante: el tema de la salud, la nutrición y la 

seguridad alimentaria, la educación, el empleo, y la lucha 

contra la corrupción, que hemos visto que tiene un impacto muy 

negativo y también en las propias posibilidades de acción del 

sector público. 

Para contextualizar, me parece importante retomar lo que es el 

acontecimiento internacional que marca buena parte de lo que 

hemos hecho o que no hemos hecho en este nuevo milenio. 

Los objetivos del desarrollo del milenio ponían en el centro la 

idea de erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Está claro que no hemos hecho eso en el país ni en el mundo. 

Pero sigue siendo un elemento sustantivo. 

Avanzar en esa dirección, supone desarrollar un conjunto de 

intervenciones en cuatro dimensiones. 

Curiosamente los ODM dejaron de lado la dimensión económica y se 

centraron en la dimensión social, ambiental, y en la dimensión 

institucional con propuestas muy cortas. 

El año 2015 se llevó a cabo la asamblea de Naciones Unidas, en 

la cual se aprobaron los objetivos de desarrollo sostenible. 

En la pantalla ustedes pueden ver la misma matriz de las cuatro 

dimensiones. Y ubicadas en esas cuatro dimensiones, cada uno de 

los objetivos de desarrollo sostenible por su fuerza en cada 

campo. 

Hay uno que está, sin embargo, en nuestra lectura puesta en dos 

lados, tema que tiene que ver con el objetivo cinco, que es el 

de la equidad de género finalmente, que no solamente tiene que 

ver con lo social sino que tiene que ver con la dimensión 

institucional. 

La idea de la discusión gira en torno a dos de los objetivos de 

desarrollo sostenible, el de poner fin a la pobreza. 

Y lo que estoy mostrando es el portal del INEI para hacer el 

seguimiento de los ODS, que es una tarea que comparten Ceplan y 

el INEI, si es que la memoria no me falla, a estas alturas de la 

vida ya a veces pasan. 

Max tiene la memoria mejor mantenida que yo. 

El objetivo primero es poner fin a la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo. 
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Está en rojo una de las metas claves, que creo que vale la pena 

tenerla en cuenta en este foro, que es el compromiso de crear 

nuevos marcos normativos, sólidos, en los cuales poder 

efectivamente basar estrategias de desarrollo nacional que 

permitan alcanzar el objetivo propuesto. 

Qué ha pasado con la pobreza, porque existe claramente una muy 

estrecha relación entre hambre y pobreza. 

Pero en el país hemos usado diversas maneras de medir la 

pobreza. Quizá la más antigua es la que usa el método de 

necesidades básicas insatisfechas que tenía como soporte 

fundamentalmente los censos nacionales. 

Claro, era muy complicado preguntar en los censos los temas 

vinculados a los temas económicos. 

Esta es la serie histórica 2004 – 2020, es información oficial 

del INEI, es una serie histórica comparable. 

Y lo que podemos ver, si ustedes miran la línea nacional, vamos 

a concentrarnos básicamente en esa, en primer lugar, hay una 

tendencia significativa de reducción de la pobreza monetaria 

desde el 2004, digamos que es nuestra línea de base, hasta el 

2016, 19. 

Entonces, en términos de necesidades básicas el período último, 

2016 para acá, todavía el 2018 o 2019 hemos seguido avanzando en 

la reducción de necesidades básicas. 

Necesidades básicas tienen que ver con vivienda, con acceso a 

servicios, con hacinamiento y con asistencia de niños a la 

escuela. Eran los indicadores que están básicamente detrás. 

Pero también es notable… para mostrar el problema rural, porque 

creo que es importante en la discusión tener en cuenta no 

solamente el promedio nacional sino las diferencias sustantivas 

que hemos tenido y las mejoras, que a pesar de eso se han 

producido en el espacio rural, donde la pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas baja de 64.7 hasta 30.1, que son los datos 

que tenemos para el 2020. 

La segunda forma que hemos usado y usamos de medición de la 

pobreza es la pobreza monetaria. 

Tenemos la misma serie, el mismo período de la serie. Y aquí 

podemos ver cómo la pobreza del 2004 en términos monetarios 

estaba ubicado casi en 60%, 58.7%, y vemos cómo hay una 

tendencia a la baja que se aguanta entre los años 2015 y 2016, y 

rebota el 2030 con el impacto de la Covid. 

Podemos ver que ese rebote es más fuerte en las zonas urbanas 

que en las zonas rurales, si es que miramos la misma tendencia. 

O sea, en las zonas rurales la caída desde un punto más alto, 

83%, ha sido importante, y ha tenido un rebote el incremento de 

la pobreza monetaria en zonas rurales. 



9  
 

Aquí tenemos un indicador que no se usa mucho, que es el último 

que se ha incorporado en los estudios del ENAU*, y se ha 

estandarizado la metodología que es la del déficit calórico, que 

es probablemente para el tema del hambre la que nos da la pista 

más específica. 

Sin embargo, el hambre no solamente depende de este consumo, 

sino de las otras condiciones que hemos visto anteriormente. 

Y aquí lo que podemos ver es que el déficit calórico, según 

ámbito nacional y los mismos ámbitos que hemos estado comentando 

muy rápidamente, tienen esa tendencia a la baja. Pero ustedes 

pueden ver que hay un estancamiento en los últimos años, 2016, 

2017, 2018. 

En el 2019 ya empezaba a subir un poquito, y hay el rebote del 

2020. 

Detrás de eso, lo que tenemos es justamente más gente, en 

especial del impacto de las migraciones externas. 

En la pobreza urbana, en la pobreza por déficit calórico, vemos 

también las mismas tendencias. 

¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? 

La pregunta es: ¿Qué pasa cuando integramos? Por qué una familia 

puede tener necesidades básicas, puede tener que la plata no le 

alcanza para cubrir la línea de pobreza, y puede tener déficit 

calórico. 

Lo que hemos cruzado acá es todas las variables O sea, estamos 

usando una definición de pobreza, llamémosla así, inclusiva, que 

incluye la pobreza monetaria, la pobreza por necesidades 

básicas, la pobreza por déficit calórico. 

Está claro que el sector más vulnerable es aquel en el cual se 

combinan las tres formas de pobreza. Pero las otras también 

ponen restricciones a la calidad de vida de la población. 

Y aquí lo tenemos es que, nuestro punto de partida nacional 

estaba prácticamente en 70% de la población, sufría de alguna 

forma de pobreza, y estamos llegando hasta el 2016, 15 y 16, y 

tenemos esa meta alrededor del 43%, y después un rebote al 51%. 

Ahora, si miramos la diferencia entre urbano y rural, también es 

muy importante. Porque el punto de partida rural era muy alto, 

91.8, casi 92, y tiene esta estabilidad en 60, y hay un ligero 

incremento. 

Pero, claro, la diferencia de las condiciones de vida rural 

respecto a las urbanas están detrás de esos indicadores. 

Un dato que no he mencionado es qué ha pasado en estos últimos 

cinco o seis años. 

Un dato muy interesante, que a veces no percibimos, es el 

impacto de los temas vinculados a desastres.  
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Y ahí tenemos, si miramos los datos del 2015 al 2018, 19 

incluso, pero 18 es lo que quería destacar, lo que tenemos es un 

millón 400 mil personas impactadas en el 2015, 2 millones 200 

mil en el 2016, 2 millones 89 mil en el 2017, un millón 100 mil 

en el 2018. En el 2019 esa cifra cae a 171 mil.  

O sea, hemos tenido un escenario donde sobre las mejoras que 

hemos ido teniendo hemos tenido este impacto, que son 

básicamente el fenómeno de El Niño Costero. Siempre hablamos del 

2017, pero hubo impactos previos, porque es una curva larga de 

afectación del fenómeno de El Niño Costero. (3) 

Señalo estos elementos porque son parte de los determinantes que 

están detrás de los problemas del país, y de los problemas de la 

alimentación de nuestra población y de su seguridad alimentaria. 

En este contexto, entonces, salud, nutrición, seguridad 

alimentaria e hídrica, hay que mirarlos en conjunto. No va a 

haber seguridad alimentaria si no tenemos seguridad hídrica, y 

el calentamiento global está afectando. 

Educación, empleo y lucha contra la corrupción se convierten, 

entonces, en parámetros claves de la inseguridad alimentaria. 

Acerquémonos, entonces, a lo que es el segundo objetivo, y que 

es el que aparece más en el centro del tema de esta Comisión, 

que es el de Hambre Cero. 

Menciono muy rápidamente, porque creo que estamos familiarizados 

con esos indicadores, es cómo esta situación impacta en algunos 

grupos de personas y en algunas etapas de vida. 

Tenemos, en primer lugar, el impacto en población menor de cinco 

años con desnutrición crónica. Hemos venido bajando, pero es una 

bajada lenta. Y ahí está el curso que es algo que hay que 

sostener. 

Esto es otra versión, la dejo para el archivo y para que pueda 

ser realizada. O sea, es el mismo dato general pero con un 

desagregado por tipo de áreas, por nivel de educación de la 

madre, etcétera, que puedan darnos pistas respecto a cómo 

intervenir. 

Pero el punto crítico se expresa en la situación de esas niñas y 

niños en ese período. 

Subrayo lo planteado por Max respecto a la importancia no 

solamente de estos cinco años en general, sino del primero y del 

segundo año de vida en particular. 

Esto es una representación de los diferenciales entre las zonas 

rurales y las zonas urbanas. 

Nos vamos ubicando, entonces, en la importancia también de darle 

una prioridad en este tema a las zonas rurales. 

Acá tenemos un cuadro más pequeño en términos de período de 

vida, que es hasta los 35 meses de edad, y tiene que ver con la 

prevalencia de anemia. 
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Podemos observar esta tendencia a la caída de la incidencia de 

anemia y al rebote en el contexto de la pandemia, en especial en 

los grupos más pequeños. 

Aquí tenemos la diferencia entre costa, sierra y selva de 

prevalencia de anemia. 

Y tenemos un cuadro como el anterior que completa la 

caracterización. 

Entendiendo que el Congreso tiene congresistas de todas las 

regiones, tenemos un cuadro por regiones que puede permitir ver 

esta difícil situación que afecta a toda las regiones, aunque a 

algunas más que a otras. 

Se ha hablado de la suplementación de hierro. Lo que tenemos es 

que efectivamente el año 2020 hubo una caída en los servicios de 

suplementación de hierro en el contexto de la Covid. 

Sin embargo, la data disponible preliminar para el 2021 muestra 

una recuperación a niveles encima incluso de los niveles del 

2019. 

Aquí tenemos el control del crecimiento y desarrollo del niño 

sano. 

Aquí lo que tenemos es una caída fuerte de los servicios, que 

dan cuenta del problema que hemos tenido en salud al cerrarse el 

primer nivel de atención. 

Ese es el factor clave en lo que son los servicios de CRED, y 

que justamente es parte de la estrategia de lo que hay que 

recuperar muy rápidamente, porque es no solamente importante 

para este grupo poblacional sino que ese primer nivel de 

atención es justamente una clave para la salud integral de la 

población, en especial desde una perspectiva más bien 

preventiva. 

Esto probablemente va a motivar una interpretación más polémica, 

porque frente a la expresión de que la violencia familiar habría 

crecido en el contexto, el indicador no dice eso. El indicador 

lo que dice es que hay una disminución. Ahora, eso puede deberse 

también a un tema de reporte, etcétera. 

Entonces, ahí tenemos un tema que hay que explorar. 

Y es importante, porque también influye sobre la evolución y la 

situación de la población y su propia seguridad alimentaria y su 

desarrollo futuro. 

El 80% de los casos de violencia ocurren en los primeros cinco o 

seis años de vida de pareja. Y las mujeres víctimas de violencia 

reconocen, 40% de ellas, la presencia de sus niñas o niños 

pequeños en los episodios de violencia. Supongo que eso deja 

marcas profundas en el inconsciente de las personas. 

Lo digo porque mi madre fue atacada por un perro cuando yo tenía 

dos años de edad, y les juro que escucho un ladrido de un perro 
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y… con la vejez y sin terapia psicoanalítica he podido manejar 

un poquito el asunto. Pero, en fin. 

Una respuesta que ha caracterizado este período, como ustedes 

saben, es esa capacidad de autoorganización de la población, 

recogiendo una tradición. 

Las ollas vienen de una tradición originalmente del movimiento 

sindical, pero no solo. Y estoy recordando los escenarios de la 

Avenida Argentina y Colonial, por ejemplo en los años setenta 

con las movilizaciones sindicales, y cómo los barrios de la 

margen izquierda se organizaron para crear estas ollas comunes y 

dar soporte al movimiento sindical que, dicho sea de paso, 

muchas veces vivían en la misma zona. 

Entonces, las ollas comunes tienen este origen y una evolución, 

que es la el comedor popular. 

En buena medida, los comedores populares surgen de este proceso 

de institucionalizar ese mecanismo transitorio en un espacio 

permanente, como surgieron otras formas que no se han sostenido, 

que surgieron formas vinculadas a salud, por ejemplo, de 

organizaciones de mujeres. 

Hubo un incendio en Lima Norte, en lo que hoy día conocemos como 

Lima Norte, un incendio en una pollería, si la memoria no me 

falla, que generó un número importante de víctimas, y no había 

capacidad de respuesta para atender a los quemados, y eso generó 

un esquema de botiquines y de formas de atención que se han 

mantenido en el tiempo. 

Estas formas de asociación, entones, han resurgido, forman parte 

del inconsciente colectivo, y reaparecen. 

De hecho, las ollas han sido una dinámica muy importante para la 

respuesta. 

No he incluido estadística de las ollas, creo. Pero sí cómo ha 

habido un diálogo con el sector público, con el Estado, para ir 

reconociendo… 

Hay un conjunto de recomendaciones, en este caso he recogido 

unas del Grupo de Lima, que se fueron planteando durante el 

proceso. Estas son cosas surgidas durante el proceso, y que 

fueron orientando en diversos grados la asignación de recursos. 

Por ejemplo, en el caso de Qali Warma hay una respuesta, una 

atención a 298 mil usuarios a través del Midis, y 31 millones 

500 mil. 

Acá tienen una relación, por ejemplo, de los municipios que en 

el ámbito de Lima Metropolitana fueron involucrados en el 

proceso. 

Entonces, tenemos un esquema donde uno de los problemas que se 

presentaba era el de reconocimiento de estas organizaciones. 
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El Municipio de Puente Piedra desarrolló una iniciativa que fue 

pionera en términos del reconocimiento de las ollas como una 

institución reconocida, con personería municipal.  

No sería personería jurídica en el sentido amplio, pero sí como 

el municipio reconoce esa organización y la incorpora como un 

interlocutor válido para sus intervenciones. 

Eso se ha ido desarrollando después. 

Este es un resumen de una base de datos en las cuales están 

reportados ollas comunes en todo el país. Realmente, no en todo 

el país. Son en siete grandes ámbitos regionales, y en 188 

distritos de esos ámbitos. 

Cubren una población de casi 6 millones de personas, que han 

sido atendidas por estos mecanismos. Y hay una evaluación tanto 

de la situación de la población como del tipo de ámbito. Estamos 

tomando como fuente esa base de datos. 

La categoría pobre o no pobre ha sido dicotomizada, no es lo 

suficientemente precisa, pero es la data que nos han reportado, 

y esas son las cifras. 

Los pobres es un sector importante. Los no pobres incluyen un 

sector muy importante de población de Lima. O sea, buena parte 

de lo trabajado en torno al tema de ollas corresponden a ollas 

centradas en Lima. 

Y claro, desde el punto de vista de algunos indicadores uno 

podría decir que no eran pobres, pero la condición concreta en 

ese período era de pobreza. 

Entonces, eso es parte de lo que está reflejado en ese material. 

Hay una información que se está desarrollando, esta es una 

versión del documento que se ha preparado con la intervención de 

dos ministerios, y del Programa Mundial de Alimentos. Está el 

Midis, el Minsa. 

Hay un modelo conceptual que es el que se está usando. 

Lo que nos dicen los informes es que efectivamente hay 

situaciones en las cuales se presentan un nivel alto de 

población en inseguridad alimentaria. Y la inseguridad puede ser 

de necesidad total o de vulnerabilidades. 

Estamos hablando casi de mitad, mitad de las poblaciones. Entre 

inseguridad y seguridad alimentaria. Pero, claro, en inseguridad 

alimentaria hay un núcleo más duro. 

Además, en las encuestas sobre pobreza estamos esperando la del 

2021, aparece como pobreza extrema.  

En definición exacta, la pobreza extrema es el costo de la 

canasta de alimentos. O sea, hogares que no cubren el costo de 

la canasta de alimentos son los que están en pobreza extrema. 

El informe tiene algunas metodologías, no me voy a detener en 

eso, simplemente lo presento porque me parece que es importante 
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sobre estos temas del índice de inseguridad y también sobre el 

consumo de alimentos deficiente, que nos permiten ver las 

situaciones distintas en las regiones del país. La verdad, es 

que lo que está en verde es poco. Y en el resto del país tenemos 

situaciones de grado de diverso. 

En este contexto, entonces, lo que tenemos es una situación de 

inseguridad alimentaria acrecentada por el impacto más 

estructural, de problemas no resueltos en términos de 

necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo, o ingresos de la 

población no garantizados, lo que alude implícitamente empleo. 

A lo que se ha sumado el impacto de estos tres años, cuatro, que 

hemos tenido varios shocks ambientales, que tienen que ver con 

el fenómeno de El Niño principalmente, y que afectan diversas 

regiones del país, y que generan este marco. 

Hay una variable que no he mencionado, pero que me parece 

importante tener en cuenta, no está medido su impacto, es la 

inestabilidad política, porque en el período del 2016 para acá 

hemos estado marcados por altos elementos de inestabilidad 

política, depende de las evaluaciones, pero es claro que eso 

afecta los procesos de gestión. 

Los ejes de cambio están planteados, ya Max señalaba este tema 

del desarrollo infantil temprano, o sea, (4) de la anemia y la 

desnutrición crónica al Desarrollo Infantil Temprano, o sea no 

se niega, ni la anemia, ni la desnutrición sino que se le 

incorpora una visión más integral y desarrollo más completo de 

nuestras niñas y niños. 

Como abuelo reciente, como le comentaba a Max, me parece que ese 

es un enfoque maravilloso. El tema de la alimentación de cada 

persona, es muy importante, sí, pero en el contexto que estamos 

y peor, si tenemos en cuenta las variables internacionales del 

contexto en el que estamos y los riesgos que hay que 

calcularlos, la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica, 

deben ser parte de una estrategia importante, creo que en eso se 

coincide, con lo que es la Agenda Agraria, por así decirlo de la 

seguridad alimentaria, que no es solamente mejorar producción y 

productividad sino que garantizar condiciones de sostenibilidad 

a esa producción. 

El tercer eje. 

Es que, por supuesto, una cosa es ver al individuo, a la persona 

en el aire, digo acá, y otra cosa, es poner a la persona y a su 

alimentación en el territorio, o sea, no podemos tener un 

esquema plano, el país no es plano, pero los derechos son 

iguales, y entonces la manera de garantizar los derechos de cada 

persona, dependen de las características singulares del 

individuo, pero también de los contextos geográficos, 

socioculturales, en las cuales está persona desarrolla sus 

actividades. 
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Creo que un enfoque, como el en foque es interseccional, es muy 

interesante para completar el enfoque de derechos. 

Y el cuarto tema, es trabajar, dejar de trabajar cada 

institución en lo suyo a un trabajo Articulado y creo, que esos 

son parte de los desafíos importantes que se están haciendo a 

través de las políticas de Estado, que se están formulando hoy 

en día, en el marco de la metodologías que desarrolla Ceplan, 

claro, todos nos jalamos las orejas, el pelo; el proceso es muy 

exigente, hay que reconocerlo, no es cierto, pero es eso lo que 

se necesita y se necesita ese marco de orientación de largo 

plazo, que viene de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional 

y de los objetivos de desarrollo sostenible, que están 

articulados entre sí. 

Hay algunos aprendizajes, que nos parece clave, uno primero, es 

que sin presupuesto no hay derechos, podemos tener normas, leyes 

muy importantes, pero si en las cadenas presupuestales, no se 

coloca esos recursos que se requiere, para hacer esas 

actividades que son críticas, eso no va a garantizarse y 

entonces ahí, sí hay un tema que compromete al Ejecutivo y al 

Congreso, sabiendo que los recursos no son muchos y entonces, 

hay que tener una estrategia. 

La segunda cosa, es que si no hay buena gestión y no hay 

participación, tampoco; entonces, la buena gestión no es 

solamente del gestor público, sino es una gestión compartida 

entre Estado y sociedad, como dice el artículo 1, de la 

Constitución, el bienestar, la dignidad de la persona humana, es 

una responsabilidad compartida entre Estado y sociedad, y en esa 

perspectiva, mecanismos como el Foro del Acuerdo Nacional y en 

su caso, la Mesa, en otro plano, también son importantes para 

garantizar esos derechos. 

Pero para todo eso, se necesita información, buena presión 

tributaria y acuerdos políticos. Esa información, el Perú tiene 

probablemente uno de los mejores sistemas de información, pero 

no siempre es fácil el acceso a esos sistemas y creo que una 

cosa que sería muy importante, es revisar cómo se gana en 

transparencia en la información, hemos avanzado, sí, pero 

todavía falta y es clave, que esa información no suponga 25 

pasos, a la búsqueda porque…el otro tema es obviamente, es 

presión tributaria, con los niveles que hemos tenido en este 

periodo con 14, 15%, de presión tributaria en el PBI, no se 

puede tener los recursos necesarios, deberíamos aspirar a una 

presión tributaria más alta, probablemente alrededor de 20, 21%. 

Pero, ahí Ceplan puede opinar mejor, que yo digamos, en esa 

materia. 

Pero lo que es cierto, es que hay un estreches de recursos, que 

ahora tenemos buenos precios de algunos… es una oportunidad, la 

cuestión es ver cómo se aprovecha; pero todo eso, no funciona si 

no hay acuerdos políticos, o sea, y creo que ahí, el Congreso es 

un espacio fundamental, hacia adentro del Congreso y hacia 
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fuera, con el Ejecutivo, pero también con la sociedad, para que 

podamos tener como país, un curso que permite efectivamente, 

hacer realidad un Perú sin pobreza y sin hambre, en todas sus 

formas. 

Muchas gracias, por la oportunidad. Espero haber dado un marco 

de información que pueda ayudar al Congreso. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, señor Federico. 

Seguimos, con la presentación. 

El SECRETARIO EJECUTIVO DEL ACUERDO NACIONAL, Max Hernández 

Camarero.— Con su venia, yo pediría al pastor Víctor Arroyo, es 

uno de los delegados del Concilio Nacional Evangélico, en el 

Acuerdo Nacional, quisiera por favor, mencionar un poco, había 

mencionado cómo las dos iglesias fueron un poco, quienes 

iniciaron este movimiento en el Acuerdo por el Hambre Cero. 

Así que, con su venia, yo le pediría a Víctor, que nos 

mencionara un poco la participación y cómo vio el desarrollo de 

todo esto y las tareas que él siente qué están presentes. 

La señora PRESIDENTA.— Tiene la palabra el señor Víctor Arroyo. 

El señor ARROYO CUYUBAMBA, Víctor.— Muchas gracias, congresista, 

por permitirme el uso de la palabra y a través suyo, expreso 

también mi saludo a los congresistas presentes, y a las otras 

personas que igualmente participan en esta reunión. 

Estamos frente, ciertamente a un problema muy serio y que tiene 

que ver con el tema de la pobreza, de allí la importancia de 

hablar del hambre cero, no hay consciencia cristiana que pueda 

permanecer en la indiferencia, frente a un problema tan serio, 

como la pobreza y los efectos que este genera en la vida de las 

personas. 

Por eso, me parece importante hablar de la vida digna, de la 

calidad de la vida de los peruanos y las peruanas, de los que 

habitan en el mundo rural, pero también en el mundo urbano y en 

el mundo amazónico, ha sido un esfuerzo importante, desarrollado 

en el Acuerdo Nacional, para hacer intercambio de perspectivas 

de opiniones, pero también de propuestas, para arribar a ciertos 

consensos. 

Y lo que acaba de presentar, Federico Arnillas, me parece 

sintetiza muy bien la lectura, la interpretación que tenemos de 

este problema, pero también de las propuestas, para hacer frente 

a un problema. Lo que sí quiero destacar en esta breve 

intervención de mi parte, es que creo que los peruanos, 

necesitamos encarar esto de manera concertada. 

Necesitamos construir consensos, creo que la experiencia de los 

últimos años, que es una experiencia más bien de confrontación, 

entre los actores de la política; no contribuye a nuestro 

juicio, espero no estar equivocado en esa perspectiva, no 
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contribuye a enfrentar este grave problema, que ha puesto en 

tela de juicio la dignidad de las personas. Y por tanto, nos 

coloca a una distancia, a una cada vez mayor distancia, de 

aquello que la propia Constitución Política del Perú, establece, 

al decir que el fin supremo del Estado y de la sociedad es el 

ser humano, y yo creo, que eso tiene que ver con la importancia 

que tenemos sobre el tema ahí. 

Y entonces, eso nos permite trabajar u obligarnos a trabajar a 

través del mecanismo de la concertación, porque no creo que en 

problemas de esta envergadura, deba quedar simplemente a una 

intervención aislada, separada entre unos y otros, creo que el 

Estado necesita unificar esfuerzos, la sociedad civil también 

necesita unificar esfuerzos, de manera que en conjunto podamos 

potenciar las posibilidades de lucha contra la pobreza. 

Entonces, pero, termino con la siguiente, creo que una de las 

cosas que hemos venido hablando en el contexto del Acuerdo 

Nacional, es que el acercamiento de lucha contra la pobreza y de 

construcción de la dignidad de la persona, dignidad de la vida, 

no pasa por mecanismos de asistencialismo, no pasa por 

mecanismos de paternalismo, que frecuentemente aparece en el 

desarrollo de los programas de respuesta a los desafíos de la 

pobreza, creo que necesitamos, que cualquier intervención de 

trabajo, para construir la dignidad de la vida, tiene que ser un 

trabajo concertado, ciertamente, pero también con la 

participación activa y consciente de quienes enfrentan esta 

situación. 

Entonces, este es un problema del país y creo que está en juego, 

repito, la dignidad de las personas, y yo quiero enfatizar y 

respaldar también, los ejes temáticos que ha planteado Federico 

Arnillas, para poner fin a la pobreza. 

Así que esa es la intervención, con la que yo intervengo en 

estos momentos. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, señor Víctor. 

El SECRETARIO EJECUTIVO DEL ACUERDO NACIONAL, Max Hernández 

Camarero.— Con su venía, el señor Clímaco Cárdenas, que es el 

representante de Conveagro, en el Acuerdo Nacional. 

La señora PRESIDENTA.— Tiene la palabra y bienvenido señor 

Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, para exponer sobre el 

tema, bienvenido. 

El señor CÁRDENAS CÁRDENAS, Clímaco.— Muchísimas gracias, 

presidenta, por su intermedio un saludo a todos los 

congresistas, integrantes de este grupo de trabajo.  

Agradecer también el Acuerdo Nacional, por permitirnos acercar 

una voz, desde lado de los productores, desde la agricultura 

familiar, que han sido mencionadas temprano y ciertamente, 

nuestros aportes hoy a la valoración que tienen, es que 
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efectivamente, no solamente hay hoy una preocupación por el 

hambre motivado por la pandemia, originado por esta crisis 

internacional, que verdaderamente va a afectar muchísimo más de 

lo que ya estamos.  

Eso es clarísimo, el costo de los alimentos a nivel mundial 

según reporta FAO, subieron 24%, van a subir otros 24% más, este 

mes, que según esa misma estimación y por tanto, cada vez se 

hace más difícil el que la gente, la población vulnerable en el 

país, pueda acceder a comida y ciertamente el hambre cero, el 

hambre va a calmarse con alimento, decimos adicionalmente, desde 

lo que nos corresponde hacer a nosotros hombres y mujeres de la 

agricultura familiar, dos millones doscientas mil familias, en 

costa, sierra y selva, que adicionalmente, es un alimento 

nutritivo. No solamente pensamos en alimentar, sino más bien 

nutrir, y pensamos que es allí donde esta esa gran diferencia de 

posibilidades, por ejemplo todos esos indicadores y todos esos 

estudios históricos, que se le hace a la pobreza en el Perú, 

nunca cambia y eso tiene que ser una preocupación general. 

Yo quiero, verdaderamente ser bastante breve en mi análisis, 

creo que ustedes, como congresistas tienen una gran 

responsabilidad, porque este tema del hambre va a estar en 

discusión nacional, no quepa la menor duda, hay algunos 

comentarios, que yo quisiera comentarles desde las discusiones 

que hemos hecho también con nuestros gremios de base, gremios 

productores, nosotros producimos alimentos para la población del 

Perú y ciertamente, también en la construcción de esta propuesta 

de hambre cero, entendemos que tiene que existir un nivel de 

cumplimiento de las leyes. 

El primer punto, que yo quiero poner a consideración, es que 

trabajamos con el Congreso de la República, en el periodo 

anterior la Ley 31071, la Ley de compras estatales a la 

agricultura familiar, que este año debería haber comparado 10%, 

de todas las compras de los programas alimenticios en el Perú, 

en costa, sierra (5) y selva, nos hemos reunido con la gente de 

Qali Warma, que es de algún modo el comprador más importante, 

hemos evidenciado y hemos hecho notorio que Qali Warma, no 

compra productos a los agricultores en el Perú, no lo hace, 

adicionalmente, ellos refieren que no van a cumplir la Ley 

31071, hasta que el Ministerio de Agricultura no tenga el padrón 

de productores.  

Pero, nosotros les hemos dicho, ustedes son el Estado, el 

ministerio es el Estado, nosotros porque tendríamos que 

perjudicarnos, si la ley es bastante clara, no por un 

reglamento, que adicionalmente les ha costado hacerlo y ustedes 

son los que incumplen, hemos escuchado también con preocupación, 

las palabras de la ministra de Midis, en la que refiere que si 

efectivamente, se compran en las regiones, si pues correcto, se 

compran en las regiones, en todas las regiones se compran 

alimentos, pero cuando uno mira los productos, terminan siendo 

los ultraprocesados de siempre, alimentos que más bien aportan a 
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lo que es conocido como enfermedades no transmisibles, degenera 

la distorsión de los hábitos alimenticios en la sociedad y que 

verdaderamente […?] avergüenzan, cuando hemos visto por ejemplo 

como pretendían callar a la población, que reclamaban por la 

pérdida de trabajo, en el caso de contaminación de Repsol, y lo 

único que se les entregaban, eran productos enlatados, que no 

hay verdaderamente una verdadera comprensión de cómo combatir la 

pobreza. 

Yo finalizo, solamente refiriendo que esos indicadores de 

extrema pobreza, principalmente que tenemos en el mundo rural y 

se ha de combatir, no solamente por un tema de acceso a 

alimentos sostenibles. Compartimos la visión del señor Arroyo, 

no creemos en que la asistencialismo va a solucionar estos 

indicadores, no lo va a hacer. 

Nuestra posición, es que ningún alimento artificial que se le 

quiera dar al niño, va a tener el nivel de asimilación de hierro 

hemínico, que es verdaderamente triste, que en un país como el 

nuestro rico en alimentos, rico en semillas, rico en 

agrobiodiversidad. Estemos pensando corregir la anemia a partir 

de productos, otra vez inventos, otras vez procesados, cuando lo 

que hemos aprendido en nuestro medio, si tienes acceso a comida 

tres veces al día, como muchos de los que estamos en esta 

reunión, soluciona verdaderamente ese problema y para comer tres 

veces al día, tienes que tener economía en esas familias y esa 

economía no se va a curar con asistencialismo. 

Por tanto, es importantísimo, una de las propuestas claras es la 

dinamización de la economía rural, es que los agricultores, ese 

mundo rural campesino, que ocupa más del 70%, del territorio en 

el país, pueda tener economía, ganar el dinero de una manera 

digna y para eso, es necesario que se reconozca el trabajo, que 

haya un valor, un reconocimiento, que se le permita al campesino 

tener rentabilidad, porque resulta hoy día, triste, que un litro 

de leche evaporada, en los programas sociales se pague por más 

de cinco soles veinte, en el Perú. 

Y en el otro extremo, limitan la participación de los ganaderos, 

de los agricultores, porque todas las normas de estos programas 

Qali Warma, Vaso de Leche, implican solamente el consumo de 

productos en hojalata o en multilaminado, adicionalmente con 

certificaciones, con áreas técnicas de almacenes de más de ocho 

mil metros, con normativa que ha sido hecha por estos grupos 

económicos, creo que es necesario analizar ello. 

Y creo que es importante, que el Congreso de la República, 

legisle y que haga cumplir la ley, porque leyes tenemos, creo 

hasta por gusto, pero de nada sirve tener una Ley como esa 

31071, si no las cumplen y quién hace cumplir. Entonces sería 

magnífico que el Congreso, verdaderamente debata una ley, que si 

en cuatro meses, como se manifiesta en alguna nueva norma el 

Gobierno, de su responsabilidad, no termina de generar un 

reglamento; se penalice, hay hoy día leyes importantísimas que 
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no tienen si quiera una reglamentación y seguimos discutiendo de 

ello. 

Entonces, mi llamado a ustedes, señores congresistas, a que 

adicionalmente, creo que está comisión va a tener en los 

próximos meses, un peso muy grande, lo que vienen y no somos 

desestabilizadores y mucho menos aves de mal agüero; pero 

tenemos una gran crisis mundial, que no podemos reflexionar, 

porque estamos totalmente distraídos en una lucha y una pugna 

nacional, diferente, distinta, principalmente política. 

Muchísimas gracias, y espero que estas consideraciones hayan 

permitido generar algún tipo de análisis, más bien distinto a la 

estadística. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, presidente Clímaco Cárdenas. 

Y desde aquí, nos comprometemos a una reunión con el Midagri, 

con Midis, con Conveagro, que le parece para hablar sobre la Ley 

de compras estatales, bajo la ley 31071, y como dice siempre 

nuestra congresista Sigrid Bazán, hay tanto por hacer y a veces 

perdemos el tiempo, y no es la crisis, es a nivel la crisis 

mundial, pero el Perú, de verdad que es rico y a veces 

desperdiciamos y no damos oportunidad a nuestros agricultores, a 

nuestros ganaderos. 

Muchas gracias. 

Si algún… 

Seguimos 

El SECRETARIO EJECUTIVO DEL ACUERDO NACIONAL, Max Hernández 

Camarero.— Con su venía, la última persona que ha venido 

representando al Acuerdo Nacional, porque repito, la Secretaría 

Ejecutiva del Acuerdo Nacional es un ente coordinador, pero al 

voz la tienen las instituciones y en este caso, le pedirían con 

su venía, que Ricardo Márquez, de la Sociedad de Industrias, 

hiciera uso de la palabra. 

El señora MÁRQUEZ FLORES, Ricardo.— Muchas gracias, Max. 

Estimada señora congresista, estimados señoras y señores 

congresistas, que también nos acompañan, colegas. 

Federico, es un experto en lo que es la lucha contra el hambre 

en el Perú y seguro que me han puesto aquí, porque 

constantemente le paro preguntando sobre estadísticas y las 

estadísticas, como mis colegas que me han presidido dicen están 

allí, la pregunta es, ¿qué hacemos?, ¿qué cosa hemos hecho?, 

¿qué cosa no ha funcionado y qué cosa quisiéramos que funcione?, 

para tratar de que, como dice el programa, hay que ver la 

consecución del hambre cero. 

Nosotros en el Sociedad Nacional de Industrias, tenemos una 

comisión, que es la comisión contra la anemia, y esta comisión 

trabaja bajo el esquema de obras por impuestos, quisiéramos que 
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hayan más empresas en esta comisión de anemia y desarrollo 

infantil temprano; pero el problema que tenemos, es que 

básicamente hay solo un par de obras que se han hecho con los 

niños en Cajamarca, y precisamente, la persona que es también 

parte de la Sociedad de Industrias, es la señora Gisela Rojo y 

constantemente me pide que quiere reunirse, para que pueda 

simplificarse obras por impuestos, dirigido específicamente a la 

anemia, porque sabemos las cifras, que en la sierra son mucho 

mayores que en la costa y queremos que tal vez, con ustedes, se 

pueda trabajar para reducir los pasos y todo, para que se puedas 

trabajar bien, con reducción de obras por impuestos. 

También tenemos empresarios que desarrollan microalgas y otros 

elementos que reducen la anemia, también quisiéramos trabajar 

con ellos. 

Nosotros nos hemos conocido hace años con los colegas del 

Acuerdo Nacional y ahí conocí a Clímaco, de Conveagro, y un día, 

se me acerca y me dice que hay problemas con el tema de la 

lecha, yo le digo, no te hagas problemas, y lo llevé a la 

Sociedad de Industrias a Clímaco, hace ya más de un año y es 

evidente, que no se han puesto de acuerdo, porque en verdad es 

un tema bien complicado, que no solo involucra entre la gran 

empresa compradora y los pequeños productores, sino también 

entre los medianos y hasta grandes. 

Es un tema que se tiene que seguir trabajando, nosotros en la 

sociedad, quisiéramos que Clímaco podamos juntarnos, para ver 

cómo se resuelve este problema, y eso es lo que le pediría a 

Conveagro y así como vinieron la primera vez, ahora sigamos 

viendo cómo trabajamos el tema de la leche. 

La agricultura familiar, en la agricultura familiar aquí es muy 

importante darnos cuenta de que el Perú exporta nueve mil 

millones de dólares, en agroindustria, pero hay bastantes 

empresarios que compran a pequeñas chacras, por así decir de 

tres hectáreas, cinco hectáreas, les enseñan a producir y 

empacar y eso lo exportan.  

Precisamente, el presidente de la Asociación de 

Agroexportadores, Alejandro Fuentes, es un empresario que se 

dedica a eso y hablando con las autoridades, con otros ministros 

y el presidente, nosotros le decíamos, esa es la salida para la 

agricultura familiar, para que poco a poco, con la unión de 

grandes empresarios que conocen el mercado, pudiera jalar a esa 

pequeña agricultura, pero, no podemos caer en que todo es ayuda, 

sino que también ahí podamos trabajar un mecanismo, un incentivo 

para que en la medida que un gran empresario trabaje con 

pequeños empresarios, tenga un incentivo, que lo empuje a hacer 

esto. 

De tal manera, de que esto crezca, el Perú y la agroexportación 

tiene un gran futuro, el problema es que tienen que jalar a más 

pequeños empresarios en lo que es la exportación de estos 

productos, pero ya hay como les digo, empresas y personas que 
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están haciendo esto, pero falta el incentivo. Y en ese sentido, 

nosotros también vamos a hablar con los agroexportadores, para 

ver sobre este incentivo.  

Ahora, nosotros lo que proponemos esta mañana sobre el tema de 

capacitación, es que muchas personas y hasta las autoridades 

están diciendo que hay que capacitar a las personas a que 

ingresen a la universidad. Hay un grave problema en el Perú, que 

no sé por qué no lo aceptan, que es de que hoy, lo que más se 

necesita son técnicos y no una universidad, unos estudios en la 

universidad, lo tenemos en esta dística, hay más de sesenta mil 

profesionales, que no encuentran trabajo, sin embargo, hay una 

carencia de técnicos.  

Yo acabo de venir, esta mañana, que he estado trabajando en la 

sociedad con representantes de las Fuerzas Armadas y con la 

empresa Celima, qué cosa estamos haciendo, Celima, puede 

capacitar a personas para trabajar en la colocación de los 

productos que ellos fabrican, de tal manera, de que hay muchas 

personas en las Fuerzas Armadas, que necesitan aprender algo, 

para que cuando salgan puedan ser expertos, bueno, ahí tenemos 

más o menos veinte mil puestos de trabajos al año, que podemos 

generar. 

Nosotros tenemos el comité, de lo que es la industria 

tecnológica y en ciberseguridad (6) el Perú necesita cuarenta 

mil técnicos. 

Entonces, qué les puedo decir, que nunca se ha trabajado entre 

la empresa privada, los gremios y la necesidad del país y eso es 

un grave error. En Alemania, ahí no se puede generar una nueva 

carrera si no pasa por las cámaras de comercio, de tal manera 

que como país tú enseñas, lo que el pis necesita y hoy día, 

cuando veo que se va a duplicar los programas sociales. Yo me 

pregunto, no es mejor que comencemos a focalizara a quién le 

enseño y qué cosa, que es de necesidad, que las familias que 

están yendo a los comedores populares, a las ollas comunes, 

porque qué es la teoría, de que si a esta persona a estas 

familias le puedo a uno de ellos, capacitar y conseguir 

prácticamente un trabajo, eso va a ayudar a la familia, pero con 

duplicar las ayudas sociales, vamos si, a ayudar a la gente, 

pero no la vamos a ayudar en el largo plazo. 

Entonces, nosotros decimos que ahí deberíamos trabajar, porque 

eso es lo que nosotros proponemos como privados, en todos los 

gremios, nosotros sabemos cuáles son las necesidades de técnicos 

que hay en el Perú, y tenemos que unirnos, para que de esa 

manera estas ayudas que vienen, que son temporales, se pongan de 

largo plazo. Necesitamos también estos bonos, ahora con lo que 

ha sucedido, con el tema de la guerra, necesitamos que se dé 

precisamente bonos, más centralizados, como el bono que se llama 

Yanapay, focalizados y también bonos que se haga como el FISE, 

que es la reducción del precio del balón de gas a los más 

pobres, para ir a las personas que están siendo afectadas por 
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esta inflación, que como ustedes saben en su gran mayoría y si 

no por todo, es de afuera y que pocas personas saben cuándo va a 

parar. 

Pero lo que les digo es una cosa, es que ya el presidente de 

BCR, dijo que esta inflación se va a comenzar a bajar en el 

2023, o sea, que vamos a vivir con esta inflación todo este año. 

Y ahí viene un tema muy importante, que cuando el Ejecutivo está 

mandando un proyecto ley, para reducir el IGV en cuatro o cinco 

productos, hay que considerar que el hecho que se descuente este 

18%, pero si sigue subiendo, la gente no lo va a percibir, como 

debe ser, y ejemplo bien claro, hoy un balón de gas, está más o 

menos a 60, 65 soles; pero ya se está dando los incentivos. 

Yo creo que hoy, esta comisión, como Clímaco dice va a ser muy 

importante, porque de una u otra manera tenemos que afectar con 

mecanismos, para ayudar que esa inflación no le afecte tanto a 

los más pobres y esto, como ya lo estamos viendo, ya lo dijo el 

presidente del BCR, va a seguir todo el año. Por tanto, yo creo 

que aquí tiene que haber un juego más directo entre lo que es el 

sector privado, para hacerle más rápida las deducciones, en la 

medida que hagan las donaciones. 

Nosotros como privado, tenemos una institución que se llama 

“Hombro a Hombro”, que es para los desastres y cada vez que hay 

un desastre, como el fenómeno de El Niño, nosotros donamos como 

instituciones privadas y las deducciones son muy bien recibidas, 

pero lo que necesitamos ahora, es incentivar a más empresas para 

que hagan donaciones y puedan deducirlas de una manera más 

rápida y simple. 

Quiero decirles a ustedes, de que los impuestos, sí es evidente 

que hay evasión de impuestos y que tenemos que arreglar, algunos 

no les gusta todo el tema de los impuestos en la pequeña 

empresa, en el Perú solo hay dieciocho mil empresas grandes y 

esas dieciocho mil empresas grandes, aportan el 80%, de los 

impuestos; el tema es el resto de empresas pequeñas, que a veces 

no pagan estos impuestos y precisamente, yo creo que este es un 

tema, en el cual tenemos que trabajar en la nueva ley de pequeña 

empresa. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, por la participación. 

Y como usted lo dice señor Max*, hay mucho que hacer y también 

comprometerlo, porque es importante enseñar a la población a 

pescar y hacer de los programas sociales, no siempre un programa 

de asistencialismo, los peruanos somos inteligentes, somos 

capaces, somos luchadores, y si hacemos ya articuladamente, como 

lo dicen poder hacer la capacitación, comenzando con una reunión 

con la presidenta Nacional de Ollas Comunes, la presidenta 

Nacional de los comedores, donde ustedes pueden ser también 

nuestros aliados y eso también es importante, lo que usted ha 

dicho, los técnicos, en el Perú las profesiones técnicas, se han 

dejado de lado, los de Senati, Sencico, los CEO, los institutos 
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tecnológicos a nivel del Perú, creo que no se les ha dado la 

debida atención. 

Y creo que ahí, estamos de acuerdo y desde la Comisión y Hambre 

Cero, dando la bienvenida, estamos todas juntas nuestra 

vicepresidenta la congresista María Jáuregui de Aguayo, Sigrid 

Bazán y la que habla y Carlos Zeballos, Zeta Chunga, todos los 

que estamos en esta comisión, estamos aquí para articular y solo 

unidos podemos vencer este problema álgido, que es el hambre, el 

hambre no espera; pero también nosotros desde el Legislativo, 

con la empresa privada podemos hacer muchas grandes cosas. 

Dejo en el uso de la palabra a algún congresista, nuestra 

vicepresidenta, alguien que quiera manifestarse a hacer el uso 

de la palabra, para poder hacer preguntas o algún diálogo 

abierto con nuestros participantes. 

Los dejo en uso de la palabra. 

Se ve que no hay ninguna intervención. 

Seguimos, con la Agenda. 

Ahora la presentación del señor Giofianni Peirano Torriani, 

presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico, Ceplan, para exponer sobre 

planeamiento estratégico del Estado peruano, sobre las políticas 

públicas, luego de la pandemia en referencia a la protección de 

la vida en condiciones adversas, severas; eliminación del 

hambre, reducción de la pobreza, abastecimiento esencial, 

cadenas productivas, actitud ciudadana y reactivación económica, 

articulaciones en los tres niveles de gobierno y el sector 

privado para la incorporación de las referidas políticas 

públicas, enfoque territorial respecto a la asignación 

multianual de recursos. 

Escuchamos, su participación. 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO NACIONAL DE 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO-CEPLAN, señor Giofianni Peirano 

Torriani.— Buenos días, con todos, presidenta, gusto conocerla; 

Sigrid, cómo estás, cómo estas Ricardo, Federico y a Max que nos 

hemos encontrado todos virtualmente, por el énfasis justamente a 

partir de la pandemia, que aburrido y que ya estamos en 

pospandemia, quiero ser optimista. 

Se ha enfatizado justamente, lo que se ha disparado como 

indicador el tema de la anemia, pero hay capacidades que hemos 

desarrollado a partir justamente de este Estado de emergencia y 

como bien mencionaba Ricardo, efectivamente, en Alemania tienes 

los Foch […?], que pueden permitir generar capacidades para 

gente que está desempleada y que no cuesta, tantas cosas que 

podemos hacer en el Perú. 

Yo creo que, si tenemos recursos, somos una matriz megadiversa, 

pluricultural, multilingüe efectivamente, pero lo que falta aquí 

y el costo mayor, es coordinación. Eso es y para eso estamos 



25  
 

presentes aquí, se me invitó y agradezco la participación de 

todos los congresistas, para exponer principalmente qué tenemos 

como itinerario de trabajo en planeamiento, porque hay que 

recordar que a partir de reconocer los recursos, lo que nos 

falta es la capacidad de traducirlos en beneficios y servicios. 

Entonces, en ese enfoque, me gustaría ver lo que trabaja el 

Ceplan como órgano rector, porque también hay que recordar, que 

tenemos once sistemas administrativos y esos once sistemas 

administrativos, no trabajan de forma, como se dice ahora en la 

cuarta revolución industrial, de forma interoperativa y que 

tenga interoperabilidad al interior, es decir, no conversa y 

cuestan conversar, porque al ser instrumentos administrativos, 

cada uno tiene su propia lógica. 

El Ceplan, ya trabaja con una lógica de planeamiento, que está 

madurando desde 2008, hacia la fecha; pero parte, justamente de 

uno de esos sistemas administrativos, también que es la 

modernización del Estado y que ha estado mencionando el tema de 

interoperabilidad, interoperatividad, es que la secretaria del 

gobierno digital, hemos buscado una agenda de que todo converse, 

pero más que todo converse y hablemos de leyes, que son muy 

importantes y hablemos de políticas, que son declaraciones en el 

mundo ideal, para traducirse en el mundo real, estaba buscando 

el enfoque territorial, pero que este soportado, por un sistema 

de georreferenciación. 

Porque cuando hablamos, por ejemplo de pobreza multidimensional, 

estamos hablando, si, de ingesta calórica, pero hablamos también 

de pobreza multidimensional con la capacidad de que tenga 

sostenibilidad, de que se mantenga trabajando la familia y esa 

violencia, porque la violencia en el entorno de la política de 

violencia contra la mujer y miembros de la familia, como es el 

instituto, claro, afectas a una persona y afectas a toda la 

familia y después sale un sociópata, que después de vuelve 

corrupto o se vuelve delincuente y la pobreza, todos sabemos que 

de cero a siete años, si no alimenta el cerebro, esa parte de la 

amígdala, la que ve al moral, después con los otros componentes, 

como violencia en el entorno familiar, violencia en el entorno 

barrial. Tienes todos los condicionantes, para que salga una 

persona violenta, corrupta, y que no pague impuestos también, 

que no se deja formalizar.  

Entonces, en mérito a ese enfoque introductorio, sinceramente, 

agradezco y el Ceplan va a estar todas las veces que se le 

requiera, en esta comisión tan importante para participar. 

Entonces, hemos traído unas diapositivas, justamente para el 

enfoque de invitación, que es el planeamiento estratégico, las 

articulaciones a multinivel de gobierno y el enfoque 

territorial. 

Sobre el planeamiento estratégico, si, efectivamente hay una 

construcción, recordemos que tenemos un sistema descentralizado, 

multinivel de gobiernos y que amerita el planeamiento en todos 
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sus niveles, pero también hay una autonomía, el gobierno central 

tiene una autonomía, los gobiernos descentralizados tienen otro 

nivel autonómico y también tenemos, recuerden, que el sistema 

político tiene los incentivos de fraccionamiento por qué, porque 

el partido que gana el distrito, no es el mismo que gana la 

provincia, ni la región y constantemente, ellos compiten con lo 

cual los costos de coordinación, para llevar justamente, las 

capacidades de los servicios que queremos, no están 

garantizadas, ahí tendríamos que hacer una reforma política de 

repente, que permita esas por ejemplo eliminar la no reelección, 

de repente, digo. 

Ahora, qué estamos haciendo, ustedes saben que trabajamos con 

una metodología, que es el ciclo de planeamiento, que trabaja 

sobre diagnosis, identifica sobre este diagnóstico a dónde 

queremos ir, ejecuta un sistema de evaluación y sobre eso, sigue 

mejorando, que es una mejora continua a nivel de todo el Estado. 

Aquí se puede ver, justamente lo que menciona el doctor Max 

Fernández del Acuerdo Nacional, el Acuerdo Nacional ha trabajado 

políticas de Estado, esta políticas de Estado, trabaja a su vez 

con megatendencias globales, qué duda cabe, que la pandemia fue 

un sistema y un fenómeno imponderable, que ha desarticulado toda 

la cadena de valor a nivel global y ha afectado también, 

justamente la pérdida de empleo, la pérdida de la cadena 

logística, que suministraba los problemas asistenciales o 

beneficios sociales y eso disparó, no solamente la pobreza 

multidimensional, sino que disparó la anemia. 

Como parte de lo que se me pide exponer aquí, tenemos que el 

Ceplan, está planteando un nuevo Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional y en mérito a la temática de la comisión, que estamos 

presentes, que es hambre cero, ¿qué es lo que busca con este 

nuevo plan? 

1)- Reemplazar al famoso Plan Bicentenario, luego dentro de las 

informaciones de prospectividad y diagnóstico que tenemos en el 

nuevo plan, (7) estamos planteando justamente lo que se 

denominaría el Plan 2050, de aquí al 2050. 

Y en términos de pobreza, antes de la pandemia, teníamos 

aproximadamente lo que ha mencionado muy bien Federico Arnillas, 

que es pobreza extrema, pobreza, y también hay una parte de la 

población que fácilmente ha entrado al de la pobreza. 

Entonces, esos informes han sido merituados, incorporados como 

variable contextual entre el 19 y el 21 para proyectar el nuevo 

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 

Y en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional una vez que se 

ha aprobado, ahí que tenemos la gran visión, lo implementamos no 

solamente al gobierno de turno, sino que lo colocamos a todo 

multinivel de gobierno. 

Y, recordemos, y esto es muy sensible, muy importante, que si 

bien la variable externa, el conflicto en Ucrania, va a 



27  
 

exacerbar los precios en toda la cadena de valor global sobre 

los alimentos, eso se viene, y eso va a impactar fuertemente, y 

va a disparar nuevamente el bolsón de pobreza. 

Pero también es claro que, a manera de variable interviniente, 

contextual del año 2022, este es un año electoral de gobiernos 

descentralizados, y qué pasa con esa variable que no es mapeada, 

como dijo la presidenta, hay que ver el tema de la 

conflictividad política, también lo dijo Federico, que 

nuevamente al elegir a nuestras autoridades, vienen los 

funcionarios que vienen con ellos, y hay que recapacitarlos, y 

ahí se pierde nuevamente, y se altera la calidad de provisión de 

los servicios públicos. 

Entonces, quiero mencionar este mapa, porque hablamos de 

sistemas, pero hay que encontrar toda la matriz; y la matriz, 

tenemos órgano de estado, tenemos órgano de gobierno, y tenemos 

los sectores que pertenecen también al gobierno central y luego 

vienen los multinivel de gobiernos, propios de los gobiernos 

descentralizados. 

Siguiente, por favor. 

El Sinaplan trata de regular todo el sistema del Estado en los 

multinivel de gobierno, para que tengan una metodología de 

coherencia, para que lo que se hace en pobreza a nivel de local, 

provincial o regional, y nacional, tenga una estructura 

interoperativa y podamos hacer los informes nacionales. 

Entonces, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional está 

próximo a aprobarse en las próximas semanas, es muy probable que 

el Consejo de Ministros haga unas pequeñas observaciones y pasa 

a ser votado. Este elemento nos va a dar un norte. 

En tema de pobreza, efectivamente estamos alrededor de 30%, 34%, 

la pandemia ha disparado 4 a 5 puntos la pobreza, vamos a 

entender, pobreza extrema y pobreza, pero se esperan que el 

país, que es potente macroeconómicamente, creo que dinero hay, 

presupuesto hay, lo que falta son capacidades, podría llegar a 

una sensibilidad de indicador y el valor del 5% de pobreza para 

el 2050. Eso es lo que se espera. 

Si ha habido avances macroeconómicos, pero eso se tiene, 

reitero, tiene que traducir en calidad y servicios para el 

beneficiario o ciudadano. 

Siguiente, por favor. 

Al día de hoy, el Ceplan tiene 26 políticas nacionales 

aprobadas; de las 26; 18 son multisectoriales y ocho son 

sectoriales. 

Qué duda cabe que el tema de pobreza es ampliamente 

multisectorial, y ahí me atrevería, en énfasis, a la 

introducción que hacía en la interoperabilidad y el sistema 

ideal de políticas, las capacidades reales sobre el territorio, 

es que si amalgamamos, eso podría ser una agenda, presidenta. 
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Dónde está el programa de generar capacidades que mencionaba 

Clímaco Cárdenas, de Conveagro; dónde están dándose los 

programas, esa reforma agraria número 2 que le dije, y que 

genera capacidades técnicas para las semillas y todo ello. Hay 

que geolocalizar a estos programas, con los programas de 

capacitación educativa, y con los programas justamente del 

Midis.  

Porque allí, versus el estatus de hacerlos fragmentadamente cada 

programa, ahí donde se elaboran los tres a la vez, los 

resultados son geométricos, no aritméticos; geométricos y ahí 

estamos hablando nuevamente de combatir el ciclo de pobreza 

multidimensional, que rompe ese clásico categorización de la 

pobreza monetaria. 

Siguiente, por favor. 

Ahora, dentro de este nuevo plan, dentro del stock qué tiene el 

Ceplan para ver el tema de pobreza. Tenemos como primer punto o 

eje nacional, justamente alcanzar el pleno desarrollo de las 

capacidades de las personas, sin dejar a nadie atrás. 

El enunciado es importante, está colegido también con los 

objetivos de desarrollo 2030, pero está sobre todo, con la 

Constitución y con las necesidades urgentes de combatir la 

pobreza. 

Los demás vienen con el desarrollo de toda la dimensión social 

de la Nación. 

Siguiente, por favor. 

Como objetivo uno, dado que el Estado es amplio, y reitero, los 

multiniveles, los multisectores que existen al interior de cada 

sector, cada ministerio, existen multiprepolíticas sectorial, 

sino sectoriales, tenemos que el objetivo uno, es alcanzar el 

pleno desarrollo de las capacidades de las personas, sin dejar a 

nadie atrás como mencionaba, y se decanta en objetivos 

específicos, que pueden desarrollar ya implementaciones por 

sectores, como las temáticas: educación, salud a la que hacía 

alusión. 

*Respectivamente en el enfoque territorial, hay que coordinar la 

multisectorialidad para que se implemente, no solamente a nivel 

de los sectores, sino que esta penetre a los gobiernos locales, 

a los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque acuérdese que las 

funciones competenciales de cada nivel de gobierno, son 

delegadas, exclusivas y compartidas. Y estas son compartidas. 

 

Entonces, ahí podemos penetrar. 

Pero recordemos nuevamente la variable interviniente de este 

año, este año tendremos nuevas elecciones y hay que re 

coordinar. 
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Entonces, tenemos que anticiparnos a esas, ¿qué está haciendo el 

Ceplan? Ya se puso en contacto con el Jurado Nacional de 

Elecciones, y vamos a brindar las capacitaciones de 

planeamiento, para que precisamente a todos los candidatos, 

digamos, no entren en frio, sino entren en caliente. Ese creo 

que sería muy importante de la rectoría del Ceplan. 

Lo que estamos proponiendo como Ceplan, ya para el próximo 

bimestre que estamos comenzando en abril. 

Ustedes recuerdan el Seace, ¿no es cierto? En el Seace están 

certificados los funcionarios que ven compras, que ven 

servicios, contrataciones; y claramente un problema del Estado 

Peruano, es que no hay servicio civil. 

Entonces, nuevamente no tenemos al funcionariado de línea y de 

apoyo, que se quede para generar esas capacidades, porque, 

reitero, presupuesto tenemos, pero capacidades no tenemos. 

Entonces, si esperamos a que la política de Estado se 

implemente, como es el servicio civil y la meritocracia, creo 

que estamos esperando bastante tiempo. 

Pero, cómo podemos solucionar eso, con la certificación del 

funcionario, de planeamiento, que haga énfasis como ha planteado 

justamente el doctor Max Hernández, en temas más importantes, 

como es pobreza multidimensional y hambre cero. 

Entonces, dentro de la estrategia de invitación del Jurado 

Nacional de Elecciones, se está pidiendo como propuesta 

certificación, que permitan; y eso va a hacer agenda 

legislativa, me imagino, que pueda permitir la certificación del 

funcionariado de planeamiento, para que las capacidades no se 

disloquen, cuando haya nuevas autoridades. 

Siguiente, por favor. 

Como parte también de los objetivos nacionales de este nuevo 

plan, riguroso y ambicioso 2050, y déjame decirles que esto es 

lo más importante del Plan 2050, no es un listado de buenas 

intenciones, ha sido hecho con la prospectiva del comportamiento 

macroeconómico del Perú desde la década del 60, con el 

comportamiento macroestructural social desde la década del 40 

del siglo pasado. 

Entonces, proyectando el pasado, proyectas el futuro. 

Y en función de ello, llegaríamos, y si eso si es parece irreal, 

llegaríamos a ser entre los 35 países más competitivos del 

mundo. Esto es verdad y quiero llamar la atención a todos. 

Todos recordamos una frase, ¿cuándo se malogró el Perú? Pero 

déjeme decirles, que el Perú siempre fue desarrollado, siempre, 

desde Caral, pasando por el Incanato, siempre fue la vanguardia 

de desarrollo de las Américas, y eso está soslayable a la 

educación. 
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Solamente hemos tenido un problema de desestructuración de las 

capacidades y derechos durante la república, pero estamos 

volviendo también a tener nuestra fortaleza. 

Entonces, yo si soy optimista que en el año 2050, vamos a 

alcanzar ese puesto 35, y que en ello implica también luchar 

contra la pobreza. 

El Objetivo Nacional N° 3 de ese plan tan ambicioso al 2050, 

tenemos que elevar los niveles de competitividad y productividad 

del empleo decente. 

Y aquí hacemos alusión justamente a la pobreza multidimensional, 

no solamente es darle ingesta calórica, sino es darle capacidad 

a ese núcleo familiar, porque una de las nuevas dimensiones de 

lucha contra la pobreza, es el apego.  

No tenemos solamente una persona alimentada, sino que pertenece 

a un entorno social, y que no va a generar a un pobre más cuando 

sea padre o madre. 

Siguiente, por favor. 

Como menciono el Plan Estratégico, se subdivide en varios 

componentes, objetivos nacionales, objetivos específicos, y 

afines estratégicos. 

Y todas están en azul, dirigidas a luchar contra la pobreza, 

alcanzar el acceso universal, equitativos, ciudadanos y 

atenciones de la salud, mejorar las condiciones de vida de las 

poblaciones, alcanzar la sostenibilidad económica básica de los 

hogares, garantizar la sostenibilidad económica base. 

Yo recuero un ejemplo de un alcalde distrital, de Padre Abad, en 

Irazola, distrito de Irazola, ustedes sabemos que no hay 

reelección, en ese momento si había, y este alcalde buscó la 

certificación del cacao, de sus pobladores y su comunidad. 

Lo que hizo la certificación, es que duplicó el precio, y con 

eso levantó inmediatamente la ingesta calórica de toda la 

familia del distrito.  

Y con ello, las expresiones de mejora de ingesta calórica, se 

expresaron también en rendimiento académico verbal y no verbal, 

y todo el tema razonable matemático y lingüístico. 

Con lo cual, todos sabemos que lo que el Estado Peruano en su 

presupuesto de 197 000 millones de soles, lo que tiene mayor 

retorno, es invertir en lucha contra la pobreza. Mucho más que 

en otros aspectos. Y eso se tiene que re enfatizar. 

Siguiente, por favor. 

El objetivo N° 3, que es elevar las niveles de competitividad y 

productividad del empleo decente, también trabaja con estos 

objetivos específicos, y estas acciones estratégicas, que, 

reitero, una vez que se apruebe en las próximas semanas, esto va 

a penetrar a todos los multinivel de gobiernos, para que nos 
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dirijamos en la lucha como Estado, en todos los niveles, 

reitero, hacia la misma dirección. 

Y las acciones estratégicas es, promoción del empleo, 

fortalecimiento y talento digital, incrementar el autoempleo 

productivo, capacidades empresariales y de emprendimiento. 

Incrementar la formalidad de la micro y pequeñas y medianas 

empresas, mejorar las condiciones de competencia. 

Precisamente, Ricardo Márquez, de la Sociedad Nacional de 

Industria, convoca y pide, y simplifica la participación de los 

empresarios, si es verdad, y los empresarios tenemos que 

aliviarles la carga, para que justamente a través de su 

productividad, retrotraigan a otras cadenas de valor, que son 

las micros empresas. De las dos millones doscientas mil empresas 

que hay en el Perú, 0.4% son gran empresas; 4.6% son mediana 

empresa, y el 95% son mypymes y pymes. 

Y a eso tenemos que dirigirnos con el objetivo N° 3, para 

desarrollarla. 

Mucho se habla también del formato en la lógica, pero estamos 

actualmente en una cuarta revolución industrial, y luchar para 

la inclusión en post de la lucha contra la pobreza, es la 

inclusión digital. 

La inclusión digital puede permitir bonos, mientras que los 

bonos que se dan burocrática y administrativamente analógica, 

eso se quedan en el camino. 

Entonces, la inclusión, sabiendo que tenemos una matriz 

pluricultural multilingüe, siempre que vas al funcionario te 

dice, no, así no es el término, este no es el formulario, pero 

la inclusión digital permite todo. Y ese es la nueva revolución 

para incluir a esta nación. 

Siguiente, por favor. 

Luego de la rectoría que tiene el Ceplan, a través del Sistema 

de Planeamiento que es el Cinaplan, viene la rectoría de las 

políticas nacionales. 

Hemos destacado que el Ceplan hoy por hoy tiene 87 políticas en 

giro, solo 28 aprobados. 

Vamos a ver en estas diapositivas, cuáles tienen que tener 

incidencias sobre la lucha contra la pobreza. 

Como vemos, tenemos la Política Nacional de Desarrollo e 

Inclusión Social Midis. Por qué el Ceplan, coloquialmente se le 

dice, es tan rector, y molesto con el planeamiento y con la 

metodología, porque las políticas a diferencia de las leyes, 

tienen que traducirse en instrumentos técnicos con indicadores, 

con focalizaciones de los servicios y los productos, porque de 

lo contrario, serian meras declaraciones. 

Entonces, en ese orden, quiero mencionar que la Política de 

Desarrollo Inclusión Social, se encuentra en entregable 4; y, 
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presidenta, el día jueves me reuní con el Jefe de Política 

Nacional del Midis, para acelerar esta política. 

Porque todos los ministerios exigen su política, pero nosotros 

estamos en una programación más ágil, para justamente sacar la 

Política Nacional de Desarrollo Inclusión Social.  

Y hay un pacto, y probablemente en un mes la tengamos, eso 

tenemos que celebrarlo, es un esfuerzo. 

En la política nacional de salud tenemos otro esfuerzo que ya 

está aprobada, y simplemente hay que darle seguimiento al orden 

presupuestal.  

Recordemos que dentro del planeamiento y los otros sistemas 

administrativos, tenemos abastecimiento y presupuesto público, 

lo cual nos permite ¿qué cosa? La evaluación. Y la evaluación 

permite la fiscalización política, que es una de las 

competencias del Congreso y de la comisión presente. 

Entonces, eso nos da presupuesto por resultados, pero la 

realidad sobre la que incidimos, intervinimos en dinámica, viene 

un Niño, y efectivamente cambian todos los valores.  

Y la verdad, Federico, tú también debes conocer eso, me parece 

que lo has comentado alguna vez. 

Antes teníamos Niños Costeros, que eran cada 15, 20 años, cada 

Niño Costero nos demanda tres puntos del PBI, directos 

indirectos, es retroceder un año, es perder un año. 

Pero si no hacemos la previsión respectiva, (8) no podemos 

aprovechar eso. Y una cosas, todos sabemos que una cosa es estar 

preparados, que versus nos afecta, eso cuesta siempre entre tres 

a diez veces más. 

Entonces… Se fue la diapositiva, por favor. 

Sí me podrías, Emily, por favor. 

Entonces, en mérito a ello, hay que forzarnos también en tener 

políticas de calidad, con indicadores, con servicios, para medir 

los beneficiarios, sino después no tenemos calidad de 

evaluación. Y la población es dinámica, cambia, se muda. 

Mientras que hago un preámbulo, para que vuelva la diapositiva. 

Con la desglaciación del Ártico y el Antártico, va a venir un 

fenómeno de la anticiclón del Pacifico, que nosotros deberíamos 

tener el clima de África. 

Con el clima de África, o Salvador de bahía, para que se 

entiendan más fácil, Salvador de Bahía tiene una temperatura de 

arriba de 40, con lo cual, la morbilidad y las epidemias son de 

otro tipo, con lo cual yo vería más en Lima, y eso es otro 

factor de pobreza que se nos viene. 

Así que como he mencionado en otras comisiones, en Asia, en 

Indochina, todos años hay monzón, pero han preparado la ciudad, 
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para que justamente esos monzones se drenen, y vayan a 

colectores de agua, que se vuelven después irrigación. 

O sea, lo que gastaríamos en hacer presupuesto para mover el 

agua. No, acá lo está haciendo la fuerza de la naturaleza en 

forma gratuita y aprovechable. Eso se viene, eso va a venir en 

los próximos 20, 30 años, las condiciones climáticas van a 

alterarse. 

Bueno, siguiendo con las políticas nacionales que tenemos la 

misión de ser rectores exhaustivos en los indicadores y en los 

servicios. 

Tenemos también la política de desarrollo integración 

fronteriza, que ayudan, y todos sabemos que la pobreza se ha 

alterado, porque se cerraron las fronteras, pero con 

justificación también, y efectivamente, el Estado tiene que 

reponer de manera formal, no informal. Se cerraron fronteras de 

manera formal, porque eso se exigía, pero informalmente seguía 

comerciando. 

Pero eso genera un sobre coste, y ese sobre coste generó 

pobreza, y esa pobreza generó también anemia. 

Entonces, también está en proceso de actualización, entregable 

uno. 

Me reuní hace tres semanas con, no, la semana pasada, y hace dos 

semanas, Comité de Relaciones Exteriores para profundizar 

también el tema de la actualización de sus políticas. 

Siguiente, por favor. 

También tenemos al Minedu, con la política de atención educativa 

para la población de ámbito rural, esta está aprobada, esto es 

lo bueno, hay que mencionar. Parte de la intervención del Ceplan 

es todo el itinerario de trabajo que se tiene, pero también todo 

el stock de políticas que se tiene en lucha contra la pobreza 

multidimensional. 

Siguiente, por favor. 

También tenemos la política nacional contra las drogas, que 

tiene incidencia en los valles cocaleros, la política nacional 

de competitividad y productividad a cargo del MEF, y las 

Política Nacional Agraria, todo lo que, no quiero extenderme 

mucho, pero todo lo que está en azul, tiene relación cualitativa 

en correlación con la pobreza y la lucha contra el hambre cero. 

Siguiente, por favor. 

Luego tenemos la Política Nacional de Pesca, Produce, está en 

nuevo análisis, recién se va a generar pertinencia, esto podría 

llegar a seis meses de aprobación, es lo que nos tarda el 

Ceplan, estamos en búsqueda de modernización. 

Aquí hago otro preámbulo. 
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¿Quién es el mejor en planificación, en términos de sistema? La 

Sunat. 

Y estamos firmando un convenio con Sunat, para que nos trasladen 

sus capacidades, justo a las tres de la tarde tenemos con el 

Jefe de Planeamiento de Sunat, nos va a dar gratuitamente, desde 

aquí lo convoco y lo conminó, porque si nos la traslada, 

inmediatamente las escalamos y las replicamos a todo el 

multinivel de gobierno. 

Y garantizamos a todas las nuevas autoridades que van a asumir, 

que tengan en su capacidad de planeamiento y de seguimiento en 

su política. 

Siguiente, por favor. 

Ahora, dentro del Plan Estratégico Sectorial y la misión de 

rectoría que tiene el Ceplan, también tenemos que ver justamente 

la calidad metodológica de los servicios, inversiones que se 

hacen en los planes estratégicos multisectoriales, multianuales. 

Y vemos que en el ámbito de lucha contra con la pobreza, hambre 

cero, tenemos que el sector producción, tiene cinco PI 

identificados, con objetivos estratégicos institucionales, 

recuerden que todos los ministerios tienen abajo órganos 

adscritos, y los órganos adscritos no se pueden escapar de 

planeamiento, tienen que estar relacionados con el sector, el 

sector tiene que estar alineado con la PGG, la Política General 

de Gobierno, y la PGG con la visión de desarrollo. 

Ese es la relación de concatenación que tiene los distintos 

niveles de gobierno que somos, país unitario. 

Ministerio de Producción, tiene en su PI, alertado al tema de 

lucha contra la pobreza a través de un objetivo estratégico 

institucional. 

Instituto del Mar Peruano, qué duda cabe, también se soslaya, 

tenemos el mar más rico del mundo. 

O sea, cuando hablan de que el país es mega tendencia por su 

capacidades de megadiverso, cuando se habla de megadiversidad, y 

estamos entre los siete más megadiversos del mundo, se soslaya y 

no se contabiliza la riqueza de nuestros productos 

hidrobiológicos, que también generan lucha contra la pobreza. 

Entonces, le he pedido, justo estuve reunido el día jueves 

también con la viceministra, que nos dé el indicador incluyendo 

recursos hidrobiológicos, porque también van a luchar contra la 

pobreza. 

Agricultura, tiene también dentro de su Pecen, tiene al 

Ministerio de Agricultura y Riego, el Minagri, que también tiene 

un objetivo. 

O sea, todos los sectores cada vez están penetrando con el tema 

de lucha contra la pobreza. 

No solamente es producción, tradicional o pobreza monetaria. 
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Siguiente, por favor. 

Los planes estratégicos institucionales del sector de Desarrollo 

Inclusión Social, también están siendo modernizados y 

actualizados a través de su política nacionales, y trabajan con 

el tema de hambre cero, y lo estamos viendo. Ministerio de 

Desarrollo inclusión Social. 

Hambre cero contribuye al potenciar el capital humano de los 

hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, a través de 

los programas sociales, como Juntos, Programa Pensión 65 y 

Programa Contigo. 

Y la verdad es que cuando uno modifica sus políticas, moderniza, 

tú tienes políticas de un lado, después tienes instrumentos de 

gestión; y los instrumentos de gestión tienen que ser como un 

reflejo modernizado. 

Siguiente, por favor. 

Tenemos a Salud, también con prevención de atención precoz y 

atención integral oportuna de la anemia, que es atención 

primaria nuevamente. 

En este esfuerzo de luchar contra la pobreza, yo creo que ya se 

gestaron capacidades y competencias que no tienen que ser 

enseñadas que han sido pura empira y pragmasis, en las Fuerzas 

Armadas, 

Y las Fuerzas Armadas, miren lo que le voy a decir, las Fuerzas 

Armadas ya no están defendiendo frontera nada más, su nuevo rol 

doctrinal, es precisamente amenazas multidimensionales, y en 

amenazas multidimensionales entra cataclismos, fenómenos 

costeros y pandemia; y los señores se acaban de graduar, no voy 

a poner las notas, se acaban de graduar en temas de cadena 

logística, han apoyado en la construcción de la cadena logística 

que se fragmentó por la pandemia. 

Entonces, sería importante evaluar qué están pensando ellos, 

para ayudar a agilizar, vamos a decir la cadena logística y la 

cadena de valor, en la lucha contra la pobreza. 

Un actor importante en el reclamo justo de Conveagro, es que 

articulemos los mercados, entonces, en la articulación de los 

mercados y las cadenas logísticas, y la lucha contra la pobreza, 

¿la capacidad logística, quién la tiene? Los nuevos gobiernos 

que van a entrar, va a haber una curva de aprendizaje, pero 

quiénes acaban de salir de ello, las Fuerzas Armadas, y es su 

nuevo rol, su rol ya no es amenaza externa, su nuevo rol son 

amenazas multidimensionales asimétricas. 

Siguiente, por favor. 

Articulaciones con planes de desarrollo concertado. 

Así como le pedimos una metodología que identificamos, que 

coloquen y enfaticen el tema de la pobreza, los gobiernos 

descentralizados trabajan con su plan de desarrollo concertado, 
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y también están incidiendo en la colocación de lucha contra la 

pobreza. 

Siguiente, por favor. 

Aquí vemos la coordinación. 

El gobierno central es de un partido que ganó, después trabaja 

en relación nacional con el Congreso, efectivamente, pero ahora 

las nuevas elecciones descentralizadas colocaran a nuevas 

autoridades, y ¿qué tienen que hacer las autoridades? Ni bien 

tengan capacidad de actuar el primer día, tienen que ver qué 

dicen los instrumentos de gestión, y los instrumentos de gestión 

son justamente los planes de desarrollo concertado a nivel 

regional y local. 

Y si para que el Ceplan pueda, vamos a decir, aprobar un Plan de 

Desarrollo Concertado, este tiene que cumplir la metodología y 

estar luchando contra la pobreza. 

Por lo cual, ya estamos partiendo con la articulación, y ya le 

damos el itinerario de trabajo al gobernador, a la futura 

autoridad municipal. 

Entonces, si hay articulación. Y eso es parte de la maduración 

del Cineplan. 

Recordemos, por favor, y esto llama mucho la atención, el 2008 

recién volvió el Sistema de Planeamiento al Perú, antes 

solamente se gastaba y no se evaluaba; se gastaba y se evaluaba 

monetariamente. Ahora estamos hablando de retos mayores, 

multidimensionales, como la pobreza. 

Entonces, la maduración del Ceplan, nos lleva justamente ahora a 

una mayor rectoría de lo que se plantea. 

Yo recuerdo, yo he hecho el Plan de Desarrollo Concertado de 

Lima Metropolitana en el 2012, y eran documentos de 700 páginas, 

500 paginas. 

No, ahora es todo simplificado, y todos hablaban región 

ecoturística, municipio. No, no, ahora es hablar el mismo 

idioma, metodológicamente, y garantizar que se van a prestar los 

servicios. 

Y para esto tenemos la metodología que hoy presentamos ahí con 

todos los pasos y fases. 

Siguiente, por favor.  

Y ahí tienen una articulación, sino me equivoco del gobierno de 

Huánuco, ¿por qué Pongo de Huánuco? Porque los nuevos planes de 

desarrollo concertado de las distintas regiones, están todavía 

en proceso de actualización, y en esa actualización nosotros 

incidimos, lucha contra la pobreza, con enfoque territorial. 

Y Huánuco ya lo tiene, asegurar el crecimiento, sea inclusive 

que *contribuya al desarrollo sostenible y al ejercicio de 

derechos, ordenar y reorientar las políticas sociales. 
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Y en ese rol complementario que mencionamos, que no todo lo 

tiene que hacer el gobierno central, complementa bajo el enfoque 

territorial, el gobierno regional o los gobiernos locales. 

Siguiente, por favor. 

Después que tenemos los planes concertados, que tienen un 

horizonte aproximadamente 10 años, al 2030 ahora, viene los 

planes estratégicos adicionales que son de corto plazo, para 

agarrar el marco macroeconómico multianual 

¿Por qué menciono esto? Porque esto tiene que ver justamente con 

la interoperatividad del sistema administrativo del presupuesto, 

cuya rectoría tiene el MEF, y con el planeamiento que hacemos 

nosotros desde el Ceplan a través de la asistencia técnica, a 

los distintos niveles de gobierno. 

Entonces, si ganamos eso, tenemos que, evaluación de presupuesto 

por resultados, estamos *OPBOR. 

Ahora, los planes estratégicos institucionales con horizontes 

diversos, cada vez, recordemos cuántas autoridades tenemos para 

elegir, 196 a nivel provincial, más 1800 a nivel distrital, 

salimos como 2023 y creo que en el Congreso se están eligiendo 

otros once distritos, y así, es dinámico. ¿No es cierto? Es 

dinámico la construcción del mapa jurisdiccional. 

Entonces, ya tenemos 231 planes estratégicos institucionales, 

que tienen incidencia directa con salud, programas sociales, 

acceso al mercado y todo lo que tiene que ver con pobreza 

multidimensional. 

Siguiente, por favor. 

La política general de gobierno que duda cabe, también es un 

instrumento nuevo, que guía a las autoridades que asumen el 

gobierno, a trabajar con lineamientos metodológicos, que 

articulen a los diferentes sectores, y sus diversas políticas y 

a todos los niveles de gobierno. 

Siguiente, por favor. 

Quiero mencionar que la política general de gobierno tiene diez 

ejes, y el eje uno y el eje dos, hacen directa incidencia en 

lucha contra la pobreza, generación de bienestar y protección 

social, con seguridad alimentaria. El primero de los 10. 

Luego tenemos reducción, reactivación de la economía, porque sin 

reactivación de la economía, estamos meramente en función 

asistencialista. 

Vamos a desagregar esto dos rápidamente. 

Siguiente, por favor. 

Cabe destacar que el gobierno anterior solamente tuvo cinco 

ejes, este presente gobierno tiene diez ejes. Y ahí, como 

reitero, la primera y la segunda eje, tiene que ver contra la 

lucha contra la pobreza. 
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Y tenemos que los lineamentos prioritarios de la Política 

General de Gobierno, el primero que he mencionado, trabaja con 

la descomposición de ello, con agregar el desarrollo infantil 

temprano. 

O sea, directamente al tema infantil temprano, cero cinco, que 

es la nueva focalización para reducir justamente el tema del 

creta, asistencia primaria, de física lorica, tamaño, las 

vacunas, toda la programación de cadena intervenciones. 

Siguiente, por favor. 

Y lo mismo pasa con la 1.5, que se desagrega, fortalecer la 

vacunación, que es lo que he mencionado, fortalecer la atención 

educativa, también materno infantil. Hay que enseñarle a la 

madre a lavarse las manos, para no generar esa morbilidad 

constante circular de re enfermar a los bebes, y que eso 

dispara, no solamente los bolsones de anemia, sino también de 

mortandad materno infantil. 

Véase de paso actualmente para el 2050, tenemos una reducción al 

33%, o sea, bajamos y ganamos 66% de espacio en mortandad. 

Siguiente, por favor. 

Y eso es el eje dos, que es reactivación económica, y aquí 

tenemos, mejorar las características productivas, dinamización 

económica regionales y locales. 

Aquí entran alentadores, porque en la década de los 80, (9) el 

desarrollo económico estaba en el Atlántico. ¿Hoy dónde está? En 

el Pacifico. Y, ¿dónde estamos nosotros? En el Pacifico, así que 

es nuestro siglo. 

Y con el siglo de desarrollo económico, que es el eje dos, está 

la lucha contra la pobreza. 

Siguiente, por favor. 

Ahí tenemos la descomposición del eje dos, que es mejorar 

justamente y garantizar el uso y acceso a los recursos 

naturales, también parte de la degradación, el aumento de la 

franja agrícola, la deforestación, incremento al costo biótico 

de sostener al ser humano, qué duda cabe está en el ambiente 

ecosistémico. 

Siguiente, por favor. 

Y acá vienen los servicios vinculados, precisamente a todos esos 

ejes. Yo sé que los estoy aburriendo, pero así de farragoso es 

manejar el Estado. 

El señor   .– Te vamos a robar el PPT. 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DIRECTIVO DEL CENTRO NACIONAL DE 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – CEPLAN, señor Giofianni Diglio 

Peirano Torriani.— Bueno, así es.  

Es así de farragoso el Estado. 
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Y ahora después voy a decir la cifra de Ceplan, pero es lo más 

increíble. 

A ver, servicios vinculados a la intervención temporal hambre 

cero, que se vinculan al eje uno, justamente la PGC. Acá vemos 

que el eje uno era generación de bienestar y protección social 

de la seguridad alimentaria. 

Ahí se descompone en lineamientos prioritarios, lineamientos de 

intervención y cae en un sector, Salud, y a cada uno se le dice 

trabaja en esa forma.  

Por qué hacía referencia a que se junten los programas de 

tecnificación agraria, micro agro, canales de regadío, todo eso, 

sobre lo que está haciendo educación. Y sobre lo que está 

haciendo Midis, porque ahí reitero, es donde va a saltar 

cualitativamente en la exposición van a decir geométrica, antes 

que aritmética, la recuperación económica, la lucha contra la 

pobreza. 

Si van fragmentados, no se encuentran; y si se encuentran, los 

resultados van a ser mejores o no. No, no van a ser mejores, no 

van a ser más ópticos al menos. 

Entonces, eso es lo que yo le diría como agenda a la comisión 

que trabaje, esa coordinación de programa, a los tres, a las 

tres direcciones que lo están desarrollando. 

Ahí hay un mérito para justamente viabilizar todas las trabas 

burocráticas, ahí Ceplan participa y desarrollamos. 

Siguiente, por favor. 

Yo los voy a aburrir, pero así viene la secuencia lógica de 

ejes, sectores, políticas nacional de servicios hasta 

indicadores. 

Tenemos que aterrizar en indicadores. 

Ya no declaraciones, indicadores, si no tenemos indicadores, y 

ojo, los indicadores también maduran, porque no son indicadores 

primarios. 

Siguiente, por favor. 

Este es la Política Nacional de Desarrollo Inclusión Social, la 

que vamos a aprobar en un mes en el Midis. Midis tiene que 

cumplir con todos los criterios, es transversal y es 

multisectorial, por eso que le había tomado bastante tiempo, 

falta un mes para anunciarla y aprobarla, reitero, el jueves 

hemos estado con el Jefe de Política Nacional del Midis, el 

señor Calmet, y también tiene claramente los objetivos 

prioritarios de esta política, mejorar el desarrollo integral 

temprano para asegurar su inclusión social. 

Y ahí tiene objetivos prioritarios correspondientes a 

indicadores, reducir la inclusión social para generar pobreza, a 

logro del ciclo de vida de las personas. 
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Siguiente, por favor. 

Y estos, si quitamos la pantalla de conectividad con los 

miembros de la comisión, vemos que trabajamos con una línea 

base, la línea base es del 2019, proveída por el INEI, también 

hay que resaltar y observar que el Estado Peruano produce 

información oficial formal, solo a través del INEI, y también si 

hay esfuerzo de ONG, hay esfuerzo de indicaciones, de 

información de diagnosis, a partir de organismos multilaterales, 

pero también tenemos que ser soberanos en manejar nuestros datos 

nutricionales y sensibles al tema de pobreza. 

Como estamos mencionando, los indicadores relacionados a la 

temática del hambre cero en las políticas nacionales, se ven ahí 

6.5 porcentaje de nacimientos, con bajo peso al nacer, 6.5 el 

2019, y se espera bajar al 5.6 el 2030. 

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses con anemia, de 40 pasará a 

20, de porcentaje menores de cinco años, con desnutrición 

crónica, de 12.2 pasar a 5.6, son cambios sensibles de realizar 

en dos periodos de gobierno. 

Siguiente, por favor. 

Y aquí está el cruce con los programas y los servicios. Las 

políticas nacionales y los objetivos prioritarios tienen que 

estar, no solamente buenas declaraciones, sino articulados a la 

rectoría del otro sistema administrativo, que es presupuesto, 

cuánto se gasta, cuánto se invierte. 

Hemos reiterado que la inversión en la lucha contra la pobreza, 

es la que tiene mayor retorno, así que por eso estamos colocando 

ahí, el numeral de los servicios y productos que se devengan, a 

través del presupuesto, y que son invertidos en lucha contra la 

pobreza. 

Siguiente, por favor. 

Es lo mismo, y hay dos algunos comportamientos en los últimos 

cinco años. 

Porcentaje nacidos en los últimos cinco años anteriores, yo creo 

que Federico, ha expresado muy bien los indicadores y los tengo 

solamente en vez de cuadros y tablas, lo tengo en gráfica, cinco 

años anteriores a la encuesta con bajo peso al nacer. 

Y ahí vemos un cambio sensible entre el 15 y el 20. 

Siguiente, por favor. 

Porcentaje de niños y niñas 6 a 35 meses de edad, con 

prevalencia de anemia, ahí la curva se está moviendo muy 

endeblemente. 

Siguiente, por favor. 

Porcentaje en menores de 5 años de desnutrición crónica 2015 al 

2020, patrón de referencia a nueve meses, no hay... 

Antes, por favor, 14. Contra 12. 
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Siguiente, por favor. 

Este es un poco el presupuesto que manejamos el Ceplan, el rojo 

somos nosotros, 15 millones. 

Siguiente, por favor. 

15 millones para 197 00 millones de soles. 

¿Cuánto es eso en variable porcentual? El 0.007. Queremos más 

presupuesto, de los 15 queremos llegar a 20; solamente 20, no 

queremos 200, no, no, 20, pero solamente por un tiempo, ¿por 

qué? Porque uno se las tiene que ingeniar con lo que tiene, y lo 

cierto, reitero, y felicito a la Sunat, que ustedes saben que 

para que un órgano sea eficiente, tiene que tener autonomía 

técnica, política y presupuestal, y la Sunat lo tiene, y la 

Sunat ha trabajado. Tablero de control, y aquí sí quiero 

dedicarme mi rectoría un tiempito. 

Si nosotros trasladamos los tableros de control, lo que hacemos 

es abreviar todas las coordinaciones, porque solamente estamos 

viendo cuadros de comportamiento hacia arriba, hacia abajo, y 

sobre esos intervenimos. 

¿Cómo se le llama a eso a la nueva gestión pública? Gestión 

Operativa Estratégica, y eso se lo queremos dar a todas las 

autoridades, de esas 2023 autoridades que van a asumir 

funciones, y que son pieza clave de lucha contra la pobreza. 

Siguiente, por favor. 

Discúlpeme por el anuncio, pero esto es importante, presidente, 

usted quiere un espacio de articulación. 

Siguiente, por favor. 

Ahorita te doy el pase Federico. 

Siguiente, por favor. 

Federico, si quieres intervenir, con todo gusto. 

EL PRESIDENTE DE LA MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA 

POBREZA, señor Federico Arnillas Lafert.– No, es una cosa muy 

específica y has reiterado el tema de acceso a la información 

desde el punto de vista de una perspectiva que sea amigable para 

el usuario. 

Y ahí sí creo que habría que volver a mirar, como el llamado 

portal del Estado Peruano, no necesariamente facilita los 

accesos. 

Yo creo que ese es un tema clave, te lo dice, digamos, una 

institución que hace ese seguimiento, y cada vez se nos ha ido 

complicando más. 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DIRECTIVO DEL CENTRO NACIONAL DE 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – CEPLAN, señor Giofianni Diglio 

Peirano Torriani.— Perfecto, gracias por esa intervención. 
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EL PRESIDENTE DE LA MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA 

POBREZA, señor Federico Arnillas Lafert.– Lo hacemos desde la 

perspectiva del ciudadano, no desde la perspectiva del operador 

público, no sé si me explico. 

O sea, cómo un ciudadano común y corriente, puede con su 

celular, con su computadora entrar a un…  

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DIRECTIVO DEL CENTRO NACIONAL DE 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – CEPLAN, señor Giofianni Diglio 

Peirano Torriani.— Sí, de eso se trata. Es una estrategia 

bidireccional, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. 

Y para eso es muy importante también, yo diría que podrían 

invitar a Marushka Chocobar, que es parte de la secretaria de 

gobierno distrital, porque su esfuerzo, es integrar toda la 

información, que es poca, pero la está colocando. No solamente 

como una información de tablero, sino georreferenciada, cuántos 

hospitales hay aquí, cuántas vacunaciones se están brindando, y 

si eso lo tenemos en tiempo real, revolucionamos el Estado. 

Y si el Estado se revoluciona en capacidades, creo que salimos 

de la pobreza más rápido, y nos destapemos más rápido. 

En fin, así que en función de ello, y tras la aprobación del 

Plan Estratégico Desarrollo Nacional que es toda esa cadena de 

metodología técnica, para regular justamente los multiniveles de 

gobierno. 

Siguiente, por favor. 

Buscamos su aprobación y estamos…  

Tras la aprobación, esto es lo interesante, el Ceplan, a mí me 

toca construir sobre lo que le han construido otros, como Javier 

Abugattás. 

Entonces, si aprobamos el nuevo Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional, vamos a proponerle, presidente, eso está en su cancha, 

vamos a proponerle al congreso, la primera agenda de 

planeamiento legislativo, para que usted la meritúe. 

De tal manera que ese camino de desarrollo al 2050, este 

articulado con el esfuerzo del Congreso, ¿qué logramos aquí? 

Juntar Ejecutivo y Congreso en post de desarrollo nacional. Y el 

post de desarrollo nacional es lucha contra la pobreza. 

Además de competitividad económica y todo, ello. 

Entonces, ahí están las comisiones que yo conozco, del Portal 

también da información, justamente a colación de lo que me 

estaba mencionando, y se va a proponer, ya he mandado un oficio 

el día de jueves también, a nuestra Presidenta del Congreso, 

para acercarnos a esa propuesta. 

Perfecto, siguiente, por favor. 

Y la idea es que la agenda legislativa con sus periodos 

legislativos, hasta donde yo recuerdo es bianual, salvo que haya 
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extraordinaria, va a desarrollar los grandes debates nacionales 

para el desarrollo. 

Yo creo que claramente esto parece que soy un vendedor de 

ilusiones, pero, claramente, ¿el segundo ingreso de nuestro 

vecino del sur cuál es? Reforestación, y forestación, tres 

millones de hectáreas, tres especies maderables; y el Perú tiene 

10 millones de hectáreas y 10 especies maderables. 

Ahí está el cuero para hacer la nueva correa del desarrollo del 

Perú. 

Y el tercer cuero, es el mar, nuestras reservas ictiológicas de 

la más rica del mundo, no estamos hablando que estamos entre las 

10, el mar más rico del mundo, de ahí comemos todos. 

Por eso que el desarrollo de nuestro Incanato, de nuestro 

Tahuantinsuyo, no solamente eran andino, era el comercio con 

nuestra costa, y por esto también tenemos la mejor comida del 

mundo. 

No es gratuito, no han inventado el año pasado, esto viene miles 

de años, porque somos una matriz milenaria. 

Siguiente, por favor. 

Y con esto termino. 

Estamos firmando, haciendo un Congreso, porque al Perú le falta 

un espacio de articulación, esto es un importante espacio, la 

comisión; pero creemos desde Ceplan, soñamos con perspectividad, 

y soñamos en nuestro Primer Congreso Nacional de Planeamiento y 

Perspectivas y Desarrollo Nacional del 8 al 11 de noviembre 

gratuito. 

Con Fuerzas Armadas, porque tienen la capacidad; con las 

universidades que estudian el tema de pobreza, y estamos 

firmando convenios interinstitucionales, con todo los 

vicerrectorado de investigación, para aprovechar también esos 

recursos humanos, que son importantes en post de desarrollo y la 

lucha contra la pobreza. 

Entonces, el Congreso va, los acuerdos van, y ¿qué significa 

esto? Que vamos gestionar el primer ecosistema de investigadores 

en post del desarrollo. 

Siguiente, por favor. 

Ya, eso sería todo. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA– Escuchada la participación del señor 

Giofianni Peirano, presidente de Ceplan. (Aplausos). 

Agradecidos, y se ofrece el uso de la palabra a algunos de 

nuestros amigos y colegas congresistas. Si hubiera alguna 

pregunta. 

Tiene la palabra nuestra secretaria de nuestra comisión, 

congresista Sigrid Bazán. 
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La señora BAZÁN NARRO (CD).— Gracias, Marleny; a los expositores 

el día de hoy. 

A los representantes de cada una de las instituciones, bueno, 

con algunos ya de repente me conozco más que con otros. 

Solamente para no extenderme, yo tengo que salir a una reunión 

también con Indecopi, tenemos el tema del paro; y bueno, en 

general, con mi colega presidenta tenemos también Pleno a las 3 

de la tarde. 

Entonces, para ser muy breve, si hay un tema que justo lo 

mencionaba Giofianni, de la volatilidad o de como todo está en 

constante cambio, que me parece importante evaluar, nosotros 

como congresistas a veces llegamos al Ejecutivo en tenor 

político, pero estos espacios, el Ceplan, el Acuerdo, la Mesa, 

son espacios de la sociedad civil que si pueden de repente, 

hasta la academia, incluso, con la que se trabaja aquí, llegar 

de una manera distinta, no tan política, politizada, no en el 

mal término de la palabra. 

Y lo mencionan porque hay un criterio que lo he visto poco, no 

ahora, sino en general lo veo poco. Lo vimos en la pandemia y es 

el tema de la vulnerabilidad. 

Aquí cuando Federico exponía, vi que uso el índice de 

vulnerabilidad, pero alimentaria, ¿no es cierto?, que es un 

índice propio, pero tenemos el gran concepto de la 

vulnerabilidad cuando hablamos de la pobreza multidimensional. 

Entonces, si me importa mucho este enfoque, porque tenemos a los 

pobres y a los no pobres. Dentro de los pobres están en los 

extremos y no extremos; y dentro de los no pobres, hay 

vulnerable no pobre, y hay no pobre, no vulnerable. 

En ese aspecto, es en donde en el COVID o en la crisis 

pandémica, hemos visto un tremendo incremento de personas en 

vulnerabilidad, que cayeron bajo la línea de pobreza. 

De hecho, al año 9% de hogares caen, y esa fluctuación, digamos, 

hacia la pobreza, es lo que también mueve todos los esfuerzos, 

en este caso de crisis en particular, y yo había apuntado porque 

Giofianni lo mencionó un poco, y creo que es importante decirlo 

hasta incluso, con cifras específicas, porque yo tenía un 

estudio aquí de *Cosuo del 2016, que es un poco antiguo ya para 

esto, pero igual, me parece importante. (10) Hemos tenido 

Fenómeno de El Niño, 1983, 1997, 2017; terremotos, 1950, 1970, 

2007; tenemos pandemia, 2020, 2021.  

No sabemos si la crisis un poco como que nos agarra en 

desconcierto, porque además arrastramos un poco los efectos de 

esta crisis y se prolonga.  

Y tenemos también que para esta pandemia del 2020, si se quiere, 

tuvimos una focalización muy mala sobre el tema de la 

vulnerabilidad o siquiera sobre el tema de la pobreza, porque 

usamos para, por ejemplo, establecer ese primer bono cifras de 
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ámbitos rural y urbano sobre no pobres y pobres, en donde los 

hogares o este Padrón General de Hogares tenía a personas en un 

promedio de meses, de 59 meses. O sea, tenías el mismo hogar 

estancado 59 meses, cuando no sabías qué había pasado con esa 

focalización de los hogares. 

Entonces, sí creo que ahí hay un gran reto sobre nuestro sistema 

de focalización, sobre nuestros índices de vulnerabilidad, y 

cómo los estamos concibiendo. Además de los ítems y de los 

indicadores que ustedes han facilitado sobre el tema Hambre 

Cero, que es lo que nos convoca más como comisión. 

Pero, en general, si hablamos de esta multidimensionalidad, si 

caigo en la preocupación de qué se puede plantear también desde 

la sociedad civil, desde los espacios en donde ustedes están 

para poder afianzar ese tema.  

Y creo que, también, allí hay otro problema, que nos habla de un 

desorden del Estado tremendo, que eso no es culpa de nosotros, 

en general es un tema de arrastre, y hay sí una responsabilidad 

de tratar de sumar un granito de arena. 

Y nosotros veíamos, por ejemplo, en mi despacho, colega 

Presidenta, el tema de los productores pequeños. No voy a hablar 

sólo de la agricultura familiar, que creo que Clímaco, el 

compañero lo ha dicho muy claro, y es importante, como dice 

también la Presidenta, ver el tema de las compras y cómo se 

efectúan y cuál es el papel que debe jugar Qali Warma, que no 

compra y no es dueño de almacenes, pero reparte; Indeci, que sí 

tiene almacenes, que sí tiene capacidad, pero que no 

necesariamente ve estos temas.  

Entonces ¿cómo articulamos para una estrategia de seguridad 

alimentaria y de ese tipo de cosas dentro de lo que es la 

pobreza?  

Pero al mismo tiempo también evaluar el tema, en mi despacho, de 

lo que son los pequeños productores. Por ejemplo, el tema lácteo 

lo hemos visto muy de cerca, cantidad de empresas en el sector 

lácteo de productores artesanales. De hecho, también pensamos un 

poco en qué ley los ampara, si tienen que cumplir exactamente 

las mismas normas que se le pide pues a Gloria, o sea, tienen 

que cumplir con el HACCP, tienen que cumplir con el BPM, tienen 

que cumplir con Minsa, con Midagri, etcétera. Dependiendo, ¿no 

es cierto?, si se constituye en cooperativa tiene que ver 

Midagri, si se constituye en microempresa tiene que ver Produce.  

Es decir, qué le estamos dando para que un productor, digamos, 

artesanal pequeño pueda tener un nivel de supervivencia, dos 

años de paralización igual que una gran empresa, que está 

acostumbrada y que tienen, literalmente tienen que llenar 100 

papeles diarios, que tiene a una persona dispuesta a llenar los 

100 papeles diarios; un pequeño productor o una pequeña 

asociación o cooperativa no tiene a la persona que le llena los 

100 papeles diarios ¿no? 
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Entonces, ese tipo de cosas sí nos preocupan muchísimo, creemos 

que tienen que ver directamente con organización del Estado, 

sistema de focalización, lucha contra la pobreza y el hambre. 

Digamos, los junto un poco, pero sé que una está dentro de la 

otra o de alguna manera conviven. 

Entonces, sí… y, bueno, lo que hemos visto en las cifras que 

presentó Federico, que me parece también interesante, ¿no?, la 

concentración de la caída en la zona urbana, o sea, las cifras 

de pobreza es tremenda. Porque también ha habido una 

priorización, ustedes recordarán el fenómeno de los migrantes o 

de los caminantes, que además, hablando del apego, y pucha, yo 

estoy haciendo un combinado bien bravo de todo lo que ustedes 

han dicho, pero para que se entienda la preocupación que está en 

cada cosita ¿no? y cómo podemos ir viendo una estrategia más 

grande que las una. 

Este retorno al área rural, que era la zona de trabajo, que fue 

el principal sostén durante la pandemia, donde la gente 

caminaba, otra gente logró tomar un bus, pero donde finalmente 

hay lazos familiares y hay lazos a través del agro, ¿no es 

cierto?, que también constituye una red de protección, además de 

ser una red o una fuente de trabajo económica, etcétera.  

Entonces, todas estas cosas digamos que tenemos que verlas a ese 

nivel, a ese nivel multidimensional tan amplio, que ni mil 

diapositivas podrían seguir explicándonos. Pero que yo entiendo 

también, y ahí está la impotencia de mi breve intervención, pero 

mencionarlos. 

Tenemos que empezar por algo ¿no?, tenemos que empezar por cosas 

muy concretas. El entusiasmo de esta gestión de muchos de 

nosotros congresistas, que dijimos: “vamos a solucionar las 

cosas”, se ha convertido en okey, un día a la vez, un tema a la 

vez, y por dónde podemos empezar.  

Esta comisión quiere empezar por el tema del hambre y yo creo 

que ahí es donde damos el gran salto hacia la pobreza, hacia una 

reforma tributaria que nos ayude a incrementar esa presión que 

teníamos, hasta llegó a 13 creo, ¿no es cierto?; en un 21, que 

yo creo que es muy ambicioso, pero que ojalá podamos ver eso. 

Que no se llegó a dialogar en noviembre y diciembre del año 

pasado, ojalá que se retome eso en el Congreso, y que nos 

permita con esos avances, por ejemplo, yo estoy en la Comisión 

OCDE, nos permita seguir con esos objetivos del milenio, esos 

objetivos también para poder constituirnos en un país un poco 

más justo en el tema de la justicia fiscal, que es tan 

importante para también la solución de la pobreza y que viene de 

la mano con un montón de reformas. 

Entonces, por ahí que podría haber soltado algunas preguntas, me 

las voy a guardar, porque siento que también me gustaría revisar 

las diapositivas, que yo entiendo que a través del personal las 

vamos a poder ver el detalle específico. Y, ojalá, mantengamos 

este contacto, en donde de repente, Presidenta, Conveagro pueda 
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tener también una voz muy grande y podamos discutir cosas muy 

concretas y así pasar a cada uno de los temas.  

Que yo entiendo, lo de la leche se está avanzando también, el 

Ejecutivo ha instalado ahí una cosa interesante, que habría que 

evaluar, por qué no, otra vez sesión, en otra sesión evaluar el 

tema de los lácteos, que es tan importante, y yo lo dejaría ahí 

¿no?  

Muchísimas gracias, Presidenta, y gracias a todos los que han 

podido exponer también el día de hoy.  

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias a nuestra querida Sigrid; 

muchas gracias por la participación también a nuestros queridos 

amigos, aliados.  

Y como dice ¿no?, esto es un tema de articulación y si nos 

unimos podemos soñar, como lo sueña Peirano, el lugar 35 de 

nuestro Perú y no quizás en el 2030, sino mucho antes. 

Quizás muchos no lo veamos, pero ustedes jóvenes con ese sueño y 

con esas ganas de que en el Perú, un Perú lleno de diversidades 

podamos hacer que la pobreza baje, la malnutrición, que es otro 

problema también. 

Y tenemos pendiente, como dice Sigrid, para articular en próxima 

asamblea, reunión, comisión con las ollas comunes, con las 

presidentas, con lo que hemos quedado también el Midagri, el 

Midis y ustedes. Como vos también del pueblo, de la sociedad 

civil. 

Escuchar la participación de todos nuestros exponentes, les 

damos las gracias, y vamos a hacer un breve receso para 

acompañar a nuestros invitados a abandonar la sala en el momento 

que ellos consideren conveniente. 

¿Alguna pregunta, alguien de nuestros congresistas? 

—A las 12:34 h, se suspende la sesión. 

—A las 12:35 h, se reanuda la sesión. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias. 

No habiendo otro punto que tratar, consulto la autorización para 

ejecutar los acuerdos sin esperar la aprobación del Acta. De no 

existir ninguna observación, daríamos por aprobada la respectiva 

autorización. 

¿Alguna observación? 

No existiendo ninguna observación, damos por aprobada, por 

unanimidad, la autorización para ejecutar los acuerdos sin 

esperar la aprobación del Acta.  

Se levanta la sesión, siendo las 12 y 37 horas del día. 

Muchas gracias a nuestra vicepresidenta, María Aguayo, a nuestra 

secretaria, Sigrid, a Carlos Zeballos, a la congresista Robles, 

y a todos los congresistas e invitados que hoy día hemos tenido. 



48  
 

Que Dios nos bendiga y que la paz en nuestro Perú calme todos 

los disturbios que hay. Que Dios nos bendiga. 

Muchas gracias. 

—A las 12:37 h, se levanta la sesión. 


