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I.  PRESENTACIÓN   

El PPC, es un partido que cree en la justicia y 
en la libertad, fundado en 1966 por ilustres 
pensadores y políticos de buena voluntad, con 
vocación de servicio y un profundo amor por  el 
Perú, quienes se mantuvieron firmes en sus 
convicciones ante la incertidumbre, las 
dictaduras y la destrucción de nuestras 
instituciones; hasta encausar a nuestro país 
por el camino de la democracia.  

 

A lo largo de estos 51 años de hi storia, nos enorgullece haberle dado 
a Lima uno de los más ilustres y visionarios alcaldes que ha ocupado 
el sillón municipal, Don Luis Bedoya Reyes, autor de una de las obras 
de infraestructura  vial  mejor  construidas  y más  importantes  de nuestra 
ciudad ca �S�L�W�D�O�����O�D���9�t�D���(�[�S�U�H�V�D�����³�(�O���]�D�Q�M�y�Q���G�H �%�H�G�R�\�D�´�� 

 
De los cerca de 25 millones de viajes que se realizan diariamente en 
Lima Metropolitana, el 45% de ellos se da a través de la Vía Expresa, 
arteria que atraviesa nuestra ciudad conectándola.  

 
Nuestros alcaldes distritales han implementado un modelo de ciudad 
inspirada en el bien común. Buenas prácticas en la gestión municipal, 
bajo  un  liderazgo  firme,  son  un  sello  de nuestra  participación  en la vida 
pública , p or  ejemplo,  la creación  del  serenazgo  municipal  hace  27  años 
durante la gestión del Alcalde Carlos Neuhaus, replicado en todo el 
Perú.  

 
Ponemos  al servicio  de la ciudad  de Lima  Metropolitana,  nuestro  legado 
político,  para  garantizarle  a nuestros  vecinos  una  gestión  a su servicio, 
eficaz y eficiente, trabajam os bajo los mismos principios, a través de 
los cuales podemos plasmar programas viables que permiten 
garantizar la dignidad del ser humano, fundamento de nuestra acción 
política y garantía de predictibilidad de nuestra conducta,  entendiendo 
que nuestro dis trito es parte de una Lima que comparte problemas y 
se debe mirar integrada para  resolverlos.  

 
Nuestro compromiso es con una visión de futuro común. El modelo de 
ciudad que queremos, es un mejor lugar donde vivir, una ciudad 
segura, moderna e integrada, qu e se moviliza con rapidez y reduce el 
tiempo de viaje devolviendo calidad de vida, que da acceso a  servicios 
inclusivos, que crece ordenadamente, en la que se recuperan  espacios 
públicos para el esparcimiento y el deporte como un vehículo para el 
bienestar  de la juventud y la ciudadanía, que contribuye con prevenir 
la delincuencia y garantiza a nuestros ciudadanos libertad, un trato 
justo y equitativo que nos permita a todos ser  felices.  
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Todo ello mediante una política social educativa en prevención y 
seguridad vial, igualdad y no discriminación y prevención de la 
violencia, una acción política libre de corrupción, transparente y 
ecoeficiente donde se ejecuten obras de desa rrollo que resuelvan los 
problemas del presente mirando el futuro. Acción que respete y 
garantice la igualdad de oportunidades sin discriminación e 
intolerancia.  
 
Como candidato por el PPC, me comprometo a liderar un trabajo  
coordinado y articulado con los  alcaldes distritales para ate nder y 
cumplir con estas tareas. Así garantizaremos una LIMA FELIZ . 
 
II. MISIÓN Y PRINCIPIOS  
 
MISIÓN  
Somos un partido social cristiano cuya misión es proponer a los 
peruanos un modelo de sociedad que nos permita alcanzar el bi en 
común.  
 
Para lograr tal propósito el partido deberá difundir la doctrina social 
que nos inspira y da identidad; plasmar esos principios en programas 
realistas que los hagan viables; y, preparar a los representantes que 
ejercerán función pública en los d istintos niveles del Estado y que 
llevarán esos planes de gobierno a la acción.  
 
Es misión del Partido transmitir su mensaje a los ciudadanos, 
comprometerlos en la visión del Perú y convencerlos que las ideas, 
propuestas del Partido y la conducta de sus re presentantes son 
consecuentes y coherentes y constituyen una adecuada respuesta a la 
solución de los problemas del país.  
 
PRINCIPIOS VALORES  
Los valores social cristianos tienen el carácter de permanentes y tienen 
como propósito orientar la conducta de la s personas, de tal forma que 
la sociedad viva y alcance sus objetivos de evolución en paz y armonía.  
 

a. -  LIBERTAD  
Es el ejercicio de la voluntad individual en un marco de respeto al 
prójimo con quien compartimos nuestro objetivo de vivir en paz y 
armonía.  Los sociales cristianos  consideramos que nadie tiene la 
potestad de coactar la libertad del otro, aun  invocando razones que se 
consideren muy loables. Sin embargo, sí consideramos que la libertad 
individual es limitada por valores que norman la conducta h umana.  
Por ello, el principal límite es la responsabilidad individual, es decir, el 
ejercicio ético de la libertad.  
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b. -  JUSTICIA  
La entendemos en su triple carácter:  
Conmutativa: Darle a cada uno lo que le corresponde en justa 
equivalencia.  
Distributiva: Darle al más débil o al que necesita aquello que compensa 
sus carencias.  
Social: Corregir las desigualdades acumuladas en la sociedad.  
 
c. -  IGUALDAD  
En razón de estar dotados de dignidad y haber sido creados por Dios a 
su imagen y semejanza, todos los sere s humanos nos reconocemos 
como iguales. Esa igualdad tiene que reflejarse en todas nuestras 
relaciones. Por ello, se reconoce el principio de igualdad ante la ley 
para todas las personas, sin distinción de raza, sexo, credo, edad o 
situación económica o so cial. El lado activo del principio de igualdad es 
la eliminación de todas las formas de discriminación. Pero, el concepto 
más enriquecedor y comprensivo para la persona humana es la 
igualdad de oportunidades, es decir, permitir que los seres humanos 
en pie  de igualdad, desarrollen a plenitud sus capacidades 
diferenciadas y el máximo de su libertad.  
 

Somos impulsores de oportunidades para el ser humano, 
especialmente a través del pleno acceso a la educación y a la salud y 
al trabajo, como medio de realizació n personal.  
 

d. -  SUBSIDIARIEDAD  
Principio de ordenamiento de la vida en sociedad, que determina que 
no haga el ente mayor lo que puede hacer el menor. Que no haga el 
Estado lo que puede hacer la familia; que no haga el gobierno central 
lo que puede hacer e l gobierno local o regional; que no haga el Estado 
lo que puede hacer el sector privado.  
 

e. -  SUPLENCIA  
Principio complementario al de subsidiariedad que significa que el ente 
mayor debe hacer lo que no puede hacer el menor. Por ejemplo, la 
seguridad nacio nal es una responsabilidad del Estado porque no es 
razonable que sea atendida por cada persona.  
 

f. -  SOLIDARIDAD  
Es el principio que preconiza la identificación de la persona con otras 
personas en situación de necesidad, y en razón de esa identificación, 
prestar la ayuda necesaria para cubrir total o parcialmente sus 
necesidades.  
 

g. -  UNIVERSALIDAD  
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Indica que todos los valores y principios son de aplicación en todo el 
mundo, son aplicables a todas las personas y lo son en todo el tiempo.  
 
h. -  PLURALISMO  
Imp orta el respeto a las distintas formas de organización de los grupos 
humanos en todos los campos de la vida. En el campo religioso, por 
ejemplo, supone el respeto por todas y cada una de las religiones; en 
el campo económico, supone el reconocimiento de la s diversas formas 
de propiedad y de empresa y en el campo político, la coexistencia de 
partidos políticos de concepciones diferentes, aunque respetuosos de 
las normas básicas de convivencia en sociedad.  (KAS, 2007)  
 

III. ENFOQUES DE GOBIERNO MUNICIPAL METR OPOLITANO 
2019 - 2022  

El Partido Popular Cristiano ha desarrollado sus propuestas teniendo 
en cuenta los siguientes enfoques:  

�x Enfoque basado en derechos humanos.  
 

�x Enfoque anticorrupción.  
 

�x Enfoque de  gestión de riesgo de desastres.  
 

�x Enfoque de desarrollo sost enible.  
 

�x Enfoqu e de presupuesto por resultados.  
 

�x Enfoque de b uen gobierno.  
 

�x Enfoque de  igualdad de oportunidades para mujeres y hombres  
y eliminación de toda forma de discriminación.  
 

�x Enfoque de discapacidad.  
 

�x Enfoque inter generacional.  
 

�x Enfoque de inter culturalidad.  
 

�x Enfoque de economía social de mercado . 
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IV.  POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO MUNICIPAL 
METROPOLITANO 2019 - 2022  
 

EJE N° 1: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN LIMA  
 
SUB EJE  N° 1 : INSEGURIDAD CIUDADANA  
 
4.1.  Objetivo General:  
Contribuir a prevenir la inseguridad ciudadana en Lima Metropolitana  

 
4.2.  Diagnóstic o :  
 

a.  Disminución de la victimización según las encuestas . 
 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática a plica anualmente 
desde el 2011, la Encuesta de Victimización a ciudadanos mayores de 
15 años, en base a una muestra de 28 mil viviendas urbanas de todo 
el Perú (INEI, 2018). Los resultados de dicha encuesta muestran que 
la victimización ha disminuido en la  Provincia de Lima, sin considerar 
el Callao, de manera que si bien en el 2011, 46% de los entrevistados 
declararon haber sido víctimas de delitos en el último año, en el 2017, 
dicho porcentaje se redujo a un 29%.  
  
Por otra parte, se muestran diferencias en los niveles de victimización, 
de acuerdo a la zona donde viven los entrevistados. En Lima Sur, la 
victimización en el año 2017 fue de 32%, mientras que,  en Lima Este, 
esta alcanzó al 30% de la población, situándose ambas zonas de Lima, 
por encima del 29 % que mostró la Provincia constitucional del Callao. 
En contraste, en la zona de Lima Norte, la victimización fue de 28%, y 
en Lima Centro, esta fue de 26%.  
 
Cabe resaltar que si bien las diferencias entre distritos muestran la 
diferencia respecto de la de lincuencia en los distritos de la capital, los 
resultados de las encuestas en cuanto a tendencias a una disminución, 
deben ser tomados con cautela debido a la existencia de efectos como 
el acostumbramiento de la sociedad a la violencia, que explican por 
ej emplo que ciudades muy violentas de países como Colombia hayan 
mostrado durante años bajos índices de victimización  (DAMMERT et al., 
2010).  
 

b.  El problema de la delincuencia y la inseguridad en la 
ciudad de Lima.  

 
En la ciudad de Lima, como en las grandes ci udades del Perú y América 
Latina, es evidente que existe un incremento de la delincuencia, en 
particular a nivel cualitativo, con respecto al fenómeno criminal de hace 
algunos años. En la actualidad, en Lima nos enfrentamos con un 
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fenómeno delictivo caract erizado por: i) la aparición de nuevas 
modalidades como la extorsión, el raqueteo , el sicariato y el fenómeno 
de los marcas , ii) la presencia de una delincuencia de menor edad, iii) 
territorialmente más extensiva y móvil, pues esta se sirve de los 
avances de los medios de transporte y comunicación, iv) y sobre todo, 
una delincuencia más violenta en sus medios y fines.  
 
Ello explica los altos niveles de percepción de inseguridad que existen 
en nuestra capital, en donde llega a más del 90% de la población ma yor 
de 15 años de edad, que percibe que en los próximos doce meses 
puede ser víctima de algún hecho delictivo.  
 
En efecto, año a año, en el Perú se registran una mayor cantidad de 
delitos a nivel policial.  Así, el año 2017 la policía nacional registro más  
de 292,000 denuncias de delitos en todo el país, aproximadamente 70 
mil más que lo que se registró en el 2011. Más de un tercio (34%) de 
dichas denuncias, se registraron en la Región de Lima (sin contar el 
Callao), lo cual significa que,  en el 2017, en la  ciudad de Lima la Policía 
registró aproximadamente 280 denuncias de delitos cada día (Policía 
Nacional del Perú, 2017).  
 
Dos tercios de las denuncias registradas por la policía (65%), 
implicaron delitos contra el patrimonio, es decir se trata de robos y 
hurtos simples o agravados, mientras que solo un 15% de las 
denuncias a nivel policial implican delitos de tráfico de drogas y 10%, 
delitos sexuales.  
 

c.  Los actores de la Seguridad Ciudadana  
 
Es evidente que las políticas de Seguridad Ciudadana reclaman de un a 
activa intervención de diversas Instituciones Nacionales: (i) el 
Congreso de la República; (ii) la Policía Nacional; (iii) las instituciones 
del Sistema de Justicia; y (iv) las empresas privadas y medios de 
comunicación.  
 
La tarea de la Municipalidad Me tropolitana de Lima , en 
particular la de su Alcalde Metropolitano y la del Concejo 
Provincial , debe insertarse fundamentalmente en el ámbito de 
la prevención y de la coordinación interdistrital e 
interinstitucional dentro de la provincia de Lima. Ello tien e que 
ver con la acción coordinada de las Municipalidades Distritales, 
la Policía Nacional, especialmente la de las Comisarías, el 
serenazgo y las diversas formas de seguridad privada que 
contribuyen a la vigilancia de la ciudad.  

 
En efecto, la prevención , que es una tarea fundamental, es 
eminentemente social y local, y se dirige a grupos de riesgo de cada 
comunidad, como adolescentes en deserción escolar, vida de calle o 
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consumo de drogas, que podrían estar iniciando trayectorias de vida 
de delincuencia e n lugar de desarrollar sus capacidades en el ámbito 
académico, deportivo o laboral.  
 
Las políticas de prevención recomendadas por el Banco Mundial y la 
Organización de Comercio y Desarrollo Económico se dirigen por ello 
hacia dicha población de jóvenes ent re 15 y 29 años, que ni estudia ni 
�W�U�D�E�D�M�D�Q���H�Q���O�D���D�F�W�X�D�O�L�G�D�G�����\���T�X�H���V�X�P�D���X�Q���P�L�O�O�y�Q���\���P�H�G�L�R���G�H���³�Q�L�Q�L�V�´���H�Q��
el Perú, un 18% de la población de jóvenes, y cifra que se ha 
incrementado en los últimos años, en nuestro país (Instituto de 
Integración, 2016). La ci udad de Lima, lamentablemente, refleja 
también de manera proporcional ese grave problema urbano.  
 

d.  Falta de coordinación institucional y de políticas 
conjuntas.  

 
En Lima, aproximadamente solo 15 % de los delitos son denunciados 
a nivel policial, aunque en lugares como Lima -Centro, que concentra 
una mayor cantidad de comisarías, el nivel de denuncia puede llegar al 
19%.  
 
Las encuestas muestran también que 38% de aquellos que no 
denuncian en Lima, no lo hacen por considerarlo una pérdida de 
tiempo, y 20% por considerar que el delito tiene poca importancia. En 
efecto, en su mayoría estamos hablando de hechos delictivos como el 
robo de un celular, una cartera, dinero, etc., que por más que no se 
denuncien generan inseguridad en la población de la capital (INEI, 
2017).  
 
Los ciudadanos, a pesar de ello, siguen demandando seguridad y los 
delitos más graves son aquellos más denunciados. Así, por ejemplo, 
mientras que el robo de vehículos, autopartes etc. alcanza solo al 2% 
de la población entrevistada, este fue denun ciado en un 30% de los 
casos, según los entrevistados en los diferentes distritos de la capital 
en el 2017.  
 
Solo una pequeña parte de estas denuncias llegan a ser judicializadas 
y materia de una sentencia condenatoria, y a pesar de ello, la población 
peni tenciaria a nivel nacional sigue incrementando año a año. Así, si 
bien en el 2011, 53 mil personas se encontraban privadas de libertad 
en las diferentes cárceles del país, en el 2017 esta cifra superó los 85 
mil presos. La sobrepoblación penitenciaria se r elaciona con la 
inseguridad ciudadana, pues 40% de dicha población, se encuentra 
recluida por delitos contra el patrimonio, principalmente robo agravado 
y, casi un tercio de dicha población penitenciaria (30%) se encuentra 
detenida en la Región de Lima (IN PE: 2017).  
 
4.3.  Propuesta del PPC:  
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La propuesta del PPC para enfrentar desde la Municipalidad 
Metropolitana de Lima el grave problema de la seguridad ciudadana en 
la capital requiere fundamentalmente que el Alcalde Metropolitano 
lider e de manera coordinada co n todas las Municipalidades 
Distritales las tareas de Prevención Situacional y Prevención 
Social que son indispensables.   
 
Nuestra propuesta incide en desarrollar políticas y programas de 
intervención  para prevenir que : i) se cometan delitos y ii ) se 
gener e más delincuencia.  
 
En ese sentido, el PPC se compromete:  
 

i)  A coordinar a nivel local intervenciones en base a 
instrumentos técnicos como el monitoreo geo - referenciado de 
riesgo delictivo relacionado con calles, barrios y lugares que 
registran puntos cali entes, así como elementos tácticos como 
bancos, colegios y principales vías y recursos disponibles, etc., a 
fin de mejorar la presencia de personal policial, patrullas, 
mejoras de infraestructura pública, flujo de vehículos, 
iluminación, video -vigilancia y  alertas. Una ciudad con calles más 
iluminadas y con cámaras de vigilancia y centrales de control, así 
como con parques limpios y con espacios de adecuado 
esparcimiento, es un espacio territorial que ayuda a la 
prevención del delito.  
 

ii)   A prevenir la ocurre ncia de delitos a través de un rol 
fundamental articulador  de la ciudadanía, juntas vecinales, 
serenazgo, Policía, Fiscalía y otros actores como empresas y sus 
sistemas de vigilancia privados, etc., que puedan colaborar en la 
prevención de riesgo de victim ización en dichas zonas. Será 
especialmente importante establecer adecuados niveles de 
comunicación entre esos actores, que permitan alertar el delito 
y brindar una pronta atención en situaciones de riesgo. Así lo 
hemos hecho, con importantes y destacados resultados en 
algunos distritos de la capital gobernados por Alcaldes del PPC.  
 

iii)  A desarrollar políticas de prevención social , es decir, a 
procurar evitar que el riesgo en que se encuentran determinados 
sectores vulnerables de la ciudad se pueda convertir en 
criminalidad. Como explica el Manual de Planes de Seguridad 
Local,  desarrollado por la Unión Europea, ello implica que a nivel 
distrital y en general en toda la ciudad, se priorice la 
problemática de la niñez y adolescencia, se enfrente la violencia 
fam iliar e interpersonal, el consumo de drogas, la criminalidad 
en los principales negocios y barrios del distrito, así como la 
reintegración de detenidos a su comunidad. Los programas 
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sociales y comunitarios de fomento al deporte, al arte, a la 
cultura, con especial énfasis en sectores vulnerables, 
comprometerán la tarea en la Municipalidad de Lima, que 
superan la lógica del cemento y la obra pública. Una 
Municipalidad humana y solidaria es la mejor respuesta que 
proviene de nuestros principios social cristia nos y nuestra mejor 
contribución a una ciudad más feliz.   
 

En ese sentido, los compromisos del PPC se materializan a 
través de las principales e inmediatas acciones:  
 

- Promover y coordinar acciones de Seguridad Ciudadana 
conjuntas al más alto nivel: Congr eso, Policía Nacional, Fiscalía, 
Ministerios, etc. El Alcalde Metropolitano liderará personalmente 
ese esfuerzo.  

- Fortalecer la coordinación de los alcaldes con los Comisarios de 
su jurisdicción y el Jefe de la Región Policial, serenazgo; así 
como, con otro s alcaldes de distritos vecinos para el desarrollo 
de infraestructura, y planes de patrullaje y monitoreo para la 
prevención del delito en puntos de incidencia. Impulsaremos el 
serenazgo sin fronteras y la protección de las áreas limítrofes 
distritales, to mando la experiencia exitosa de municipios 
gobernados por el PPC.  

- Divulgar las propuestas y planes de Seguridad de la 
Municipalidad de Lima Metropolitana y de los alcaldes distritales 
a la población de cada distrito.  

- Desarro llar intervenciones de carácter  técnico vinculadas a la 
infraestructura urbana que ayuden a la prevención del riesgo en 
la comisión de delitos.  

- Implementar Programas de prevención social y fortalecimiento 
educativo en zonas de mayor exposición de los jóvenes a la 
criminalidad.  

 
4.4.  Matriz del Plan de Gobierno:  

 

Objetivo Estratégico:  Promover y coordinar acciones de Seguridad Ciudadana conjuntas al 
más alto nivel: Congreso, Policía Nacional, Fiscalía, Ministerios, etc.  

Resultado  Acción  Meta  Indicador  Fuente de 
Verificación  

Participación 
en el Consejo 
Nacional de 
Seguridad 
Ciudadana  

Asistencia 
permanente en 
las sesiones del 
CONASEC. 

Establecer un 
compromiso entre 
el Municipio de 
Lima y el Sistema 
Nacional de 
Seguridad 
Ciudadana para 
formular los 
principales 
problemas de la 

N° de sesiones 
realizadas.  

Actas de 
reuniones  
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seguridad 
ciudada na en Lima 
y canalizar las 
demandas 
distritales.  

Liderar el 
Comité 
regional de 
Seguridad 
Ciudadana de 
Lima 
Metropolitana  

Convocar 
mensualmente 
las sesiones del 
CORESEC como 
espacio de 
coordinación 
entre el M unicipio 
de Lima, los 42 
distritos y el 
Ministerio del 
Interior.  

Establecer acciones 
estratégicas para 
prevenir y 
obstaculizar la 
delincuencia  

N° de sesiones 
realizadas  

Actas de 
reuniones  

Actualizar el Plan 
Regional de 
Seguridad 
Ciudadana de Lima 
Metr opolitana  

Informe 
diagnóstico  

Plan Regional de 
Seguridad 
Ciudadana 
actualizado  

Objetivo Estratégico: Fortalecer la coordinación de los alcaldes con los Comisarios de su 
jurisdicción y el Jefe de la Región Policial, Serenazgo; así como, con otros alcaldes  de distritos 
vecinos para el desarrollo de infraestructura, y planes de patrullaje y monitoreo para la 
prevención del delito en puntos de incidencia.  

Resultado  Acción  Meta  Indicador  Fuente de 
Verificación  

Serenazgo Sin 
Fronteras  

Vigilar las 
fronteras 
in terdistritales 
y/o vías 
troncales, 
interconectadas a  
 las centrales de 
comunicación de 
los distritos .  

42 operativos de 
vigilancia 
transfro nteriza 
distrital semanal.  

N° de vigilancia 
transfro nteriza . 

Informe anual de 
gestión.  

Acciones 
conjuntas de 
patrull aje y 

monitoreo del 
delito  

Ejecución  de 
acciones en 
conjunto  

100 operativos y 
acciones 
preventivas 
conjunta entre 
instituciones.  

Nº Operativos 
y acciones 
preventivas  

Archivo video  

Planificación 
articulada  

15 Planes de 
Seguridad 
Ciudadana logran 
más inte rvención y 
compromisos de 
parte de otras 
instituciones  

Nº 
Instituciones 
en actas de 
participación  

Planes Distritales 
de Seguridad 
Ciudadana  

Objetivo Estratégico:   Acercar las propuestas y planes de Seguridad de los alcaldes a la 
población de cada distr ito y sus necesidades.  

Resultado  Acción  Meta  Indicador  Fuente de 
Verificación  

Mesas con el 
Sector Privado 
y 

Establecer 
reuniones de 
coordinación 

Establecer 
compromisos entre  
Municipio de Lima -  

Nº de mesas 
establecidas.  

Actas de 
reuniones  
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organizaciones 
locales para la 
Seguridad 
Ciudadana  

donde se 
discutan las 
necesidades y 
propuestas de 
solucion es.  

Gobierno y Sistema 
de Justicia para 
mejorar la 
seguridad.  

Monto en S/ de 
fondos 
comunes 
convocados.  

Objetivo Estratégico: Implementar Programas de prevenció n social y fortalecimiento 
educativo en zonas de mayor exposición de los jóvenes a la criminalidad.  

Resultado  Acción  Meta  Indicador  Fuente de 
Verificación  

Programas de 
Prevención 

social 
implementados 
en distritos de 

mayor 
incidencia 
delictiva  

 
 

Ejecución  de un 
diagnóstico de 
riesgo sociales en 
coordinación con 
alcaldes 
distritales.  

Diagnóstico de 
Prevención social 
de la delincuencia 
en Lima.  

Informe 
Diagnóstico.  

Documento 
Técnico 
Diagnóstico de 
Prevención social 
de la delincuencia 
en Lima.  

Implementar 
Programas de 
Prevención Social 
de Delincuencia 
en distritos de 
mayor índice de 
criminalidad y 
percepción de la 
criminalidad.  

5 Programas Piloto 
el primer año, en 
coordinación con 
iniciativas como 
Vecindario o 
Barrio Seguro.  

Nº 
Beneficiarios  

Planes Distrita les 
de Seguridad 
Ciudadana  
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PARTIDO POPULAR CRISTIANO  
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EJE N° 2: MOVILIDAD SOSTENIBLE  Y SEGURA  �³�+�$�&�,�$�� �8�1�$��
�&�,�8�'�$�'���3�$�5�$���7�,�´ 
 
Entre los principa les problemas que aqueja a nuestros vecinos, un 46% 
y 39% considera que el tráfico vehicular y el transporte público, 
respectivamente, constituyen el segundo y tercer problema más grave 
que afecta a la ciudad de Lima, según la Encuesta Nacional Urbano 
Rura l realizada por GFK en febrero de 2018.  
 
Aunado a ello, las malas condiciones que existen para nuestro 
desplazamiento, la falta de cobertura de servicio público, la ausencia 
de educación y prevención vial, valores y tolerancia por parte de 
choferes y peat ones, entre otros, ocasiona serios malestares en 
nuestros vecinos. Ello ha significado aproximadamente la pérdida de 
entre 12.4% y 8.9% vidas humanas a causa de accidentes de tránsito 
entre 2006 y 2017. Asimismo, día a día nuestros vecinos pierden 
aproxima damente entre 2 y 5 horas al día a causa del tráfico y la 
congestión vial, situación que ocasiona pérdidas económicas, afecta la 
economía familiar, limita la posibilidad de optimizar el uso del tiempo 
en diversas actividades (estudios, ocio, cuidado del ho gar, etc.), e 
incluso afecta la salud mental a causa del estrés vial.  
 
Nuestra ciudad  ha perdido sus condiciones de desplazamiento , de 
cortesía, de amabilidad, obligando a sus ciudadanos a hacer un uso 
irracional de sus vehículos, para protegerse, escapan do así de la 
agresividad de su actual circulación.  
 
En las últimas décadas la gestión de Lima Metropolitana ha apostado 
por abordar la problemática del desplazamiento a través de diversos 
enfoques. Así, por ejemplo, cada gestión ha brindado un mayor énfasi s 
en la implementación de grandes obras de inversión, el ordenamiento 
del transporte de carga o transporte público, emisión de ordenanzas 
municipales, medidas de fiscalización, entre otras medidas que no han 
logrado solucionar el estado de caos en el cual se encuentra Lima 
Metropolitana.  
 
Frente dicho escenario, el PPC, un partido que tiene como eje principal 
la dignidad inherente del ser humano, y, a partir de ello diseña, evalúa 
y formula cualquier política pública de gobierno. Como parte de nuestra 
visió n de Lima, apostamos por garantizar el derecho a un 
desplazamiento digno de nuestras generaciones presentes y futuras 
(principio de solidaridad intergeneracional). Por ello, nuestra visión 
para abordar la problemática del desplazamiento en la ciudad de Lim a 
se centra en promover una política de movilidad sostenible y 
segura  �³�+�D�F�L�D�� �X�Q�D�� �F�L�X�G�D�G�� �S�D�U�D�� �W�L�´, cuyo eje fundamental de 
diseño de política pública parte de garantizar la dignidad del 
ciudadano, priorizando su bienestar y asegurándole  una 
gesti ón eficient e del tráfico, transporte y brindándole obras de 
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infraestructura que proyectan a la ciudad de Lima hacia sus 
quinientos años de fundación.  
 
En cualquier ciudad moderna del siglo XXI, la política de movilidad 
sostenible y segura se basa en criterios de efi ciencia y eficacia. Así, 
para cumplir nuestros objetivos planteamos 4 indicadores de impacto 
que orientaran nuestras acciones hacia la movilidad sostenible y segura 
que necesita la ciudad de Lima, siendo estas las siguientes:  
 

 
 

�0�2�9�,�/�,�'�$�'���6�2�6�7�(�1�,�%�/�(���³�+�$�& IA UNA CIUDAD PARA TI �´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reducción de tiempos de viaje .

Reducción de las muertes y lesiones
por accidentes de tránsito .

Incremento de los viajes en
servicios de transporte público
urbano .

Más vehículos limpios y
menos contaminantes .
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Para alcanzar una movilidad sostenible y segura que permita garantizar 
un mejor desplazamiento de nuestros vecinos, donde se reduzca el 
tiempo de viaje y pueda transitar en su ciudad segura y ordenada, el 
PPC propone generar una sólida sinergia  bajo el liderazgo del 
Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima , conforme se 
muestra a continuación:  

 
 
SUB EJE N° 1: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE 
URBANO  
 
4.1. Objetivo General :  
- Mejorar la calidad de vida d e los limeños disminuyendo las horas 

que emplean en transportarse desde sus hogares hacia sus centros 
de trabajo o estudio y viceversa.  

- Dotar a la ciudad de Lima de un sistema de transporte moderno 
acorde con su condición de Capital de la República y una M etrópoli 
del Pacífico en el siglo XXI.  

 
4.2.  Diagn óstico :  
Nuestra Capital se encuentra conformada por un continuo urbano 
constituido por las Provincias de Lima y Callao con una población de 
aproximadamente 9.5 millones de habitantes, de los cuales casi un 
mil lón vive en el Callao.  El promedio de edad del poblador peruano, 
según cifras del INEI, es de 25 años y del total de los jóvenes peruanos, 

Mejoramient
o Integral 

del 
Transporte 

Urbano

Mejoramir
ento 

Integral 
del 

Tránsito

Promover 
la 

movilidad 
sostenible 
y segura
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una tercera parte vive en la Metrópoli. Se proyecta para el año 2025 
una población aproximada de 10.5 millones de ha bitantes en Lima 
Metropolitana y el Callao que  requerirán soluciones adecuadas de 
movilidad y transporte urbano.  
 
Actualmente las necesidades de  desplazamiento de la población 
generan 27 millones de viajes diarios de los cuales 20 millones son 
viajes motor izados, que se desenvuelven entre los varios centros de 
desarrollo de la ciudad.  
 
El área central y la gran cantidad de vías están congestionadas, al 
límite de su capacidad, con un nivel de servicio de baja calidad y con 
una velocidad de tráfico muy baja (11 -12 km/hora) lo cual genera 
pérdidas de horas hombre, accidentalidad y una alta emisión de gases 
contaminantes con consecuencias desastrosas la salud y el 
medioambiente. Todo ello incide en forma directa en la calidad de vida 
de quienes vivimos en Lima.   
 
Aunque en los últimos años, tanto desde el Gobierno Central como 
desde la Municipalidad de Lima se ha vuelto la mirada hacia el 
TRANSPORTE PUBLICO, los esfuerzos desplegados son insuficientes. 
Mientras las unidades de transporte privado han aumentado 
significativamente, entre otras razones por una mejora de la condición 
económica de las familias y la ausencia de un servicio público de calidad 
para cubrir la demanda ciudadana, la transformación del parque 
automotor público es lenta y absolutamente insufic iente.  
 
Por lo demás, la ciudad adolece de graves problemas en sus 
intersecciones, muchas de las cuales están mal diseñadas; la 
semaforización es inadecuada y sobre todo carente de interconexión y 
coordinación en muchas partes de la ciudad (incluso donde s e han 
hecho esfuerzos distritales o de la Municipalidad de Lima para su 
cambio) y la señalización urbana es deficiente.  
 
Han existido marchas y contramarchas en la denominada Reforma del 
Transporte porque no se ha concretado el modelo organizativo del 
tran sporte público; no se establecido un sistema estable de 
concesiones de rutas ni ordenado el sistema de rutas y la fiscalización 
de todo este proceso resulta débil y poco eficiente, subsistiendo altos 
índices de informalidad, alentados por acciones de otras  
Municipalidades como las del Callao o Huarochirí ( a veces con 
inaceptable respaldo de acciones judiciales). Sigue existiendo una 
sobreoferta de taxis (más de 200,000); aunque algunas empresas 
nacionales e internacionales brindan servicios bajo estándares  
internacionales y de seguridad, persiste un alto grado de informalidad 
y por tanto de inseguridad.  
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Lima no ha carecido de estudios serios con visión de futuro; pero, ha 
faltado persistencia en su ejecución, perdiéndose valioso tiempo en 
perjuicio de la capital de la República y de sus habitantes.   
 
Así:  

a.  Bajo la exitosa gestión de Luis Bedoya Reyes, en la década del 
60; es decir, hace más de 50 años, se construyó la Vía Expresa 
que constituye cinco décadas después la ruta por la que transita 
el Metropolit ano y articula el 25% de los viajes en auto de toda 
la ciudad. Pero, la ruta permanece inconclusa y en consecuencia 
no cubre totalmente la finalidad concebida de la integración norte 
-sur de Lima. Además, la variación de su concepción inicial 
impidió conta r con el primer metro (tren de superficie y 
subterráneo) que hace cinco décadas se requería.  

b.  Con el apoyo de la Cooperación japonesa (JICA) en el año 2004; 
es decir, hace 14 años, se propuso una red de trenes pesados y 
ligeros con cuatro líneas principales  y tres complementarias , así 
como una red troncal con 17 corredores de buses, un plan de 
mejoramiento de la red vial y de las intersecciones. De ese bien 
fundamentado plan, a la fecha sólo contamos con la Línea 1 del 
Metro (el Tren Eléctrico) y se encuentr a en ejecución la Línea 2.  

c.  Bajo las administraciones de los Alcaldes Andrade y Castañeda 
se ha priorizado el Sistema Vial del Corredor Segregado 
(COSAC) , conocido como el Metropolitano, del que sólo se ha 
ejecutado y puesto en funcionamiento su primer eje , que 
transporta aproximadamente 750,000 pasajeros desde el 2016. 
Sin embargo, la operación enfrenta problemas legales y 
administrativos (arbitrajes en marcha) y las acciones 
complementarias al mismo como los corredores 
complementarios no lograron concreta r las licitaciones 
requeridas. En este último aspecto, la última gestión del Alcalde 
Castañeda (2015 -2018) ha sido renuente a tomar las decisiones 
necesarias, generando demora e ineficiencia en perjuicio de la 
ciudad.  

d.  Así, si nos preguntamos ¿cuál es el ni vel de la implementación 
de la red de transporte público de Lima?, podríamos responder:  

�x El Metropolitano Línea 1 está culminado y en operación, 
aunque con arbitrajes.  

�x Los corredores complementarios están en proceso con 
arbitrajes en los corredores 2 y 4  

�x Los corredores de integración siguen en evaluación y el 
avance en ellos es nulo.  

�x El Metro Línea 1 está culminado y en ejecución  
�x El Metro línea 2 está en obra  
�x Las otras líneas del metro siguen en estudio.  

 
En materia de infraestructura vial y disponiendo de l peaje que capta la 
ciudad, se concedieron bajo las Administraciones de los alcaldes 
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Castañeda (2007 -2010) y Villarán (2011 -2014) las denominadas Línea 
Amarilla,  de reciente inauguración y las Rutas de Lima, que incluyen la 
ampliación de la Carretera Rami ro Prialé y algunas mejoras en la 
Panamericana Norte y Panamericana Sur. Siendo ambas rutas 
importantes y proyectos privados que pese a los cuestionamientos e 
investigaciones en marcha deben continuar, son  apenas una pálida y 
tímida manifestación de la mag nitud de la transformación vial que Lima 
reclama mirando a su quinto centenario de fundación.  
 
Finalmente, subsiste la fragmentación de autoridades, escasa 
coordinación con las provincias del Callao y Huarochirí y debilidad en 
las instituciones locales res ponsables del transporte urbano: 
Protransporte y la Gerencia de Transporte Urbano.  
 
 
4.3.  Propuesta del PPC:  
La propuesta del PPC para la transformación integral del transporte de 
Lima, se aleja de toda medida populista e improvisada.  Así pues, el 
PPC, conscien te que la envergadura de la tarea por hacer es de una 
enorme complejidad; propone  planes consistentes de mediano plazo 
(la Lima de los quinientos años -2035), pero sobre todo se compromete 
a que el Alcalde de la ciudad mostrará  LIDERAZGO Y DECISION. Ese 
es el primer compromiso de nuestro candidato: mirar el horizonte, 
como lo hizo Luis Bedoya Reyes hace 50 años; tener coraje y decisión 
para adoptar decisiones administrativas y difíciles y capacidad de 
interlocución con el Gobierno Central, sin cuya particip ación el 
problema es insoluble ; con  otras autoridades municipales ; con  los 
transportistas de la ciudad y con los vecinos de Lima.  
 
Un aspecto fundamental del liderazgo del Alcalde es desarrollar una 
nueva actitud en la ciudadanía, porque debemos acostumbra rnos a 
caminar un poco más, a usar el servicio de transporte público desde 
paraderos y recuperar el uso de medios de transporte público como 
parte de nuestra vida cotidiana. Esa transformación democratizará 
además de manera extraordinaria la vida en la ciu dad.  
 
 
Para lograr el objetivo trazado PROPONEMOS:  
 

a.  Realizar una apuesta frontal y de mediano y largo plazo 
por la transformación del transporte público como un 
sistema multimodal integrado :   
 
El PPC asume que Lima requiere un sistema de METRO moderno 
como  el que fue concebido en el Plan JICA 2004. Como se ha 
indicado, el Gobierno Central ha ejecutado y concedido a 
operación privada la Línea 1 del Metro que une Villa El Salvador 
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�± San Juan de Lurigancho y ha comenzado la ejecución de la 
Línea 2 del Metro.  
 
Durante los próximos cuatro años, es indispensable actualizar los 
estudios y convocar el concurso privado para las líneas 3 y 4 del 
Metro.  
 
Naturalmente, este plan sólo es posible con la participación y 
financiamiento del Gobierno Central. La Municipalida d de Lima 
Metropolitana brindará todas las facilidades necesarias y 
mantendrá un nivel de coordinación permanente con el Poder 
Ejecutivo y con el Congreso de la República para la concreción 
de este desafío impostergable para la ciudad.  
 
i)  Está dentro del ámb ito municipal el Sistema de Corredores 

Segregados (COSAC), del que sólo se ha desarrollado el 
primero de los mismos (el Metropolitano que discurre desde 
Chorrillos hasta Comas y que debe extenderse hasta 
Carabayllo).  
Como se ha indicado en el diagnóstico , no  pueden seguirse 
evadiendo la solución de los problemas legales y 
administrativos ni obviarse las acciones complementarias que 
permitan la plena operativ idad del  Cosac 1. Bajo la 
administración del PPC, se abordarán de manera decidida la 
solución de los  problemas pendientes y se llevarán adelante 
las concesiones detenidas.  
 

ii)  Como se expondrá con más detalle en el acápite referido a 
infraestructura, desarrollaremos inicialmente unos 
CORREDORES SEGREGADOS DE BAJO COSTO que 
contribuirán a ordenar el transpo rte público en ciertas vías 
centrales de la ciudad y, de manera planificada por 
PROTRANSPORTE y el IMP, en coordinación con el Gobierno 
Central, desarrollaremos gradualmente algún o algunos 
COSAC concebidos en el plan original, eliminando duplicidad 
o cruc e con las rutas del METRO.  
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b.  Fortalecer la institucionalidad para ordenar y fiscalizar el 
transporte urbano:  
i)  Como lo señalamos más adelante, Lima Metropolitana es un 

continuo urbano con el Callao y requiere desarrollar acciones 
conjuntas con Municipali dades Provinciales vecinas como la 
de Huarochirí. Pero, para poner en orden el transporte urbano 
y evitar interferencias y contradicciones es indispensable 
crear una AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE, por ley de 
la República. Si el Gobierno Central que ha anu nciado ese 
cometido no lo hace, en los primeros 30 días de gestión 
municipal, presentaremos al Congreso de la República la 
iniciativa legislativa correspondiente. Nuestro modelo de 
autoridad es una SUPERINTENDENCIA de alto nivel 
profesional y técnico con u n Directorio de 6 miembros bajo la 
Presidencia Ejecutiva de una persona designada por el 
Concejo Metropolitano de Lima y dos miembros adicionales; 
un representante del MTC, uno del Concejo Provincial del 
Callao y uno de la Región Lima Provincias.  
 

ii)  En adic ión a esa Autoridad Autónoma, nos proponemos 
reforzar las capacidades de PROTRANSPORTE para resolver 
los problemas del funcionamiento del COSAC 1 (el 
Metropolitano) y para impulsar las acciones adicionales 
(licitaciones de corredores complementarios; delim itación de 
rutas para evitar competencia al corredor segregado, etc.  
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iii)  Finalmente, la Gerencia de Transporte Urbano debe ser un 

ente profesional de primer nivel, dotado de mayores recursos 
para gestionar y ordenar el transporte privado diferente al del 
sist ema de corredores segregados y para llevar adelante las 
tareas de fiscalización que resultan indispensables para 
garantizar la calidad del servicio.  

 
c.  Transformación y profesionalización gradual y ordenada 

de los actores del transporte público:  
 
i)  Un transpor te público de calidad requiere que los actores que 

lo brindan cuenten con conocimientos y experiencias que les 
permitan lograr competitividad y eficiencia.  Hoy esas 
características han sido logradas por pocos actores del sector 
y se requiere que sea trans ferida a la mayor parte de los 
mismos para así permitir el acceso y crecimiento de los 
beneficios que el orden tiene para cada uno de los niveles de 
trabajo que intervienen el servicio.  
 

ii)  Para lograr el cometido que se indica, el PPC propone 
racionalizar y  renovar la flota del servicio de transporte 
público en forma progresiva, comenzando por los que 
denominamos Corredores Segregados de Bajo Costo, 
otorgando concesiones de 10 años a empresas formales 
debidamente constituidas ( priorizando a los transportist as 
peruanos que actualmente operan esas rutas de transporte o 
aledañas), transformando los sistemas de enganche por 
organizaciones empresariales ; exigiendo características 
mínimas adecuadas y razonables para los buses;  
estableciendo paraderos simples en bahías separadas, 
sistemas de recaudación por tarjeta y el desarrollo de caja 
única. Estos planes pilotos que podrían llegar hasta 23 
corredores (incluyendo los 9 complementarios del COSAC) 
permitirán  de manera gradual y ordenada profesionalizar el 
servici o público que hoy se presta, mejorando además las 
condiciones laborales de los actores del transporte urbano 
(choferes, cobradores y personal administrativo). Este 
proceso de promoción a la formalización y profesionalización 
del transporte será apoyado y s ecundado de manera directa 
por la Gerencia de Transporte Urbano de Lima,  incluyendo la 
concepción de instrumentos financieros y la presentación de 
los mism os ante el sistema financiero, como una expresión 
cabal de la vigencia de la Economía Social de Merca do en la 
actividad del transporte público.  
 

iii)  La GTU llevará adelante, de manera profesional y técnica, sin 
favoritismos de ningún tipo y en coordinación con el IMP una 
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racionalización de las rutas de la ciudad, haciéndolas parte de 
un sistema integrado a lo s COSAC y al Metro de Lima.  

 
 

iv)  La GTU actuará como promotora de la modernización del 
sistema de taxis, estimulando la formalización de los mismos, 
desarrollando tareas de capacitación de los taxistas; acceso 
al seguro de salud y sistemas de alerta de segur idad. Al igual 
que con la modernización de la flota de buses, el proceso será 
apoyado y secundado de manera directa por la Gerencia de 
Transporte Urbano, como una expresión cabal de la vigencia 
de la Economía Social de Mercado en este rubro de la 
prestació n del servicio de transporte.  

 
d.  Desarrollo de la infraestructura necesaria para la 

transformación del transporte en Lima:  
 
i)  Como se ha expuesto líneas arriba, la parte más importante 

de la infraestructura requerida (la referida al METRO DE LIMA) 
sólo puede s er abordada con la participación del Gobierno 
Central y con cargo al Presupuesto General de la República. 
El Alcalde de Lima, en coordinación con el Poder Ejecutivo 
actuará de manera decidida como vocero y líder en la 
gestación de los recursos que resultan  vitales y en el impulso 
a los procesos de concesión que deben llevarse a cabo.  
 

ii)  La Municipalidad de Lima Metropolitana con cargo a sus 
recursos y siempre bajo la modalidad de asociación público �± 
privada desarrollará el sistema de corredores segregados d e 
bajo costo y los corredores complementarios al COSAC 1 a 
través de procesos transparentes y debidamente sustentados 
desde sus proyectos iniciales.  
 

iii)  En los primeros doce meses de gestión, la Municipalidad de 
Lima Metropolitana realizará un esfuerzo priori zado de 
inversión:  

 
- En intervenciones en puntos críticos de la red vial como las 

Avenidas Abancay, Javier Prado, La Marina, Panamericana 
Norte, Panamericana Sur y Carretera Central con énfasis 
en mejoramiento de intersecciones, semaforización, 
reducción de  vueltas a la izquierda y otras soluciones 
técnicas que permitan un alivio a la congestión existente.  

- En coordinación con los Alcaldes Distritales, en planes de 
semaforización computarizada coordinados a un sistema 
central Metropolitano.  
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iv)  La ciudad necesit a impulsar la construcción de terminales 
terrestres en el centro y sur de la ciudad y establecer que, es 
en ellos , dónde deben llegar los buses de transporte 
interprovincial.  
 

v)  Finalmente, el PPC considera que, sin perjuicio del gran 
desafío del METRO DE L IMA, la ciudad necesita impulsar (vía 
inversión pública o a través de concesiones o iniciativas 
privadas transparentes y técnicas), cuando menos las 
siguientes obras de envergadura:  

 
- La culminación de la Vía Expresa, acordada en la gestión 

Villarán e inclu so adjudicada.  
- La culminación de las denominadas Rutas de Lima, 

controlando la ejecución de lo pactado y si fuera necesario, 
siguiendo estrictamente las vías contractuales, realizando 
los ajustes que pudieran necesitarse. Ello permitirá 
introducir mejoras en la Panamericana Norte y Sur y 
concluir la ampliación de la Ramiro Prialé.  

- La construcción de una vía periférica que permita que la 
carga proveniente del centro del país y que se traslada por 
la Carretera Central no ingrese al centro de la ciudad, sino 
que se desvíe por el norte hasta el puerto del Callao. Vale 
la pena señalar que éste fue el proyecto original en una 
iniciativa privada presentada a finales de la segunda 
gestión del Alcalde Castañeda (2009), pero variada 
durante la gestión Villarán para l a realización del Proyecto 
Rutas de Lima.  

- El mejoramiento de la Carretera Canta �± Callao en una 
longitud de 10 kilómetros que, debería complementarse 
con el primer tramo de la Carretera Carabayllo -Canta �± La 
Viuda �± Cerro de Pasco como alternativa a la Car retera 
Central.  

- La conclusión de la vía Costa Verde hasta La Punta, como 
una vía costera dentro del Plan Integral de la Costa Verde.  

 
Como quiera que algunas de las obras mencionadas son vías de 
carácter nacional, la Municipalidad de Lima Metropolitana se rá una 
impulsora de las mismas ante Proinversión o el MTC y en general, con 
su liderazgo generará conciencia sobre su trascendencia para el país y 
para la ciudad.  

 
 

SUB EJE N° 2: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL TRÁNSITO   
 

4.1.  Objetivo General:  
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- Reducir el tiempo de  viaje promedio en la ciudad de Lima al 50%, 
garantizando una movilidad segura, eficaz y sostenible.  

 
4.2.  Diagnóstico:  

 
Lima cuenta con una ineficaz e ineficiente gestión del tránsito 
vehicular, principalmente por la falta de valores y educación vial de la 
ciudadanía, situación que agrava ante las bajas barreras de entrada y 
escaso control de la flota del transporte urbano en la ciudad.  
 
Estamos  llegando a máximos niveles de tolerancia (que en una gran 
mayoría de casos ya se ha convertido en intolerancia) con  respecto a 
su cotidiana e imprescindible movilización por la ciudad, para a cumplir 
con sus respectivas obligaciones.  La intolerancia representada por el 
caos dominante, en las acciones de los diferentes actores que 
interactúan en la vía pública.  
 
Esta si tuación se debe a una cada vez más insuficiente e ineficaz 
fiscalización del tránsito de parte de la autoridad; así mismo, la escasa 
o nula formación del ciudadano como conductor y peatón, como 
usuarios de la vía pública y finalmente la indiferencia de las  autoridades 
de turno, que por décadas han dejado pasar la gran oportunidad de 
convertir a la ciudad de Lima en una estancia, donde sus integrantes 
vivan a plenitud y amen su ciudad.  

 
En la actualidad, se realizan 24.9 millones de viajes promedio por día, 
de los cuales, 3.13 viajes realizan una persona promedio al día. Los 
fines de semana, especialmente los días viernes, se realizan en 
�S�U�R�P�H�G�L�R�������������P�L�O�O�R�Q�H�V���G�H���Y�L�D�M�H�V�����V�L�H�Q�G�R���H�O���V�H�F�W�R�U���V�R�F�L�R�H�F�R�Q�y�P�L�F�R���³�&�´��
el que más se moviliza, principalmente a través del u so del transporte 
público.  
 
La crisis del tránsito y del transporte, ocasiona que un vecino promedio 
pierda entre 2 a 5 horas en el transporte urbano, impostergable 
problema que ocasiona pérdidas de horas/hombre, afecta de la 
economía familiar, impide el desarrollo de otras actividades 
beneficiosas para nuestros vecinos que podrían emplearse en mayores 
horas para las labores de cuidado del hogar, realización de otra 
actividad laboral, educativa, recreación, ocio o alguna forma de 
emprendimiento.  
 
Aunado a  ello, nuestra ciudad se enfrenta a la ausencia de educación 
vial, valores y tolerancia por parte de los conductores públicos y 
privados, así como a la difícil tarea de educar a toda una generación 
de peatones en transitar respetando las reglas de tránsito . Por ejemplo, 
transitando adecuadamente por las zonas señalizadas o no conducir 
bajo estado de ebriedad.  
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Esta última problemática significó la pérdida  de vidas humanas, cifra 
que se mantuvo alta durante el último decenio. Sin embargo, gracias 
a una polí tica gradual se logró el cambio de conducta de la ciudadanía, 
logrando reducir la tasa de muertos por accidentes de tránsito, 
pasando de 12.4% en el 2006 a 8.9% en el 2017, según la dirección 
de Estadística de la Policía Nacional del Perú. Ello fue posible  a través 
de campañas de educación vial y el liderazgo de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y los distritos para garantizar la fiscalización de 
alcohol (Campaña del Amigo Elegido) y la fiscalización de velocidad 
(fotopapeletas).  
 
¿Cuál es el panorama  actual de la problemática del tránsito en 
nuestra ciudad?  
 

�9 Inadecuada convivencia en la vía pública y desorden en el 
tránsito de la ciudad.  

�9 Exceso de informalidad en el transporte público urbano.  
�9 Permanente estado de inseguridad vial en el espacio público . 
�9 Inexistente fiscalización electrónica del tránsito . 
�9 Insuficiente policía de tránsito, y, en algunos casos, poco  

eficiente y eficaz.  
�9 Saturación irracional y anti técnica en las vías públicas. Por 

ejemplo: Se presenta permanente conflicto por giros a la 
izquierda interrumpiendo su fluidez.  

�9 Paraderos anti técnicos e informales que deben ser modificados.  
�9 Contaminación sonora producida por el toque permanente e 

irracional de la bocina ahonda el problema.  
�9 Bloqueo crónico de las intersecciones genera irracionale �V���³�Q�X�G�R�V�´��

en el tránsito cotidiano limeño.  
�9 I mprudencia peatonal desnuda la escasa educación vial de la 

colectividad, agravada más por la ausencia de una señalética 
vial adecuada.  

�9 Intenso y desordenado tráfico vehicular en las horas pico.  
�9 Formación de dos y  hasta tres filas de vehículos del transporte 

urbano masivo de forma absolutamente irracional que 
detienen la fluidez en el tránsito vehicular.  

 
¿Cómo nos afecta en nuestro día a día?  

 
�9 Pérdida de gran cantidad de horas laborables, de 

aprovechamiento cultur al y esparcimiento social 
producidas por la excesiva congestión vehicular.  

�9 Pugna permanente por ganar el espacio de los conductores y 
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peatones, promoviendo la agresividad, hoy considerada como 
una de las principales causas de los acontecimientos viales 
ind eseados.  

�9 Tránsito muy peligroso especialmente en las intersecciones.  
�9 Permanente incumplimiento de las normas básicas de tránsito.  
�9 Siniestralidad vehicular con sus respectivas 

consecuencias sociales asociadas:  
o Familias rotas  
o Altos costos económicos para el estado  
o Desorden e indisciplina en la vía pública  

�9 Muy poco respeto entre los actores en el tránsito cotidiano.  
�9 Alta contaminación acústica y del medio ambiente.  
�9 Poco respeto a la autoridad.  

 
4.3.  Propuesta del PPC  
La propuesta del PPC consiste en reducir el tiem po de viaje al 50% y 
asumir el liderazgo en la gestión inteligente y moderna del tránsito 
vehicular, a través de medidas orientadas a ejercer el principio de 
autoridad, prevención, educación y seguridad vial ;  dirigidas a 
conductores y peatones.  
 
El PPC, se aleja nuevamente de aquellas propuestas populistas y 
pragmáticas que plantean medidas improvisadas, onerosas, carentes 
de efecto útil y cortoplacistas. Lima requiere del liderazgo del Alcalde 
de Lima para sumir la ardua tarea de pensar nuestra ciudad más  hacia 
su quinto centenario de fundación �\���D�S�R�V�W�D�U���S�R�U���X�Q�D���³�J�U�D�G�X�D�O�L�G�D�G���H�Q��
�H�O���F�D�P�E�L�R�´�����F�R�P�R���O�R���K�L�F�L�H�V�H���/�X�L�V���%�Hdoya Reyes, cuando pensó en la V ía 
Expresa como aquella gran arteria que interconect a toda nuestra 
capital y permit e una expansión hacia el Sur y Norte ; una importante 
obra que concentra el  45% de viajes que se realizan al día en nuestra 
ciudad, es decir, más de 12 millones de viajes diarios .  
 
El alcalde de Lima tiene que ser el principal líder y promotor del 
cambio de conciencia y valores de toda una generación.  Para 
ello, como una medida urgente para contener los agudos problemas de 
tránsito que aquejan nuestra ciudad, en los primeros 100 días de 
gestión implementaremos medidas orientadas a realizar un cambio de 
mentalidad generacional  a través de  una sólida sinergia entre  a) 
educación, b) seguridad vial, c) prevención en seguridad vial y 
d) ejercer el principio de autoridad  
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.  Educación en Seguridad Vial:  A través de esta medida 
queremos formar al  educando, los niños, lo s púberes, los 
adolescentes y los jóvenes en su primera etapa, a través de la 
incorporación de valores, hábitos y actitudes positivas para una 
correcta y segura interacción en la Vía Pública; ello constituye el 
camino correcto para la formación de la conci encia vial en una 
colectividad.  

b.  Seguridad Vial:  Queremos implementar un conjunto de 
acciones que validan el correcto funcionamiento de la circulación 
del tránsito en una ciudad, mediante la aplicación de 
conocimientos, normas de conducta y el cumplimiento de 
reglamentos, como Peatón, Pasajero o Conductor, con la 
finalidad de utilizar en forma correcta la vía pública, previniendo 
los eventos de tránsito desagradables de todo tipo y magnitud.  
 
Así, garantizamos un  Estado de Confianza que minimiza los 
efectos potenciales de los siniestros de tránsito, protegiendo la 
vida, la salud y los bienes de las personas en primera instancia y 
los del estado, así mismo, está íntimamente ligada con la actitud  
y solo se puede acceder a este estado, cuando se incorpora la 
Pre vención en Seguridad Vial  en una comunidad.  

Mejoramiento 
Integral del Tránsito

Educación

Prevenció
n y 

Seguridad 
Vial

Principio 
de 

Autoridad

Seguridad 
Vial
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c.  Prevención en Seguridad Vial : Eliminaremos  las causas que 

producen acontecimientos de tránsito de todo tipo y magnitud y 
sus consecuencias asociadas, creando las condiciones necesarias 
para que no sucedan; incor porando la actitud  de la 
anticipación  (prevención ) a través de los cambios en las 
conductas de los conductores y peatones y el reemplazo de 
hábitos incorrectos en la vía pública por hábitos correctos.  
 

d.  Ejercer el principio de autoridad: Las reformas que nu estra 
ciudad necesita requiere del liderazgo del Alcalde de Lima 
Metropolitana y de la promoción del diálogo y coordinación con 
los demás alcaldes distritales para implementar dichas 
propuestas. Dicho liderazgo permitirá que el Alcalde de Lima 
ejerza el pr incipio de autoridad, la voz de mando, estar facultado 
�\�� �O�H�J�L�W�L�P�D�G�R�� �S�D�U�D�� �H�M�H�U�F�H�U�� �G�L�F�K�D�� �³�D�X�W�R�U�L�G�D�G�� �P�R�U�D�O�´ que las 
principales reformas integrales del transporte y tránsito 
requieren para garantizar una movilidad sostenible  y segura .  

 
Para lograr el objetiv o trazado PROPONEMOS:  
 
Convertir las principales avenidas metropolitanas de Lima en espacios 
pedagógicos, vías de aprendizaje práctico de la prevención en 
seguridad vial (PSV) para obtener una convivencia armónica entre 
ciudadanos basada en el respeto mut uo y la incorporación de la 
movilidad  sostenible y  segura , el nuevo concepto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tal sentido, realizaremos las siguientes acciones específicas:  
 

a.  Convertir gradualmente  las 112 avenidas de carácter 
metropolitano en espacios pedagógicos para el  aprendizaje 
práctico de la Prevención en Seguridad Vial.  

b.  Supervisar intensa y pedagógicamente el cumplimiento de las 
normas básicas expresadas en el reglamento nacional de tránsito 
y normas afines.  

c.  Reducir significativamente todo tipo de acontecimientos v iales.  



 

 32 

d.  Implementar  los corredores segregados de bajo costo y en 
general,  seleccionar determinadas vías,  donde se cumpla 
con las normas fundamentales  que reafirmen la vida en 
convivencia  vial  y el respeto a su dignidad como seres humanos.  

e.  Utilizar modelos d e aplicación y gestión eficiente para los 
diferentes distritos de la Gran Lima.  

f.  Ejercer el principio de autoridad  para hacer cumplir 5 
Acuerdos Básicos de Convivencia Vial que nos permita, de 
forma práctica, obtener la impos tergable fluidez en el trá nsito, 
consistentes en:  

 
�Ÿ 1° Circulación por el carril de la derecha de las unidades 
del transporte público urbano (TPU) :  

 
�9 Evitaremos que se formen dos y hasta tres columnas 

desorganizadas antes de las intersecciones o esquinas que 
impiden la fluidez en e l tránsito.  

�9 Disminuiremos de los excesos de velocidad en que 
permanentemente incurren estas unidades mientras prevalezca el 
modelo perverso de la pugna por el centavo en la vía pública 
fundamentalmente por el exceso de oferta.  

�9 Lograremos la fluidez de los otros vehículos en la vía pública, 
ingrediente preciso para aliviar lo que hoy se constituye como 
principal componente del caos en el tránsito limeño, su falta de 
fluidez.  

�9 Accederemos paulatinamente a un estado de Seguridad Vial.  
 
�Ÿ 2° Ubicación correcta de los paraderos para el TPU  

Circulación por el carril de la derecha de las unidades del 
transporte público urbano (TPU)

Ubicación correcta de los paraderos para el TPU

Cruce peatonal correcto

Evitar doblar a la izquierda en algunas de sus 
principales intersecciones dobles

No se podrá bloquear la intersecciones
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�9 Reubicación, suspensión e implementación (dependiendo del tipo 
�\���W�D�P�D�x�R���G�H���O�D���³�F�X�D�G�U�D�´�����G�H���S�D�U�D�G�H�U�R�V���D�O�����������G�H���G�L�V�W�D�Q�F�L�D���D�Q�W�H�V��
�G�H���O�O�H�J�D�U���D���O�D���H�V�T�X�L�Q�D�«�����V�D�O�Y�R���L�P�S�R�V�L�E�O�H�V���W�p�F�Q�L�F�R�V�� 

�9 Disciplina en los conductores y usuarios del TPU.  
�9 Orden producto de la disciplina que produce seguridad y respeto.  
�9 Fluidez y seguridad para los vehículos que precisan doblar a la 

derecha.  
 

�Ÿ 3° Cruce peatonal correcto  
�9 Disciplina y seguridad para los transeúntes de las vías públicas.  
�9 Mayor seguridad para el c onductor de todo tipo de vehículos.  
�9 Obligará a la instalación de la señalética vial vertical y horizontal 

para peatones donde no lo hubiera.  
�9 Corregir la señalética vial actual colocada de forma incorrecta o 

confusa.  
 
�Ÿ 4° Evitar doblar a la izquierda en algu nas de sus     
        principales intersecciones dobles  

�9 Complemento importante para obtener la impostergable fluidez 
vehicular.  

�9 �/�R�J�U�D�U�� �P�D�\�R�U�� �F�R�Q�W�U�R�O���S�V�L�F�R�O�y�J�L�F�R�� �G�H�� �O�R�V�� �F�R�Q�G�X�F�W�R�U�H�V�� �³�Q�H�U�Y�L�R�V�R�V�´��
por su imposibilidad para poder avanzar, así mismo, proclives a  
mal usar la bocina y aflorar su agresividad.  

�9 Mayor seguridad de desplazamiento, evitando el choque por 
alcance de conductores distraídos.  

�9 �'�L�V�P�L�Q�X�L�U���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�E�O�H�P�H�Q�W�H���O�R�V���³�F�K�R�T�X�H�V�´���H�Q���O�D�V���L�Q�W�H�U�V�H�F�F�L�R�Q�H�V��
que,  según las estadísticas oficiales, es en estas do nde se 
producen la mayor cantidad de siniestros de tránsito.  

 
�Ÿ 5° No se podrá bloquear las intersecciones  

�9 Complemento definitivo para obtener la fluidez vehicular.  
�9 Evita la formación de nudos en el tránsito con los vehículos que 

deben circular por la vía op uesta.  
�9 Permite el paso de los vehículos de emergencia.  
�9 Permite poner en práctica la cultura del respeto en quienes se 

obligan a detenerse para dejar pasar al flujo vehicular 
correspondiente.  

 
SUB EJE N° 3: PROMOVER OTRAS FORMAS DE  MOVILIDAD 
SOSTENIBLE Y SE GURA  
 
4.1.  Objetivo General:  
Mejorar la calidad de la infraestructura vial  de Lima Metropolitana y 
orientarla hacia la movilidad sostenible y segura, teniendo como eje 
principal de la gestión y titular de derechos, al peatón,  a las personas 
con discapacidad; a sí como a  los sistemas de transporte alternos y 
sostenibles.  
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4.2.  Diagnostico :  

 
a.  Con relación a la infraestructura vial:  

El 48.0% de la población de Lima Metropolitana se encuentr a 
insatisfecha con las veredas y espacios de circulación de peatones 
(Informe L ima como Vamos, 2017) , conforme se advierte a 
continuación:  

Fuente: O ctavo Informe Lima Como Vamos 2017.  
 
Por otro lado, con relación a los proyectos viales, estos se encuentran 
paralizados o con avance lento desde el 2012 a la actualidad. En Dicha 
situac ión se encuentran obras como la ampliación de la Av. Ramiro 
Prialé, la Línea Amarilla, el Derby, la Vía Expresa Sur. Cabe precisar 
que ninguno de estos proyectos contempla accesos para el peatón y el 
uso seguro de la bicicleta como medio alternativo y comp lementario de 
transporte.  
 
Otro importante obstáculo, consiste en la administración de las vías ya 
que algunas se encuentran bajo la competencia de la Municipalidad de 
Lima Metropolitana y otras a cargo de los distritos. E llo ha ocasionado 
un construcción  y diseño desordenado s de ciclo vías en Lima  
Metropolitana; así como la ausencia de interconexión entre ellas .  
Actualmente, Lima  Metropolitana  cuenta con 55 ciclo vías 
desconectadas a lo largo de 14 distritos , conforme se observa a 
continuación:  
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55 Ci clo vías ubicadas en 14 distritos de la ciudad.  
 

b.  Con relación al transporte público multimodal:  
Según el Informe de Lima Como Vamos, s ólo 1 de cada 10 ciudadanos 
opta por un sistema de transporte como el Metropolitano y la Línea 1 
de Metro, constituyéndos e en la actualidad en una fuerte inversión 
pública que aún es residual, toda vez que se prioriza otra alternativa 
de transporte como las líneas de combis e incluso transporte p úblico 
informal. Estas últimas s on utilizadas por el 67.9% de la población. 
Para �G�y�M�L�F�D�P�H�Q�W�H���� �O�D�� �F�D�O�L�I�L�F�D�F�L�y�Q�� �T�X�H�� �U�H�F�L�E�H�� �V�X�� �V�H�U�Y�L�F�L�R�� �H�V�� �G�H�� �³�P�D�O�R�� �R��
�P�X�\���P�D�O�R�´�� 
 
La mayoría de personas utiliza el bus (37.4%), seguid o de la combi 
(28.3%), para desplazarse de su casa a la oficina, trabajo o centro de 
estudios. Lamentablemente, pese a  la eno rme inversión pública que ha 
significado la implementación del Metropolitano, s ólo el 2.6 % emplea  
dicho medio de transporte. Por otro lado, con relación al empleo de un 
medio de transporte no motorizado para realizar dicho desplazamiento, 
el 8.9% de la pob lación en Lima y el 13.8% en Callao, utiliza dicho 
medio de transporte. Al respecto, se advierte que un 0.8% y un 1.4% 
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de vecinos en Lima y Callao, respectivamente, emplea la bicicleta como 
medio de transporte, conforme se advierte a continuación:  

Fuente : Octavo Informe Lima Como Vamos 2017.  

 
c.  Con relación a la promoción de un medio de transporte no 

motorizado sostenible :  
A lo largo de los años, la gestión del tráfico y transporte se ha centrado 
exclusivamente en priorizar la inversión en grandes proyecto s de 
inversión, el uso del auto de las personas o generación de nueva 
infraestructura vial para el desplazamiento de los mismos, dejando de 
lado el bienestar general del ciudadano.  
 
Asimismo, nuestra ciudad aqueja de un mal diseño ya que se cuenta 
con pis tas sin veredas, puentes inconclusos o nula señalización que no 
solo afectan a nuestros vecinos, sino que son nuestra carta de 
presentación a los cientos de miles de visitantes que recibimos año a 
año. Con relación al diseño de las ciclo vías, conforme adv ertimos 
anteriormente, estas se encuentran dispersas, no están articuladas ni 
conectadas con el transporte público.  
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Fuente: Información: Octava Encuesta Lima como Vamos 2017  

 
4.3.  Propuesta del PPC:  
El PPC propone repensar la gestión del caos que aque ja a nuestra 
ciudad y apostar por una opción preferente del vecino, del ciudadano 
que visita nuestra ciudad, haciéndola una ciudad más amigable, 
moderna e integrada, a través de las siguientes propuestas:   
 
- I mplementar  �X�Q�D���³Red de Ciclo Vías Sin Fronteras �´ e integrar la 

infraestructura vial para lograr una movilidad urbana sostenible 
diseñada acorde a necesidades y realidades locales.  

- Fomentar la Multi -Modalidad, lo grando una integración vial de los 
distintos sistemas de transporte público de Lima  Metropol itana .  

- Promover un medio de transporte no motorizado que permita 
mejorar y potenciar otras formas de desplazamiento , poniendo en 
valor la defensa del medio ambiente y mejora ndo la calidad de vida 
de los ciudadanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA MULTI - MODAL  
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MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGUR A: SISTEMA MULTI - MODAL  

 
4.4.  Matriz de Plan de Gobierno  
 

a.  Con relación a la infraestructura vial:  
 

Objetivo Estratégico:  Implementar  �X�Q�D���³�5�H�G���G�H���&�L�F�O�R���9�t�D�V���6�L�Q���)�U�R�Q�W�H�U�D�V�´ e integrar la 
infraestructura vial .  
Resultado  Acción  Meta  Indicador  Fuente de 

Verificació n  

Una 
planificación  
dinámica y 
cont inua  de la 
evaluación de 
la movilidad 
urbana en la 
cuidad.  
 
 

Reforzar el 
Instituto de 
planificación 
Metropolitana 
para logar una 
movilidad 
urbana 
moderna.  
 

1er trimestre  Tiempo de 
implementación 
de la acción.  
 

Acta de ve rificación  

Realizar un 
diagnóstico  de 
la evolución 
movilidad 
urbana de Lima 

1 trimestre.  Asignación de 
presupuesto y 
personal 
calificado.  
 

Acta de publicación 
del documento.  
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b.  Con relación al transporte público Multi - Modal   
 

Metropolitana.  
 

 
 
Inte grar la 
infraestructura 
vial ex istente 
(Metropolitano, 
y Metro) a 
medios de 
transporte 
alternativos no 
motorizados.  

Implementar 
estaciones de 
para bicicleta en 
puntos 
estratégicos  y 
de mayor 
afluencia  de 
pasajeros  

40% de las 
estaciones 
implementadas 
el 1er año.  

Número  de 
estaciones 
construidas 
/estaciones 
totale s.  

Acta de fin entrega de 
obra.  

Implementar  
campañas de 
educación  y 
seguridad vial 
para peatones, 
ciclistas y 
conductores.  

Realizar 
campañ as 
mensuales.  

Campañas 
realizadas/ 
campañas 
planificadas  

Registro de 
participantes  

% de aumento 
de usuarios del 
sistema no 
motorizado.  

Resultado de 
encuesta.  

Desarrollar 
infraestructura 
vial nueva no 
motorizada de 
acceso local 
diseñada para 
todos los 
usuarios.  

Implementar 
una Red de 
Ciclo Vías Sin 
Fronteras  

Interconectar 
la red de ciclo 
vías (55), 
gradualmente.  

% d e ciclo vías 
integradas y 
transfronterizas  

Número de 
desplazamientos 
integrados.  

Elaborar un plan 
de trabajo en 
coordinación 
con autoridades 
distritales.  

Logar una 
participación 
de más del 
50% de los 
distritos de 
Lima 
Metropolitana.  

% de distritos 
parti cipantes.  

Número de convenios 
firmados.  

Mantener, 
mejorar e 
implementar 
infraestructura 
para el acceso 
de personas 
con movilidad 
reducida.  
 

Elaborar mapa 
del diagnóstico 
de 
infraestructura 
vial apta para 
personas con 
movilidad 
reducida.  

2do Bimestre  Tiemp o de 
elaboración del 
diagnóstico.  
 

Acta de publicación 
del documento.  
 

Implementación 
de 
infraestructura 
vial para 
personas con 
movilidad 
reducida para 
Lima Cercado  

En el 1er año 
se implementa 
el 30% de 
mejoras 
diagnosticadas.  

Número de 
obras 
diagnostica das/ 
obras 
realizadas.  

Acta de fin entrega de 
obra.  

Objetivo Estratégico:  Promover un Sistema de  Movilidad No Motorizada  para Lima 
Metropolitana en el que se logre una Multi - Modalidad  con los sistemas púb licos de 
transporte.  

Resultado  Acción  Meta  Indicador  Fuente de 
Verificación  
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Promover   el 
sistema 
público  de 
Bicicletas  en 
Lima 
Metropolitana  

Implementar un 
Sistema  de 
Bicicleta  pública  
en Lima Cercado.  

Lograr 
adjudicación 
al 2do año de  
gestión.  

Fecha dentro los 
plazos 
establecidos.  

Firma de concesión.  

Integrar  los 
sistemas  
existentes   al 
sistema público  de 
Lima  
Metropolitana.  

Integrar más 
de 50% de 
los sistemas.  

Número  de 
sistemas 
integrados/ 
sistemas 
existentes.  

Convenios.  

Fomentar 
mediante asesoría 
técnica la  creación 
de sistemas 
distritales 
compatibles  con 
Lima  
Metropo litana.  

Lograr  para 
el 2do año  un 
20%    de 
distritos   con 
sistemas 
públicos    de 
bicicleta  

Distritos/sistemas 
integrados.  

Convenios.  

Implementar 
sistemas públicos 
de bicicleta inter 
conectado  con  
sistema  de 
transporte público.  

Promover 
una   sistema 
de   pago 
integrado  a 
los  sistemas  
de transporte  
publico  

Número  de 
convenios 
firmados  

Convenios suscritos  

 

 

c.  Con  relación  a  la  promoción  de  un  medio  de  transporte  no 
motorizado  sostenible  

 
 

Objetivo  Estratégico:  Promover  el  uso  de medios  de transporte  no  motori zados  sostenibles 
como una alternativa para el desplazamiento de la  ciudadanía.  

Resultado  Acción  Meta  Indicador  Fuente de 
Verificación  

Fomentar el 
uso de la 
bicicleta con 
la sector 
público y  
privado  

Desarrollar 
campañas de al 
Trabajo en Bici.  

10 campañas  
mensuales.  

Campañas realizadas/ 
campañas 
planificadas  

Actas de 
participantes  

Fomentar el 
uso de la 
bicicleta hacia 
centros 
comerciales.  

Desarrollar 
campañas de 
concientización.  

10 campañas 
mensuales.  

Instituciones 
visitadas/Instituciones 
totales.  

Actas d e 
Participantes  

Firmar convenios 
público  privados 
para 
construcción  de 
estacionamiento  
de bicicleta s. 

20% en el 
primer año.  

N° de Convenios 
firmados/Centros 
comerciales  

Convenios 
suscritos.  
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Fomentar en 
niños de 2 a 5 
años el interés 
de andar en 
bicicle ta.  

Implementar 
campañas en 
nidos con 
bicicletas  
especiales.  

10 campañas 
mensuales.  

Instituciones 
visitadas/Instituciones 
totales.  

Acta de 
participantes.  

Implementar 
programa 
movilidad a pie  
en nidos  

Piloto de 20 
nidos el primer 
año.  

Nidos afiliados/Nido s 
programados.  

Acta de 
participantes.  

Fomentar el 
Turismo en 
Bici  

Desarrollar rutas 
seguras hacia 
zonas turísticas 
de Lima  
Metropolitana.  

10 rutas el 
primer año.  

Rutas ejecutas/rutas 
programadas  

Publicación 
de rutas  

Brindar apoyo 
técnico a 
empresas de 
turismo  
especializado en 
rutas.  

Crear una 
mesa técnica 
en el 1er año.  

Tiempo de 
implementación  

Acta de 
instalación 
de mesa 
técnica.  

Fomentar en 
el sector 
educativo 
colegios e 
instituciones 
educativas 
privados y 
públicos el 
uso de la 
bicicleta  como 
movilida d 
Sostenible y 
segura.  

Implementar 
campañas de 
concientización 
de la movilidad 
sostenible y de 
su contribución 
en el medio 
ambiente.  

10 campañas 
mensuales.  

Instituciones 
visitadas/Instituciones 
totales.  

Acta de 
participantes.  

Implementar 
programa con 
rut as seguras en 
zonas  
vulnerables  

5 rutas en el 
1er año.  

Rutas ejecutas/rutas 
programadas  

Publicación 
de rutas  

Identificar 
paraderos en 
donde la mayoría 
de estudiantes 
utiliza y ahí 
implementar un 
sistema de 
acceso a la  
bicicleta.  

Plazo de 
implementación 
1 año.  

Tiempo de ejecución.  Fecha de 
publicación.  

Promover la 
movilidad 
sostenible y 
segura en los 
centros 
educativos.  

Desarrollar un 
plan con las 
UGEL y las áreas 
encargadas de la 
Municipalidades 
para la  
integración del 
plan.  

30% de las 
UGELES el 1er 
año.  

Número de 
UGELES/UGELES 
programadas  

Publicaciones 
del plan.  

Fomentar en 
serenazgos de 
Lima 
Metropolitana  
el uso de la 
bicicleta y  

Brindar asesoría 
técnica de los 
beneficios del 
uso de  vehículos  
no motorizados y 
eléctricos.  

Crear una 
mesa técnica  el 
1er  año.  

Tiempo de 
implementación  

Acta de 
instalación 
de mesa 
técnica.  
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vehículos 
eléctricos.  
Promover 
cambio de 
matriz 
energética 
hacia 
combustibles 
menos 
contaminantes  

Brindar asesoría 
técnica sobre e l 
beneficio de 
estos 
combustibles.  

Crear una 
mesa técnica el 
1er mes.  

Tiempo de 
implementación.  

Acta de 
instalación 
de mesa 
técnica.  
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PARTIDO POPULAR CRISTIANO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE N° 3: DESARROLLO URBANO  �³�8�1�$���/�,�0�$��
MODERNA Y ORDE �1�$�'�$�´  
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�(�-�(�� �1�ƒ�� ������ �'�(�6�$�5�5�2�/�/�2�� �8�5�%�$�1�2�� �³�8�1�$�� �/�,�0�$�� �0�2�'�(�5�1�$�� �<��
�2�5�'�(�1�$�'�$�´  
Urge pensar la  ciudad en sus 500 años de fundación : 2035. Hacerlo 
hoy no es mirar un horizonte distante; por el contrario, es una 
imperiosa necesidad de no seguir postergando decisiones de ineludible 
concreción.  
 
En el PPC concebimos a Lima Metropolitana, como una ciudad que crea 
oportunidades de desarrollo para todos .   
 
El planteamiento se sustenta en el siguiente esquema:   
 

Círculo virtuoso del cambio urbano transformador   de Lima  

Detonante     COALICIÓN DE AGENTES DE CAMBIO URBANO           Transformación Urbana                                                                                                       

                                    CAMBIO POSITIVO INICIAL +                           

                              SOLUCIONES INTERSECTORIALES  

 

Facilitadores del proceso �±instrumentos  

        Financiamiento           +          Gobernanza urbana            +       Planificación y Gestión  

                                           

              

                                                                                             

 

 

 

 

- Instrumentos 
financie ros (préstamos, 
bonos y garantías)                                                                                                       
- Fuentes no 
reembolsables 
(transferencias fiscales 
de los gobiernos 
nacionales)  
- Impuestos,  
- Tasas o tarifas  
- Ventas de ter renos  
- Instrumentos de 
captura de plusvalías  
 

- Relaciones, normas y 
reglas 
institucionalizadas que 
se utilizan para dar 
forma, organizar y 
gestionar la ciudad para 
el bien público.  
-  Gobierno  local,  
organizaciones de la 
sociedad civil y al 
público en gene ral  
 
 

- Concepción de 
pensadores creativos 
y visionarios  

- Procesos 
participativos y 
deliberativos.  

- Esta clase de 
planificación equilibra 
las inquietudes 
económicas,  

- ambientales y de 
equidad de los 
habitantes de las 
ciudades.  
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En la mirada de Lima a sus 500 años de creación , aparece n los 
siguientes lineamientos  centrales :  
 
�ƒ Ordenamiento físico del espacio :  

Ejes vertebradores de la ciudad, es decir, las grandes 
infraestructuras que s e pondrán en marcha en la ciudad: las líneas 
del Metro, el Periférico Vial, el Tren de Cercanías, la ampliación del 
Aeropuerto ) . Dichas obras  activan  a su vez, una serie de 
actuaciones:  
 
- Centros urbanos modernos en territorios incluyentes, con planes 

espec íficos para optimizar el uso de suelo en las zonas aledañas a 
estos  proyectos de infraestructura. Los distritos por los que pasan 
estas infraestructuras deben beneficiarse más con los excedentes 
(plusvalías) que éstas generan, pero también mecanismos de 
compensación para los demás.  

- Integración física y cultural  
- Freno a la expansión horizontal de Lima mediante un plan urbano 

de densificación sostenible;  
- Infraestructura y  servicios modernos  
- Vivienda digna.  
 

�ƒ Desarrollo socio �± económico a partir del Ordenami ento Físico 
del Espacio  
Lima  es el  espacio  en el que  nos  organizamos,  somos  capaces  de 
compartir  las  tareas,  desarrollamos  las  especialidades  que  nos  

a)  Plan de Desarrollo Metropolitano, aprobado y en marcha en el 2021, junto con 
Planes Urbanos Distritales. La meta debería ser el 20 35: Quinto centenario de 
la fundación española.  

b)  El Plan de Desarrollo Metropolitano debe considerar el ámbito real de la capital 
de la república (incluye Callao, Chilca, Mala, Asia, Santa Eulalia, Ricar do Palma, 
Santa Rosa de Quives ), + esquema de colabor ación con el gobierno central  
(Protransporte, SEDAPAL) y municipalidades provinciales e involucradas. El 
Consejo Metropolitano de Alcaldes debe impulsar la coordinación con los 
Alcaldes Distritales.  

c)  Formulación del Plan de Desarrollo Metropolitano (concur so -  entidad 
multilateral)  

d)  Fortalecimiento del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) y el Instituto 
Catastral de Lima (ICL). (enfoque de ciudades inteligentes)  

e)  IMP asesora a las municipalidades distritales a actualizar sus Planes Urbanos 
Distrital es y el ICL a modernizar sus catastros.  

f)  El Plan de Desarrollo Metropolitano y los Planes Urbanos Distritales orientados 
a identificar las potencialidades y generar capital inmobiliario (recuperar áreas 
deficitarias: barrios marginales, tugurios en centros históricos o áreas antiguas 
de los distritos, barrios inseguros, zonas agrícolas amenazadas).  

g)  El Plan de Desarrollo Metropolitano debe establecer proyectos estratégicos 
generadores de capital inmobiliario en cada zona de Lima e impulsar modelos 
de APP que permitan llevarlos a cabo. Dentro de los principales proyectos 
estratégicos están Piedras Gordas (8 000 hectáreas) en Lima Norte, Pampas de 
San Bartolo en Lima Sur (terrenos de SEDAPAL 1 500 hectáreas), antigua Zona 
Industrial de Lima -Callao (1 000 hectáre as), Costa Verde, los tres valles de 
Lima.  
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permiten  satisfacer  todas  las  necesidades  y sobre  todo  el lugar  en el 
que  convivimos,  nos  comunicamos,  tra nsmitimos  nuestros  saberes  
y los  talentos  confluyen  y se desarrollan.  
  
La unión  de ideas  y de capacidades  en un  solo  espacio  hace  que  
estos  se desarrollen  y por  tanto  el progreso  se acelere  y continúe.  
  
Pero  también  la ciudad  es el espacio  en el que  se configuran  las  
oportunidades  de desarrollo  físico,  intelectual  y de prosperidad  de  
sus  habitantes,  la ciudad  condiciona  o potencia  el desarrollo  en todos  
los  aspectos.  La ciudad  propicia  o entorpece  la capacidad  de 
convivencia,  de acogida,  de entendimiento  pacifico  entre  sus  
vecinos.  La ciudad  aísla  o integra.   
 
Uno de los desafíos más grandes que enfrentan las ciudades es que 
a pesar de que la pobreza está disminuyendo a nivel mundial, una 
mayor proporción de los pobres ahora viven en las ciudades, un 
fenóm eno que se conoce como la urbanización de la pobreza.  

 
�ƒ Programa de actuaciones: Actuaciones corresponsables del sector 

público y privado, participativas, solidarias y equitativas  
  
 
SUB EJE 1: VIVIENDA Y HABITAT   
 
4.1. Objetivo General: Vivienda digna para  todos (Vivienda y 
Hábitat)  

 
Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Lima Metropolitana que 
permita identificar zonas potenciales seguras y con factibilidad de 
desarrollo de servicios para la ejecución de Programas de Vivienda 
accesibles a la población limeña,  Consolidación de Centros Urbanos 
y Proyectos generadores de desarrollo territorial.  
 

4.2.  Diagnóstico (Línea de base y problemática)  
 
Línea de base   
 
Población en Lima Metropolitana  

 
Fuente: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/E st/Lib0012/N53/anexo0
31.htm  

 
Al 18 de enero de 2017 Lima ten ía una población de 9 millones 111 
habitantes, siendo San Juan de Lurigancho el distrito más poblado (1 
millón 128 mil), seguido por San Martín de Porres (723 mil), Ate (655 

ZONA GEOGRAFICA 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
LIMA METROPOLITANA 6,696,527 7,372,355 7,984,993 8,577,808 9,166,542 9,732,749 10,285,076
PROVINCIA LIMA 6,020,212 6,621,149 7,167,234 7,695,968 8,221,146 8,726,629 9,219,702
 FUENTE: DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA Y ESTUDIOS SOCIALES -INEI               
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mil), Comas (534 mil),  Villa El Salvador, (478 mil), Villa María del 
Triunfo (462 mil), San Juan de Miraflores (413 mil), Los Olivos (382 
mil), Puente Piedra (369 mil) y Santiago de Surco (355 mil) .  
(Fuente INEI -  np Nº 012 -2017 - INEI).  

 
Surquillo es el distrito que t iene  mayor d ensidad poblacional 
�������¶���������������K�D�E�L�W�D�Q�W�H�V���S�R�U���N�L�O�y�P�H�W�U�R���F�X�D�G�U�D�G�R���K�D�E���N�P���������O�X�H�J�R���Y�L�H�Q�H��
�%�U�H�x�D�� �F�R�Q�� �����¶�������������� �K�D�E���N�P������ �6�D�Q�W�D�� �$�Q�L�W�D�� �����¶�������������� �K�D�E���N�P������ �/�R�V��
�2�O�L�Y�R�V�������¶���������������K�D�E���N�P�����\���6�D�Q���0�D�U�W�t�Q���G�H���3�R�U�U�H�V�������¶���������������K�D�E���N�P�� 
(Fuente INEI -  NP-Nº 012 -2017 - INEI).  
 
Dé ficit Habitacional  
PERÚ: DÉFICIT HABITACIONAL POR COMPONENTE, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA A 
NIVEL NACIONAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA 

ÁREA / REGIÓN TOTAL DEFICIT CUANTITATIVO 
DEFICIT 

CUALITATIVO 
PERÚ 1,153,187 208,291 944,896 
ÁREA DE RESIDENCIA       
URBANA 728,598 193,603 534,995 
RURAL 424,589 14,688 409,901 
DEPARTAMENTO       
LIMA 220,562 71,667 148,895 
Fuente: INEI -SISFOH 2012-2013 

 
Los datos que se muestran en el cuadro son el resultado de una 
estimación efectuada, por parte del sistema SISFOH del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, en base a la encuesta nacional de hogares 
2007 del INEI, es una proyección de la carencia de viviendas aptas 
para cubrir las necesidades de cada hogar (déficit cuantitativo), 
desprendiéndose de esto, de que solo en el departamento de Lima con 
referencia a nivel nacional, se tienen 71,000 hogares sin un techo 
adecuado que pueda albergar cumpliendo con las funciones básicas de 
una vivienda. Cifra bastante considerable ya que equivale a un 
aproximado de 355 mil habitantes considerando un promedio de 5 
personas por hogar.  
 
En cuanto al déficit cualitativo, al nivel del departamento de Lima, se 
tienen a 148 mil hogares cuyas viviendas presentan deficiencias en su 
calidad, ya sean materiales, espacio habitable, serv icios básicos, 
mejora en su infraestructura en general. Nuevamente efectuando un 
aproximado de 5 personas por hogar, se tiene en promedio a 744 mil 
habitantes que no cuentan con una vivienda digna.  
 
Según estadísticas de elaboración del MVCS y ENAHO -INEI 2 015, la 
proporción de la población urbana de Lima Metropolitana, que vive en 
tugurios o viviendas inadecuadas es de 29.5.  
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Tomando como fuente el Plan de Desarrollo Urbano de Lima 
Metropolitana al 2035, se tiene que la precariedad de las viviendas es 
mayor  en distritos de Lima Norte, como lo son: Ventanilla, Puente 
Piedra, una parte de Comas y Carabayllo, de la misma manera se 
encuentran viviendas precarias en los distritos de la zona Lima Este: El 
Agustino, Santa Anita, Ate, Chaclacayo y Lurigancho y distr itos de la 
Lima: Chorrillos, Villa El Salvador, Lurín y Punta Hermosa.  
 
Habiéndose tomado datos de la Autoridad Nacional del Agua, del año 
2016, se tiene que en el departamento de Lima existen más de 80,000 
habitantes en riesgo que serían directamente afec tados y más de 
15,000 viviendas en riesgo.  
 
Problemática:  

-  Condiciones de precariedad y vulnerabilidad en las zonas de 
per iferia y en lima Centro. Lima ha crecido hacia la periferia, 
siguiendo un patrón de crecimiento disperso y de baja densidad, 
sobre tod o por la búsqueda de terrenos de bajo valor por parte 
de la población, donde por lo general encuentran un hábitat 
precario. Así, en el cinturón de Lima, los pobladores no gozan de 
las mismas oportunidades de empleo, educación, salud, 
recreación, ni de serv icios adecuados de transporte, saneamiento 
y comunicación de la Lima residencial. La recurrente ocupación 
informal de territorios en zonas de muy alto riesgo no mitigable 
genera condiciones de alta vulnerabilidad a las familias, las 
cuales suelen ser de mu y bajos recursos. Esta realidad se 
evidencia en un alto índice de población que vive en condiciones 
físicas inadecuadas (déficit cualitativo), y un alto índice de 
población que vive en hacinamiento (déficit cuantitativo). (R1)  

-  Escaso acceso a la vivienda q ue atienda prioritariamente a los 
sectores que más lo necesitan. Estrategia Lima compacta (R 2).  

-  No existen mecanismos para el financiamiento con fines de 
renovación urbana ni tampoco mecanismos de asociatividad 
entre los distintos actores por lo que la pr oducción de vivienda 
en suelo existente es escasa (R 3).  

-  Las acciones del mejoramiento del hábitat no se han  vinculado 
con las acciones  de formalización de predios, con el fin de 
potenciar los beneficios de la regularización, fomentando la 
inclusión de los  barrios urbanos marginales a la dinámica urbana. 
Los espacios públicos son esenciales para el ejercicio adecuado 
de la ciudadanía y para promover un sentido de pertenencia e 
identidad con las zonas urbanas. El desarrollo de equipamiento 
urbano con fines d eportivos, recreativos y culturales compone un 
elemento central de la calidad de vida de la población. (R 4)  

 
4.3.  La Propuesta del PPC :  
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Atender las diferentes necesidades de vivienda de la población limeña 
desde un enfoque de desarrollo urbano - territorial sos tenible . 

 
 

4.4.  Matriz del Plan de Gobierno:  
 

Objetivo Estratégico:  Atender las diferentes necesidades de vivienda de la población 
limeña desde un enfoque de desarrollo urbano - territorial sostenible  
 

Resultado  Acción  Meta  Indicador  Fuente de 
Verificación  

R.1  Implementadas  
acciones de 
reasentamiento 
para población 
asentada en zonas 
de riesgo y  mejora 
de la calidad 
constructiva de las 
viviendas.  

A.1  Programa 
de 
reasentamiento  
en zonas 
seguras.  
A.2  Desarrollo 
de programas 
de asistencia 
técnica en la 
ejecución d e 
edificaciones   
A.3 
Supervisión de 
la calidad 
constructiva de 
edificaciones  

Población 
Reasentada 
en Viviendas 
Seguras  

Número de 
Viviendas 
ejecutadas por 
reasentamiento  

Viviendas 
Entregadas  

R.2    Fomentado el 
acceso a la vivienda 
digna  
 

 
 

 
 

A.1 
Coordin ación 
multisectorial 
para focalizar   
los programas 
de subsidio de la 
vivienda que 
incentiven la 
densificación 
(viviendas que 
se ubican en 
áreas con 
densidades 
mayores, en 
zonas de 
renovación 
urbana y en 
zonas centrales 
con acceso a 
servicios).  

Acceso a un a 
Vivienda 
Digna  

Número de 
Viviendas 
Ejecutadas  

Viviendas 
entregadas  

R.3    Impulso de 
programas de 
renovación urbana 
(inadecuada gestión 
del patrimonio 
edificado).   

Coordinación 
Multisectorial 
para promoción 
de programas 
de renovación 
urbana con 
subsidios  de 

Programa de 
Renovación 
Urbana en 
Cercado  

Programa de 
Renovación 
Urbana 
Ejecutado  

Patrimonio 
edificado  
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SUB EJE 2 : ORDENAMIENTO URBANO DE LIMA 
METROPOLITANA  

4.1.  Objetivo General:  
Garantizar el o rdenamiento urbano de Lima Metropolitana que permita 
identificar zonas potenciales seguras y con factibilidad de desarrollo de 
servicios para la eje cución de Programas de Vivienda accesibles a la 
población limeña, consolidación de centros urbanos y p royectos 
generadores de desarrollo territorial.  
 
4.2.  Diagnóstico  
Línea de base   
Lima Metropolitana tiene identificadas cuatro áreas interdistritales: 
Lima No rte, Lima Este, Lima Sur y Lima Centro, cada una de ellas tiene 
una particularidad propia  
 
�3�R�E�O�D�F�L�y�Q���W�R�W�D�O���H�Q���/�L�P�D���1�R�U�W�H�������¶���������������� 
San Martín de Porres, Comas, Los Olivos, Puente Piedra, Carabayllo,  
Independencia, Ancón, Santa Rosa.  

 
Población total en Lima Centro: 1 �¶����������������  
Santiago de Surco, Lima, La Victoria, Rímac, San Miguel, San Borja, 
Surquillo, Miraflores, Breña, Pueblo Libre, Jesús María, San Isidro, 
Magdalena del Mar, Lince, Barranco.  

 
Población total en Lima Sur: 1 �¶����������������  
Villa El Salvador,  Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, 
Chorrillos, Pachacamac, Lurín, Pucusana, Punta Negra, San Bartolo, 
Punta Hermosa, Santa María Del Mar.  

 
�3�R�E�O�D�F�L�y�Q���W�R�W�D�O���H�Q���/�L�P�D���(�V�W�H�������¶���������������� 
San Juan de Lurigancho, Ate, Santa Anita, Lurigancho, El Agus tino, La 
Molina, San Luis, Cieneguilla, Chaclacayo  

viviendas y 
organismos 
unilaterales  

R.4    Coordinadas 
las acciones de 
regularización de la 
propiedad y las 
acciones de 
mejoramiento del 
espacio públi co,  

A.1 
Habilitaciones  
urbanas con 
visión barrial y 
de ciudad. 
(Visión integral 
del espacio 
permite generar 
espacios de 
mayor 
relevancia y 
funcionalidad).   
 

Habilitaciones 
urbanas 
regularizadas  

Número de 
Habilitaciones 
urbanas 
regularizadas  

Habilitaciones  
Urbanas 
entregadas  
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Población total en  Provincia Constitucional del Callao: 
���¶����������������  
Callao, Ventanilla, Bellavista, La Perla, Mi Perú, Carmen De La Legua 
Reynoso, La Punta  
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI Proyecciones de población por distrito, 
2014).  

 
Más de l a mitad de limeños vive en el distrito de Lima Norte y Lima 
Este, es decir que el tejido urbano, en dichas zonas, tiene un uso 
predominantemente residencial, aunque en cuanto a la calidad de las 
viviendas, se encuentra mayor incidencia de viviendas precari as con 
relación al resto de Lima Metropolitana.  

 
De acuerdo  a las  características  que  presente  en Lima  Metropolitana  se 
tiene los siguientes tipos de centros  urbanos:  

 
Áreas de valor patrimonial: Centro histórico de Lima, declarado 
patrimonio cultural de l a humanidad, el conjunto patrimonial del 
Rímac -Cercado, las antiguas zonas urbano monumentales de los 
primeros balnearios de la metrópoli como Barranco, Surco, Chorrillos y  
otras  agrupaciones  como  el  Parque  El Olivar  en San  Isidro  o las  zonas 
monumentales de la Punta y el  Callao.  

 
Las áreas  de habitabilidad  adecuada:  se encuentran  en sectores  de uso 
predominantemente residencial, con una buena dotación de servicios, 
equipamiento y espacios abiertos públicos. Cuentan con importantes 
concentraciones de empleo s, conteniendo las áreas de centralidad de 
mayor significancia. Tiene un total de 8724.25 ha y está conformado 
por sectores con alto desarrollo urbanístico en distritos como San 
Isidro, San Miguel, Miraflores, San Borja entre  otros  

 
Áreas de enclave reside ncial: conformado por sectores particulares 
hallados en distritos como Huachipa o Santiago de Surco, en 
urbanizaciones  como  Casuarinas  y Camacho  o La Planicie  en el distrito 
de la  Molina.  

 
Áreas de habitabilidad media: conformado por sectores ubicados 
usua lmente en grandes planicies inmediatas o en las áreas de  entrada 
a las quebradas y laderas de la ciudad, halladas principalmente en 
distritos como San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, San Martín de 
Porres, Los Olivos, Independencia, Santa Anita, Ate,  la parte baja de 
San J uan de Lurigancho, entre  otras.  

 
Áreas de habitabilidad inadecuada: conformado por sectores ubicados 
mayoritariamente en laderas o quebradas de limitado acceso,  hallados 
en distritos como Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflore s, 
Comas, Carabayllo, Ventanilla, entre otros.  
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Áreas de habitabilidad precaria en periferia:  hallados en los distritos de 
San juan de Lurigancho, Ventanilla, Carabayllo, Villa María del triunfo, 
Comas, entre otros.  
 
Áreas de habitabilidad precaria en zonas centrales:  conformado por 
sectores como el Cerro San Cosme en el distrito de La Victoria, el barrio 
de Puerto Nuevo en el Callao, los asentamientos humanos al borde del 
Morro Solar o Al gunas áreas de San juan de Miraflores o Huachipa, 
ente otros.  
 
Áreas de servicios intensivos:  conformado por sectores como Gamarra 
en La Victoria, el área conformada por el centro comercial de Miraflores 
o el centro financiero de San isidro, entre otros.  
 
Áreas de transformación de usos :  conformado por sectores como las 
concentraciones en Naranjal o Tomás Valle entre los distritos de 
Independencia y los Olivos, el área industrial de Santa Anita en el eje 
de la Carretera Central o el área entre los ejes de l a Av. Argentina y la 
Av. Enrique Meiggs, desde el Cercado al Callao, entre otros.  
 
Áreas productivas e industriales:  conformado por sectores como el área 
industrial del puerto del Callao, las áreas adyacentes al aeropuerto 
entre el Callao y San Martín de P orres, el área industrial de Huachipa, 
el parque industrial de Villa el Salvador, algunas otras reservas de 
espacio en Carabaylllo, el área de Pampa de perro en el Callao o las 
cercanías a Chacra Cerro en Comas, entre otras.  
 
Áreas urbanas rurales en confl icto:  conformado por sectores ubicados 
principalmente en los valles de los tres ríos de la metrópoli: Chillón, 
Rímac y Lurín, o en sus áreas de influencia.  
(Fuente: Infraestructura vial EMAPE (2013), proyecto SIRAD (2010) e IMP adenda N°46 
(2013), Zonifica ción sísmica: CISMIDAPESERG 2006), NUESTRAS CIUDADES (2010 -  2012) y 
MINAM -IGP PREVAED (2012). Población censo INEI (2007), Zona Urbana POT (2013).  
 

Problemática  
 

Lima, nuestra capital, que ocupa más de 2,800 Kms. cuadrados, que 
se extiende sobre los valle s de los ríos Chillón, Rímac y Lurín y que 
cuenta con mar y playas en su borde occidental sobre el Océano 
Pacífico, coexisten diversos fenómenos sociales dignos de ser 
considerados en su importancia y significado.  
 
La ciudad se ha expandido horizontalmente  desde el antiguo centro 
hacia la periferia en el norte, sur y este. Los desarrollos urbanos de 
hoy han surgido de la decisión libre de quienes así ocuparon el 
territorio. No hay más un centro y periferia. Lima es hoy una REGIÓN 
METROPOLITANA CON UNA PLURA LIDAD DE CENTROS URBANOS, con 
personalidad y características propias.  
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Los principales problemas que enfrentamos en este ámbito son 
consecuencia de las tendencias de desarrollo que ha adquirido la 
ciudad:  
 

-  Algunas aglomeraciones periféricas se han configura do 
espontáneamente y gracias al gran esfuerzo de sus propias 
comunidades; la demanda que ello produjo atrajo a 
desarrolladores comerciales de diversos niveles y con variedad 
de oferta. Sin embargo, el Estado no logró instalar el 
equipamiento general que to da ciudad requiere. El enorme 
desorden y la improvisación, producidos por la suma de 
iniciativas privadas, trajo como consecuencia un conjunto de 
externalidades negativas;  

-  Se ha desarrollado un tejido urbano desordenado en el que faltan 
espacios públicos d e calidad, se han ocupado en forma 
indiscriminada suelos inestables y geografía agreste, se ha hecho 
mal uso de las cuencas y del litoral y se ha producido un notable 
deterioro paisajístico;  

-  Los centros urbanos tradicionales se ha n deteriorado y requieren 
importantes esfuerzos de renovación urbana;  

-  Lima cuenta con una numerosa red de monumentos 
arqueológicos y el mejor centro histórico de Sudamérica, muchos 
de ellos en completo abandono, invadidos y a punto de 
desaparecer;  

-  La expansión de Lima Norte expresa  su dinamismo en el impulso 
comercial que ha representado la inversión en algunas 
urbanizaciones, pero fundamentalmente en centros comerciales 
y, más recientemente, en un terminal terrestre. Hace falta 
integrar ese proceso dinámico a la creación de un desa rrollo 
urbano de primera calidad, que también se integre con los 
beneficios de la estupenda transformación realizada por la 
administración saliente en los antiguos parques zonales (hoy 
clubes populares);  

-  Los procesos más planificados de desarrollo urbano d e Huaycán 
y Villa El Salvador han sido superados por el dinamismo urbano. 
Urge sin embargo, seguir desarrollando sobre ellos algunos 
interesantes modelos de planificación urbana, como la 
coexistencia de una ciudad habitacional industrial y agrícola;  
 

A pe sar de esta problemática Lima cuenta con un enorme potencial 
emprendedor y creativo, ha generado riqueza y capital social desde la 
informalidad y ha forjado una ciudad dinámica, cuyas nuevas 
generaciones deben ver en la consolidación de los nuevos centros 
urbanos de Lima la modernidad y el progreso que motivó la ilusión de 
los primeros migrantes, sus abuelos o padres.  
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-  La  ciudad debe ofrecer una preferente atención a la inclusión de 
1`900,000 ciudadanos que viven en pobreza, para alcanzar un 
desarrollo ar mónico e integrado.  

-  Los nuevos centros urbanos requieren ser atendidos con 
equipamientos, infraestructura y servicios de primer nivel, 
debidamente integrados;  

-  Urge potenciar las áreas naturales para la recreación de los 
limeños; la Costa Verde, las riberas  de los ríos Chillón, Rímac y 
Lurín y cuidar las aguas del río Surco.  

-  Nuestra visión de los espacios públicos es un elemento clave para 
lograr hacer de Lima, una ciudad moderna, segura, culta y 
saludable, buscando siempre mejorar la calidad de vida del 
ciudadano, fomentando la cultura y devolviéndole al limeño las 
áreas verdes, que son el pulmón de nuestra ciudad.  

-  El espacio público de calidad es y debe ser un derecho de todos 
los ciudadanos. Crearemos espacios públicos dignos, que 
promuevan la identidad distrital, donde los vecinos se sientan 
identificados y orgullosos de saber que tienen un lugar de la más 
alta calidad , con la mejor infraestructura y los mejores servicios  
 

4.3.  La Propuesta del PPC :  
Impulsar y repotenciar  los centros urbanos existentes con to dos los 
servicios y los cambios de zonificación necesarios para llevarlos a su 
máximo potencial  y alcanzar el equilibrio urbano.    
 
4.4.  Matriz del Plan de Gobierno:  

 

Objetivo Estratégico: Impulsar y repotenciar  los centros urbanos existentes con todos los 
servicios y los cambios de zonificación necesarios para llevar los centros urbanos a su 
máximo potencial  y alcanzar el equilibrio urbano.    
Resultado  Acción  Meta  Indicador  Fuente de 

Verificación  

R1  Centros 
urbanos existentes 
con todos  los 
servicios y los 
cambios de 
zonificación  
necesarios para 
llevar estos 
centros urbanos a 
su máximo 
potencial.  

A.1  Promoción de 
proyectos integrales 
en los diversos   
centros urbanos 
claves de Lima. 
(Mejoramiento 
urbano = mejor del 
nivel de vida de los 
usuarios = 
catalizador  del 
cambio y logra 
atraer las 
inversiones privadas 
que procuran la 
sostenibilidad 
económica del 
conjunto).  

Centros 
Urbanos 
potenciados 
de todos los 
servicios y 
equipamient
os 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M2 de áreas 
verdes.  
 
M2 de veredas 
y vías 
mejoradas/asf
altada s.  
 
# de postes de 
iluminación 
instalados . 
 
% de áreas 
con cambios 
de zonificación 
adecuados 
para 
consolidar y 
repotenciar el 

Centros 
Urbanos 
Potenciados  
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espacio 
urbano.  

a)  LIMA �±NORTE  
a.1 Mejoramiento 
del centro urbano 
de Lima norte   
Eje delimitado por  
eje Norte Sur por la 
Av. Tomás Valle y la 
Av. Alberto Izaguirre 
y por el Eje Este -  
Oeste por la Av. 
Alfredo Mendiola 
que abarca una 
población de 
1800 ,000 personas.  
 
   
a.2  Intervención 
en diversos 
equipamientos 
existentes: Parque 
Zonal Sinchi Roca, 
Parque  Zonal Lloque 
Yupanqui y Huaca 
Garagay.   

1 proyecto 
ejecutado en 
Lima  Norte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Centro de 
interpretació
n en Huaca 
Garagay  

Número de 
personas 
atendidas por 
Proyecto 
ejecutado en 
Lima Norte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población que 
Visita el Centro 
de 
Interpreta ción 
en Huaca 
Garagay  

Proyecto 
Entregado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de 
Visitas al 
Centro de 
Interpretación 
en Huaca 
Garagay  

b) LIMA �±
ESTE/San Juan de  
Lurigancho.  
 
b.1 Mejoramiento   
del Malecón Checa 
(Rio Rímac)  para 
fomentar la 
Recuperación del río 
Rímac. Li ma,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.2  Intervención 
en Parque 
Huiracocha.   
 
 
 

Proyecto de 
recuperación 
ambiental el 
Lima Este  

M2 de barreras 
de protección 
en la ribera del 
río Rímac   
(protecciones 
ribereñas)  
 
M2 de 
recuperación 
ambient al (des 
colmatación, 
eliminación de 
focos 
infecciosos,  
construcción 
de senderos, 
malecón / 
paseos)   
  
M2 de áreas 
verdes  
 
1 Biblioteca 
instalada en el 
parque.  

Barreras de 
protección 
instaladas  

 
 
 
 

Proye cto de 
recuperación 
ambiental 
entregado  

 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas Verdes 
entregadas  

 
Visitas a 
Biblioteca 
realizada  
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b.3 Recuperación 
Huaca 
Mangomarca .   
 

 
1 proyecto 
arqueológico  
1 Centro de 
interpretación  

 
Visita al Centro 
de 
Interpretación  
ejecutado  

c) LIMA �±ESTE/ 
ATE VITARTE.  
 
Mejoramiento   del 
centro urbano 
Lima �± este 2,500 
m2 delimitado por el 
cruce entre la Av. 
Nicolás Ayllón  y la 
Av. Separadora 
Industrial.   
 
Intervenciones  
públicos privadas en 
diversos lugares y 
focos 
estructurantes: Av. 
Marco Puente 
Llanos, Centro 
Puruchuco etc.  

 
 
 

Proyecto de 
centro 
urbano en  
Lima Este  

 
 
 

Proyecto de 
Centro Urbano 
Ejecutado  

 
 
 

Centro Urbano 
Entregado a la 
población  
 

d) LIMA �±SUR / 
Av. Pachacútec.   
 
Mejoramiento   
2,500 m2 de Va 
Pachacútec entre el 
puente Atocongo Y 
EL Hospital María 
Auxiliadora.   
 
Intervenciones  en 
el Parque Huayna 
Cápac.  

Proyecto de 
mejo ramient
o de Vía  

M2 de vías 
ejecutadas  

Recepción de 
Obra de la Vía 
mejorada  

e) LIMA CENTRO  
�± Centro Histórico 
de Lima.    
 
e.1 Recuperación de 
edificios históricos  
con fines  
profesionales y 
comerciales.  
 
 
 
e.2  Oferta cultural 
en el centro de lima 
del con junto de 
industrias creativas. 
(Gastronomía, artes 
visuales, escénicas, 

 
 
 
 
1 Plan de 
recuperación 
del centro 
Histórico de 
Lima, 
diseñado y 
aprobado.  
 
 
Proyecto 
Cultural  
 
 
 
 

 
 
 
 
30 % de 
inmuebles 
recuperados se 
realizan 
actividades 
comerciales  
 
 
 
Proyecto 
Cultural 
ejecutado  

 
 
 

 
 
 
 

Inmuebles 
entregados  

 
 
 
 
 
 
 

Número de 
participantes 
en el Proyecto 
Cultural  
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música y diseño 
gráfico).  
 
e.3  Oferta atractiva 
de viviendas para  
funcionarios que 
trabajan en el centro 
histórico.  
 
e.4  Programa de 
renovación urbana  
activado en Barrios 
Altos/Rímac.  
 
 
 
e.5  Recuperación 
del rio Rímac en el 
sector del centro 
histórico  
 
 

 
 
1 Programa 
de vivienda 
con créditos 
del Fondo Mi 
Vivienda.  
 
1 Programa 
de 
renov ación 
urbana en el 
eje de Plaza 
de Acho.  
 
1 Proyecto 
de 
Recuperació
n en zona de 
del cerro San 
Cristóbal.  

 
 
Número de 
Viviendas 
ejecutadas  

 
 
 

 
Programa  de 
Renovación 
ejecutado  

 
 

 
 
 
Proyecto de 
recuperación 
ejecutado  

 
 
 

Viviendas 
entregadas  

 
 
 
 

Programa de 
renovación 
entregado a la 
población.  

 
 
 
 

Proyecto de 
recuperación 
ent regado a la 
población.  

R2 Recuperación 
de los ríos, valles y 
costa de Lima.  

A.2 Desarrollo 
Integral de la costa 
Verde  como eje de 
recreación y cultura 
y de valor simbólico 
(única capital 
sudamericana con 
fachada marítima)  
 
 
 
 
 
 
 
A.2 Transformación 
de la  Autoridad 
Autónoma de la 
Costa Verde, de una 
entidad normativa a 
una promotora de 
inversiones (debe 
incluir al Callao).  
 
 
A.3 Transformar el 
SERPAR en una 
entidad promotora y 
no sólo recaudadora 
y ejecutora.  
 
 

1 plan de 
Desarrollo de 
la costa 
verde 
elab orado y 
aprobado  
 
 
 
Diseño de 
mecanismo 
normativo 
para 
administraci
ón y 
ordenamient
o de la Costa 
Verde  

 
 

Diseño de 
mecanismo 
normativo 
para 
administraci
ón del 
SERPAR 

M2 de área 
verde en 
acantilados  
 
Ml de playas 
intangibles y 
destinadas a 
uso público.  
 
M2 vías y 
accesos que 
integran la 
Costa Verde a 
los distritos.  
 
 
Elaboración de 
Marco 
Normativo  

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración de 
Marco 
Normativo  

M2 de áreas 
verdes 
ejecutados  

 
Ml de playas 
ejecutados  

 
 
 

M2 de vías 
ejecutados  

 
 
 
 
 

Normas 
publicadas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normas 
pu blicadas  

R3 Continuar con 
el programa de 
arborización de 

A.1  
Sembrado de 
Árboles en vías y 

Programa de 
arborización 

Unid. De 
Arboles 
sembrados  

Arboles 
sembrados  
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SUB EJE 3 : EXPANSION DE LIMA METROPOLITANA  
 
4.1. Objetivo General:  
Promover el ordenamiento urban o de  Lima Metropolitana que permita 
identificar zonas potenciales seguras y con factibilidad de desarrollo de 
servicios para la ejecución de Programas de Vivienda accesibles a la 
población limeña, consolidación de centros urbanos y p royectos 
generadores de  desarrollo territorial.  

 
4.2.  Diagnóstico  
Actualmente, Lima es el resultado de una ciudad cuyo modelo de 
crecimiento es expansivo, habiendo crecido desordenadamente a partir 
de dos centros importantes: el Cercado de Lima como principal centro 
político adminis trativo del país y el Callao como primer puerto 
marítimo; crecimiento que se manifestó sin un planeamiento previo, 
solo en base a presión generando una conurbación ramificada.   
(Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana 2016 -2021).  

 
Crecimiento de Lima de 1940 a 2004  

 

Fuente: Amigos de Villa IT: Historia de una ciudad: Villa El Salvador -Lima Perú.  

El crecimiento urbano de Lima Metropolitana, se complementa hacia el 
Norte con el Eje Huacho �± Barranca, y hacia el Sur con el Eje Cañete  �± 
Chincha �± Pisco.  
 
La población del Perú, está mayoritariamente en crecimiento en 
centros poblados del litoral, notándose desarrollo de la ciudad de 

bermas, centrales 
y vías, 
rehabilitando los 
antiguos canales 
de regadío, con 
fines de irrigar las 
áreas verdes y 
parques de Lima.  

rehabilitación de 
canales de regad íos 

y sistema de 
riego  

 
ML de Canales 
de Regadío 
habilitados  

 
Canales 
Rehabilitados  
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Huacho al norte, Pisco, Chincha y Cañete al Sur ( fuente Plan de 
Desarrollo Local Concertado de Lima Metro politana 2016 -2021).  
 
4.3.  La Propuesta del PPC :  
El PPC proponer transformar la expansión horizontal de la ciudad hacia 
un plan urbano de densificación sostenible, que permita a Lima 
Metropolitana volverse una ciudad más eficiente y justa, en vista del 
crecimie nto extensivo que Lima Metropolitana ha experimentado y el 
encarecimiento del gasto público que esto significa para la 
Municipalidad al tener que brindar los servicios básico a sus 
ciudadanos.  
 
4.4.  Matriz del Plan de Gobierno:  

 

Objetivo Estratégico:  

Resultad o  Acción  Meta  Indicador  Fuente de 
Verificación  

R.1  
Garantizadas 
las  reservas 
de expansión 
para el futuro, 
a través de un 
proceso 
basado en los 
planes 
diseñados por 
el Instituto 
Metropolitano 
de 
Planificación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.2  

A.1  Potenciar y 
modernizar el 
Instituto 
Metropolitano de 
Planeamiento (IMP)  
 
A.2  Actualizar y 
renovar el Plan MET 
(Plan de Desarrollo 
Metropolitano)  
 
 
 
 
 
 
A.1  Determinar las 
zonas de reserva 
urbana para futura 
expansión, las 
grandes áreas de 
ter renos eriazos de 
Piedras Gordas (en 
el norte) y las 
Pampas de San 
Bartolo (en el sur).  
 

A.2 Transformar a 
la Empresa 
Municipal 
Inmobiliaria de 
Lima (EMILIMA) en 
una entidad 
promotora de suelo 

1 Reorganización 
del Instituto 
Metropolitano 
de 
Planeamiento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reorganización de 
EMILIMA  

Plan 
estratégico y 
operativo del 
IMP   aprobado.  
 
 
 
# de talleres 
del proceso 
participativo 
con  
intervención de 
entidades 
públicas y 
privadas 
representativas 
de la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# de terrenos 
habilitados por 
EMILIMA con 
apr obación de 
la MML del plan 
específico 
(transferencia 

Normativa 
Publicada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normativa 
Publicada  
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SUB EJE 4: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MODERNOS PARA 
LIMA METROPOLITANA  
 
4.1. Objetivo General:  
Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Lima Metropolitana que permita 
iden tificar zonas potenciales seguras y con factibilidad de desarrollo de 
servicios para la ejecución de Programas de Vivienda accesibles a la 
población limeña, Consolidación de Centros Urbanos y Proyectos 
generadores de desarrollo territorial.  
 
4.2. Diagnósti co  
  
Agua y desagüe :  
La cobertura actual de SEDAPAL incluye 46 de los 49 distritos que 
existen en la Provincia de Lima y la Provincia constitucional del Callao, 

Eficiente 
Gestión del 
Suelo Urbano 

(véase empresas  
municipales y 
autonómicas de 
España) con apoyo 
de entidades 
multilaterales.  

 

A.3 EMILIMA recibe 
como  aporte de 
capital los terrenos 
estatales 
localizados en la 
ciudad (terrenos de 
propiedad 
municipal, 
solicitados a la SBN)  

A.4 Implementación  
de programas que 
faciliten el 
desarrollo de 
proyectos 
inmobilia rios 
privados, 
especialmente  de 
vivienda social, a 
través de 
mecanismos 
expeditivos para el 
otorgamiento de 
licencias, 
conformidades de 
obra y demás 
trámites 
administrativos.  
 

a promotores 
privados para 
el desarrollo de 
proyectos 
habitacionales 
y de 
equipamiento 
urbano).  
 
% plusvalía 
urbana 
generada por 
intervenciones  
urbanísticas, 
utilizada en la 
recuperación 
de barrios 
margi nales y 
degradados.  
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siendo responsable del tratamiento y distribución de agua potable y la 
recolección y tratamient o de aguas servidas en la ciudad de Lima.  
 
Según memoria anual 2014 de Sedapal se tiene que el Lima Norte y el 
Callao, son las zonas que tienen las tuberías más antiguas, de tal 
manera que existen proyectos para dichas zonas, los cuales tienen 
prioridad.  
 
Electricidad :  
El servicio público de electricidad en la ciudad de Lima es 
comercializado y distribuido entre dos empresas que se dividen el 
mercado de acuerdo a criterios geográficos, sin competir entre ellas: 
Luz del Sur y Enel DP.  
 
Luz del Sur, es la emp resa concesionaria del servicio público de 
electricidad para los distritos ubicados en la zona sur de la ciudad hasta 
la provincia de Cañete. La zona de concesión de Luz del Sur abarca una 
extensión aproximada de 3,000 Km2, en la que se atiende a más de 
un  millón de clientes.  
 
La principal actividad de Enel DP es la distribución y comercialización 
de energía eléctrica en la zona norte de Lima Metropolitana, en la 
Provincia Constitucional del Callao y las provincias de Huaura, Huaral, 
Barranca y Oyón. La emp resa abarca un área de 1,517 Km2, atiende 
52 distritos de manera exclusiva y comparte cinco distritos adicionales 
con la empresa distribuidora de la zona sur de Lima.  
 
El número de clientes atendidos por Enel DP en cuanto a servicio de 
distribución de ener gía eléctrica se ha incrementado en los últimos 
periodos, siendo actualmente de más de 1.35 millones, registrando un 
incremento de 2.50% respecto a junio del 2015, beneficiando a más 
de la mitad de los pobladores en Lima Metropolitana.  
(Fuente: reporte de  clasificadora de riesgo Class y Asociados S.A. informe de clasificación de 
riesgo al 30 de junio de 2016).  
 
LISTADO DE CENTROS DE 
GENERACIÓN ELÉCTRICA 

SE3-9 Caudivilla 
SE3-41 Lorente 

CLAVE DENOMINACIÓN SE3-10 Comas SE3-42 Breña 
SE1-1 C. T. Atogongo SE3-11 Shagrila SE3-43 Colmena 
SE1-2 C. H. Santa Rosa SE3-12 Chosica SE3-44 Puente 
SE1-3 C. H. Humapani SE3-13 Sinchi Roca SE3-45 Santa Marina 
SE1-4 C.T. Oquendo SE3-14 Jicamarca SE3-46 Venezuela 
SE1-5 C. T. Ventanilla SE3-15 Infantas SE3-47 Pando 
SE1-6 C. H. Moyopampa SE3-16 México SE3-48 Galvez 
LISTADO DE SUBESTACIONES 
DE TRANSMISIÓN SE3-17 Bayovar SE3-49 La Perla 
CLAVE DENOMINACIÓN SE3-18 Huandoy SE3-50 Maranga 
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SE2-1 Ancón 2 SE3-19 Naranjal SE3-51 Pueblo Libre 
SE2-2 Piedras Gordas SE3-20 Oquendo SE3-52 Salamanca 
SE2-3 Zapallal SE3-21 Canto Grande SE3-53 La Planicie 
SE2-4 Lurigancho SE3-22 El Sol SE3-54 Limatambo 
SE2-5 Chavarria SE3-23 Dada SE3-55 Monterrico 
SE2-6 Aeropuerto SE3-24 Filadelfia SE3-56 Pershing 
SE2-7 Malvinas SE3-25 Huachipa SE3-57 San Isidro 
SE2-8 Santa Rosa A SE3-26 Las Flores SE3-58 Luis Neyra 
SE2-9 San Miguel SE3-27 El Trébol SE3-59 Barranco 
SE2-10 Balnearios SE3-28 T - Villa SE3-60 Villa María 
SE2-11 San Juan SE3-29 Santa Clara SE3-61 Chorrillos 
SE2-12 Lurín SE3-30 Campoy SE3-62 Villa El Salvador 
LISTADO DE SUBESTACIONES 
DE TRANSMISIÓN SE3-31 Próceres SE3-63 Pachacamac 
CLAVE DENOMINACIÓN SE3-32 José Granda SE3-64 Lurín 
SE3-1 Ancón SE3-33 Perú SE3-65 Las Praderas 
SE3-2 San Mateo SE3-34 Evitamiento SE3-66 San Bartolo 
SE3-3 Barbablanca B SE3-35 Santa Anita SE3-67 Bujama 
SE3-4 Pachacútec SE3-36 Tacna  
SE3-5 San Juan SE3-37 Mirones  
SE3-6 Puente Piedra SE3-38 Argentina  
SE3-7 Ventanilla SE3-39 Industrial  
SE3-8 Surco SE3-40 Barsi  

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Li ma Metropolitana al 2035.  

 
Del cuadro se concluye que, La mayor cantidad de instalaciones se 
encuentran en Lima Centro y Lima Norte, ralentizándose en Lima Este 
y mucho menos en Lima Sur.  
 
Conexión digital :  
Red existente, Lima -  Huaral por el Norte, por el  Sur Lima -  San Vicente 
de Cañete Chincha Alta y por el Este Lima -Matucana.  
(Fuente: comisión dorsal de fibra óptica Ministerio de Transportes y Comunicaciones)  
Red de Gas Natural  

 
El presente plano representa las rutas proyectadas al 2018, por la 
empresa concesionaria CALIDDA.  
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4.3. La  Propuesta del PPC:  
 
El alcalde de Lima Metropolitano ejercerá el liderazgo necesario para 
garantizar el acceso y mejoramiento a los servicios que los pobladores 
de la ciudad reclaman.  
 
En relación al servicio de agua potable, exigirá la participación de la 
MLM en el Directorio de SEDAPAL y desde órgano de dirección velará 
por la eficiencia del servicio de dicha empresa, así como una 
planificación ordenada y sostenible de la provisión de ag ua potable y 
alcantarillado que permita cumplir la meta del 100% de cobertura 
requerida en la ciudad.  
 
En relación a los servicios de electricidad, mantendrá permanente 
coordinación de la empresa privada (Luz del Sur y Edelnor) a los 
efectos de mejorar la  prestación de la energía e iluminación que la 
ciudad reclama.  
 
En la relación a la conectividad, mantendrá permanente coordinación 
de la empresa privada a los efectos de expandir la banda ancha que 
permita una mayor interconexión digital de la ciudad. Pro moverá el 
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mayor número espacios públicos con acceso libre a internet, que 
complemente programas municipales socio educativos en beneficio de 
los vecinos, así como facilite el acceso a la información a visitantes de 
la ciudad.  
En relación  al  servicio  del  gas,  manten drá  permanente  coordinación  de 
la empresa privada a los efectos de expandir la cobertura de servicio 
de gas en la ciudad, que ha probado ser una fuente de  ahorro 
significativa en la economía  familiar.  

 
4.4.  Matriz del Plan de  Gobierno:  

 

 
Objetivo Estratégico:  

Resultado  Acción  Meta  Indicador  Fuente de 
Verificación  

R.1 Articulados 
racionalmente los 
planes  de 
infraestructura de 
servicios por parte 
de las empresas 
proveedoras de 
servicios básicos y 
la Municipalidad 
Metropolitana de 
Lima, mediante 
acción conjunta y  
liderazgo político,  

A.1 Agua y 
desagüe  
a.1.1  Exigir 
presencia 
mayoritaria de la 
Municipalidad 
Metropolitana   de 
Lima  en    el  
Directorio de 
SEDAPAL y la 
Presidencia de 
dicha entidad;  
a.1.2  Coordinar 
con SEDAPAL para 
que se terminen  los 
proyectos  de 
tratamiento de 
agua s residuales 
(Taboada, La 
Chira);  
a.1.3  Coordinar 
con el MVCS la 
priorización de los 
proyectos que 
permitan cubrir el 
déficit de servicios 
de agua potable en 
la ciudad;  y 
a.1.4  Coordinar de 
manera anticipada 
el  plan  de 
implementación, 
mejoramiento   y 
reparación de 
inf raestructura por 
parte de  SEDAPAL, 

Participar en 
Directorio de 
Sedapal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación 
de la MML en  
mesas de 
trabajo con Luz  

Resolución de 
Incorporación 
de la MML al 
Directorio de 
Sedapal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordenanza 
de 
Conformaci ón  
de Mesa de 
trabajo  

Número de 
asistencias a 
Directorio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de 
asistencia a 
mesas de 
trabajo  




























































