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Presentación

La República del Perú presenta este primer Informe Nacional Voluntario, en el cual se narran 
sus avances iniciales para implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se 
sumarán informes anuales de seguimiento que recojan los aprendizajes, la información sobre 
los indicadores y las acciones emprendidas por personas, organizaciones de la sociedad y el 
Estado, en sus distintos niveles. Así, se busca contribuir al intercambio de experiencias para el 
aprendizaje mutuo, rendir cuentas a la población y fortalecer la cooperación internacional para 
superar retos comunes.

Durante el periodo de transición democrática (2001), se forjaron las bases para institucionalizar 
la participación de la población y organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas. 
Con el transcurrir del tiempo, estos actores fueron reconociendo la necesidad de integrar las 
políticas económicas, sociales y ambientales, incorporando nuevos esquemas institucionales 
como espacios de diálogo y concertación entre el Estado y las organizaciones sociales, políticas 
y empresariales.

Estos antecedentes favorecieron, en el año 2012, la realización de la consulta nacional post-
2015 acerca del futuro del Perú al 2030, con la participación de actores representativos de la 
sociedad civil y del Estado, incluyendo además a grupos minoritarios previamente excluidos de 
espacios institucionalizados de consulta.

Estas experiencias y las mejores prácticas identificadas han facilitado la integración de la Agenda 
2030 en los procesos de planeamiento estratégico nacional. Así, desde septiembre del año 
pasado, se ha iniciado la actualización de políticas y planes a todo nivel, en el marco de un nuevo 
ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua que está centrado en el bienestar 
de las personas, se alinea con la Agenda 2030 con énfasis en mejorar la gestión del riesgo de 
desastre frente a la vulnerabilidad del país ante el cambio climático.

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), entidad peruana que es punto focal 
para la Agenda 2030, realizó un análisis prospectivo para elaborar una propuesta de imagen de 
futuro del país al 2030 con la que se ha iniciado un diálogo que permita que el Perú cuente, en los 
próximos años, con una Visión Concertada de futuro del país que guíe la actualización de su Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional, en armonía con las políticas de Estado de largo plazo y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esa propuesta fue presentada, en febrero de 2017, a un espacio institucionalizado de diálogo y 
concertación formado por actores de la sociedad, el Estado y los partidos políticos que cuentan 
con representación en el Congreso de la República. Esto se realizó en concordancia con el 
mandato del Sistema Nacional de Planeamiento en el marco institucional vigente en el Perú.
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Con respecto a la evaluación de políticas y planes, el país enfrenta un reto para promover el 
uso efectivo de la información disponible, por parte de personas y entidades de la sociedad, 
e incorporar el seguimiento concertado al cumplimiento de los acuerdos de gobernabilidad 
(compromisos específicos suscritos por los actores políticos que postulan al gobierno nacional 
o gobiernos subnacionales).

En paralelo, continúa la labor de personas, organizaciones y espacios de concertación Estado-
sociedad civil para conocer la realidad y cerrar las brechas de cobertura y calidad de bienes o 
servicios a nivel nacional. Así, desde una perspectiva territorial, con conocimiento de la realidad, 
se espera unir esfuerzos para que nadie se quede atrás o pierda su potencial.
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Resumen

El Gobierno de la República del Perú elabora su primer Informe Nacional Voluntario, en el cual se 
narra cómo el país está implementando la Agenda 2030. Al respecto, considerando que el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) tiene una vigencia hasta el 2021, se ha decidido 
incorporar la Agenda 2030 en la actualización del PEDN con un horizonte temporal hasta el 2030 
y en los procesos de planeamiento estratégico nacional, en los tres niveles de gobierno (nacional, 
regional-departamental y provincial-distrital).

El Perú está centrando sus esfuerzos en lograr el desarrollo integral y sostenible del país, 
teniendo como referencia el compromiso global para la acción que la Agenda 2030 implica. Para 
ello, el planeamiento estratégico permite, desde una visión concertada de futuro del país al 
2030, orientar y articular los esfuerzos del Estado y la sociedad. Es así que, a partir del 2016, se 
ha iniciado un amplio proceso de diálogo y consulta, para consensuar objetivos de largo plazo en 
torno a la visión de futuro de país.

Para construir la visión concertada de país, se han establecido dos frentes principales de 
participación: un amplio diálogo social para identificar y recoger las aspiraciones de la población 
respecto de un futuro deseado, a la vez que se genera apropiación y compromiso; y un proceso 
técnico que, a la luz de la opinión de expertos, busca el planteamiento de propuestas válidas y 
coherentes para un mejor futuro. El proceso de construcción de esta visión se realiza sobre la 
base de una propuesta de imagen de futuro que tiene como referencia la Agenda 2030.

Además, para orientar las acciones del Estado y la sociedad en pos de alcanzar el desarrollo 
sostenible, el CEPLAN ha definido un nuevo ciclo de planeamiento estratégico para la mejora 
continua, el cual se centra en el bienestar de las personas que viven en territorios específicos 
e incluye lineamientos referidos a la gestión del riesgo de desastres incluyendo la adaptación al 
cambio climático.

Implementar este nuevo ciclo de planeamiento en cerca de 2,500 entidades públicas a nivel 
nacional es una tarea compleja. Requiere desarrollar alianzas entre diversos actores, establecer 
mecanismos de diálogo y cooperación, y brindar asistencia técnica con retroalimentación 
permanente. Los ministerios, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos 
subnacionales y sus entidades adscritas están avanzando en la actualización de sus políticas y 
planes en el marco de este nuevo ciclo.

De otro lado, el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 se ha organizado 
en tres niveles. En primer lugar, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha 
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desarrollado un “Sistema de Monitoreo y Seguimiento a los indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)”, sobre la base del marco global de indicadores desarrollado por 
la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. En segundo lugar, el CEPLAN ha planteado 
indicadores ilustrativos asociados a la propuesta de imagen de futuro (personas, planeta, 
prosperidad, paz y alianza), a fin de orientar el proceso de concertación de la visión de futuro del 
Perú al 2030. En tercer lugar, destaca el seguimiento concertado llevado a cabo por el Estado y 
la sociedad civil de manera conjunta, a través de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza (MCLCP).

Este primer Informe Nacional Voluntario  reafirma el compromiso del Perú con la implementación 
de la Agenda 2030 y el logro de los ODS. Asimismo, explica cómo el país se viene organizando para 
alcanzar tan ambiciosas metas que este acuerdo mundial plantea. Otros informes irán dando 
cuenta de los avances y experiencias en el camino hacia el desarrollo sostenible.
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El Informe Nacional Voluntario (INV) forma parte de los procesos de seguimiento y examen de 
la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De acuerdo al párrafo 79 
de la Agenda, los Estados Miembros son alentados a realizar exámenes periódicos e inclusivos, 
liderados e impulsados por los países, de los progresos nacionales y subnacionales. Esos 
exámenes deben considerar las contribuciones de la sociedad civil, el sector privado y otras 
partes interesadas, teniendo en cuenta las circunstancias, políticas y prioridades de cada país.

De esta manera, el Gobierno de la República del Perú elabora su primer INV, en el cual se narra cómo 
el país está implementando la Agenda 2030. Al respecto, considerando que el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional (PEDN) tiene una vigencia hasta el 2021, se ha decidido incorporar la Agenda 
2030 en la actualización del PEDN con un horizonte temporal hasta el 2030 y en los procesos de 
planeamiento estratégico nacional en los tres niveles de gobierno.

En este sentido, se han planteado dos mecanismos principales para la implementación: (i) la 
construcción de la visión concertada de futuro del país al 2030 y (ii) la actualización de políticas 
y planes considerando un ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, el cual está 
centrado en el bienestar de las personas teniendo en cuenta las circunstancias en sus territorios.

Este documento es un primer informe de avance en la implementación de la Agenda 2030 en el 
contexto del proceso de actualización del PEDN en curso, el cual se ha iniciado con la propuesta 
de una imagen de futuro del Perú para comenzar el camino de concertación de la visión. Entonces, 
este informe describe cómo el país está construyendo las políticas y el entorno propicio para 
la implementación de la Agenda 2030, cómo está organizando el seguimiento y cuáles son los 
siguientes pasos. Informes posteriores brindarán información sobre realidades más específicas 
y reportarán el avance orientado a una visión concertada de futuro, sobre la base conceptual y 
normativa de la Agenda 2030.

Por su naturaleza, el informe ha sido preparado por el CEPLAN que es el organismo técnico 
especializado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que ejerce la rectoría 
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Al respecto y como se verá más adelante, 
el CEPLAN implementa la Agenda 2030 incorporando cambios normativos para el planeamiento 
estratégico en los tres niveles de gobierno. Cabe resaltar que el Sistema de Naciones Unidas 
(SNU) en el Perú ha colaborado con el CEPLAN en la elaboración de este informe y continuará 
contribuyendo durante el proceso de participación y concertación de la Visión al 2030.

Este documento cuenta con un Anexo estadístico con información del “Sistema de Monitoreo y 
Seguimiento a los indicadores de los ODS” y otros anexos con información complementaria.

Introducción1
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Proceso de
preparación del informe

Para preparar este Informe Nacional Voluntario (INV) se ha tomado como referencia el documento 
“Directrices comunes para la elaboración de Informes Nacionales Voluntarios”1. En ese sentido, 
el INV destaca los procesos nacionales iniciados para construir las políticas y el entorno propicio 
para el desarrollo sostenible, mediante:

Para consolidar estos procesos y para elaborar este informe, es importante destacar la 
participación del Estado, a través de sus distintas entidades, así como los aportes e iniciativas 
de la sociedad civil organizada, el sector privado (empresas), la academia y la cooperación 
internacional.

Finalmente, es importante mencionar que este INV es un primer informe que describe cómo 
el Perú se organiza para implementar la Agenda 2030 a través de su proceso de planeamiento 
estratégico nacional. El instrumento de largo plazo en el cual se articula la Agenda 2030 es el 
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), cuya actualización recién ha iniciado en febrero 
de 2017. Por tanto, este informe se centra en las fases iniciales de implementación de la Agenda 
2030 antes que en el progreso registrado por las nuevas estrategias a ser implementadas. En 
informes posteriores, se dará cuenta de mayores avances, profundizando en análisis temático, 
medios de implementación y seguimiento detallado a indicadores.

2

la concertación de una visión de futuro de país, que integra la Agenda 2030 en su marco 
conceptual, promueve la apropiación de los distintos actores de la sociedad peruana y el 
Estado;

la implementación de un nuevo ciclo de actualización de políticas y planes, centrado en el 
bienestar de las personas, que incorpora la Agenda 2030 en el marco nacional de políticas 
y planes;

la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económico, social, 
ambiental) además de la dimensión institucional, por medio del ejercicio pleno de las 
funciones primordiales del Estado peruano en el territorio, sobre la base de un conocimiento 
integral de la realidad basado en la mejor evidencia empírica disponible; y

el desarrollo de plataformas e indicadores que faciliten el establecimiento de objetivos, 
metas y el seguimiento de los avances.

1 Propuesta de directrices comunes para la presentación de informes voluntarios en relación con los  exámenes nacionales de carácter voluntario 
emprendidos en el foro político de alto nivel, Naciones Unidas, 2016. 
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Políticas y
entorno propicio

La Agenda 2030 propone objetivos y metas que son de carácter integrado e indivisible y que 
tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y 
respetan sus políticas y prioridades nacionales. Si bien las metas expresan las aspiraciones a 
nivel mundial, cada gobierno determina sus propias metas nacionales, guiándose por la ambiciosa 
aspiración general pero tomando en consideración las circunstancias del país. En este sentido, 
cada gobierno decide también la forma de incorporar estas aspiraciones y metas mundiales en 
los procesos de planificación, las políticas y las estrategias nacionales2. 

En esta sección se describe cómo se están construyendo las políticas y el entorno propicio para 
la implementación de la Agenda 2030 en el Perú, desde su Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico que aplica para todas las entidades públicas3. 

En setiembre de 2016, se inició la actualización rápida de las políticas sectoriales de alcance 
nacional, teniendo como referencia esencial el reciente cambio de Gobierno Nacional (julio 
de 2016), la Agenda 2030, el modelo de bienestar de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y el marco de políticas de inversión. Asimismo, se consideraron 
tendencias mundiales y escenarios de carácter demográfico, social, económico y ambiental y su 
posible impacto en el Perú. Además, se tuvieron en cuenta las recomendaciones de los estudios 
de la OCDE en el marco del “Programa País”4, así como los acuerdos internacionales sobre cambio 
climático y gestión de desastres de los que el Perú es parte, las políticas de Estado y los objetivos 
de la Política General del Gobierno. Se realizó este primer alineamiento de las políticas sectoriales 
nacionales con una mirada de largo plazo al 2030.

Asimismo, se ha facilitado la coordinación intergubernamental para actualizar políticas y planes, 
mediante la institucionalización de mecanismos de diálogo y coordinación multinivel5. En este 
marco, se realizaron las siguientes actividades:

3

Primeras acciones de alineamiento de política y coordinación multinivel

2  Artículo 55 de la Resolución aprobada por la Asamblea General del 25 de setiembre de 2015.
3  Para mayor referencia sobre el marco institucional puede consultar el Anexo 8-A.
4  El Programa País está orientado a promover la adhesión a los instrumentos de la OCDE y la efectiva implementación de sus estándares y buenas 
prácticas, así como avanzar en la agenda de mejoras en diferentes áreas de políticas públicas, con énfasis en el crecimiento económico sostenible con 
inclusión social, fortalecimiento de la competitividad y la diversificación de la economía nacional, incrementando la efectividad de las instituciones y 
la gobernanza pública, y alcanzando mejores resultados ambientales.
5  Las reuniones “GORE-Ejecutivo” son el principal punto de encuentro del Presidente de la República, los Ministros de Estado (Poder Ejecutivo) y las 
máximas autoridades de los Gobiernos Regionales (GORE). Además, se ha iniciado un mecanismo similar con las autoridades de las municipalidades 
provinciales, en los “Muni-Ejecutivo”.

En setiembre de 2016, se presentaron las principales tendencias de largo plazo y se 
definieron las prioridades para la planificación coordinada con gobiernos regionales.
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Para la orientación estratégica del Estado, es indispensable contar con una visión concertada 
que describa la situación de bienestar que se desea alcanzar para todas las personas en relación 
con su entorno. En tal sentido, el diálogo para la búsqueda de consensos es la vía que permitirá 
alcanzar una visión común de largo plazo, que guíe la actualización de todas las políticas y planes 
del Estado peruano con el fin de asegurar de forma sostenible el bienestar de su población.

Experiencias previas de participación de la sociedad peruana hacia el Desarrollo Sostenible

El retorno a la democracia en el país motivó, a partir el 2000, el desarrollo de diversos procesos 
de diálogo entre el Estado y la sociedad civil, entre los que destacan el Foro Educativo, la Agenda 
Perú, la mesa de diálogo auspiciada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para 
instaurar un gobierno de transición, la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 
Nacional, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) y los Acuerdos de 
Gobernabilidad6. Estas instituciones establecieron las bases para alcanzar “un Acuerdo Nacional 
que permita consolidar la democracia, la afirmación de la identidad nacional y el diseño de 
una visión compartida del país a futuro”7. Así, se adoptaron acuerdos y coordinaron acciones 
concretas para reducir la pobreza y generar un compromiso nacional en favor de la reconciliación 
y la afirmación de la identidad nacional. 

Esas experiencias propiciaron que, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
se lograse cumplir con importantes metas nacionales. En algunos casos, esto ocurrió antes 
de la fecha prevista, como la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, la reducción de 
la desnutrición infantil, el cierre de brechas de género en todos los niveles de enseñanza y la 
reducción de la mortalidad infantil. A nivel mundial, el Perú se posicionó entre los cinco casos más 
destacados en la reducción de la mortalidad infantil y en América Latina fue el caso más notable8.

En ese transcurrir, desde el año 2010, la Organización de las Naciones Unidas lideró un proceso 
mundial para la creación de un nuevo marco para el desarrollo sostenible, con el fin de continuar 
y complementar de manera más ambiciosa a los ODM luego del año 2015. Como parte de ese 
proceso, entre el 2012 y 2013, se realizaron 88 consultas nacionales a nivel global sobre la 

Perspectivas para la construcción de una visión concertada de futuro del 
país al 2030

En octubre de 2016, se brindó asistencia técnica a los ministerios para la actualización de 
su política sectorial (declaración de política, objetivos, indicadores).

En noviembre de 2016, se presentaron los lineamientos de política sectorial a los gobiernos 
regionales para facilitar la articulación de sus políticas y planes de desarrollo concertado 
con las políticas sectoriales.

En febrero de 2017, se presentó la propuesta de imagen de futuro como orientación para 
el planeamiento estratégico a nivel nacional.

6 Los Acuerdos de Gobernabilidad son un conjunto específico de compromisos suscritos por los actores políticos que postulan a cargos de 
gobiernos nacional, regionales y locales, a propuesta de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y siguiendo determinados procedimientos 
democráticos, entre ellos, la pluralidad de la convocatoria y la publicidad de los acuerdos concertados.
7 Texto del Acta I del Acuerdo Nacional, firmada el 5 de marzo del 2002.
8 Para mayor referencia, véase PCM y SNU (2013) Perú: Tercer Informe Nacional de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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Agenda de Desarrollo post 2015, constituyendo un espacio inclusivo sin precedentes. Además, 
se recibieron aportes del Grupo de Alto Nivel sobre la Agenda post 2015 y hubo once discusiones 
temáticas globales (gobernanza, crecimiento y empleo, salud, educación, sostenibilidad 
ambiental, seguridad alimentaria y nutrición, conflicto y fragilidad, dinámicas poblacionales, 
energía, y agua).

Perú fue uno de los primeros países que realizó una consulta nacional para identificar las 
prioridades y visiones de futuro de la ciudadanía. Dicho proceso contó con la participación de 
más de 700 personas que participaron en más de 60 talleres durante noviembre de 2012 y 
marzo de 2013. Las actividades de consulta en Perú se realizaron bajo el liderazgo del Gobierno 
del Perú, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI), el CEPLAN, junto con el Ministerio de Educación y el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y contaron con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas 
(SNU) en el Perú. De la misma manera, participaron actores representados en espacios de diálogo 
y concertación del Estado-sociedad civil, como la MCLCP.

En todos los talleres de consulta se recopilaron visiones de desarrollo al año 2030, que fueron 
publicadas en un informe de setiembre de 2013 titulado “¿Qué futuro queremos para el Perú?”, 
con los resultados de las consultas realizadas. Estas consultas priorizaron las voces de aquellas 
personas tradicionalmente excluidas de los procesos de toma de decisión, incluyendo a 
mujeres afro-descendientes e indígenas amazónicas y alto-andinas, niñas y niños, personas con 
discapacidad, líderes locales y representantes de organizaciones de base, personas viviendo 
con VIH/SIDA, jóvenes de ambos sexos, trabajadoras del hogar, entre muchas y muchos más.

Una segunda fase más especializada de consultas post 2015 se realizó entre el 2014 y 2015, 
centrando las discusiones sobre los “medios de implementación” de la Agenda 2030. El Perú, 
como uno de diez países en el mundo que implementó una consulta, asumió el tema específico de 
Monitoreo participativo para la rendición de cuentas, liderando un diálogo global al respecto junto 
a la República de Corea y Canadá. Este proceso nacional se desarrolló durante mayo y setiembre 
de 2014 y fue liderado nuevamente por el Gobierno peruano, a través del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (MIDIS) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y también contó con el 
apoyo del Sistema de Naciones Unidas. 

Con la suscripción de la Agenda 2030, el Perú está centrando sus esfuerzos en lograr el desarrollo 
integral y sostenible del país, teniendo como referencia este compromiso global para la acción. 
Para ello, el planeamiento estratégico permite, desde una visión concertada de futuro del 
país al 2030, orientar y articular los esfuerzos del Estado y la sociedad a alcanzar el desarrollo 
sostenible. Es así que, a partir del 2016, se ha iniciado un amplio proceso de diálogo y consulta, 
para consensuar objetivos de largo plazo en torno a la visión de futuro de país, proceso que se 
describe a continuación.

Proceso de construcción y consulta de la visión del país al 2030

La construcción de la visión de futuro del país requiere conocer integralmente la realidad nacional 
y representar las aspiraciones del futuro deseado por todas y todos los peruanos. Asimismo, 
debe considerar tendencias y escenarios de largo plazo e identificar oportunidades y riesgos que 
podrían impactar en el desarrollo del país, abordando los principales ámbitos de la sostenibilidad 
del desarrollo, en línea con las Políticas de Estado del país.

Es importante resaltar que, para construir la visión, se deberá comprender cómo viven las personas 
en su realidad local (ecosistemas, cuencas, ejes de desarrollo), cuáles son sus características y 
necesidades, las brechas de infraestructura y de acceso a los servicios públicos en su territorio, 
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Al 2030, todas las personas pueden alcanzar su potencial.

Se han desarrollado esfuerzos concertados para la 
conservación y la gestión sostenible de los recursos 
naturales, tomando medidas urgentes para hacer frente al 
cambio climático.

Todas las personas gozan de una vida próspera y plena, con 
empleo digno y en armonía con la naturaleza, considerando 
reservas de recursos para el bienestar futuro.

La sociedad peruana es pacífica, justa e inclusiva; libre del 
temor y de la violencia; sin corrupción ni discriminación y 
con igualdad de oportunidades.

Se han fortalecido las alianzas para alcanzar el desarrollo 
sostenible, en correspondencia con el respeto universal de 
los derechos humanos, sin dejar a nadie atrás.

FIGURA 1: Propuesta de imagen de futuro al 2030

Fuente: Elaborado por Ceplan en base a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

y la posibilidad real de usar los servicios considerando factores de oferta (distancia geográfica 
y tiempos de transporte, oportunidad y frecuencia en la provisión del servicio) y de demanda 
(expectativas, valores y preferencias) en el contexto de cada centro poblado en todo el territorio 
nacional.

Para alcanzar esta visión, el Estado debe garantizar el ejercicio pleno de sus funciones en el 
ámbito institucional, económico, ambiental y social, a través de sus entidades en los tres niveles 
de gobierno que operan en los territorios. La acción del Estado debe observarse en cada provincia 
(activos, servicios) para asegurar el bienestar integral en la vida de las personas en armonía con 
la naturaleza.

El CEPLAN, en su calidad de órgano rector y orientador del SINAPLAN y punto focal para reportar 
el seguimiento y evaluación de la implementación de la Agenda 2030 en el Perú, ha desarrollado 
una propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030. Esta propuesta ha sido desarrollada en base 
a estudios prospectivos y recoge los aportes de procesos de consulta y concertación previos. 
Asimismo, aborda las cinco esferas del desarrollo sostenible.
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La propuesta de la imagen de futuro es un primer elemento orientador para la actualización de 
políticas públicas y su aplicación en el territorio mediante las funciones del Estado. Además, 
incorpora a las alianzas como elemento clave para alcanzar el desarrollo sostenible. En conjunto, 
estos aspectos abordan el desarrollo integral de las personas y los medios para alcanzar su 
bienestar sostenible en el tiempo.

La construcción de la visión de país al 2030 requiere de la participación de las principales 
organizaciones sociales del país, de expertos y representantes de la academia, de los 
representantes de las diversas fuerzas políticas, del sector privado y de los distintos niveles 
de gobierno. Además, debe tener en cuenta la opinión de grupos minoritarios y vulnerables e 
involucrar a la ciudadanía en general a través de una amplia consulta en todo el país. Este proceso 
implica un gran desafío de implementar espacios y mecanismos de comunicación idóneos para 
cada actor social, con el fin de poder canalizar constructivamente los aportes y contribuciones 
de todos los involucrados.

En ese sentido, en enero de 2017, se presentó la propuesta de imagen de futuro en la MCLCP, 
propiciando el acercamiento de los representantes del Estado a la sociedad civil. Del mismo 
modo, en mayo, se ha presentado e intercambiado puntos de vista con los representantes de la 
MCLCP de las 26 regiones de todo el país. Se tiene previsto realizar, de forma descentralizada, 
réplicas y actividades de difusión y consulta sobre la propuesta de imagen, identificando brechas 
de atención de bienes y servicios públicos, en términos de cobertura y calidad. Del mismo modo, 
se viene trabajando con organizaciones juveniles, como The Millennials Movement y con el sector 
privado, a través de asociaciones civiles o empresariales como Perú 2021. Además, se cuenta 
con el apoyo de instituciones del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, entre otras.

La comunidad científica y académica colabora por medio de grupos de trabajo multidisciplinarios, 
los cuales proporcionan opinión técnica e informada sobre temas claves para el desarrollo. 
Asimismo, se está coordinando un plan de trabajo con universidades de todo el país. De esta 
manera, se busca fortalecer la articulación entre academia, Estado, sociedad civil y gobierno 
para el desarrollo sostenible.

En síntesis, se han establecido dos frentes principales de participación: un amplio diálogo social 
para identificar y recoger las aspiraciones de la población respecto de un futuro deseado, a la 
vez que se genera apropiación y compromiso; y un proceso técnico que, a la luz de la opinión de 
expertos, busca el planteamiento de propuestas válidas y coherentes para un mejor futuro.

No obstante, según mandato de ley9, la visión de futuro del país es compartida y concertada. 
Esto quiere decir que, además de construir participativamente dicha visión, se debe alcanzar un 
acuerdo a través de consenso. En este proceso juega un rol muy importante el Foro del Acuerdo 
Nacional que actúa como instancia de concertación de la planificación nacional. En ese sentido, 
en este espacio se debe alcanzar una definición y aprobación de la visión de futuro del país al 
2030.

Por ello, en febrero de 201710, se presentó en el citado Foro la propuesta de imagen de futuro del 
Perú al 2030, la cual aborda los principales ámbitos del desarrollo sostenible y recoge los aportes 
y reflexiones preliminares que se han realizado sobre el futuro del país. En la presentación, se hizo 

9  Decreto Legislativo N° 1088, Art.4.
10 119 Sesión del Foro del Acuerdo Nacional, 14 de febrero del 2017.
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Nuevo ciclo de actualización de políticas y planes11

Para orientar las acciones del Estado y la sociedad en pos de alcanzar el desarrollo sostenible, el 
CEPLAN ha definido un nuevo ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, el cual se 
centra en el bienestar de las personas que viven en territorios específicos e incluye lineamientos 
referidos a la gestión del riesgo de desastres.

Este ciclo está compuesto por cuatro fases: conocimiento integral de la realidad, el futuro 
deseado, políticas y planes coordinados, y seguimiento y evaluación para la mejora continua. 
Permitirá la actualización de políticas y planes estratégicos en todo nivel. A continuación, se 
describe brevemente cada una de sus fases.

un llamado para trabajar conjuntamente en definir y aterrizar la propuesta de imagen de futuro 
y los objetivos concretos que necesita nuestro país, tomando en cuenta las necesidades de la 
población y la diversidad de realidades.

En el proceso de concertación, se dialogará con cada uno de los miembros del Foro, para recoger 
los puntos de vista de las organizaciones e instituciones a quienes representan. De esta manera, 
y teniendo como base el proceso de diálogo y consulta, se busca lograr el consenso, sobre una 
propuesta de imagen de futuro al 2030, enriquecida y legitimada socialmente y a la luz de la 
contribución de expertos. Alcanzado el consenso, la visión del país será el principal pilar del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional, el cual es instrumento orientador que, a través de un nuevo 
ciclo de actualización de políticas y planes, permitirá conducir la gestión del Estado para alcanzar 
el desarrollo sostenible al 2030.

FIGURA 2: Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua

11 Esta sección se basa en la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, 
aprobada en 2 de mayo de 2017.
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Conocimiento integral de la realidad. Se busca comprender cómo viven las personas en 
sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar, mediante la caracterización 
y el diagnóstico de variables que definen la situación actual. Se describe el territorio, 
los recursos disponibles (físicos, ambientales, económicos, sociales, culturales), sus 
interrelaciones y las condiciones de vida de su población. Mediante el diagnóstico, se 
relevan los problemas, las necesidades y prioridades de la población; las brechas de 
infraestructura y de acceso a servicios públicos de calidad que deben ser cerradas para 
mejorar su calidad de vida; y las intervenciones de actores que operan en el territorio 
(sector público, privado y sociedad civil). Mediante este análisis, se obtiene una imagen 
del territorio actual que reconoce y valora la diversidad de las realidades locales.

Futuro deseado.  Se identifican las aspiraciones de las personas, se realiza el análisis 
de futuro y se define la imagen del territorio deseado. El análisis de futuro identifica 
tendencias, oportunidades, riesgos, escenarios contextuales, escenarios disruptivos 
y alertas tempranas que podrían afectar, en forma positiva o negativa, la provisión de 
servicios y el bienestar de las personas. La imagen del territorio deseado representa 
una situación más favorable que la actual, factible de ser alcanzada en un periodo dado 
mediante la acción coordinada del Estado. Se construye de forma concertada, a partir del 
conocimiento integral de la realidad y el análisis de futuro.

Políticas y planes coordinados. Se definen las políticas públicas, de forma articulada 
entre sectores y niveles de gobierno, orientadas a alcanzar la imagen del territorio 
deseado, a través de objetivos prioritarios y lineamientos. Las políticas se reflejan en 
planes con objetivos, indicadores y metas (claras, alcanzables y acordes con las políticas 
de Estado, políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales) y en acciones de orden 
estratégico priorizadas. Al actualizar los planes, se incluyen acciones de prevención de 
riesgo de desastres y evaluaciones de simulacros de eventos que podrían causar pérdidas 
en el bienestar de las personas (contingencias) y afectar el logro del futuro deseado.

Seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora continua. Se recoge y 
analiza información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance hacia 
el logro de la imagen del territorio deseado, así como el uso de los recursos asignados con 
ese fin. Además, se analizan los cambios ocurridos en la vida de las personas (esperados 
o no esperados) y se generan informes periódicos que permiten identificar alternativas 
para mejorar políticas y planes, con respecto a su diseño o implementación, para el logro 
de los objetivos planteados. De esta manera, los informes de seguimiento y evaluación 
retroalimentan el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua que está 
orientado a resultados favorables para el bienestar de las personas.

Implementar este nuevo ciclo de planeamiento en cerca de 2,500 entidades públicas a nivel 
nacional es una tarea compleja. Requiere desarrollar alianzas entre diversos actores, establecer 
mecanismos de diálogo y cooperación, y brindar asistencia técnica con retroalimentación 
permanente. Los ministerios, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos 
subnacionales y sus entidades adscritas están avanzando en la actualización de sus políticas y 
planes en el marco de este nuevo ciclo.

1

2

3

4
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En el ámbito de la prevención, sobre la base del análisis de los riesgos, se debe mejorar 
el conocimiento de la realidad, para planificar considerando normas adecuadas de 
construcción en zonas rurales y urbanas e incluir proyectos de inversión para cerrar 
brechas en infraestructura; asimismo, se elaboran planes de contingencia y de continuidad 
operativa.

En el ámbito de la rehabilitación, de ocurrir un desastre, se debe garantizar el funcionamiento 
de los medios de vida de las personas, lo cual requiere la provisión de los servicios básicos 
indispensables, actualizar el conocimiento integral de la realidad y asegurar la continuidad 
de la planificación.

En el ámbito de la reconstrucción, se actualizan las políticas y los planes para retomar el 
camino hacia la imagen de territorio deseado, reduciendo el riesgo de nuevos desastres y 
garantizando condiciones sostenibles para el desarrollo pleno de las personas, en relación 
a la visión de futuro concertada del país.

El proceso de actualización de políticas y planes incorpora lineamientos sobre la gestión del 
riesgo de desastres. El conocimiento de la realidad es fundamental en todos los procesos de 
gestión del riesgo. A continuación, se describen algunos aspectos importantes:



18

Organización para el
seguimiento de avances4

El seguimiento es una función continua que utiliza la recopilación sistemática de datos sobre 
indicadores determinados para proporcionar información sobre el avance y el logro de los 
objetivos. Para implementar la Agenda 2030 y alcanzar los objetivos asociados a esta, es 
fundamental identificar y obtener datos de calidad que sean accesibles, oportunos, fiables y 
con un nivel de desagregación relevante que permita comprender la situación de bienestar de 
las personas en sus entornos (por ingresos, sexo, edad, origen étnico, discapacidad, ubicación 
geográfica, entre otros). Asimismo, el seguimiento debe ser abierto, incluyente, participativo y 
transparente. De esta manera, se promueve la vigilancia ciudadana y su contribución a la eficacia 
y eficiencia de la gestión pública.

En el Perú, el seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 se ha organizado en tres 
niveles complementarios. En primer lugar, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) ha desarrollado un “Sistema de Monitoreo y Seguimiento a los indicadores de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)”12  sobre la base del marco global de indicadores desarrollado por 
la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. En segundo lugar, el CEPLAN ha planteado 
indicadores ilustrativos asociados a la propuesta de imagen de futuro acorde con las cinco 
dimensiones de la Agenda 2030, a fin de facilitar la difusión de información para el diálogo acerca 
del futuro del Perú al 2030. En tercer lugar, destaca el seguimiento concertado llevado a cabo 
por el Estado y la sociedad civil de manera conjunta, a través de la Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza (MCLCP)13.

De otro lado, el Estado peruano efectúa el seguimiento de intervenciones públicas con un marco 
lógico definido, reflejado en la estructura de un programa presupuestal, a través del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF). La información de los indicadores de los programas presupuestales 
es de acceso público14. Además, desde el 2017, la PCM cuenta con la Oficina de Cumplimiento de 
Gobierno e Innovación Social (Delivery Unit) que, entre otras funciones, realiza el seguimiento del 
cumplimiento de las prioridades del gobierno, en armonía con las políticas de Estado y el PEDN, 
principalmente en los sectores: salud, agua y saneamiento, formalización, seguridad, educación, 
anticorrupción e infraestructura. Este seguimiento contribuye a la eficacia de intervenciones 
que permiten acelerar la implementación de la Agenda 2030.

12  Se puede consultar la información del “Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” 
en el siguiente enlace: http://ods.inei.gob.pe/ods/inicio.html
13  La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) es un mecanismo de diálogo y concertación de políticas públicas, formado por 
acuerdo entre el Estado y la sociedad civil, a partir de la resolución de la crisis política en el 2001. Funciona ininterrumpidamente desde entonces 
y tiene presencia en las 26 regiones del país. La MCLCP desarrolla sus acciones en torno a dos procesos centrales: (i) la concertación de políticas 
públicas de alcance nacional, regional o local, y (ii) el seguimiento concertado. Asimismo, cuenta con dos procesos de apoyo: (i) promoción de la 
participación y (ii) desarrollo de capacidades de los actores públicos y sociales para el diseño y el seguimiento de las políticas públicas.
14 El MEF pone a disposición el aplicativo “Resulta: indicadores de desempeño de los programas presupuestales”. Enlace: http://apps5.mineco.gob.
pe/resulta/presentacion.aspx 
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El seguimiento a los indicadores de los ODS por el INEI

Desde el 2016, el INEI ha venido desarrollando, con el apoyo de la División de Estadística de las 
Naciones Unidas y del Sistema de Naciones Unidas (SNU) en el Perú, una plataforma interactiva 
en ambiente web denominada “Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, la cual contiene información de encuestas de hogares 
y censos nacionales ejecutados por el INEI e información estadística de registros administrativos 
de entidades nacionales. Esta plataforma permitirá dar seguimiento al cumplimiento del PEDN y 
de la Agenda 2030 en línea con el marco global de indicadores.

A la fecha, se ha elaborado una matriz situacional de los indicadores de los ODS, la cual incluye 
la definición del nivel de avance en la producción de los mismos, los sectores e instituciones 
generadores de la información, y un grupo de indicadores con cobertura subnacional a nivel de 
territorios departamentos. Dentro de este proceso, se ha coordinado conjuntamente con las 
instituciones gubernamentales del gobierno central y las Agencias, Fondos y Programas del SNU 
con presencia en el país.

La plataforma permite visualizar los indicadores, sub-indicadores de cada meta de los ODS, así 
como las fichas metodológicas correspondientes. Para cada indicador seleccionado, muestra los 
datos históricos nacionales y subnacionales, de estar disponibles. Al mes de abril de 2017, de los 
241 indicadores asociados a las 169 metas de los ODS, 110 indicadores estaban disponibles con 
línea de base, como se muestra en el siguiente cuadro. En términos relativos, se cuenta con más 
indicadores medidos con respecto a las personas (47 de los 77 definidos), y menos con respecto 
al planeta (12 de los 55 definidos).

CUADRO 1: Avance en la identificación de indicadores para los ODS

Esfera crítica para el
Desarrollo Sostenible

ODS Sistema INEI

Metas Indicadores Indicadores

Por
Construir

Personas (ODS 1 al 5) 47 77 47 30

Planeta (ODS 6, ODS 12 al 15) 46 55 12 43

Prosperidad (ODS 7 al 11) 45 61 33 28

Paz (ODS 16) 12  23 10 13

19 25 8 17

169 241 (*) 110 131

Alianzas (ODS 17)

Total

Nota (*): 11 indicadores se repiten en más de una meta
Fuente: INEI (2017a)

A continuación, se describen las tres maneras como el país se ha organizado para efectuar el 
seguimiento a la implementación de la Agenda 2030. En posteriores informes, se reportará 
información de seguimiento de indicadores y avances hacia el desarrollo sostenible.
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El INEI ha preparado un documento técnico15  que muestra la evolución de los principales 
indicadores por cada ODS y meta, un resumen de indicadores de la línea de base, un resumen de 
indicadores por disponibilidad de información y los indicadores con su cobertura geográfica.

Existe un avance importante que favorece la transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, 
se requiere fortalecer la producción de indicadores con mayor nivel de desagregación y asegurar 
la calidad de los datos provenientes de registros administrativos de distintas entidades públicas. 
En particular, para ofrecer datos de calidad a nivel subnacional (departamental, provincial y 
distrital), las entidades pueden requerir mecanismos especiales de financiamiento. Asimismo, 
acerca de los datos administrativos, el reto es implementar estándares de calidad (en el recojo, 
registro y procesamiento de los datos) con apoyo metodológico y retroalimentación permanente 
y oportuna. Además, es crucial promover el uso de la información disponible en la plataforma 
en web por parte de la sociedad civil y el Estado en su conjunto. Cumplir con estos desafíos es 
fundamental para contar con la generación de estadística oportuna, sostenible y de calidad, que 
permita retroalimentar procesos de toma de decisión y garantizar que nadie sea dejado atrás.

En el Anexo estadístico de este informe, se muestran detalles de los indicadores de ODS 
disponibles.

El seguimiento a indicadores ilustrativos de la propuesta de imagen de 
futuro

Como se señaló, el CEPLAN ha elaborado una propuesta de imagen de futuro, asociada a las cinco 
esferas de desarrollo sostenible identificadas en el preámbulo de la Agenda 2030 que es base 
para la construcción de la visión concertada de futuro del Perú al 2030. Para transmitir mejor 
el sentido de esa propuesta de imagen, se ha identificado una lista de indicadores ilustrativos, 
directamente relacionadas con cada ODS, a fin de facilitar el diálogo para la concertación de la 
visión de futuro.

La primera propuesta de indicadores ilustrativos se obtuvo con el siguiente procedimiento: 
Primero, se identificaron indicadores relacionados a las metas de los ODS. Luego, se revisó el 
“Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 
y otras fuentes de datos con carácter oficial (p.ej. Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio 
del Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Banco Central de Reserva del Perú, 
entre otras). Se consideraron los indicadores con metodología de cálculo y amplia disponibilidad 
de datos (125 indicadores). Por último, se verificó el cumplimiento de nueve criterios y se 
escogieron los indicadores que cumpliesen el mayor número de criterios16, lo cual llevó a priorizar 
30 indicadores que son ilustrativos de la propuesta de imagen de futuro.

El cuadro siguiente muestra algunos de los indicadores de la primera propuesta, de acuerdo a 
cada esfera crítica para el desarrollo sostenible: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas.

15 INEI (2017d). Perú: Línea de base de los principales indicadores disponibles de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
16 Los criterios de selección usados son: (1) relación con alguna esfera de la propuesta de imagen de futuro, (2) relación directa con los ODS, (3) 
indicador en los Acuerdos de Gobernabilidad, (4) indicador en el Sistema de Seguimiento del INEI, (5) indicador en el PEDN vigente, (6) indicador de 
resultado final o impacto, (7) disponibilidad de datos a nivel departamental, (8) continuidad en la serie de datos, y (9) no presencia de cambio abrupto 
en la serie de datos.
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CUADRO 2: Algunos indicadores ilustrativos de la propuesta de 
imagen de futuro al 2030

Esfera crítica 
para el desarrollo 
sostenible

Propuesta de imagen de
futuro del Perú al 2030

Algunos indicadores
ilustrativos

Línea de 
base 
(2015)

Personas

Planeta

Prosperidad

Paz

Alianzas

Al 2030, todas las personas 
pueden realizar su potencial

Se han desarrollado 
esfuerzos concertados para 
la conservación y gestión 
sostenible de los recursos 
naturales, tomando medidas 
urgentes para hacer frente al 
cambio climático

Todas las personas gozan 
de una vida próspera y 
plena, con empleo digno y en 
armonía con la naturaleza, 
considerando reserva de 
recursos para el bienestar 
futuro.

La sociedad peruana es 
pacífica, justa e inclusiva, 
libre del temor y de la 
violencia; sin corrupción ni 
discriminación y con igualdad 
de oportunidades.

Se han fortalecido las 
alianzas para alcanzar el 
desarrollo sostenible, en 
correspondencia con el 
respeto universal de los 
derechos humanos, sin dejar 
a nadie atrás.

Tasa de pobreza monetaria total 
(%)

Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso (%)

Proporción de estudiantes 
de segundo grado de primaria 
con nivel satisfactorio de 
Comprensión Lectora (%)

Porcentaje de la población en el 
área rural que tiene acceso al 
servicio de agua potable (%)

Cobertura de alcantarillado u 
otra forma de disposición de 
excretas en áreas rurales (%)

Tasa de crecimiento anual del 
PBI real per cápita (%)

Porcentaje de la población 
ocupada con empleo formal (%)

Coeficiente GINI de ingresos 
(índice)

Tasa de victimización del 
ciudadano frente a hechos 
delictivos (% de población 
de 15 años o más víctima de 
un hecho delictivo en el área 
urbana)

Detenidos que no han sido 
sentenciados como proporción 
de la población carcelaria total 
(%)

Ingresos corrientes del gobierno 
central (como % del PBI)

Inversión extranjera directa 
(como % del PIB)

Fuente de línea de base: INEI (2017b). Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones.

21,8

6,4

49,8

68,4

22,1

2,1

26,8

0,4

30,8

51,1

15,1

4,3
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Fuente: INEI (2017c)

Cuando se cuente con una visión concertada del futuro del país y a partir de ella, con un Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional al 2030, este documento contendrá un conjunto de 
indicadores a nivel nacional, sobre los cuales el CEPLAN realizará el seguimiento y evaluación, de 
acuerdo a su mandato legal.

A continuación, se presenta la evolución reciente de la tasa de pobreza monetaria (% de 
personas que viven bajo la línea de pobreza) que ha sido considerado como indicador ilustrativo 
para la esfera de las personas. La fuente de información es la Encuesta Nacional de Hogares, 
administrada por el INEI.

RECUADRO
¿Cuál es el avance de Perú en el cumplimiento del ODS 1 
(poner fin a la pobreza)?

En los últimos 15 años, el Perú ha exhibido crecimiento y solidez macroeconómica. 
En el periodo 2006-2016, el Producto Bruto Interno (PBI) creció a una tasa anual 
promedio de 5,7%, de acuerdo a cifras del Banco Central de Reserva del Perú. 
Este desempeño fue acompañado por un periodo de estabilidad monetaria, lo 
cual se reflejó en bajas tasas de inflación que oscilaron entre 1,5% y 3,7%. Como 
resultado, la pobreza monetaria se redujo significativamente, de 49,1% en 2006 a 
20,7% en 2016. Más de siete millones de peruanas y peruanos  dejaron la situación 
de pobreza.

La reducción de la pobreza monetaria se debe a dos elementos: el crecimiento 
económico y una distribución menos desigual de los ingresos, asociada a la 
implementación de programas sociales. En el periodo 2006-2015, un estudio 
estimó que el “efecto crecimiento” contribuyó en 65% a esta reducción, mientras 
el “efecto distribución” la explicó en un 35%. Otro estudio, para el periodo 2010-
2015, obtuvo similar resultado; el “efecto crecimiento” explicó 62,4% y el “efecto 
distribución” el 37,6% de la reducción de la pobreza monetaria17.

No obstante, en el 2016, alrededor de seis millones de peruanas y peruanos no 
pudieron alcanzar un nivel de gasto suficiente para cubrir la canasta básica de 
consumo por persona (aun vivían en situación de pobreza monetaria total).

Perú: Incidencia de la pobreza total y extrema, 2006 - 2016 (% población)

17 El primer estudio fue elaborado por Monge y Gray (2017)  y el segundo, por Peñaranda (2016).
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Para poder obtener una imagen de la situación del bienestar de las personas en sus entornos, es 
importante contar con un nivel de desagregación relevante que permita verificar efectivamente 
“que nadie se quede atrás” e identificar las necesidades de reforzar la eficacia de la acción del 
Estado en territorios específicos o en su atención a grupos minoritarios de la población. Los 
avances para generar esta información permitirán contar con indicadores más pertinentes para 
evaluar los avances en la implementación de la Agenda 2030.

El seguimiento con la sociedad civil y el Estado

El seguimiento concertado, a través de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
(MCLCP), es un esfuerzo conjunto realizado por representantes de las instituciones del sector 
público (en distintos sectores y ámbitos territoriales) y de la sociedad civil para (i) conocer y 
analizar el desempeño del Estado en el cumplimiento de sus funciones, garantizando los derechos 
de la población; y (ii) analizar propuestas y efectuar recomendaciones de mejora para promover el 
mayor bienestar de la población.

Las instancias de concertación son los “comités ejecutivos”, según cada demarcación político-
administrativa (comité nacional, regional, provincial o distrital). La concertación se realiza 
principalmente alrededor de procesos electorales y procesos de aprobación de planes de 
desarrollo territorial y presupuestos participativos. A partir del 2002, se han suscrito “acuerdos 
de gobernabilidad” sucesivos que son compromisos específicos suscritos por candidatos al 
gobierno regional, local o nacional. Estos acuerdos son sujetos a seguimiento.

Con respecto al último proceso electoral regional, 23 de los 26 gobernadores regionales han 
suscrito acuerdos de gobernabilidad para el periodo de gestión 2015-2018. En el último proceso 
electoral nacional, todas las fuerzas políticas suscribieron el Acuerdo de Gobernabilidad 2016-
2021, el cual está concordado con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, a nivel de 
objetivos y metas.

El seguimiento concertado se realiza a nivel de diseño de las políticas, los resultados que se busca 
alcanzar y el uso de los recursos públicos asignados. Contribuye a mejorar la eficacia y eficiencia 
de la gestión pública al identificar problemas en la operación y efectuar recomendaciones. 
Asimismo, promueve el enfoque de derechos en el ciclo de gestión y legitima la participación 
de la sociedad civil. Fomenta el uso de la información pública y la mejora de la calidad de la 
información para la toma de decisiones. Finalmente, en este marco, se generan compromisos 
comunes entre representantes políticos, técnicos y de la sociedad civil organizada, lo cual aporta 
a la sostenibilidad de las políticas en el tiempo.

De otro lado, en el contexto de la actual emergencia por el fenómeno “El Niño costero” y la 
vulnerabilidad ante el cambio climático, la MCLCP está promoviendo el uso de la Agenda 2030 
como marco de las políticas públicas para la reconstrucción y la gestión de riesgos de desastres.
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Reflexiones sobre los
avances y siguientes retos5

Como se explicó, el Perú está incorporando la Agenda de Desarrollo Sostenible en el planeamiento 
estratégico, a través de dos mecanismos principales: (i) la construcción de la visión concertada 
de futuro del país al 2030 partiendo de la propuesta de imagen de futuro, y (ii) la actualización de 
políticas y planes considerando un ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, el 
cual está centrado en el bienestar de las personas que viven en territorios específicos.

Con respecto al primer mecanismo, un proceso de concertación permite articular los intereses, las 
expectativas y las acciones de distintos actores y generar compromiso para el logro de objetivos 
comunes. Lograr la concertación de la visión de futuro del país, en el marco del Acuerdo Nacional, 
implica que actores del sector público, sector privado, partidos políticos y organizaciones de 
la sociedad civil estén de acuerdo en un futuro compartido y participen activamente en las 
estrategias diseñadas para alcanzarlo18.

Al respecto, además del Foro del Acuerdo Nacional, se ha identificado a la Mesa de Concertación 
para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) y a grupos organizados de la sociedad civil como socios 
importantes. El proceso para lograr la visión concertada puede tomar un tiempo; sin embargo, su 
beneficio potencial es la estabilidad de las políticas que se podrían definir e implementar sobre 
la base de esa visión concertada de futuro.

Además, se busca integrar a grupos minoritarios y vulnerables que generalmente han sido 
excluidos para no dejar a nadie atrás. Considerando la diversidad de actores involucrados, implica 
un desafío el implementar espacios y mecanismos de comunicación idóneos para cada actor 
social y así canalizar constructivamente sus aportes y contribuciones.

Para iniciar la construcción de la visión, el CEPLAN elaboró una propuesta de imagen de futuro que 
comparte elementos conceptuales de la visión de futuro del PEDN vigente y está siendo usada 
por las entidades públicas para la actualización de sus políticas y planes, en distintos ritmos (el 
planeamiento institucional más rápido que el planeamiento territorial). Se requiere comunicar 
adecuadamente que el proceso de concertación está en marcha, mientras las entidades públicas 
revisan su planeamiento usando esa propuesta, sin contar con un PEDN actualizado.

Con respecto al segundo mecanismo, dada la complejidad del proceso de concertación, actualizar 
el PEDN podría tomar más de un año. No obstante, los ministerios han identificado lineamientos 
de política sectorial para facilitar la articulación de las políticas y los planes a nivel territorial e 
institucional. Además, el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua plantea un 
abordaje nuevo para el planeamiento, centrado en las personas y no en instituciones. 

18 Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, “Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”.
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En este sentido, el CEPLAN está realizando esfuerzos importantes para brindar asistencia técnica 
y acompañar a las entidades en los distintos niveles de gobierno y desarrollar los instrumentos 
metodológicos requeridos. Sin embargo, requiriéndose de un esfuerzo continuo y considerando 
la diversidad cultural y complejidad geográfica del país, es un reto de gran magnitud. Se está 
planteando un esquema de asistencia técnica, en coordinación con los gobiernos regionales, 
universidades públicas y privadas, centros de investigación y mesas regionales de concertación 
para la lucha contra la pobreza.

Por otra parte, el ciclo de planeamiento estratégico incorpora lineamientos referidos a la gestión 
del riesgo de desastres, aspecto relevante en el país que es altamente vulnerable al cambio 
climático y a sismos. Al respecto, en este año, el país se ha visto afectado por el fenómeno 
climatológico denominado “El Niño costero”, cuyos efectos negativos pusieron en evidencia 
la carencia de una cultura de prevención en el país. Desde la planificación, el reto es asegurar 
que las entidades públicas a nivel nacional implementen los procesos de gestión de riesgo de 
desastres en sus políticas y planes. Los procesos de rehabilitación y reconstrucción en marcha, 
en los distritos en situación de emergencia por ese fenómeno, brindan la oportunidad para aplicar 
el nuevo ciclo de planeamiento estratégico, con actualización permanente del conocimiento de 
la realidad y orientación hacia resultados a lograr para el bienestar de las personas que viven en 
esos territorios. Así, se mejora la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos 
públicos.

De otro lado, con respecto al seguimiento de los ODS, por parte del INEI, algunas metas no 
cuentan con indicadores que estén siendo medidos. De un total de 241 indicadores de la Agenda 
2030 a nivel global, el país cuenta con 110 indicadores con información disponible. Por otro lado, 
resta definir indicadores centrales que estén asociados a la visión concertada (en proceso de 
construcción) y que sean incorporados en el nuevo PEDN. A la fecha se cuenta con indicadores 
ilustrativos (preliminares) asociados a la propuesta de imagen de futuro que deben migrar a 
un listado definitivo. Esto implica trabajar con equipos técnicos de las entidades de distintos 
sectores para definir o mejorar los indicadores, las fuentes de datos, los instrumentos de recojo 
y de registro de datos, así como los procedimientos para su procesamiento. Asimismo, se debe 
mejorar los registros administrativos con cobertura subnacional (especialmente provincial y 
distrital) a fin de contar con información de corto plazo que permita el seguimiento de políticas y 
planes en tiempo real.

De otro lado, en los próximos meses se llevarán a cabo los Censos Nacionales 2017: XII de 
Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Estos permitirán construir indicadores 
a nivel de gobierno regional y local y desagregar la información en categorías relevantes como 
sexo y pertenencia a grupos minoritarios. Posteriormente, se podría efectuar ajustes en los 
cuestionarios de encuestas para medir indicadores relevantes de manera periódica.

Finalmente, la experiencia de la MCLCP en el seguimiento concertado a políticas públicas (salud 
materna y neo-natal, lucha contra desnutrición crónica y anemia, mejora de logros de aprendizaje) 
será aprovechada para fortalecer la apropiación ciudadana en el logro de los objetivos. Asimismo, 
los acuerdos de gobernabilidad auspiciados por la MCLCP en los procesos electorales regionales 
y territoriales proporcionan elementos valiosos para el proceso de actualización de políticas y 
planes a nivel territorial, su implementación y seguimiento.
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Conclusiones6
En este primer  Informe Nacional Voluntario se narra cómo la República del Perú está 
implementando inicialmente la Agenda 2030. Se ha incorporado la Agenda 2030 en el proceso de 
planeamiento estratégico del Estado y en particular, en la actualización del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional (PEDN) con un horizonte temporal hasta el 2030.

Es de resaltar que desde la transición democrática, se ha institucionalizado la participación de 
la población y organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas a través de espacios 
de diálogo y concertación, lo cual brinda una oportunidad para alcanzar acuerdos sobre un futuro 
compartido y generar el compromiso de distintos actores, desde sus ámbitos respectivos, en la 
ejecución y seguimiento de las estrategias diseñadas para alcanzar ese futuro deseado. 

El futuro compartido se concreta en la visión concertada de futuro del país, pilar fundamental 
del PEDN.  Para definir esa visión se han establecido dos frentes principales de participación: un 
amplio diálogo social para identificar y recoger las aspiraciones de la población, aprovechando los 
espacios institucionales existentes; y un proceso técnico que, a la luz de la opinión de expertos, 
busca el planteamiento de propuestas válidas y coherentes para un mejor futuro. El proceso 
de construcción de esta visión, iniciado este año, se realiza sobre la base de una propuesta de 
imagen de futuro que toma como referencia la Agenda 2030 y cuenta con indicadores ilustrativos 
para facilitar el diálogo amplio.

Se ha mejorado el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua que permite 
actualizar las políticas y planes de las entidades públicas con una orientación hacia el bienestar 
de las personas, partiendo de un conocimiento integral de la realidad desde el territorio. Este 
ciclo incluye lineamientos de gestión del riesgo de desastre, necesarios frente a la vulnerabilidad 
general y ante el cambio climático.

Este primer Informe constituye una reafirmación del compromiso del Perú con la Agenda 2030 
y el logro de sus objetivos.  Así mismo, explica cómo el país se viene organizando para alcanzar 
metas tan ambiciosas. Se compromete también la elaboración de informes anuales para dar 
cuenta de las experiencias de sociedad y Estado y los avances hacia el desarrollo sostenible en 
el que nadie quede atrás ni pierda su potencial. 



Anexo
estadístico7



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

1
.1

.1
Ta

sa
 d

e 
po

br
ez

a 
ex

tr
em

a
%

9
,5

7
,6

6
,3

6
,0

4
,7

4
,3

4
,1

 

1
.2

.1
Ta

sa
 d

e 
po

br
ez

a 
to

ta
l

%
3

3
,5

3
0

,8
2

7
,8

2
5

,8
2

3
,9

2
2

,7
2

1
,8

 

1
.2

.2
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

ho
m

br
es

, m
uj

er
es

 y
 n

iñ
os

 d
e 

to
da

s 
la

s 
ed

ad
es

 q
ue

 v
iv

en
 e

n 
la

 p
ob

re
za

 e
n 

to
da

s 
su

s 
di

m
en

si
on

es
, c

on
 a

rr
eg

lo
 a

 la
s 

de
fin

ic
io

ne
s 

na
ci

on
al

es
%

 
 

 
 

 
 

 
 

1
.3

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

po
bl

ac
ió

n 
de

 1
4

 a
 m

ás
 a

ño
s 

de
 e

da
d 

co
n 

se
gu

ro
 d

e 
pe

ns
ió

n
%

2
4

,9
2

5
,8

2
6

,4
2

8
,0

2
7

,9
2

9
,4

2
8

,3
2

9
,1

1
.4

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

la
 p

ob
la

ci
ón

 q
ue

 v
iv

e 
en

 h
og

ar
es

 c
on

 
ac

ce
so

 a
 s

er
vi

ci
os

 b
ás

ic
os

%
6

1
,7

6
4

,4
6

5
,3

6
8

,9
6

9
,1

7
0

,9
7

1
,0

7
3

,1

1
.4

.2
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

pr
od

uc
to

re
s 

ag
ro

pe
cu

ar
io

s 
co

n 
tí

tu
lo

 d
e 

pr
op

ie
da

d 
in

sc
rit

os
 e

n 
Re

gi
st

ro
s 

Pú
bl

ic
os

%
 

 
 

3
3

,8
 

 
 

 

1
.5

.1
N

úm
er

o 
de

 p
er

so
na

s 
fa

lle
ci

da
s,

 d
es

ap
ar

ec
id

as
 y

 
af

ec
ta

da
s 

po
r c

ad
a 

ev
en

to
Pe

rs
on

as
9

4
2

 4
5

0
8

3
4

 6
7

1
8

9
8

 1
1

2
8

6
6

 0
1

0
7

2
4

 3
7

3
3

0
9

 6
2

9
1

 4
2

7
6

2
1

 

1
.5

.2
Pé

rd
id

as
 e

co
nó

m
ic

as
 c

au
sa

da
s 

di
re

ct
am

en
te

 p
or

 lo
s 

de
sa

st
re

s 
en

 re
la

ci
ón

 c
on

 e
l P

ro
du

ct
o 

In
te

rio
r B

ru
to

 (P
IB

) 
m

un
di

al
S

ol
es

 
 

 
 

 
 

 
 

1
.5

.3
N

úm
er

o 
de

 p
aí

se
s 

qu
e 

cu
en

ta
n 

co
n 

es
tr

at
eg

ia
s 

de
 

re
du

cc
ió

n 
de

l r
ie

sg
o 

de
 d

es
as

tr
es

 a
 n

iv
el

 n
ac

io
na

l y
 lo

ca
l

N
° 

de
 e

st
ra

te
gi

as
 

 
 

 
 

 
 

 

1
.a

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

re
cu

rs
os

 a
si

gn
ad

os
 p

or
 e

l G
ob

ie
rn

o 
G

en
er

al
 

di
re

ct
am

en
te

 a
 p

ro
gr

am
as

 d
e 

re
du

cc
ió

n 
de

 la
 p

ob
re

za

(P
or

ce
nt

aj
e 

de
l 

to
ta

l d
e 

ga
st

o 
no

 fi
na

nc
ie

ro
 d

el
 

G
ob

ie
rn

o 
G

en
er

al
)

1
0

,0
9

,3
8

,7
8

,5
9

,4
1

0
,4

9
,5

8
,3

1
.a

.2
Pr

op
or

ci
ón

 d
el

 g
as

to
 p

úb
lic

o 
to

ta
l e

n 
se

rv
ic

io
s 

es
en

ci
al

es
 

(e
du

ca
ci

ón
, s

al
ud

 y
 p

ro
te

cc
ió

n 
so

ci
al

)

(P
or

ce
nt

aj
e 

de
l 

to
ta

l d
e 

ga
st

o 
no

 fi
na

nc
ie

ro
 d

el
 

G
ob

ie
rn

o 
G

en
er

al
)

3
8

,0
3

5
,3

3
6

,5
3

6
,3

3
5

,3
3

6
,0

3
6

,8
3

8
,8

1
.b

.1
G

as
to

 p
úb

lic
o 

de
st

in
ad

o 
a 

se
ct

or
es

 e
n 

be
ne

fic
io

 a
 la

s 
m

uj
er

es
, l

os
 p

ob
re

s 
y 

lo
s 

gr
up

os
 v

ul
ne

ra
bl

es
%

1
,5

1
,6

1
,3

2
,6

2
,9

3
,4

3
,1

 

Fu
en

te
: S

is
te

m
a 

de
 M

on
it

or
eo

 y
 S

eg
ui

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
de

 lo
s 

O
bj

et
iv

os
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e 

(O
D

S
)

FI
N

 D
E 

LA
 P

O
B

R
EZ

A
Fi

n 
de

 la
 p

ob
re

za

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r

1
 4

2
7

 6
2

1



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
.1

.1
In

ci
de

nc
ia

 d
el

 d
éf

ic
it

 c
al

ór
ic

o
%

2
9

,1
2

7
,3

2
7

,7
2

7
,4

2
6

,5
2

6
,7

2
3

,9
 

2
.1

.2
Pr

ev
al

en
ci

a 
de

 la
 in

se
gu

rid
ad

 a
lim

en
ta

ria
 m

od
er

ad
a 

o 
gr

av
e 

en
 la

 p
ob

la
ci

ón
, s

eg
ún

 la
 E

sc
al

a 
de

 E
xp

er
ie

nc
ia

 d
e 

In
se

gu
rid

ad
 A

lim
en

ta
ria

%
 

 
 

 
 

 
 

 

2
.2

.1
Ta

sa
 d

e 
de

sn
ut

ric
ió

n 
cr

ón
ic

a
%

 
2

3
,2

1
9

,5
1

8
,1

1
7

,5
1

4
,6

1
4

,4
1

3
,1

2
.2

.2
Ta

sa
 d

e 
de

sn
ut

ric
ió

n 
ag

ud
a

%
 

0
,7

0
,4

0
,6

0
,4

0
,6

0
,8

0
,6

2
.3

.1
Vo

lu
m

en
 d

e 
pr

od
uc

ci
ón

 p
or

 u
ni

da
d 

de
 t

ra
ba

jo
 s

eg
ún

 e
l 

ta
m

añ
o 

de
 la

 e
m

pr
es

a 
ag

ro
pe

cu
ar

ia
/p

as
to

ra
l/s

ilv
íc

ol
a

S
ol

es
 

 
 

 
 

 
 

 

2
.3

.2
In

gr
es

os
 m

ed
io

s 
de

 lo
s 

pr
od

uc
to

re
s 

de
 a

lim
en

to
s 

en
 

pe
qu

eñ
a 

es
ca

la
, d

es
gl

os
ad

os
 p

or
 s

ex
o 

y 
co

nd
ic

ió
n 

de
 

in
dí

ge
na

S
ol

es
 

 
 

 
 

 
 

 

2
.4

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

la
 s

up
er

fic
ie

 a
gr

íc
ol

a 
en

 q
ue

 s
e 

pr
ac

ti
ca

 u
na

 
ag

ric
ul

tu
ra

 p
ro

du
ct

iv
a 

y 
so

st
en

ib
le

%
 

 
 

1
8

,4
 

 
 

 

2
.5

.1
N

úm
er

o 
de

 re
cu

rs
os

 g
en

ét
ic

os
 v

eg
et

al
es

 y
 a

ni
m

al
es

 
pa

ra
 la

 a
lim

en
ta

ci
ón

 y
 la

 a
gr

ic
ul

tu
ra

 e
n 

in
st

al
ac

io
ne

s 
de

 
co

ns
er

va
ci

ón
 a

 m
ed

io
 y

 la
rg

o 
pl

az
o

%
 

 
 

 
 

 
 

 

2
.5

.2
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

ra
za

s 
lo

ca
le

s 
cl

as
ifi

ca
da

s 
se

gú
n 

su
 

si
tu

ac
ió

n 
de

 ri
es

go
, a

us
en

ci
a 

de
 ri

es
go

 o
 n

iv
el

 d
e 

rie
sg

o 
de

 e
xt

in
ci

ón
 d

es
co

no
ci

do
%

 
 

 
 

 
 

 
 

2
.a

.1
Ín

di
ce

 d
e 

or
ie

nt
ac

ió
n 

ag
ríc

ol
a 

pa
ra

 lo
s 

ga
st

os
 p

úb
lic

os
C

oe
fic

ie
nt

e
0

,4
6

0
,4

6
0

,3
8

0
,4

7
0

,4
8

0
,4

6
0

,5
1

 

2
.a

.2
To

ta
l d

e 
co

rr
ie

nt
es

 o
fic

ia
le

s 
(a

si
st

en
ci

a 
of

ic
ia

l p
ar

a 
el

 
de

sa
rr

ol
lo

 m
ás

 o
tr

as
 c

or
rie

nt
es

 o
fic

ia
le

s)
 d

es
ti

na
do

 a
l 

se
ct

or
 d

e 
la

 a
gr

ic
ul

tu
ra

)
S

ol
es

 
 

 
 

 
 

 
 

2
.b

.1
Es

ti
m

ac
ió

n 
de

 la
 a

yu
da

 a
l p

ro
du

ct
or

S
ol

es
 

 
 

 
 

 
 

 

2
.b

.2
S

ub
si

di
os

 a
 la

 e
xp

or
ta

ci
ón

 d
e 

pr
od

uc
to

s 
ag

ro
pe

cu
ar

io
s

M
ill

on
es

 d
e 

so
le

s
1

5
0

1
3

8
1

1
8

1
2

5
1

5
5

2
4

6
1

9
2

 

2
.c

.1
In

di
ca

do
r d

e 
an

om
al

ía
s 

en
 lo

s 
pr

ec
io

s 
de

 lo
s 

al
im

en
to

s
%

 
 

 
 

 
 

 
 

Fu
en

te
: S

is
te

m
a 

de
 M

on
it

or
eo

 y
 S

eg
ui

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
de

 lo
s 

O
bj

et
iv

os
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e 

(O
D

S
)

H
A

M
B

R
E 

C
ER

O
H

am
br

e 
ce

ro

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

3
.1

.1
Ta

sa
 d

e 
m

or
ta

lid
ad

 m
at

er
na

Po
r c

ad
a 

1
0

0
 0

0
0

 
na

ci
do

s 
vi

vo
s

1
0

3
9

3

3
.1

.2
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

pa
rt

os
 c

on
 a

si
st

en
ci

a 
de

 p
er

so
na

l s
an

it
ar

io
 

es
pe

ci
al

iz
ad

o
%

8
2

,5
8

3
,8

8
5

,0
8

6
,7

8
9

,1
9

0
,0

9
1

,6
9

2
,4

3
.2

.1
Ta

sa
 d

e 
m

or
ta

lid
ad

 d
e 

ni
ño

s 
m

en
or

es
 d

e 
5

 a
ño

s 
de

 e
da

d
Po

r c
ad

a 
1

 0
0

0
 

na
ci

do
s 

vi
vo

s
2

6
2

3
2

1
2

1
2

1
2

0
1

8

3
.2

.2
Ta

sa
 d

e 
m

or
ta

lid
ad

 n
eo

na
ta

l
Po

r c
ad

a 
1

 0
0

0
 

na
ci

do
s 

vi
vo

s
1

1
9

8
1

0
1

1
1

0
1

0

3
.3

.1
In

ci
de

nc
ia

 d
el

 s
ín

dr
om

e 
de

 in
m

un
od

ef
ic

ie
nc

ia
 a

dq
ui

rid
a 

(S
ID

A
) p

or
 c

ad
a 

1
0

0
 0

0
0

 h
ab

it
an

te
s

Po
r c

ad
a 

1
0

0
 0

0
0

 
ha

bi
ta

nt
es

4
4

4
4

4
4

3

3
.3

.2
In

ci
de

nc
ia

 d
e 

la
 t

ub
er

cu
lo

si
s 

po
r c

ad
a 

1
0

0
 0

0
0

 h
ab

it
an

te
s

Po
r c

ad
a 

1
0

0
 0

0
0

 
ha

bi
ta

nt
es

8
2

7
9

9
0

8
3

7
9

7
6

7
3

3
.3

.3
In

ci
de

nc
ia

 d
e 

la
 m

al
ar

ia
 p

or
 c

ad
a 

1
0

0
 0

0
0

 h
ab

it
an

te
s

Po
r c

ad
a 

1
0

0
 0

0
0

 
ha

bi
ta

nt
es

1
2

6
1

0
0

7
7

1
0

5
1

6
0

2
1

2
1

9
9

1
8

0

3
.3

.4
In

ci
de

nc
ia

 d
e 

la
 h

ep
at

it
is

 B
 p

or
 c

ad
a 

1
0

0
.0

0
0

 h
ab

it
an

te
s

Po
r c

ad
a 

1
0

0
 0

0
0

 
ha

bi
ta

nt
es

3
4

3
4

5
6

6
7

3
.3

.5
N

úm
er

o 
de

 p
er

so
na

s 
qu

e 
re

qu
ie

re
n 

in
te

rv
en

ci
on

es
 c

on
tr

a 
en

fe
rm

ed
ad

es
 t

ro
pi

ca
le

s 
de

sa
te

nd
id

as
Pe

rs
on

as

3
.4

.1
Ta

sa
 d

e 
m

or
ta

lid
ad

 a
tr

ib
ui

da
 a

 la
s 

en
fe

rm
ed

ad
es

 
ca

rd
io

va
sc

ul
ar

es
, e

l c
án

ce
r, 

la
 d

ia
be

te
s 

o 
la

s 
en

fe
rm

ed
ad

es
 re

sp
ira

to
ria

s 
cr

ón
ic

as

Po
rc

en
ta

je
 d

el
 t

ot
al

 
de

 d
ef

un
ci

on
es

5
5

,3
5

5
,2

5
5

,7
5

6
,6

5
6

,4
5

8
,7

5
8

,7

3
.4

.2
Ta

sa
 d

e 
m

or
ta

lid
ad

 p
or

 s
ui

ci
di

o
Ta

sa

3
.5

.1
C

ob
er

tu
ra

 d
e 

la
s 

in
te

rv
en

ci
on

es
 d

e 
tr

at
am

ie
nt

o 
(f

ar
m

ac
ol

óg
ic

o,
 p

si
co

so
ci

al
 y

 s
er

vi
ci

os
 d

e 
re

ha
bi

lit
ac

ió
n 

y 
po

st
ra

ta
m

ie
nt

o)
 p

or
 t

ra
st

or
no

s 
de

 u
so

 in
de

bi
do

 d
e 

dr
og

as
%

3
.5

.2
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

pe
rs

on
as

 d
e 

1
5

 y
 m

ás
 a

ño
s 

de
 e

da
d 

co
n 

tr
as

to
rn

o 
po

r c
on

su
m

o 
de

 a
lc

oh
ol

 e
n 

lo
s 

úl
ti

m
os

 1
2

 
m

es
es

%
5

,4
4

,6
4

,6

3
.6

.1
Ta

sa
 d

e 
fa

lle
ci

do
s 

po
r a

cc
id

en
te

s 
de

 t
rá

ns
it

o
Po

r c
ad

a 
1

0
0

 0
0

0
 

ha
bi

ta
nt

es
1

2
,3

9
,5

9
,9

9
,8

1
1

,4

3
.7

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

m
uj

er
es

 e
n 

ed
ad

 d
e 

pr
oc

re
ar

 (d
e 

1
5

 a
 4

9
 

añ
os

) q
ue

 p
ra

ct
ic

an
 la

 p
la

ni
fic

ac
ió

n 
fa

m
ili

ar
 c

on
 m

ét
od

os
 

m
od

er
no

s
%

5
0

,0
5

0
,5

5
1

,1
5

1
,8

5
1

,3
5

2
,2

5
3

,3
5

4
,1

S
A

LU
D

 Y
 B

IE
N

ES
TA

R
S

al
ud

 y
 b

ie
ne

st
ar

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

3
.7

.2
Ta

sa
 d

e 
fe

cu
nd

id
ad

 a
do

le
sc

en
te

 d
e 

1
5

 a
 1

9
 a

ño
s 

de
 e

da
d

Po
r c

ad
a 

1
 0

0
0

 
ad

ol
es

ce
nt

es
 d

e 
1

5
 a

 1
9

 a
ño

s 
de

 
ed

ad

6
7

6
8

6
1

6
4

6
5

6
8

6
5

6
0

3
.8

.1

C
ob

er
tu

ra
 d

e 
se

rv
ic

io
s 

de
 s

al
ud

 e
se

nc
ia

le
s 

(d
ef

in
id

a 
co

m
o 

la
 c

ob
er

tu
ra

 p
ro

m
ed

io
 d

e 
se

rv
ic

io
s 

es
en

ci
al

es
 

ba
sa

do
s 

en
 in

te
rv

en
ci

on
es

 c
on

 t
ra

za
do

re
s 

qu
e 

in
cl

uy
en

 
la

 s
al

ud
 re

pr
od

uc
ti

va
, m

at
er

na
, n

eo
na

ta
l e

 in
fa

nt
il,

 
la

s 
en

fe
rm

ed
ad

es
 in

fe
cc

io
sa

s,
 la

s 
en

fe
rm

ed
ad

es
 n

o 
tr

an
sm

is
ib

le
s 

y 
la

 c
ap

ac
id

ad
 d

e 
lo

s 
se

rv
ic

io
s 

y 
el

 a
cc

es
o 

a 
el

lo
s,

 e
nt

re
 la

 p
ob

la
ci

ón
 g

en
er

al
 y

 lo
s 

m
ás

 d
es

fa
vo

re
ci

do
s)

Pr
om

ed
io

3
.8

.2
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

la
 p

ob
la

ci
ón

 c
on

 s
eg

ur
o 

de
 s

al
ud

%
6

0
,5

6
3

,5
6

4
,5

6
1

,9
6

5
,5

6
9

,0
7

3
,0

7
5

,8

3
.9

.1
Ta

sa
 d

e 
m

or
ta

lid
ad

 a
tr

ib
ui

da
 a

 la
 c

on
ta

m
in

ac
ió

n 
de

 lo
s 

ho
ga

re
s 

y 
de

l a
ire

 a
m

bi
en

te
Ta

sa

3
.9

.2

Ta
sa

 d
e 

m
or

ta
lid

ad
 a

tr
ib

ui
da

 a
l a

gu
a 

no
 a

pt
a 

pa
ra

 e
l 

co
ns

um
o,

 e
l s

an
ea

m
ie

nt
o 

en
 c

on
di

ci
on

es
 d

e 
rie

sg
o 

y 
la

 fa
lt

a 
de

 h
ig

ie
ne

 (e
xp

os
ic

ió
n 

a 
se

rv
ic

io
s 

de
 A

gu
a,

 
S

an
ea

m
ie

nt
o 

e 
H

ig
ie

ne
 p

ar
a 

To
do

s 
(W

A
S

H
) n

o 
se

gu
ro

s)

Ta
sa

3
.9

.3
Ta

sa
 d

e 
m

or
ta

lid
ad

 a
tr

ib
ui

da
 a

 la
 in

to
xi

ca
ci

ón
 a

cc
id

en
ta

l
Ta

sa

3
.a

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

pe
rs

on
as

 d
e 

1
5

 y
 m

ás
 a

ño
s 

de
 e

da
d 

qu
e 

fu
m

an
 d

ia
ria

m
en

te
%

2
,0

1
,6

1
,6

3
.b

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

la
 p

ob
la

ci
ón

 c
on

 a
cc

es
o 

so
st

en
ib

le
 a

 
m

ed
ic

am
en

to
s 

y 
va

cu
na

s 
es

en
ci

al
es

 a
 p

re
ci

os
 a

se
qu

ib
le

s
%

3
.b

.2
To

ta
l d

e 
la

 a
si

st
en

ci
a 

of
ic

ia
l p

ar
a 

el
 d

es
ar

ro
llo

 n
et

a 
de

st
in

ad
a 

a 
lo

s 
se

ct
or

es
 d

e 
la

 in
ve

st
ig

ac
ió

n 
m

éd
ic

a 
y 

la
 

sa
lu

d 
bá

si
ca

%

3
.c

.1
D

en
si

da
d 

y 
di

st
rib

uc
ió

n 
de

 lo
s 

tr
ab

aj
ad

or
es

 s
an

it
ar

io
s

%

3
.d

.1
C

ap
ac

id
ad

 d
el

 R
eg

la
m

en
to

 S
an

it
ar

io
 In

te
rn

ac
io

na
l (

RS
I) 

y 
pr

ep
ar

ac
ió

n 
pa

ra
 e

m
er

ge
nc

ia
s 

de
 s

al
ud

 

Fu
en

te
: S

is
te

m
a 

de
 M

on
it

or
eo

 y
 S

eg
ui

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
de

 lo
s 

O
bj

et
iv

os
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e 

(O
D

S
)

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

4
.1

.1
.a

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
es

tu
di

an
te

s 
de

 s
eg

un
do

 g
ra

do
 d

e 
pr

im
ar

ia
 

co
n 

ni
ve

l s
at

is
fa

ct
or

io
 d

e 
C

om
pr

en
si

ón
 d

e 
Le

ct
ur

a
%

2
3

,1
2

8
,7

2
9

,8
3

0
,9

3
3

,0
4

3
,5

4
9

,8

4
.1

.1
.b

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
es

tu
di

an
te

s 
de

 s
eg

un
do

 g
ra

do
 d

e 
pr

im
ar

ia
 

co
n 

ni
ve

l s
at

is
fa

ct
or

io
 e

n 
Ra

zo
na

m
ie

nt
o 

M
at

em
át

ic
o

%
1

3
,5

1
3

,8
1

3
,2

1
2

,8
1

6
,8

2
5

,9
2

6
,6

4
1

.1
.c

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
es

tu
di

an
te

s 
de

 e
du

ca
ci

ón
 s

ec
un

da
ria

 c
on

 
ni

ve
l s

at
is

fa
ct

or
io

 e
n 

C
om

pr
en

si
ón

 d
e 

Le
ct

ur
a

%
1

4
,7

4
.1

.1
.d

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
es

tu
di

an
te

s 
de

 e
du

ca
ci

ón
 s

ec
un

da
ria

 c
on

 
ni

ve
l s

at
is

fa
ct

or
io

 e
n 

Ra
zo

na
m

ie
nt

o 
M

at
em

át
ic

o
%

9
,5

4
.2

.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
ni

ño
s 

m
en

or
es

 d
e 

5
 a

ño
s 

cu
yo

 d
es

ar
ro

llo
 

se
 e

nc
ue

nt
ra

 b
ie

n 
en

ca
uz

ad
o 

en
 c

ua
nt

o 
a 

la
 s

al
ud

, e
l 

ap
re

nd
iz

aj
e 

y 
el

 b
ie

ne
st

ar
 p

si
co

so
ci

al
, d

es
gl

os
ad

o 
po

r 
se

xo

%

4
.2

.2
Ta

sa
 d

e 
as

is
te

nc
ia

 a
 e

du
ca

ci
ón

 in
ic

ia
l

%
6

6
,3

6
8

,0
6

9
,7

7
0

,8
7

4
,6

7
7

,2
7

8
,8

7
9

,2

4
.3

.1
.a

Ta
sa

 d
e 

as
is

te
nc

ia
 a

 e
du

ca
ci

ón
 s

up
er

io
r u

ni
ve

rs
it

ar
ia

 d
e 

la
 

po
bl

ac
ió

n 
de

 1
7

 a
 2

4
 a

ño
s 

de
 e

da
d

%
1

4
,9

1
5

,6
1

6
,3

1
7

,2
1

7
,9

1
8

,1
1

8
,1

1
9

,4

4
.3

.1
.b

Ta
sa

 d
e 

as
is

te
nc

ia
 a

 e
du

ca
ci

ón
 s

up
er

io
r n

o 
un

iv
er

si
ta

ria
 

de
 la

 p
ob

la
ci

ón
 d

e 
1

7
 a

 2
4

 a
ño

s 
de

 e
da

d
%

8
,1

8
,2

8
,1

7
,9

8
,6

8
,9

8
,9

9
,0

4
.4

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

jó
ve

ne
s 

y 
ad

ul
to

s 
qu

e 
us

an
 In

te
rn

et
%

3
7

,5
3

8
,3

3
9

,5
4

2
,3

4
3

,6
4

5
,2

4
6

,1
5

1
,8

4
.5

.1
.a

Ín
di

ce
 d

e 
pa

rid
ad

 e
n 

la
 m

at
ríc

ul
a 

a 
ed

uc
ac

ió
n 

in
ic

ia
l d

e 
la

 
po

bl
ac

ió
n 

3
 a

 5
 a

ño
s 

de
 e

da
d

Ín
di

ce
0

,9
8

2
0

,9
9

3
0

,9
6

7
1

,0
0

5
0

,9
9

5
1

,0
4

4
1

,0
2

3
1

,0
0

8

4
.5

.1
.b

Ín
di

ce
 d

e 
pa

rid
ad

 e
n 

la
 m

at
ríc

ul
a 

a 
ed

uc
ac

ió
n 

pr
im

ar
ia

 d
e 

la
 

po
bl

ac
ió

n 
de

 6
 a

 1
1

 a
ño

s 
de

 e
da

d
Ín

di
ce

0
,9

8
8

1
,0

0
1

0
,9

9
7

1
,0

0
1

1
,0

1
0

0
,9

9
1

0
,9

9
6

1
,0

0
6

4
.5

.1
.c

Ín
di

ce
 d

e 
pa

rid
ad

 e
n 

la
 m

at
ríc

ul
a 

a 
ed

uc
ac

ió
n 

se
cu

nd
ar

ia
 

de
 la

 p
ob

la
ci

ón
 d

e 
1

2
 a

 1
6

 a
ño

s 
de

 e
da

d
Ín

di
ce

0
,9

9
5

1
,0

1
3

1
,0

2
4

0
,9

9
4

1
,0

1
9

1
,0

1
6

1
,0

0
3

0
,9

8
7

4
.6

.1
Ta

sa
 d

e 
al

fa
be

ti
za

ci
ón

 d
e 

la
 p

ob
la

ci
ón

 d
e 

1
5

 y
 m

ás
 a

ño
s 

de
 e

da
d 

(C
on

 c
ar

ti
lla

 d
e 

le
ct

ur
a)

%
9

1
,4

9
1

,8
9

2
,1

9
3

,3
9

3
,3

9
3

,1
9

3
,6

9
3

,5

4
.7

.1

G
ra

do
 e

n 
qu

e 
i) 

la
 e

du
ca

ci
ón

 c
ív

ic
a 

m
un

di
al

 y
 ii

) l
a 

ed
uc

ac
ió

n 
pa

ra
 e

l d
es

ar
ro

llo
 s

os
te

ni
bl

e,
 in

cl
ui

da
 la

 
ig

ua
ld

ad
 e

nt
re

 lo
s 

gé
ne

ro
s 

y 
lo

s 
de

re
ch

os
 h

um
an

os
, 

se
 in

co
rp

or
an

 e
n 

to
do

s 
lo

s 
ni

ve
le

s 
en

: a
) l

as
 p

ol
ít

ic
as

 
na

ci
on

al
es

 d
e 

ed
uc

ac
ió

n,
 b

) l
os

 p
la

ne
s 

de
 e

st
ud

io
, c

) 
la

 fo
rm

ac
ió

n 
de

l p
ro

fe
so

ra
do

 y
 d

) l
a 

ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
lo

s 
es

tu
di

an
te

s

%

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 D

E 
C

A
LI

D
A

D
Ed

uc
ac

ió
n 

de
 c

al
id

ad

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

4
.a

.1
.a

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
es

cu
el

as
 c

on
 a

cc
es

o 
a 

el
ec

tr
ic

id
ad

%
7

0
,9

7
5

,3
7

6
,4

7
6

,3

4
.a

.1
.b

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
es

cu
el

as
 c

on
 a

cc
es

o 
a 

ab
as

te
ci

m
ie

nt
o 

de
 

ag
ua

 m
ed

ia
nt

e 
re

d 
pú

bl
ic

a 
de

nt
ro

 d
el

 lo
ca

l e
sc

ol
ar

%
5

0
,5

4
6

,5
5

0
,2

5
0

,7
5

7
,1

5
6

,5

4
.a

.1
.c

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
es

cu
el

as
 c

on
 a

cc
es

o 
a 

in
od

or
o 

co
ne

ct
ad

o 
a 

re
d 

pú
bl

ic
a

%
3

0
,7

3
1

,3
2

9
,5

3
4

,7
3

7
,7

3
1

,0

4
.a

.1
.d

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
es

cu
el

as
 c

uy
os

 s
er

vi
ci

os
 h

ig
ié

ni
co

s 
cu

en
ta

n 
co

n 
la

va
de

ro
s 

o 
la

va
to

rio
s

%
9

4
,2

8
9

,2
9

2
,1

7
4

,6
8

9
,4

8
9

,2
8

8
,1

4
.b

.1
Vo

lu
m

en
 d

e 
la

 a
si

st
en

ci
a 

of
ic

ia
l p

ar
a 

el
 d

es
ar

ro
llo

 
de

st
in

ad
a 

a 
be

ca
s 

po
r s

ec
to

r y
 p

or
 t

ip
o 

de
 e

st
ud

io
S

ol
es

4
.c

.1
.a

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
in

st
it

uc
io

ne
s 

ed
uc

at
iv

as
 p

úb
lic

as
 d

e 
in

ic
ia

l 
do

nd
e 

to
do

s 
su

s 
do

ce
nt

es
 h

an
 re

ci
bi

do
 a

co
m

pa
ña

m
ie

nt
o 

pe
da

gó
gi

co
%

2
1

,0
1

8
,5

1
2

,1
1

1
,3

1
7

,3

4
.c

.1
.b

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
in

st
it

uc
io

ne
s 

ed
uc

at
iv

as
 p

úb
lic

as
 d

e 
pr

im
ar

ia
 d

on
de

 t
od

os
 s

us
 d

oc
en

te
s 

ha
n 

re
ci

bi
do

 
ac

om
pa

ña
m

ie
nt

o 
pe

da
gó

gi
co

%
2

3
,3

2
3

,8
1

4
,9

1
9

,3
2

8
,1

3
5

,1

Fu
en

te
: S

is
te

m
a 

de
 M

on
it

or
eo

 y
 S

eg
ui

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
de

 lo
s 

O
bj

et
iv

os
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e 

(O
D

S
)

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

5
.1

.1
D

et
er

m
in

ar
 s

i e
xi

st
en

 o
 n

o 
m

ar
co

s 
ju

ríd
ic

os
 p

ar
a 

pr
om

ov
er

, h
ac

er
 c

um
pl

ir 
y 

su
pe

rv
is

ar
 la

 ig
ua

ld
ad

 y
 la

 n
o 

di
sc

rim
in

ac
ió

n 
po

r m
ot

iv
os

 d
e 

se
xo

Pl
an

 N
ac

io
na

l d
e 

Ig
ua

ld
ad

 d
e 

G
én

er
o 

PL
A

N
IG

 2
0

1
2

-2
0

1
7

- D
ec

re
to

 S
up

re
m

o 
N

° 
0

0
4

-2
0

1
2

 M
M

P 
Pl

an
 N

ac
io

na
l C

on
tr

a 
la

 V
io

le
nc

ia
 d

e 
G

én
er

o 
2

0
1

6
-2

0
2

1
-D

ec
re

to
 S

up
re

m
o 

N
° 

0
D

8
-2

D
1

6
-M

1
M

P.

5
.2

.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
m

uj
er

es
 d

e 
1

5
 a

 4
9

 a
ño

s 
de

 e
da

d 
qu

e 
ha

n 
su

fr
id

o 
en

 lo
s 

1
2

 m
es

es
 a

nt
er

io
re

s 
a 

la
 e

nc
ue

st
a 

vi
ol

en
ci

a 
fís

ic
a 

y/
o 

se
xu

al
 in

fli
gi

da
 p

or
 u

n 
co

m
pa

ñe
ro

 
ín

ti
m

o

%
1

3
,6

1
2

,9
1

2
,1

1
2

,8
1

1
,7

1
0

,8

5
.2

.2
.a

M
uj

er
es

 a
ct

ua
lm

en
te

 u
ni

da
s 

de
 1

8
 a

ño
s 

y 
m

ás
 d

e 
ed

ad
 

qu
e 

fu
er

on
 a

lg
un

a 
ve

z 
ví

ct
im

as
 d

e 
vi

ol
en

ci
a 

se
xu

al
, 

po
r p

ar
te

 d
e 

ot
ra

 p
er

so
na

 q
ue

 n
o 

es
 s

u 
ac

tu
al

 e
sp

os
o/

co
m

pa
ñe

ro

%
1

1
,9

1
0

,3

5
.2

.2
.b

M
uj

er
es

 a
nt

er
io

rm
en

te
 u

ni
da

s 
de

 1
8

 a
ño

s 
y 

m
ás

 d
e 

ed
ad

 q
ue

 fu
er

on
 a

lg
un

a 
ve

z 
ví

ct
im

as
 d

e 
vi

ol
en

ci
a 

se
xu

al
, 

po
r p

ar
te

 d
e 

ot
ra

 p
er

so
na

 q
ue

 n
o 

es
 s

u 
úl

ti
m

o 
es

po
so

/
co

m
pa

ñe
ro

%
1

2
,6

1
5

,0

5
.2

.2
.c

M
uj

er
es

 s
ol

te
ra

s 
de

 1
8

 a
ño

s 
y 

m
ás

 d
e 

ed
ad

 q
ue

 fu
er

on
 

al
gu

na
 v

ez
 v

íc
ti

m
as

 d
e 

vi
ol

en
ci

a 
se

xu
al

, p
or

 p
ar

te
 d

e 
al

gu
na

 p
er

so
na

%
1

5
,4

1
3

,8

5
.3

.1
.a

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
m

uj
er

es
 e

nt
re

 2
0

 y
 2

4
 a

ño
s 

de
 e

da
d 

qu
e 

es
ta

ba
n 

ca
sa

da
s 

o 
m

an
te

ní
an

 u
na

 u
ni

ón
 e

st
ab

le
 a

nt
es

 d
e 

cu
m

pl
ir 

lo
s 

1
5

 a
ño

s
%

3
,4

3
,0

2
,6

2
,5

2
,9

2
,6

3
,0

2
,7

5
.3

.1
.b

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
m

uj
er

es
 e

nt
re

 2
0

 y
 2

4
 a

ño
s 

de
 e

da
d 

qu
e 

es
ta

ba
n 

ca
sa

da
s 

o 
m

an
te

ní
an

 u
na

 u
ni

ón
 e

st
ab

le
 a

nt
es

 d
e 

cu
m

pl
ir 

lo
s 

1
8

 a
ño

s
%

1
9

,0
2

0
,1

1
8

,8
1

9
,1

2
0

,4
1

8
,6

2
1

,5
1

9
,5

5
.3

.2
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

ni
ña

s 
y 

m
uj

er
es

 d
e 

en
tr

e 
1

5
 y

 4
9

 a
ño

s 
qu

e 
ha

n 
su

fr
id

o 
m

ut
ila

ci
ón

/a
bl

ac
ió

n 
ge

ni
ta

l, 
de

sg
lo

sa
da

 p
or

 
ed

ad
%

5
.4

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

ti
em

po
 d

ed
ic

ad
o 

a 
qu

eh
ac

er
es

 d
om

és
ti

co
s 

y 
cu

id
ad

os
 n

o 
re

m
un

er
ad

os
%

 
Pr

ov
ee

r a
lo

ja
m

ie
nt

o
%

2
0

,9

 
Pr

ov
ee

r c
om

id
as

 y
 re

fr
ig

er
io

s
%

3
6

,6

 
Pr

ov
ee

r v
es

ti
m

en
ta

 y
 c

ui
da

do
s 

de
 p

re
nd

as
%

1
3

,4

 
Pr

ov
ee

r g
es

ti
ón

 y
 a

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
de

l h
og

ar
%

6
,0

IG
U

A
LD

A
D

 D
E 

G
ÉN

ER
O

Ig
ua

ld
ad

 d
e 

gé
ne

ro

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

 
Pr

ov
ee

r c
ui

da
do

s 
de

 n
iñ

os
 y

 a
du

lt
os

%
1

7
,9

 
Pr

ov
ee

r t
ra

ba
jo

 v
ol

un
ta

rio
%

5
,1

5
.5

.1
.a

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
es

ca
ño

s 
oc

up
ad

os
 p

or
 m

uj
er

es
 e

n 
lo

s 
pa

rla
m

en
to

s 
na

ci
on

al
es

%
2

9
,2

2
1

,5
2

6
,9

5
.5

.1
.b

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
al

ca
ld

ía
s 

di
rig

id
as

 p
or

 m
uj

er
es

%
2

,7
3

,8
2

,8

5
.5

.1
.c

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
re

gi
do

ra
s 

m
uj

er
es

 e
le

gi
da

s
%

2
7

,3
2

7
,3

4
2

,8

5
.5

.2
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

m
uj

er
es

 e
n 

ca
rg

os
 d

ire
ct

iv
os

%
3

0
,9

2
6

,4
3

6
,1

3
3

,0

5
.6

.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
m

uj
er

es
 d

e 
1

5
 a

 4
9

 a
ño

s 
de

 e
da

d 
qu

e 
to

m
an

 s
us

 p
ro

pi
as

 d
ec

is
io

ne
s 

in
fo

rm
ad

as
 c

on
 re

sp
ec

to
 

a 
la

s 
re

la
ci

on
es

 s
ex

ua
le

s,
 e

l u
so

 d
e 

an
ti

co
nc

ep
ti

vo
s 

y 
la

 
at

en
ci

ón
 d

e 
la

 s
al

ud
 re

pr
od

uc
ti

va

%

5
.6

.2

N
úm

er
o 

de
 p

aí
se

s 
co

n 
le

ye
s 

y 
re

gl
am

en
to

s 
qu

e 
ga

ra
nt

iz
an

 
a 

la
s 

m
uj

er
es

 d
e 

1
5

 a
 4

9
 a

ño
s 

de
 e

da
d 

el
 a

cc
es

o 
a 

se
rv

ic
io

s 
de

 s
al

ud
 s

ex
ua

l y
 re

pr
od

uc
ti

va
 y

 a
 in

fo
rm

ac
ió

n 
y 

ed
uc

ac
ió

n 
en

 la
 m

at
er

ia

N
úm

er
o

5
.a

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

m
uj

er
es

 e
nt

re
 lo

s 
pr

op
ie

ta
rio

s 
de

 t
ie

rr
as

 
ag

ríc
ol

as
, o

 t
it

ul
ar

es
 d

e 
de

re
ch

os
 s

ob
re

 t
ie

rr
as

 a
gr

íc
ol

as
%

3
2

,1

5
.a

.2

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
pa

ís
es

 e
n 

qu
e 

el
 o

rd
en

am
ie

nt
o 

ju
ríd

ic
o 

(in
cl

ui
do

 e
l d

er
ec

ho
 c

on
su

et
ud

in
ar

io
) g

ar
an

ti
za

 la
 ig

ua
ld

ad
 

de
 d

er
ec

ho
s 

de
 la

 m
uj

er
 a

 la
 p

ro
pi

ed
ad

 y
/o

 e
l c

on
tr

ol
 d

e 
la

 
ti

er
ra

%

5
.b

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

po
bl

ac
ió

n 
qu

e 
re

si
de

 e
n 

ho
ga

re
s 

co
n 

al
 

m
en

os
 u

n 
m

ie
m

br
o 

co
n 

ce
lu

la
r

%
8

4
,0

8
6

,1
8

8
,9

9
0

,8
9

2
,6

5
.c

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

pa
ís

es
 q

ue
 c

ue
nt

an
 c

on
 s

is
te

m
as

 p
ar

a 
da

r 
se

gu
im

ie
nt

o 
a 

la
 ig

ua
ld

ad
 d

e 
gé

ne
ro

 y
 e

l e
m

po
de

ra
m

ie
nt

o 
de

 la
 m

uj
er

 y
 a

si
gn

ar
 fo

nd
os

 p
úb

lic
os

 p
ar

a 
es

e 
fin

%

Fu
en

te
: S

is
te

m
a 

de
 M

on
it

or
eo

 y
 S

eg
ui

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
de

 lo
s 

O
bj

et
iv

os
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e 

(O
D

S
)

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

6
.1

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

po
bl

ac
ió

n 
qu

e 
di

sp
on

e 
de

 a
gu

a 
po

ta
bl

e 
co

n 
ad

ec
ua

do
 s

um
in

is
tr

o 
de

 c
lo

ro
 (>

=
0

.5
 m

g/
Lt

.)
%

7
4

,1
7

6
,2

7
6

,8
8

2
,3

8
3

,1
8

5
,7

8
5

,8
8

8
,0

6
.2

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

ho
ga

re
s 

qu
e 

re
al

iz
an

 p
rá

ct
ic

as
 a

de
cu

ad
as

 
en

 e
l l

av
ad

o 
de

 m
an

os
%

7
4

,8
7

7
,3

7
7

,4
7

7
,8

7
8

,2
7

8
,4

7
8

,3
7

9
,1

6
.3

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

ag
ua

s 
re

si
du

al
es

 t
ra

ta
da

s 
de

 fo
rm

a 
se

gu
ra

%
 

 
 

 
 

 
1

5
,8

 

6
.3

.2
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

m
as

as
 d

e 
ag

ua
 d

e 
bu

en
a 

ca
lid

ad
%

 
 

 
 

 
 

 
 

6
.4

.1
C

am
bi

o 
en

 la
 e

fic
ie

nc
ia

 d
el

 u
so

 d
el

 a
gu

a 
co

n 
el

 t
ie

m
po

D
ól

ar
 p

or
 m

et
ro

 
cú

bi
co

 
 

 
 

 
 

4
,4

1
1

 

6
.4

.2
N

iv
el

 d
e 

es
tr

és
 h

íd
ric

o:
 E

xt
ra

cc
ió

n 
de

 a
gu

a 
du

lc
e 

en
 u

n 
po

rc
en

ta
je

 d
e 

lo
s 

re
cu

rs
os

 d
e 

ag
ua

 d
ul

ce
 d

is
po

ni
bl

es
%

 
 

 
 

 
 

2
,8

9
 

6
.5

.1
G

ra
do

 d
e 

ap
lic

ac
ió

n 
de

 la
 o

rd
en

ac
ió

n 
in

te
gr

ad
a 

de
 lo

s 
re

cu
rs

os
 h

íd
ric

os
 (0

-1
0

0
)

Pr
om

ed
io

 
 

 
 

 
 

2
9

 

6
.5

.2
Pr

op
or

ci
ón

 d
el

 á
re

a 
de

 la
 c

ue
nc

as
 t

ra
ns

fr
on

te
riz

as
 

su
je

ta
s 

a 
un

 a
cu

er
do

 o
pe

ra
ti

vo
 d

e 
co

op
er

ac
ió

n 
de

l a
gu

a
%

 
 

 
 

 
 

1
4

,1
 

6
.6

.1
C

am
bi

o 
en

 la
 e

xt
en

si
ón

 d
e 

lo
s 

ec
os

is
te

m
as

 re
la

ci
on

ad
os

 
co

n 
el

 a
gu

a 
a 

lo
 la

rg
o 

de
l t

ie
m

po
%

 
 

 
 

 
 

 
 

6
.a

.1
Vo

lu
m

en
 d

e 
la

 a
si

st
en

ci
a 

of
ic

ia
l p

ar
a 

el
 d

es
ar

ro
llo

 
de

st
in

ad
a 

al
 a

gu
a 

y 
el

 s
an

ea
m

ie
nt

o 
qu

e 
fo

rm
a 

pa
rt

e 
de

 u
n 

pl
an

 d
e 

ga
st

os
 c

oo
rd

in
ad

os
 d

el
 g

ob
ie

rn
o

S
ol

es
 

 
 

 
 

 
 

 

6
.b

.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
de

pe
nd

en
ci

as
 a

dm
in

is
tr

at
iv

as
 lo

ca
le

s 
co

n 
po

lít
ic

as
 y

 p
ro

ce
di

m
ie

nt
os

 o
pe

ra
ci

on
al

es
 e

st
ab

le
ci

do
s 

pa
ra

 la
 p

ar
ti

ci
pa

ci
ón

 d
e 

la
s 

co
m

un
id

ad
es

 lo
ca

le
s 

en
 la

 
or

de
na

ci
ón

 d
el

 a
gu

a 
y 

el
 s

an
ea

m
ie

nt
o

%
 

 
 

 
 

 
 

 

Fu
en

te
: S

is
te

m
a 

de
 M

on
it

or
eo

 y
 S

eg
ui

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
de

 lo
s 

O
bj

et
iv

os
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e 

(O
D

S
)

A
G

U
A

 L
IM

P
IA

 Y
 S

A
N

EA
M

IE
N

TO
A

gu
a 

lim
pi

a 
y 

sa
ne

am
ie

nt
o

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

- 
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

7
.1

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

la
 p

ob
la

ci
ón

 c
on

 a
cc

es
o 

a 
la

 e
le

ct
ric

id
ad

%
8

6
,3

8
7

,9
8

9
,5

9
1

,2
9

2
,3

9
3

,2
9

4
,2

9
4

,5

7
.1

.2
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

la
 p

ob
la

ci
ón

 c
uy

a 
fu

en
te

 p
rim

ar
ia

 d
e 

en
er

gí
a 

pa
ra

 c
oc

in
ar

 c
on

si
st

e 
en

 c
om

bu
st

ib
le

s 
y 

te
cn

ol
og

ía
 li

m
pi

os
%

6
5

,4
6

8
,0

6
9

,6
7

1
,9

7
3

,8
7

7
,7

8
1

,1
8

2
,8

7
.2

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

la
 e

ne
rg

ía
 re

no
va

bl
e 

en
 e

l c
on

su
m

o 
fin

al
 

to
ta

l d
e 

en
er

gí
a

%
0

,0
3

0
,0

4
0

,0
4

0
,0

4
0

,0
4

0
,0

4
 

 

7
.3

.1
In

te
ns

id
ad

 e
ne

rg
ét

ic
a 

m
ed

id
a 

en
 fu

nc
ió

n 
de

 la
 e

ne
rg

ía
 

pr
im

ar
ia

 y
 e

l P
IB

Te
ra

jo
ul

e/
so

le
s

3
5

,8
3

2
,3

3
0

,1
2

8
,4

2
5

,5
2

4
,8

 
 

7
.a

.1
S

um
a 

en
 d

ól
ar

es
 d

e 
lo

s 
Es

ta
do

s 
U

ni
do

s 
m

ov
ili

za
da

 p
or

 
añ

o 
a 

pa
rt

ir 
de

 2
0

2
0

 c
om

o 
pa

rt
e 

de
l c

om
pr

om
is

o 
de

 lo
s 

1
0

0
.0

0
0

 m
ill

on
es

 d
e 

dó
la

re
s

D
ól

ar
es

 
 

 
 

 
 

 
 

7
.b

.1

In
ve

rs
io

ne
s 

en
 e

fic
ie

nc
ia

 e
ne

rg
ét

ic
a 

co
m

o 
po

rc
en

ta
je

 
de

l P
IB

 y
 d

el
 m

on
to

 d
e 

la
 in

ve
rs

ió
n 

ex
tr

an
je

ra
 d

ire
ct

a 
en

 
tr

an
sf

er
en

ci
as

 fi
na

nc
ie

ra
s 

de
st

in
ad

as
 a

 in
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

 
y 

te
cn

ol
og

ía
 c

on
 e

l f
in

 d
e 

pr
es

ta
r s

er
vi

ci
os

 p
ar

a 
el

 
de

sa
rr

ol
lo

 s
os

te
ni

bl
e

%
 

 
 

 
 

 
 

 

Fu
en

te
: S

is
te

m
a 

de
 M

on
it

or
eo

 y
 S

eg
ui

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
de

 lo
s 

O
bj

et
iv

os
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e 

(O
D

S
)

EN
ER

G
ÍA

 A
S

EQ
U

IB
LE

 Y
 N

O
 C

O
N

TA
M

IN
A

N
TE

En
er

gí
a 

as
eq

ui
bl

e 
y 

no
 c

on
ta

m
in

an
te

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

8
.1

.1
Ta

sa
 d

e 
cr

ec
im

ie
nt

o 
an

ua
l d

el
 P

IB
 re

al
 p

er
 c

áp
it

a
%

0
,0

7
,1

5
,1

4
,9

4
,8

1
,3

2
,1

8
.2

.1
Ta

sa
 d

e 
cr

ec
im

ie
nt

o 
an

ua
l d

el
 P

IB
 re

al
 p

or
 p

er
so

na
 

em
pl

ea
da

%
-0

,9
5

,9
4

,8
4

,5
4

,9
1

,6
2

,5

8
.3

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
el

 e
m

pl
eo

 in
fo

rm
al

 e
n 

el
 e

m
pl

eo
 n

o 
ag

ríc
ol

a,
 

de
sg

lo
sa

da
 p

or
 s

ex
o

%
6

9
,5

6
9

,8
6

7
,2

6
6

,7
6

6
,0

6
4

,8
6

5
,0

8
.4

.1
H

ue
lla

 m
at

er
ia

l e
n 

té
rm

in
os

 a
bs

ol
ut

os
, h

ue
lla

 m
at

er
ia

l p
er

 
cá

pi
ta

 y
 h

ue
lla

 m
at

er
ia

l p
or

 P
IB

S
ol

es

8
.4

.2
C

on
su

m
o 

m
at

er
ia

l i
nt

er
io

r e
n 

té
rm

in
os

 a
bs

ol
ut

os
, 

co
ns

um
o 

m
at

er
ia

l i
nt

er
io

r p
er

 c
áp

it
a 

y 
co

ns
um

o 
m

at
er

ia
l 

in
te

rio
r p

or
 P

IB
S

ol
es

8
.5

.1
In

gr
es

o 
m

ed
io

 p
or

 h
or

a 
de

 la
 p

ob
la

ci
ón

 e
m

pl
ea

da
S

ol
es

4
,7

4
,8

5
,3

5
,7

6
,0

6
,3

6
,6

6
,9

8
.5

.2
Ta

sa
 d

e 
de

se
m

pl
eo

 e
n 

el
 á

re
a 

ur
ba

na
%

5
,9

5
,3

5
,1

4
,7

4
,8

4
,5

4
,4

5
,2

8
.6

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

jó
ve

ne
s 

(d
e 

1
5

 a
 2

4
 a

ño
s)

 q
ue

 n
o 

es
tu

di
an

, n
o 

ti
en

en
 e

m
pl

eo
 n

i r
ec

ib
en

 c
ap

ac
it

ac
ió

n
%

1
6

,6
1

5
,9

1
6

,0
1

5
,3

1
5

,9
1

6
,3

1
7

,3
1

6
,8

8
.7

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

po
bl

ac
ió

n 
en

tr
e 

5
 y

 1
7

 a
ño

s 
de

 e
da

d 
qu

e 
re

al
iz

an
 t

ra
ba

jo
 in

fa
nt

il
%

3
1

,7
3

1
,3

2
9

,7
2

6
,4

2
6

,7

8
.8

.1
Ta

sa
s 

de
 fr

ec
ue

nc
ia

 d
e 

le
si

on
es

 o
cu

pa
ci

on
al

es
 m

or
ta

le
s 

y 
no

 m
or

ta
le

s,
 d

es
gl

os
ad

as
 p

or
 s

ex
o 

y 
si

tu
ac

ió
n 

m
ig

ra
to

ria
Ta

sa

8
.8

.2

A
um

en
to

 d
el

 c
um

pl
im

ie
nt

o 
na

ci
on

al
 d

e 
de

re
ch

os
 

la
bo

ra
le

s 
(li

be
rt

ad
 d

e 
as

oc
ia

ci
ón

 y
 n

eg
oc

ia
ci

ón
 c

ol
ec

ti
va

) 
so

br
e 

la
 b

as
e 

de
 fu

en
te

s 
te

xt
ua

le
s 

de
 la

 O
rg

an
iz

ac
ió

n 
In

te
rn

ac
io

na
l d

el
 T

ra
ba

jo
 (O

IT
) y

 la
 le

gi
sl

ac
ió

n 
na

ci
on

al
, 

de
sg

lo
sa

do
 p

or
 s

ex
o 

y 
co

nd
ic

ió
n 

de
 m

ig
ra

nt
e

%

8
.9

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
ire

ct
a 

de
l t

ur
is

m
o 

en
 e

l P
IB

 c
om

o 
pr

op
or

ci
ón

 
de

l P
IB

 t
ot

al
 y

 e
n 

la
 t

as
a 

de
 c

re
ci

m
ie

nt
o

%
3

,6
3

,6
3

,7
3

,8
3

,9

8
.9

.2
N

úm
er

o 
de

 e
m

pl
eo

s 
en

 e
l s

ec
to

r t
ur

ís
ti

co
 c

om
o 

pr
op

or
ci

ón
 d

el
 n

úm
er

o 
to

ta
l d

e 
pu

es
to

s 
de

 t
ra

ba
jo

 y
 la

 
ta

sa
 d

e 
cr

ec
im

ie
nt

o 
de

l e
m

pl
eo

, d
es

gl
os

ad
o 

po
r s

ex
o

Em
pl

eo
1

 1
8

8
 3

5
6

1
 2

0
5

 1
8

2
1

 2
1

5
 5

6
1

1
 2

2
5

 3
0

4
1

 2
5

6
 5

2
7

8
.1

0
.1

N
úm

er
o 

de
 s

uc
ur

sa
le

s 
de

 b
an

co
s 

co
m

er
ci

al
es

 y
 c

aj
er

os
 

au
to

m
át

ic
os

 p
or

 c
ad

a 
1

0
0

.0
0

0
 a

du
lt

os
O

fic
in

as
 p

or
 c

ad
a 

1
0

0
 0

0
0

 A
du

lt
os

2
2

2
2

TR
A

B
A

JO
 D

EC
EN

TE
 Y

 C
R

EC
IM

IE
N

TO
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O
Tr

ab
aj

o 
de

ce
nt

e 
y 

cr
ec

im
ie

nt
o 

ec
on

óm
ic

o

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

8
.1

0
.2

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
ad

ul
to

s 
(d

e 
1

5
 a

ño
s 

o 
m

ás
) c

on
 u

na
 

cu
en

ta
 e

n 
un

 b
an

co
 u

 o
tr

a 
in

st
it

uc
ió

n 
fin

an
ci

er
a 

o 
co

n 
un

 
pr

ov
ee

do
r m

óv
il 

de
 s

er
vi

ci
os

 m
on

et
ar

io
s

%
2

7
,5

1
4

,8
1

6
,8

1
7

,6
1

9
,5

2
0

,4
2

0
,3

8
.a

.1
Ay

ud
a 

pa
ra

 lo
s 

co
m

pr
om

is
os

 y
 d

es
em

bo
ls

os
 c

om
er

ci
al

es
S

ol
es

8
.b

.1
G

as
to

 t
ot

al
 d

e 
fo

nd
os

 p
úb

lic
os

 e
n 

pr
og

ra
m

as
 d

e 
pr

ot
ec

ci
ón

 s
oc

ia
l y

 d
e 

em
pl

eo
 c

om
o 

pr
op

or
ci

ón
 d

e 
lo

s 
pr

es
up

ue
st

os
 n

ac
io

na
le

s 
y 

de
l P

IB
%

0
,9

0
,8

0
,7

0
,8

0
,9

1
,1

1
,0

Fu
en

te
: S

is
te

m
a 

de
 M

on
it

or
eo

 y
 S

eg
ui

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
de

 lo
s 

O
bj

et
iv

os
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e 

(O
D

S
)

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

9
.1

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

la
 p

ob
la

ci
ón

 ru
ra

l q
ue

 v
iv

e 
a 

m
en

os
 d

e 
2

 k
m

 
de

 u
na

 c
ar

re
te

ra
 t

ra
ns

it
ab

le
 t

od
o 

el
 a

ño
%

9
.1

.2
Vo

lu
m

en
 d

e 
tr

an
sp

or
te

 d
e 

pa
sa

je
ro

s 
y 

ca
rg

a,
 p

or
 m

ed
io

 
de

 t
ra

ns
po

rt
e

M
ile

s 
de

 p
as

aj
er

os
6

9
 9

5
8

7
0

 3
8

1
7

0
 8

3
1

7
2

 5
4

6
7

5
 6

3
1

7
9

 0
6

4
8

3
 1

4
2

9
.2

.1
Va

lo
r a

gr
eg

ad
o 

po
r m

an
uf

ac
tu

ra
 c

om
o 

pr
op

or
ci

ón
 d

el
 P

IB
 

(p
re

ci
o 

co
rr

ie
nt

es
)

%
1

5
,3

1
5

,6
1

5
,1

1
5

,2
1

4
,8

1
3

,9
1

3
,1

9
.2

.2
Em

pl
eo

 e
n 

la
 m

an
uf

ac
tu

ra
 c

om
o 

pr
op

or
ci

ón
 d

el
 e

m
pl

eo
 

to
ta

l
%

1
0

,6
1

0
,5

1
0

,1
1

0
,5

1
0

,1
9

,5
9

,4
9

,5

9
.3

.1
Pr

op
or

ci
ón

 c
or

re
sp

on
di

en
te

 a
 la

s 
in

du
st

ria
s 

a 
pe

qu
eñ

a 
es

ca
la

 d
el

 v
al

or
 a

ña
di

do
 t

ot
al

 d
el

 s
ec

to
r

%
3

4
,2

3
2

,8
3

1
,4

3
2

,1
3

1
,6

3
1

,9
3

3
,6

9
.3

.2
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

la
s 

in
du

st
ria

s 
a 

pe
qu

eñ
a 

es
ca

la
 q

ue
 h

an
 

ob
te

ni
do

 u
n 

pr
és

ta
m

o 
o 

un
a 

lín
ea

 d
e 

cr
éd

it
o

%
1

7
,9

1
8

,0
1

6
,9

1
5

,1
1

5
,5

1
5

,9
1

5
,2

1
5

,0

9
.4

.1
Em

is
io

ne
s 

de
 C

O
2

 p
or

 u
ni

da
d 

de
 v

al
or

 a
ña

di
do

M
ic

ro
gr

am
o 

po
r 

m
et

ro
 c

úb
ic

o

9
.5

.1
G

as
to

s 
en

 in
ve

st
ig

ac
ió

n 
y 

de
sa

rr
ol

lo
 c

om
o 

pr
op

or
ci

ón
 

de
l P

IB
%

0
,0

8
0

,0
8

9
.5

.2
In

ve
st

ig
ad

or
es

 (v
al

or
 e

qu
iv

al
en

te
 a

 t
ie

m
po

 c
om

pl
et

o)
 p

or
 

m
ill

ón
 d

e 
ha

bi
ta

nt
es

Po
r c

ad
a 

1
 0

0
0

 0
0

0
 

ha
bi

ta
nt

es
2

0
4

9
.a

.1
To

ta
l d

e 
ap

oy
o 

in
te

rn
ac

io
na

l o
fic

ia
l (

as
is

te
nc

ia
 o

fic
ia

l 
pa

ra
 e

l d
es

ar
ro

llo
 m

ás
 o

tr
as

 c
or

rie
nt

es
 o

fic
ia

le
s)

 a
 la

 
in

fr
ae

st
ru

ct
ur

a

S
ol

es

9
.b

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
el

 v
al

or
 a

gr
eg

ad
o 

po
r l

a 
in

du
st

ria
 d

e 
te

cn
ol

og
ía

 m
ed

ia
na

 y
 a

lt
a 

de
l v

al
or

 a
ña

di
do

 t
ot

al
%

6
5

,8
6

7
,2

6
8

,6
6

7
,9

6
8

,4
6

8
,1

6
6

,4

9
.c

.1
Pr

op
or

ci
ón

 d
e 

la
 p

ob
la

ci
ón

 a
ba

rc
ad

a 
po

r u
na

 re
d 

m
óv

il,
 

de
sg

lo
sa

da
 p

or
 t

ec
no

lo
gí

a
%

Fu
en

te
: S

is
te

m
a 

de
 M

on
it

or
eo

 y
 S

eg
ui

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
de

 lo
s 

O
bj

et
iv

os
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e 

(O
D

S
)

IN
D

U
S

TR
IA

, I
N

N
O

VA
C

IÓ
N

 E
 IN

FR
A

ES
TR

U
C

TU
R

A
In

du
st

ri
a,

 in
no

va
ci

ón
 e

 in
fr

ae
st

ru
ct

ur
a

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

1
0

.1
.1

.a
Ta

sa
 d

e 
cr

ec
im

ie
nt

o 
de

 g
as

to
 p

er
 c

áp
it

a 
en

tr
e 

el
 4

0
%

 
m

ás
 p

ob
re

 d
e 

la
 p

ob
la

ci
ón

Va
ria

ci
ón

 
po

rc
en

tu
al

4
,0

7
,0

6
,3

4
,1

4
,5

1
,7

1
,4

1
0

.1
.1

.b
Ta

sa
 d

e 
cr

ec
im

ie
nt

o 
de

 g
as

to
 p

er
 c

áp
it

a 
de

 la
 p

ob
la

ci
ón

Va
ria

ci
ón

 
po

rc
en

tu
al

3
,8

3
,2

3
,0

4
,0

1
,9

0
,4

0
,6

1
0

.1
.1

.c
Ta

sa
 d

e 
cr

ec
im

ie
nt

o 
de

l i
ng

re
so

 p
er

 c
áp

it
a 

en
tr

e 
el

 4
0

%
 

m
ás

 p
ob

re
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
Va

ria
ci

ón
 

po
rc

en
tu

al
8

,0
1

0
,3

4
,3

6
,0

3
,2

2
,8

2
,1

1
0

.1
.1

.d
Ta

sa
 d

e 
cr

ec
im

ie
nt

o 
de

 in
gr

es
o 

pe
r c

áp
it

a 
de

 la
 p

ob
la

ci
ón

Va
ria

ci
ón

 
po

rc
en

tu
al

5
,4

3
,7

2
,6

5
,5

0
,8

1
,0

0
,3

1
0

.2
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
pe

rs
on

as
 q

ue
 v

iv
en

 p
or

 d
eb

aj
o 

de
l 5

0
%

 d
e 

la
 m

ed
ia

na
 d

e 
lo

s 
in

gr
es

os
%

2
7

,1
2

6
,8

2
5

,9
2

6
,2

2
6

,8
2

6
,3

2
5

,4
2

6
,2

1
0

.3
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 q

ue
 d

ec
la

ra
 h

ab
er

se
 s

en
tid

o 
pe

rs
on

al
m

en
te

 v
íc

tim
a 

de
 d

is
cr

im
in

ac
ió

n 
o 

ac
os

o 
en

 lo
s 

12
 

m
es

es
 a

nt
er

io
re

s 
po

r m
ot

iv
os

 d
e 

di
sc

rim
in

ac
ió

n 
pr

oh
ib

id
os

 
po

r e
l d

er
ec

ho
 in

te
rn

ac
io

na
l d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 h

um
an

os

%

1
0

.4
.1

Pr
op

or
ci

ón
 la

bo
ra

l d
el

 P
IB

, q
ue

 c
om

pr
en

de
 lo

s 
sa

la
rio

s 
y 

la
s 

tr
an

sf
er

en
ci

as
 d

e 
pr

ot
ec

ci
ón

 s
oc

ia
l

%

1
0

.5
.1

Pa
tr

im
on

io
 E

fe
ct

iv
o 

(%
 d

e 
lo

s 
ac

ti
vo

s 
y 

co
nt

in
ge

nt
es

 
po

nd
er

ad
os

 p
or

 ri
es

go
%

1
6

,4
1

6
,4

1
0

.6
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
m

ie
m

br
os

 y
 d

er
ec

ho
s 

de
 v

ot
o 

de
 lo

s 
pa

ís
es

 
en

 d
es

ar
ro

llo
 e

n 
la

s 
or

ga
ni

za
ci

on
es

 in
te

rn
ac

io
na

le
s

%

1
0

.7
.1

C
os

to
 d

e 
la

 c
on

tr
at

ac
ió

n 
po

r c
ue

nt
a 

de
l e

m
pl

ea
do

 c
om

o 
pr

op
or

ci
ón

 d
e 

lo
s 

in
gr

es
os

 a
nu

al
es

 p
er

ci
bi

do
s 

en
 e

l p
aí

s 
de

 d
es

ti
no

%

1
0

.7
.2

N
úm

er
o 

de
 p

aí
se

s 
qu

e 
ha

n 
ap

lic
ad

o 
po

lít
ic

as
 m

ig
ra

to
ria

s 
bi

en
 g

es
ti

on
ad

as
N

úm
er

o

1
0

.a
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
lín

ea
s 

ar
an

ce
la

ria
s 

qu
e 

se
 a

pl
ic

an
 a

 la
s 

im
po

rt
ac

io
ne

s 
de

 lo
s 

pa
ís

es
 m

en
os

 a
de

la
nt

ad
os

 y
 lo

s 
pa

ís
es

 e
n 

de
sa

rr
ol

lo
 c

on
 a

ra
nc

el
 c

er
o

%
7

0
,3

1
0

.b
.1

C
or

rie
nt

e 
to

ta
l d

e 
re

cu
rs

os
 p

ar
a 

el
 d

es
ar

ro
llo

, p
or

 p
aí

s 
re

-
ce

pt
or

 y
 p

aí
s 

do
na

nt
e 

y 
el

 t
ip

o 
de

 c
or

rie
nt

e 
(p

or
 e

je
m

pl
o,

 
as

is
te

nc
ia

 o
fic

ia
l p

ar
a 

el
 d

es
ar

ro
llo

, i
nv

er
si

ón
 e

xt
ra

nj
er

a 
di

re
ct

a 
y 

ot
ra

s 
co

rr
ie

nt
es

)

S
ol

es

1
0

.c
.1

C
os

to
 d

e 
la

s 
re

m
es

as
 c

om
o 

pr
op

or
ci

ón
 d

el
 m

on
to

 re
m

iti
do

%

Fu
en

te
: S

is
te

m
a 

de
 M

on
it

or
eo

 y
 S

eg
ui

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
de

 lo
s 

O
bj

et
iv

os
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e 

(O
D

S
)

R
ED

U
C

C
IÓ

N
 D

E 
LA

S
 D

ES
IG

U
A

LD
A

D
ES

R
ed

uc
ci

ón
 d

e 
la

s 
de

si
gu

al
da

de
s

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

1
1

.1
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 u

rb
an

a 
qu

e 
vi

ve
 e

n 
ba

rr
io

s 
m

ar
gi

na
le

s,
 a

se
nt

am
ie

nt
os

 im
pr

ov
is

ad
os

 o
 v

iv
ie

nd
as

 
in

ad
ec

ua
da

s
%

4
8

,9
4

7
,7

4
8

,3
4

6
,1

4
7

,1
4

7
,1

4
6

,6
4

5
,9

1
1

.2
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 q

ue
 t

ie
ne

 a
cc

es
o 

co
nv

en
ie

nt
e 

al
 t

ra
ns

po
rt

e 
pú

bl
ic

o,
 d

es
gl

os
ad

a 
po

r s
ex

o,
 e

da
d 

y 
pe

rs
on

as
 c

on
 d

is
ca

pa
ci

da
d

%

1
1

.3
.1

C
oc

ie
nt

e 
en

tr
e 

la
 t

as
a 

de
 c

on
su

m
o 

de
 t

ie
rr

as
 y

 la
 t

as
a 

de
 

cr
ec

im
ie

nt
o 

de
 la

 p
ob

la
ci

ón
C

oc
ie

nt
e

1
1

.3
.2

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
ci

ud
ad

es
 c

on
 u

na
 e

st
ru

ct
ur

a 
de

 
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n 

di
re

ct
a 

de
 la

 s
oc

ie
da

d 
ci

vi
l e

n 
la

 
pl

an
ifi

ca
ci

ón
 y

 la
 g

es
ti

ón
 u

rb
an

as
 q

ue
 o

pe
ra

 re
gu

la
r y

 
de

m
oc

rá
ti

ca
m

en
te

%

1
1

.4
.1

To
ta

l d
e 

ga
st

o 
(p

úb
lic

o 
y 

pr
iv

ad
o)

 p
er

 c
áp

it
a 

en
 la

 
pr

es
er

va
ci

ón
, p

ro
te

cc
ió

n 
y 

co
ns

er
va

ci
ón

 d
e 

to
do

 e
l 

pa
tr

im
on

io
 c

ul
tu

ra
l y

 n
at

ur
al

, d
es

gl
os

ad
o 

po
r t

ip
o 

de
 

pa
tr

im
on

io
 (c

ul
tu

ra
l, 

na
tu

ra
l, 

m
ix

to
 y

 re
co

no
ci

do
 p

or
 

el
 C

en
tr

o 
de

l P
at

rim
on

io
 M

un
di

al
), 

ni
ve

l d
e 

go
bi

er
no

 
(n

ac
io

na
l, 

re
gi

on
al

, l
oc

al
 y

 m
un

ic
ip

al
), 

ti
po

 d
e 

ga
st

os
 

(g
as

to
s 

de
 fu

nc
io

na
m

ie
nt

o 
e 

in
ve

rs
io

ne
s)

 y
 t

ip
o 

de
 

fin
an

ci
ac

ió
n 

pr
iv

ad
a 

(d
on

ac
io

ne
s 

en
 e

sp
ec

ie
, s

ec
to

r 
pr

iv
ad

o 
si

n 
fin

es
 d

e 
lu

cr
o 

y 
pa

tr
oc

in
io

)

S
ol

es

1
1

.5
.1

N
úm

er
o 

de
 p

er
so

na
s 

fa
lle

ci
da

s,
 d

es
ap

ar
ec

id
as

 y
 

af
ec

ta
da

s 
po

r c
ad

a 
ev

en
to

Pe
rs

on
as

9
4

2
 4

5
0

8
3

4
 6

7
1

8
9

8
 1

1
2

8
6

6
 0

1
0

7
2

4
 3

7
3

3
0

9
 6

2
9

1
 4

2
7

 6
2

1

1
1

.5
.2

Pé
rd

id
as

 e
co

nó
m

ic
as

 c
au

sa
da

s 
di

re
ct

am
en

te
 

po
r l

os
 d

es
as

tr
es

 e
n 

re
la

ci
ón

 c
on

 e
l P

IB
 m

un
di

al
, 

in
cl

ui
do

s 
lo

s 
da

ño
s 

oc
as

io
na

do
s 

po
r l

os
 d

es
as

tr
es

 e
n 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

 e
se

nc
ia

le
s 

y 
la

s 
pe

rt
ur

ba
ci

on
es

 p
ar

a 
se

rv
ic

io
s 

bá
si

co
s

%

1
1

.6
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
re

si
du

os
 s

ól
id

os
 u

rb
an

os
 re

co
le

ct
ad

os
 

re
gu

la
rm

en
te

 y
 c

on
 d

es
ca

rg
a 

fin
al

 a
de

cu
ad

a 
de

l t
ot

al
 

de
 re

si
du

os
 s

ól
id

os
 u

rb
an

os
 g

en
er

ad
os

, d
es

gl
os

ad
a 

po
r 

ci
ud

ad

To
ne

la
da

s
2

 6
3

6
 2

5
7

2
 6

6
4

 7
9

8
2

 5
0

3
 5

8
6

2
 6

4
9

 6
3

4
2

 7
5

9
 7

0
1

2
 8

2
8

 1
2

8
2

 9
2

4
 7

8
1

1
1

.6
.2

N
iv

el
es

 m
ed

io
s 

an
ua

le
s 

de
 p

ar
tí

cu
la

s 
fin

as
 (P

M
2

5
 y

 
PM

|0
) e

n 
la

s 
ci

ud
ad

es
 (p

on
de

ra
do

s 
se

gú
n 

la
 p

ob
la

ci
ón

)
 

C
IU

D
A

D
ES

 Y
 C

O
M

U
N

ID
A

D
ES

 S
O

S
TE

N
IB

LE
S

C
iu

da
de

s 
y 

co
m

un
id

ad
es

 s
os

te
ni

bl
es

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

1
1

.6
.2

.a
Pr

om
ed

io
 M

en
su

al
 d

e 
Pa

rt
íc

ul
as

 In
fe

rio
re

s 
a 

2
,5

 M
ic

ra
s 

(P
M

2
5

), 
en

 e
l a

ire
 d

el
 C

er
ca

do
 d

e 
Li

m
a

M
ic

ro
gr

am
o 

po
r 

m
et

ro
 c

úb
ic

o
6

1
,6

9
4

2
,7

4
3

2
,6

3
2

4
,9

9

1
1

.6
.2

.b
Pr

om
ed

io
 M

en
su

al
 d

e 
Pa

rt
íc

ul
as

 In
fe

rio
re

s 
a 

1
0

 M
ic

ra
s 

(P
M

|0
), 

en
 e

l a
ire

 d
el

 C
er

ca
do

 d
e 

Li
m

a
M

ic
ro

gr
am

o 
po

r 
m

et
ro

 c
úb

ic
o

1
1

0
,0

7
6

9
,2

0
6

3
,6

2
4

2
,1

2
5

0
,2

2

1
1

.7
.1

Pr
op

or
ci

ón
 m

ed
ia

 d
e 

la
 s

up
er

fic
ie

 e
di

fic
ad

a 
de

 la
s 

ci
ud

ad
es

 c
or

re
sp

on
di

en
te

 a
 e

sp
ac

io
s 

ab
ie

rt
os

 p
ar

a 
el

 u
so

 p
úb

lic
o 

de
 t

od
os

, d
es

gl
os

ad
a 

po
r s

ex
o,

 e
da

d 
y 

pe
rs

on
as

 c
on

 d
is

ca
pa

ci
da

d

%

1
1

.7
.2

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
m

uj
er

es
 d

e 
1

5
 a

 4
9

 a
ño

s 
de

 e
da

d 
qu

e 
ha

n 
su

fr
id

o 
en

 lo
s 

1
2

 m
es

es
 a

nt
er

io
re

s 
a 

la
 e

nc
ue

st
a 

vi
ol

en
ci

a 
fís

ic
a 

y/
o 

se
xu

al
 in

fli
gi

da
 p

or
 u

n 
co

m
pa

ñe
ro

 
ín

ti
m

o

%
1

3
,6

1
2

,9
1

2
,1

1
2

,8
1

1
,7

1
0

,8

1
1

.a
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
po

bl
ac

ió
n 

re
si

de
nt

e 
en

 c
iu

da
de

s 
qu

e 
ap

lic
an

 p
la

ne
s 

de
 d

es
ar

ro
llo

 u
rb

an
o 

y 
re

gi
on

al
 

qu
e 

in
te

gr
an

 la
s 

pr
oy

ec
ci

on
es

 d
em

og
rá

fic
as

 y
 la

s 
ne

ce
si

da
de

s 
de

 re
cu

rs
os

, d
es

gl
os

ad
a 

po
r t

am
añ

o 
de

 
ci

ud
ad

%

1
1

.b
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
go

bi
er

no
s 

lo
ca

le
s 

qu
e 

ad
op

ta
n 

y 
ap

lic
an

 
es

tr
at

eg
ia

s 
de

 re
du

cc
ió

n 
de

l r
ie

sg
o 

de
 d

es
as

tr
es

 a
 n

iv
el

 
lo

ca
l e

n 
co

ns
on

an
ci

a 
co

n 
el

 M
ar

co
 d

e 
S

en
da

i p
ar

a 
la

 
Re

du
cc

ió
n 

de
l R

ie
sg

o 
de

 D
es

as
tr

es
 2

0
1

5
-2

0
3

0

%

1
1

.b
.2

N
úm

er
o 

de
 p

aí
se

s 
qu

e 
cu

en
ta

n 
co

n 
es

tr
at

eg
ia

s 
de

 
re

du
cc

ió
n 

de
l r

ie
sg

o 
de

 d
es

as
tr

es
 a

 n
iv

el
 n

ac
io

na
l y

 lo
ca

l
%

1
1

.C
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

el
 a

po
yo

 fi
na

nc
ie

ro
 a

 lo
s 

pa
ís

es
 m

en
os

 
ad

el
an

ta
do

s 
qu

e 
se

 a
si

gn
a 

a 
la

 c
on

st
ru

cc
ió

n 
y 

el
 

re
ac

on
di

ci
on

am
ie

nt
o 

co
n 

m
at

er
ia

le
s 

lo
ca

le
s 

de
 e

di
fic

io
s 

so
st

en
ib

le
s,

 re
si

lie
nt

es
 y

 e
fic

ie
nt

es
 e

n 
el

 u
so

 d
e 

re
cu

rs
os

%

Fu
en

te
: S

is
te

m
a 

de
 M

on
it

or
eo

 y
 S

eg
ui

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
de

 lo
s 

O
bj

et
iv

os
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e 

(O
D

S
)

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

1
2

.1
.1

N
úm

er
o 

de
 p

aí
se

s 
co

n 
pl

an
es

 d
e 

ac
ci

ón
 n

ac
io

na
le

s 
de

 
co

ns
um

o 
y 

pr
od

uc
ci

ón
 s

os
te

ni
bl

es
 in

co
rp

or
ad

os
 c

om
o 

pr
io

rid
ad

 o
 m

et
a 

en
 la

s 
po

lít
ic

as
 n

ac
io

na
le

s
%

1
2

.2
.1

H
ue

lla
 m

at
er

ia
l e

n 
té

rm
in

os
 a

bs
ol

ut
os

, h
ue

lla
 m

at
er

ia
l p

er
 

cá
pi

ta
 y

 h
ue

lla
 m

at
er

ia
l p

or
 P

IB
S

ol
es

1
2

.2
.2

C
on

su
m

o 
m

at
er

ia
l i

nt
er

io
r e

n 
té

rm
in

os
 a

bs
ol

ut
os

, 
co

ns
um

o 
m

at
er

ia
l i

nt
er

io
r p

er
 c

áp
it

a 
y 

co
ns

um
o 

m
at

er
ia

l 
in

te
rio

r p
or

 P
IB

S
ol

es

1
2

.3
.1

Ín
di

ce
 d

e 
la

 p
ér

di
da

 m
un

di
al

 d
e 

al
im

en
to

s
Ín

di
ce

1
2

.4
.1

N
úm

er
o 

de
 p

ar
te

s 
en

 lo
s 

ac
ue

rd
os

 a
m

bi
en

ta
le

s 
m

ul
ti

la
te

ra
le

s 
in

te
rn

ac
io

na
le

s 
re

la
ci

on
ad

os
 c

on
 lo

s 
de

se
ch

os
 p

el
ig

ro
so

s 
y 

ot
ro

s 
pr

od
uc

to
s 

qu
ím

ic
os

, q
ue

 
cu

m
pl

en
 s

us
 c

om
pr

om
is

os
 y

 o
bl

ig
ac

io
ne

s 
de

 t
ra

ns
m

it
ir 

in
fo

rm
ac

ió
n 

co
m

o 
lo

 e
xi

ge
 c

ad
a 

ac
ue

rd
o 

pe
rt

in
en

te

N
úm

er
o

1
2

.4
.2

D
es

ec
ho

s 
pe

lig
ro

so
s 

ge
ne

ra
do

s 
pe

r c
áp

it
a 

y 
pr

op
or

ci
ón

 
de

 d
es

ec
ho

s 
pe

lig
ro

so
s 

tr
at

ad
os

, d
es

gl
os

ad
os

 p
or

 t
ip

o 
de

 t
ra

ta
m

ie
nt

o
%

1
2

.5
.1

Ta
sa

 n
ac

io
na

l d
e 

re
ci

cl
ad

o,
 t

on
el

ad
as

 d
e 

m
at

er
ia

l 
re

ci
cl

ad
o

Ta
sa

1
2

.6
.1

N
úm

er
o 

de
 e

m
pr

es
as

 q
ue

 p
ub

lic
an

 in
fo

rm
es

 s
ob

re
 

so
st

en
ib

ili
da

d
Em

pr
es

as

1
2

.7
.1

N
úm

er
o 

de
 p

aí
se

s 
qu

e 
ap

lic
an

 p
ol

ít
ic

as
 d

e 
ad

qu
is

ic
io

ne
s 

pú
bl

ic
as

 y
 p

la
ne

s 
de

 a
cc

ió
n 

so
st

en
ib

le
s

%

1
2

.8
.1

G
ra

do
 e

n 
qu

e 
i) 

la
 e

du
ca

ci
ón

 c
ív

ic
a 

m
un

di
al

 y
 ii

) l
a 

ed
uc

ac
ió

n 
pa

ra
 e

l d
es

ar
ro

llo
 s

os
te

ni
bl

e 
(in

cl
ui

da
 la

 
ed

uc
ac

ió
n 

so
br

e 
el

 c
am

bi
o 

cl
im

át
ic

o)
 s

e 
in

co
rp

or
an

 e
n:

 
a)

 la
s 

po
lít

ic
as

 n
ac

io
na

le
s 

de
 e

du
ca

ci
ón

; b
) l

os
 p

la
ne

s 
de

 
es

tu
di

o;
 c

) l
a 

fo
rm

ac
ió

n 
de

l p
ro

fe
so

ra
do

 y
 d

) l
a 

ev
al

ua
ci

ón
 

de
 lo

s 
es

tu
di

an
te

s

%

1
2

.a
.1

C
an

ti
da

d 
de

 a
po

yo
 e

n 
m

at
er

ia
 d

e 
in

ve
st

ig
ac

ió
n 

y 
de

sa
rr

ol
lo

 p
re

st
ad

o 
a 

lo
s 

pa
ís

es
 e

n 
de

sa
rr

ol
lo

 p
ar

a 
el

 
co

ns
um

o 
y 

la
 p

ro
du

cc
ió

n 
so

st
en

ib
le

s 
y 

la
s 

te
cn

ol
og

ía
s 

ec
ol

óg
ic

am
en

te
 ra

ci
on

al
es

%

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 Y
 C

O
N

S
U

M
O

S
 R

ES
PO

N
S

A
B

LE
S

Pr
od

uc
ci

ón
 y

 c
on

su
m

o 
re

sp
on

sa
bl

es

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

1
2

.b
.1

N
úm

er
o 

de
 e

st
ra

te
gi

as
 o

 p
ol

ít
ic

as
 d

e 
tu

ris
m

o 
so

st
en

ib
le

 
y 

de
 p

la
ne

s 
de

 a
cc

ió
n 

im
pl

an
ta

do
s 

qu
e 

in
cl

uy
en

 
in

st
ru

m
en

to
s 

de
 s

eg
ui

m
ie

nt
o 

y 
ev

al
ua

ci
ón

 a
co

rd
ad

os
N

úm
er

o

1
2

.c
.1

C
ua

nt
ía

 d
e 

lo
s 

su
bs

id
io

s 
a 

lo
s 

co
m

bu
st

ib
le

s 
fó

si
le

s 
po

r 
un

id
ad

 d
e 

PI
B 

(p
ro

du
cc

ió
n 

y 
co

ns
um

o)
 y

 c
om

o 
pr

op
or

ci
ón

 
de

l t
ot

al
 d

e 
lo

s 
ga

st
os

 n
ac

io
na

le
s 

en
 c

om
bu

st
ib

le
s 

fó
si

le
s

%
0

,1
0

,3
0

,5
0

,0
0

,0
0

,0
0

,1

Fu
en

te
: S

is
te

m
a 

de
 M

on
it

or
eo

 y
 S

eg
ui

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
de

 lo
s 

O
bj

et
iv

os
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e 

(O
D

S
)

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

1
3

.1
.1

N
úm

er
o 

de
 p

aí
se

s 
qu

e 
cu

en
ta

n 
co

n 
es

tr
at

eg
ia

s 
de

 
re

du
cc

ió
n 

de
l r

ie
sg

o 
de

 d
es

as
tr

es
 a

 n
iv

el
 n

ac
io

na
l y

 lo
ca

l
N

úm
er

o

1
3

.1
.2

N
úm

er
o 

de
 p

er
so

na
s 

fa
lle

ci
da

s,
 d

es
ap

ar
ec

id
as

 y
 

af
ec

ta
da

s 
po

r c
ad

a 
ev

en
to

Pe
rs

on
as

9
4

2
 4

5
0

8
3

4
 6

7
1

8
9

8
 1

1
2

8
6

6
 0

1
0

7
2

4
 3

7
3

3
0

9
 6

2
9

1
 4

2
7

 6
2

1

1
3

.2
.1

N
úm

er
o 

de
 p

aí
se

s 
qu

e 
ha

n 
co

m
un

ic
ad

o 
el

 
es

ta
bl

ec
im

ie
nt

o 
o 

la
 p

ue
st

a 
en

 m
ar

ch
a 

de
 u

na
 

po
lít

ic
a,

 e
st

ra
te

gi
a 

o 
pl

an
 in

te
gr

ad
os

 q
ue

 a
um

en
ta

 
su

 c
ap

ac
id

ad
 p

ar
a 

ad
ap

ta
rs

e 
a 

lo
s 

ef
ec

to
s 

ad
ve

rs
os

 
de

l c
am

bi
o 

cl
im

át
ic

o,
 y

 p
ro

m
ue

ve
n 

la
 re

si
lie

nc
ia

 a
l 

cl
im

a 
y 

un
 d

es
ar

ro
llo

 c
on

 b
aj

as
 e

m
is

io
ne

s 
de

 g
as

es
 d

e 
ef

ec
to

 in
ve

rn
ad

er
o,

 d
e 

un
 m

od
o 

qu
e 

no
 c

om
pr

om
et

a 
la

 p
ro

du
cc

ió
n 

de
 a

lim
en

to
s 

(c
om

o 
un

 p
la

n 
na

ci
on

al
 

de
 a

da
pt

ac
ió

n,
 u

na
 c

on
tr

ib
uc

ió
n 

de
te

rm
in

ad
a 

a 
ni

ve
l 

na
ci

on
al

, u
na

 c
om

un
ic

ac
ió

n 
na

ci
on

al
, u

n 
in

fo
rm

e 
bi

en
al

 d
e 

ac
tu

al
iz

ac
ió

n 
o 

si
m

ila
r)

N
úm

er
o

1
3

.3
.1

N
úm

er
o 

de
 p

aí
se

s 
qu

e 
ha

n 
co

m
un

ic
ad

o 
el

 
es

ta
bl

ec
im

ie
nt

o 
o 

la
 p

ue
st

a 
en

 m
ar

ch
a 

de
 u

na
 

po
lít

ic
a,

 e
st

ra
te

gi
a 

o 
pl

an
 in

te
gr

ad
os

 q
ue

 a
um

en
ta

 
su

 c
ap

ac
id

ad
 p

ar
a 

ad
ap

ta
rs

e 
a 

lo
s 

ef
ec

to
s 

ad
ve

rs
os

 
de

l c
am

bi
o 

cl
im

át
ic

o,
 y

 p
ro

m
ue

ve
n 

la
 re

si
lie

nc
ia

 a
l 

cl
im

a 
y 

un
 d

es
ar

ro
llo

 c
on

 b
aj

as
 e

m
is

io
ne

s 
de

 g
as

es
 d

e 
ef

ec
to

 in
ve

rn
ad

er
o,

 d
e 

un
 m

od
o 

qu
e 

no
 c

om
pr

om
et

a 
la

 p
ro

du
cc

ió
n 

de
 a

lim
en

to
s 

(c
om

o 
un

 p
la

n 
na

ci
on

al
 

de
 a

da
pt

ac
ió

n,
 u

na
 c

on
tr

ib
uc

ió
n 

de
te

rm
in

ad
a 

a 
ni

ve
l 

na
ci

on
al

, u
na

 c
om

un
ic

ac
ió

n 
na

ci
on

al
, u

n 
in

fo
rm

e 
bi

en
al

 d
e 

ac
tu

al
iz

ac
ió

n 
o 

si
m

ila
r)

N
úm

er
o

1
3

.3
.2

N
úm

er
o 

de
 p

aí
se

s 
qu

e 
ha

n 
co

m
un

ic
ad

o 
un

a 
m

ay
or

 
cr

ea
ci

ón
 d

e 
ca

pa
ci

da
d 

in
st

it
uc

io
na

l, 
si

st
ém

ic
a 

e 
in

di
vi

du
al

 p
ar

a 
ap

lic
ar

 la
 a

da
pt

ac
ió

n,
 la

 m
it

ig
ac

ió
n 

y 
la

 
tr

an
sf

er
en

ci
a 

de
 t

ec
no

lo
gí

a,
 y

 la
s 

m
ed

id
as

 d
e 

de
sa

rr
ol

lo

N
úm

er
o

1
3

.a
.1

S
um

a 
en

 d
ól

ar
es

 d
e 

lo
s 

Es
ta

do
s 

U
ni

do
s 

m
ov

ili
za

da
 p

or
 

añ
o 

a 
pa

rt
ir 

de
 2

0
2

0
 c

om
o 

pa
rt

e 
de

l c
om

pr
om

is
o 

de
 lo

s 
1

0
0

.0
0

0
 m

ill
on

es
 d

e 
dó

la
re

s
D

ól
ar

es

A
C

C
IÓ

N
 P

O
R

 E
L 

C
LI

M
A

A
cc

ió
n 

po
r e

l c
lim

a

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

1
3

.b
.1

N
úm

er
o 

de
 p

aí
se

s 
m

en
os

 a
de

la
nt

ad
os

 y
 p

eq
ue

ño
s 

Es
ta

do
s 

in
su

la
re

s 
en

 d
es

ar
ro

llo
 q

ue
 e

st
án

 re
ci

bi
en

do
 

ap
oy

o 
es

pe
ci

al
iz

ad
o,

 y
 c

an
ti

da
d 

de
 a

po
yo

, e
n 

pa
rt

ic
ul

ar
 

fin
an

ci
er

o,
 t

ec
no

ló
gi

co
 y

 d
e 

cr
ea

ci
ón

 d
e 

ca
pa

ci
da

d,
 p

ar
a 

lo
s 

m
ec

an
is

m
os

 e
nc

am
in

ad
os

 a
 a

um
en

ta
r l

a 
ca

pa
ci

da
d 

de
 p

la
ni

fic
ac

ió
n 

y 
ge

st
ió

n 
ef

ic
ac

es
 e

n 
re

la
ci

ón
 c

on
 e

l 
ca

m
bi

o 
cl

im
át

ic
o,

 in
cl

ui
do

s 
lo

s 
ce

nt
ra

do
s 

en
 la

s 
m

uj
er

es
, 

lo
s 

jó
ve

ne
s 

y 
la

s 
co

m
un

id
ad

es
 lo

ca
le

s 
y 

m
ar

gi
na

da
s

N
úm

er
o

Fu
en

te
: S

is
te

m
a 

de
 M

on
it

or
eo

 y
 S

eg
ui

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
de

 lo
s 

O
bj

et
iv

os
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e 

(O
D

S
)

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

- 
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

1
4

.1
.1

Ín
di

ce
 d

e 
eu

tr
of

iz
ac

ió
n 

co
st

er
a 

y 
de

ns
id

ad
 d

e 
de

se
ch

os
 

pl
ás

ti
co

s 
flo

ta
nt

es
Ín

di
ce

1
4

.2
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
zo

na
s 

ec
on

óm
ic

as
 e

xc
lu

si
va

s 
na

ci
on

al
es

 
ge

st
io

na
da

s 
m

ed
ia

nt
e 

en
fo

qu
es

 b
as

ad
os

 e
n 

lo
s 

ec
os

is
te

m
as

%

1
4

.3
.1

A
ci

de
z 

m
ed

ia
 d

el
 m

ar
 (p

H
) m

ed
id

a 
en

 u
n 

co
nj

un
to

 
co

nv
en

id
o 

de
 e

st
ac

io
ne

s 
de

 m
ue

st
re

o 
re

pr
es

en
ta

ti
va

s
pH

M
ín

im
o

7
,5

7
,4

7
,4

7
,4

7
,3

7
,6

7
,6

M
áx

im
o

7
,9

7
,9

7
,9

7
,9

7
,5

8
,2

8
,3

1
4

.4
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
po

bl
ac

io
ne

s 
de

 p
ec

es
 q

ue
 e

st
án

 d
en

tr
o 

de
 

ni
ve

le
s 

bi
ol

óg
ic

am
en

te
 s

os
te

ni
bl

es
%

1
4

.5
.1

C
ob

er
tu

ra
 d

e 
la

s 
zo

na
s 

pr
ot

eg
id

as
 e

n 
re

la
ci

ón
 c

on
 la

s 
zo

na
s 

m
ar

in
as

%

1
4

.6
.1

Pr
og

re
so

s 
re

al
iz

ad
os

 p
or

 lo
s 

pa
ís

es
 e

n 
el

 g
ra

do
 d

e 
ap

lic
ac

ió
n 

de
 in

st
ru

m
en

to
s 

in
te

rn
ac

io
na

le
s 

cu
yo

 
ob

je
ti

vo
 e

s 
co

m
ba

ti
r l

a 
pe

sc
a 

ile
ga

l, 
no

 d
ec

la
ra

da
 y

 n
o 

re
gl

am
en

ta
da

%

1
4

.7
.1

Pe
sc

a 
so

st
en

ib
le

 c
om

o 
po

rc
en

ta
je

 d
el

 P
IB

 e
n 

lo
s 

pe
qu

eñ
os

 E
st

ad
os

 in
su

la
re

s 
en

 d
es

ar
ro

llo
, l

os
 p

aí
se

s 
m

en
os

 a
de

la
nt

ad
os

 y
 t

od
os

 lo
s 

pa
ís

es
%

0
,4

7
0

,4
1

0
,6

5
0

,2
9

0
,4

3
0

,2
5

0
,3

1

1
4

.a
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

el
 p

re
su

pu
es

to
 t

ot
al

 d
e 

in
ve

st
ig

ac
ió

n 
as

ig
na

da
 a

 la
 in

ve
st

ig
ac

ió
n 

en
 e

l c
am

po
 d

e 
la

 t
ec

no
lo

gí
a 

m
ar

in
a

%

1
4

.b
.1

Pr
og

re
so

s 
re

al
iz

ad
os

 p
or

 lo
s 

pa
ís

es
 e

n 
el

 g
ra

do
 d

e 
ap

lic
ac

ió
n 

de
 u

n 
m

ar
co

 ju
ríd

ic
o,

 re
gl

am
en

ta
rio

, n
or

m
at

iv
o 

o 
in

st
it

uc
io

na
l q

ue
 re

co
no

zc
a 

y 
pr

ot
ej

a 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
ac

ce
so

 d
e 

la
 p

es
ca

 e
n 

pe
qu

eñ
a 

es
ca

la

%

1
4

.c
.1

N
úm

er
o 

de
 p

aí
se

s 
qu

e,
 m

ed
ia

nt
e 

m
ar

co
s 

ju
ríd

ic
os

, 
no

rm
at

iv
os

 e
 in

st
it

uc
io

na
le

s,
 a

va
nz

an
 e

n 
la

 ra
ti

fic
ac

ió
n,

 
la

 a
ce

pt
ac

ió
n 

y 
la

 im
pl

em
en

ta
ci

ón
 d

e 
in

st
ru

m
en

to
s 

re
la

ci
on

ad
os

 c
on

 lo
s 

oc
éa

no
s 

qu
e 

ap
lic

an
 e

l d
er

ec
ho

 
in

te
rn

ac
io

na
l r

ef
le

ja
do

 e
n 

la
 C

on
ve

nc
ió

n 
de

 la
s 

N
ac

io
ne

s 
U

ni
da

s 
so

br
e 

el
 D

er
ec

ho
 d

el
 M

ar
 p

ar
a 

la
 c

on
se

rv
ac

ió
n 

y 
el

 
us

o 
so

st
en

ib
le

 d
e 

lo
s 

oc
éa

no
s 

y 
su

s 
re

cu
rs

os

N
úm

er
o

Fu
en

te
: S

is
te

m
a 

de
 M

on
it

or
eo

 y
 S

eg
ui

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
de

 lo
s 

O
bj

et
iv

os
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e 

(O
D

S
)

V
ID

A
 S

U
B

M
A

R
IN

A
V

id
a 

su
bm

ar
in

a

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

1
5

.1
.1

S
up

er
fic

ie
 fo

re
st

al
 c

om
o 

pr
op

or
ci

ón
 d

e 
la

 s
up

er
fic

ie
 t

ot
al

%
5

4
,3

5
4

,0
5

3
,8

1
5

.1
.2

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
lu

ga
re

s 
im

po
rt

an
te

s 
pa

ra
 la

 d
iv

er
si

da
d 

bi
ol

óg
ic

a 
te

rr
es

tr
e 

y 
de

l a
gu

a 
du

lc
e 

qu
e 

fo
rm

an
 p

ar
te

 d
e 

zo
na

s 
pr

ot
eg

id
as

, d
es

gl
os

ad
a 

po
r t

ip
o 

de
 e

co
si

st
em

a
%

1
5

.2
.1

Pr
og

re
so

s 
en

 la
 g

es
ti

ón
 fo

re
st

al
 s

os
te

ni
bl

e
%

1
5

.3
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
ti

er
ra

s 
de

gr
ad

ad
as

 e
n 

co
m

pa
ra

ci
ón

 c
on

 la
 

su
pe

rf
ic

ie
 t

ot
al

%

1
5

.4
.1

C
ob

er
tu

ra
 p

or
 z

on
as

 p
ro

te
gi

da
s 

de
 lu

ga
re

s 
im

po
rt

an
te

s 
pa

ra
 la

 d
iv

er
si

da
d 

bi
ol

óg
ic

a 
de

 la
s 

m
on

ta
ña

s
%

1
5

.4
.2

Ín
di

ce
 d

e 
co

be
rt

ur
a 

ve
rd

e 
de

 la
s 

m
on

ta
ña

s
Ín

di
ce

1
5

.5
.1

Ín
di

ce
 d

e 
la

 L
is

ta
 R

oj
a

Ín
di

ce

1
5

.6
.1

N
úm

er
o 

de
 p

aí
se

s 
qu

e 
ha

n 
ad

op
ta

do
 m

ar
co

s 
le

gi
sl

at
iv

os
, 

ad
m

in
is

tr
at

iv
os

 y
 n

or
m

at
iv

os
 p

ar
a 

un
a 

di
st

rib
uc

ió
n 

ju
st

a 
y 

eq
ui

ta
ti

va
 d

e 
lo

s 
be

ne
fic

io
s

N
úm

er
o

1
5

.7
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
vi

da
 s

ilv
es

tr
e 

co
m

er
ci

al
iz

ad
a 

qu
e 

ha
 s

id
o 

ob
je

to
 d

e 
ca

za
 fu

rt
iv

a 
o 

de
 t

rá
fic

o 
ilí

ci
to

%

1
5

.8
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
pa

ís
es

 q
ue

 h
an

 a
pr

ob
ad

o 
le

gi
sl

ac
ió

n 
na

ci
on

al
 p

er
ti

ne
nt

e 
y 

ha
n 

de
st

in
ad

o 
re

cu
rs

os
 s

uf
ic

ie
nt

es
 

pa
ra

 la
 p

re
ve

nc
ió

n 
o 

el
 c

on
tr

ol
 d

e 
es

pe
ci

es
 e

xó
ti

ca
s 

in
va

so
ra

s

%

1
5

.9
.1

Av
an

ce
s 

en
 e

l l
og

ro
 d

e 
la

s 
m

et
as

 n
ac

io
na

le
s 

es
ta

bl
ec

id
as

 d
e 

co
nf

or
m

id
ad

 c
on

 la
 s

eg
un

da
 M

et
a 

de
 

A
ic

hi
 p

ar
a 

la
 D

iv
er

si
da

d 
Bi

ol
óg

ic
a 

de
l P

la
n 

Es
tr

at
ég

ic
o 

pa
ra

 la
 D

iv
er

si
da

d 
Bi

ol
óg

ic
a 

2
0

1
1

-2
0

2
0

%

1
5

.a
.1

La
 a

si
st

en
ci

a 
of

ic
ia

l p
ar

a 
el

 d
es

ar
ro

llo
 y

 e
l g

as
to

 p
úb

lic
o 

en
 la

 c
on

se
rv

ac
ió

n 
y 

el
 u

so
 s

os
te

ni
bl

e 
de

 la
 d

iv
er

si
da

d 
bi

ol
óg

ic
a 

y 
lo

s 
ec

os
is

te
m

as
%

1
5

.b
.1

La
 a

si
st

en
ci

a 
of

ic
ia

l p
ar

a 
el

 d
es

ar
ro

llo
 y

 e
l g

as
to

 p
úb

lic
o 

en
 la

 c
on

se
rv

ac
ió

n 
y 

el
 u

so
 s

os
te

ni
bl

e 
de

 la
 d

iv
er

si
da

d 
bi

ol
óg

ic
a 

y 
lo

s 
ec

os
is

te
m

as
%

1
5

.c
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
vi

da
 s

ilv
es

tr
e 

co
m

er
ci

al
iz

ad
a 

qu
e 

ha
 s

id
o 

ob
je

to
 d

e 
ca

za
 fu

rt
iv

a 
o 

de
 t

rá
fic

o 
ilí

ci
to

%

Fu
en

te
: S

is
te

m
a 

de
 M

on
it

or
eo

 y
 S

eg
ui

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
de

 lo
s 

O
bj

et
iv

os
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e 

(O
D

S
)

V
ID

A
 D

E 
EC

O
S

IS
TE

M
A

S
 T

ER
R

ES
TR

ES
V

id
a 

de
 e

co
si

st
em

as
 t

er
re

st
re

s

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

- 
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

1
6

.1
.1

Ta
sa

 d
e 

ho
m

ic
id

io
s 

do
lo

so
s 

po
r c

ad
a 

1
0

0
 0

0
0

 h
ab

it
an

te
s

Po
r c

ad
a 

1
0

0
 0

0
0

 
ha

bi
ta

nt
es

5
,4

6
,5

6
,6

6
,7

7
,2

1
6

.1
.2

M
ue

rt
es

 c
au

sa
da

s 
po

r c
on

fli
ct

os
 p

or
 c

ad
a 

1
0

0
 0

0
0

 
ha

bi
ta

nt
es

, d
es

gl
os

ad
as

 p
or

 s
ex

o,
 e

da
d 

y 
ca

us
a

Po
r c

ad
a 

1
0

0
 0

0
0

 
ha

bi
ta

nt
es

1
6

.1
.3

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
m

uj
er

es
 d

e 
1

5
 a

 4
9

 a
ño

s 
de

 e
da

d 
qu

e 
ha

n 
su

fr
id

o 
en

 lo
s 

1
2

 m
es

es
 a

nt
er

io
re

s 
a 

la
 e

nc
ue

st
a 

vi
ol

en
ci

a 
fís

ic
a 

y/
o 

se
xu

al
 in

fli
gi

da
 p

or
 u

n 
co

m
pa

ñe
ro

 
ín

ti
m

o

%
1

3
,6

1
2

,9
1

2
,1

1
2

,8
1

1
,7

1
0

,8

1
6

.1
.4

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 q

ue
 n

o 
ti

en
e 

m
ie

do
 d

e 
ca

m
in

ar
 

so
la

 c
er

ca
 d

e 
do

nd
e 

vi
ve

%

1
6

.2
.1

.a

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
ni

ña
s 

y 
ni

ño
s 

de
 9

 a
 1

1
 a

ño
s 

qu
e 

ha
n 

su
fr

id
o 

vi
ol

en
ci

a 
fís

ic
a 

o 
ag

re
si

ón
 p

si
co

ló
gi

ca
 e

n 
lo

s 
úl

ti
m

os
 1

2
 m

es
es

 p
or

 p
ar

te
 d

e 
la

s 
pe

rs
on

as
 c

on
 la

s 
qu

e 
vi

ve

%
4

9
,8

4
1

,5

1
6

.2
.1

.b

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
ad

ol
es

ce
nt

es
 d

e 
1

2
 a

 1
7

 a
ño

s 
qu

e 
ha

n 
su

fr
id

o 
vi

ol
en

ci
a 

fís
ic

a 
o 

ag
re

si
ón

 p
si

co
ló

gi
ca

 e
n 

lo
s 

úl
ti

m
os

 1
2

 m
es

es
 p

or
 p

ar
te

 d
e 

la
s 

pe
rs

on
as

 c
on

 la
s 

qu
e 

vi
ve

%
4

4
,6

3
8

,9

1
6

.2
.2

Ta
sa

 d
e 

tr
at

a 
de

 p
er

so
na

s 
re

gi
st

ra
da

s 
en

 e
l S

is
te

m
a 

de
 

Re
gi

st
ro

 E
st

ad
ís

ti
co

 d
e 

D
en

un
ci

as
 d

e 
Tr

at
a 

de
 P

er
so

na
s 

po
r c

ad
a 

1
0

0
 0

0
0

 h
ab

it
an

te
s

Po
r c

ad
a 

1
0

0
 0

0
0

 
ha

bi
ta

nt
es

0
,8

1
,0

3
,2

2
,0

2
,9

3
,6

7
,7

5
,1

1
6

.2
.3

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
m

uj
er

es
 d

e 
1

8
 a

 m
ás

 a
ño

s 
de

 e
da

d 
qu

e 
ha

n 
su

fr
id

o 
vi

ol
en

ci
a 

se
xu

al
 

M
uj

er
es

 a
ct

ua
lm

en
te

 u
ni

da
s 

qu
e 

ha
n 

su
fr

id
o 

vi
ol

en
ci

a 
se

xu
al

 p
or

 p
ar

te
 d

e 
su

 e
sp

os
o 

o 
co

m
pa

ñe
ro

%
1

7
,3

1
5

,1

M
uj

er
es

 a
ct

ua
lm

en
te

 u
ni

da
s 

qu
e 

ha
n 

su
fr

id
o 

vi
ol

en
ci

a 
se

xu
al

 p
or

 p
ar

te
 d

e 
ot

ra
 p

er
so

na
 q

ue
 n

o 
es

 s
u 

es
po

so
 o

 
co

m
pa

ñe
ro

%
1

1
,9

1
0

,3

M
uj

er
es

 a
nt

er
io

rm
en

te
 u

ni
da

s 
qu

e 
ha

n 
su

fr
id

o 
vi

ol
en

ci
a 

se
xu

al
 p

or
 p

ar
te

 d
e 

su
 e

sp
os

o 
o 

co
m

pa
ñe

ro
%

3
3

,2
3

3
,3

M
uj

er
es

 a
nt

er
io

rm
en

te
 u

ni
da

s 
qu

e 
ha

n 
su

fr
id

o 
vi

ol
en

ci
a 

se
xu

al
 p

or
 p

ar
te

 d
e 

ot
ra

 p
er

so
na

 q
ue

 n
o 

es
 s

u 
es

po
so

 o
 

co
m

pa
ñe

ro
%

1
2

,6
1

5

FP
A

Z
, J

U
S

TI
C

IA
 E

 IN
S

TI
TU

C
IO

N
ES

 S
Ó

LI
D

A
S

Pa
z,

 ju
st

ic
ia

 e
 in

st
it

uc
io

ne
s 

só
lid

as

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

- 
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

M
uj

er
es

 s
ol

te
ra

s 
qu

e 
ha

n 
su

fr
id

o 
vi

ol
en

ci
a 

se
xu

al
 p

or
 

pa
rt

e 
de

 a
lg

un
a 

pe
rs

on
a

%
1

5
,4

1
5

,1

1
6

.3
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
po

bl
ac

ió
n 

de
l á

re
a 

ur
ba

na
 v

íc
ti

m
a 

de
 a

lg
ún

 
he

ch
o 

de
lic

ti
vo

 y
 q

ue
 re

al
iz

ó 
la

 d
en

un
ci

a
%

1
5

,6
1

3
,6

1
3

,0
1

3
,4

1
3

,8
1

4
,0

1
6

.3
.2

D
et

en
id

os
 q

ue
 n

o 
ha

n 
si

do
 s

en
te

nc
ia

do
s 

co
m

o 
pr

op
or

ci
ón

 d
e 

la
 p

ob
la

ci
ón

 c
ar

ce
la

ria
 t

ot
al

%
5

8
,5

5
4

,2
5

1
,6

5
1

,1
4

7
,6

1
6

.4
.1

Va
lo

r t
ot

al
 d

e 
la

s 
co

rr
ie

nt
es

 fi
na

nc
ie

ra
s 

ilí
ci

ta
s 

de
 e

nt
ra

da
 

y 
sa

lid
a 

(e
n 

dó
la

re
s 

co
rr

ie
nt

es
 d

e 
lo

s 
Es

ta
do

s 
U

ni
do

s)
D

ól
ar

es

1
6

.4
.2

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
ar

m
as

 p
eq

ue
ña

s 
y 

ar
m

as
 li

ge
ra

s 
in

ca
ut

ad
as

 q
ue

 s
e 

re
gi

st
ra

n 
y 

lo
ca

liz
an

, d
e 

co
nf

or
m

id
ad

 
co

n 
la

s 
no

rm
as

 in
te

rn
ac

io
na

le
s 

y 
lo

s 
in

st
ru

m
en

to
s 

ju
ríd

ic
os

%

1
6

.5
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
la

s 
pe

rs
on

as
 q

ue
 h

an
 t

en
id

o 
po

r l
o 

m
en

os
 

un
 c

on
ta

ct
o 

co
n 

un
 fu

nc
io

na
rio

 p
úb

lic
o 

y 
qu

e 
pa

ga
ro

n 
un

 s
ob

or
no

 a
 u

n 
fu

nc
io

na
rio

 p
úb

lic
o,

 o
 t

uv
ie

ro
n 

la
 

ex
pe

rie
nc

ia
 d

e 
qu

e 
un

 fu
nc

io
na

rio
 p

úb
lic

o 
le

s 
pi

di
er

a 
qu

e 
lo

 p
ag

ar
an

, d
ur

an
te

 lo
s 

1
2

 m
es

es
 a

nt
er

io
re

s

%

1
6

.5
.2

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
ne

go
ci

os
 q

ue
 h

an
 t

en
id

o 
po

r l
o 

m
en

os
 

un
 c

on
ta

ct
o 

co
n 

un
 fu

nc
io

na
rio

 p
úb

lic
o 

y 
qu

e 
pa

ga
ro

n 
un

 s
ob

or
no

 a
 u

n 
fu

nc
io

na
rio

 p
úb

lic
o,

 o
 t

uv
ie

ro
n 

la
 

ex
pe

rie
nc

ia
 d

e 
qu

e 
un

 fu
nc

io
na

rio
 p

úb
lic

o 
le

s 
pi

di
er

a 
qu

e 
lo

 p
ag

ar
an

, d
ur

an
te

 lo
s 

1
2

 m
es

es
 a

nt
er

io
re

s

%

1
6

.6
.1

G
as

to
s 

pr
im

ar
io

s 
de

l g
ob

ie
rn

o 
co

m
o 

pr
op

or
ci

ón
 d

el
 

pr
es

up
ue

st
o 

ap
ro

ba
do

 o
rig

in
al

, d
es

gl
os

ad
os

 p
or

 s
ec

to
r 

(o
 p

or
 c

ód
ig

os
 p

re
su

pu
es

ta
rio

s 
o 

el
em

en
to

s 
si

m
ila

re
s)

%
1

2
,8

1
1

,3
7

,7
8

,5
7

,4
9

,2
4

,2

1
6

.6
.2

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 q

ue
 s

e 
si

en
te

 s
at

is
fe

ch
a 

co
n 

su
 ú

lt
im

a 
ex

pe
rie

nc
ia

 d
e 

lo
s 

se
rv

ic
io

s 
pú

bl
ic

os
%

 
La

 M
un

ic
ip

al
id

ad
 P

ro
vi

nc
ia

l
%

2
0

,9
1

8
,9

 
Po

lic
ía

 N
ac

io
na

l d
el

 P
er

ú
%

1
9

,3
1

8
,0

 
G

ob
ie

rn
o 

Re
gi

on
al

%
1

5
,3

1
3

,5

 
Po

de
r J

ud
ic

ia
l

%
1

4
,3

1
3

,9

 
C

on
gr

es
o 

de
 la

 R
ep

úb
lic

a
%

9
,7

9
,2

 
La

 P
ro

cu
ra

du
ría

 A
nt

ic
or

ru
pc

ió
n

%
1

3
,4

1
2

,8

 
M

in
is

te
rio

 P
úb

lic
o 

- F
is

ca
lía

 d
e 

la
 N

ac
ió

n
%

1
5

,3
1

5
,4

 
C

on
tr

al
or

ía
 G

en
er

al
 d

e 
la

 R
ep

úb
lic

a
%

1
5

,4
1

4
,1

 
S

up
er

in
te

nd
en

ci
a 

N
ac

io
na

l d
e 

A
du

an
as

 y
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
Tr

ib
ut

ar
ia

%
2

3
,4

2
2

,1

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

- 
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

1
6

.7
.1

Pr
op

or
ci

on
es

 d
e 

po
si

ci
on

es
 (p

or
 s

ex
o,

 e
da

d,
 p

er
so

na
s 

co
n 

di
sc

ap
ac

id
ad

 y
 g

ru
po

s 
de

 p
ob

la
ci

ón
) e

n 
la

s 
in

st
it

uc
io

ne
s 

pú
bl

ic
as

 (a
sa

m
bl

ea
s 

le
gi

sl
at

iv
as

 n
ac

io
na

le
s 

y 
lo

ca
le

s,
 a

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
pú

bl
ic

a 
y 

po
de

r j
ud

ic
ia

l),
 e

n 
co

m
pa

ra
ci

ón
 c

on
 la

s 
di

st
rib

uc
io

ne
s 

na
ci

on
al

es

%

1
6

.7
.2

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 q

ue
 c

on
si

de
ra

 q
ue

 la
 a

do
pc

ió
n 

de
 d

ec
is

io
ne

s 
es

 in
cl

us
iv

a 
y 

pa
rt

ic
ip

at
iv

a,
 d

es
gl

os
ad

a 
po

r 
se

xo
, e

da
d,

 d
is

ca
pa

ci
da

d 
y 

gr
up

o 
de

 p
ob

la
ci

ón
%

1
6

.8
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
m

ie
m

br
os

 y
 d

er
ec

ho
s 

de
 v

ot
o 

de
 lo

s 
pa

ís
es

 
en

 d
es

ar
ro

llo
 e

n 
la

s 
or

ga
ni

za
ci

on
es

 in
te

rn
ac

io
na

le
s

%

1
6

.9
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
ni

ño
s 

m
en

or
es

 d
e 

5
 a

ño
s 

cu
yo

 n
ac

im
ie

nt
o 

se
 h

a 
re

gi
st

ra
do

 a
nt

e 
un

a 
au

to
rid

ad
 c

iv
il

%
8

9
,0

9
4

,8
9

6
,5

9
7

,5
9

7
,5

9
7

,6

1
6

.1
0

.1

N
úm

er
o 

de
 c

as
os

 v
er

ifi
ca

do
s 

de
 h

om
ic

id
io

, s
ec

ue
st

ro
, 

de
sa

pa
ric

ió
n 

fo
rz

ad
a,

 d
et

en
ci

ón
 a

rb
it

ra
ria

 y
 t

or
tu

ra
 

de
 p

er
io

di
st

as
, m

ie
m

br
os

 a
so

ci
ad

os
 d

e 
lo

s 
m

ed
io

s 
de

 c
om

un
ic

ac
ió

n,
 s

in
di

ca
lis

ta
s 

y 
de

fe
ns

or
es

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 h
um

an
os

, e
n 

lo
s 

1
2

 m
es

es
 a

nt
er

io
re

s

N
úm

er
o

1
6

.1
0

.2
N

úm
er

o 
de

 p
aí

se
s 

qu
e 

ad
op

ta
n 

y 
ap

lic
an

 la
s 

ga
ra

nt
ía

s 
co

ns
ti

tu
ci

on
al

es
, r

eg
la

m
en

ta
ria

s 
y/

o 
no

rm
at

iv
as

 p
ar

a 
el

 
ac

ce
so

 p
úb

lic
o 

a 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n

N
úm

er
o

1
6

.a
.1

Ex
is

te
nc

ia
 d

e 
in

st
it

uc
io

ne
s 

na
ci

on
al

es
 in

de
pe

nd
ie

nt
es

 
de

 d
er

ec
ho

s 
hu

m
an

os
, e

n 
cu

m
pl

im
ie

nt
o 

de
 lo

 d
is

pu
es

to
 

po
r l

os
 P

rin
ci

pi
os

 d
e 

Pa
rís

N
úm

er
o

1
6

.b
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 q

ue
 d

ec
la

ra
 h

ab
er

se
 s

en
ti

do
 

pe
rs

on
al

m
en

te
 v

íc
ti

m
a 

de
 d

is
cr

im
in

ac
ió

n 
o 

ac
os

o 
en

 
lo

s 
1

2
 m

es
es

 a
nt

er
io

re
s 

po
r m

ot
iv

os
 d

e 
di

sc
rim

in
ac

ió
n 

pr
oh

ib
id

os
 p

or
 e

l d
er

ec
ho

 in
te

rn
ac

io
na

l d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 
hu

m
an

os

%

Fu
en

te
: S

is
te

m
a 

de
 M

on
it

or
eo

 y
 S

eg
ui

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
de

 lo
s 

O
bj

et
iv

os
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e 

(O
D

S
)

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

1
7

.1
.1

To
ta

l d
e 

lo
s 

in
gr

es
os

 d
el

 g
ob

ie
rn

o 
co

m
o 

pr
op

or
ci

ón
 d

el
 

PI
B

%
1

9
,8

2
0

,9
2

1
,6

2
2

,3
2

2
,2

2
2

,4
2

0
,3

1
7

.1
.2

Pr
op

or
ci

ón
 d

el
 p

re
su

pu
es

to
 n

ac
io

na
l f

in
an

ci
ad

o 
po

r 
im

pu
es

to
s 

in
te

rn
os

%
5

2
,9

6
0

,4
6

4
,9

6
4

,8
5

6
,8

5
2

,6

1
7

.2
.1

A
si

st
en

ci
a 

of
ic

ia
l p

ar
a 

el
 d

es
ar

ro
llo

 n
et

a,
 t

ot
al

 y
 p

ar
a 

lo
s 

pa
ís

es
 m

en
os

 a
de

la
nt

ad
os

, c
om

o 
pr

op
or

ci
ón

 d
el

 
in

gr
es

o 
na

ci
on

al
 b

ru
to

 (I
N

B)
 d

e 
lo

s 
do

na
nt

es
 d

el
 C

om
it

é 
de

 A
si

st
en

ci
a 

pa
ra

 e
l D

es
ar

ro
llo

 d
e 

la
 O

rg
an

iz
ac

ió
n 

de
 

C
oo

pe
ra

ci
ón

 y
 D

es
ar

ro
llo

 E
co

nó
m

ic
os

 (O
C

D
E)

%

1
7

.3
.1

In
ve

rs
ió

n 
ex

tr
an

je
ra

 d
ire

ct
a,

 a
si

st
en

ci
a 

of
ic

ia
l p

ar
a 

el
 

de
sa

rr
ol

lo
 y

 c
oo

pe
ra

ci
ón

 S
ur

-S
ur

 c
om

o 
pr

op
or

ci
ón

 d
el

 
pr

es
up

ue
st

o 
na

ci
on

al
 t

ot
al

%
2

4
,4

2
7

,1
2

2
,5

3
0

,5
2

1
,7

1
7

,4
1

6
,1

1
7

.3
.2

Vo
lu

m
en

 d
e 

la
s 

re
m

es
as

 (e
n 

dó
la

re
s 

de
 lo

s 
Es

ta
do

s 
U

ni
do

s)
 c

om
o 

pr
op

or
ci

ón
 d

el
 P

IB
 t

ot
al

%
2

,0
1

,7
1

,6
1

,4
1

,3
1

,3
1

,4

1
7

.4
.1

S
er

vi
ci

o 
de

 la
 d

eu
da

 c
om

o 
pr

op
or

ci
ón

 d
e 

la
s 

ex
po

rt
ac

io
ne

s 
de

 b
ie

ne
s 

y 
se

rv
ic

io
s

%
8

,3
7

,1
5

,6
6

,2
6

,2
7

,3
7

,9

1
7

.5
.1

N
úm

er
o 

de
 p

aí
se

s 
qu

e 
ad

op
ta

n 
y 

ap
lic

an
 re

gí
m

en
es

 d
e 

pr
om

oc
ió

n 
de

 la
s 

in
ve

rs
io

ne
s 

pa
ra

 lo
s 

pa
ís

es
 m

en
os

 
ad

el
an

ta
do

s
N

úm
er

o

1
7

.6
.1

N
úm

er
o 

de
 a

cu
er

do
s 

y 
pr

og
ra

m
as

 d
e 

co
op

er
ac

ió
n 

en
 

m
at

er
ia

 d
e 

ci
en

ci
a 

y 
te

cn
ol

og
ía

 c
el

eb
ra

do
s 

en
tr

e 
pa

ís
es

, 
de

sg
lo

sa
do

 p
or

 t
ip

o 
de

 c
oo

pe
ra

ci
ón

N
úm

er
o

1
7

.6
.2

S
us

cr
ip

ci
on

es
 a

 In
te

rn
et

 d
e 

ba
nd

a 
an

ch
a 

fij
a 

po
r c

ad
a 

1
0

0
 h

ab
it

an
te

s,
 d

es
gl

os
ad

as
 p

or
 v

el
oc

id
ad

Po
r c

ad
a 

1
0

0
 0

0
0

 
ha

bi
ta

nt
es

1
7

.7
.1

M
on

to
 t

ot
al

 d
e 

fo
nd

os
 a

pr
ob

ad
os

 c
on

 d
es

ti
no

 a
 lo

s 
pa

ís
es

 e
n 

de
sa

rr
ol

lo
 p

ar
a 

pr
om

ov
er

 e
l d

es
ar

ro
llo

, 
la

 t
ra

ns
fe

re
nc

ia
 y

 la
 d

ifu
si

ón
 d

e 
te

cn
ol

og
ía

s 
ec

ol
óg

ic
am

en
te

 ra
ci

on
al

es

%

1
7

.8
.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 d

e 
6

 y
 m

ás
 a

ño
s 

de
 e

da
d 

qu
e 

us
an

 In
te

rn
et

%
3

3
,9

3
4

,8
3

6
,0

3
8

,2
3

9
,2

4
0

,2
4

0
,9

4
5

,5

1
7

.9
.1

Va
lo

r e
n 

dó
la

re
s 

de
 la

 a
si

st
en

ci
a 

fin
an

ci
er

a 
y 

té
cn

ic
a 

(in
cl

us
o 

m
ed

ia
nt

e 
la

 c
oo

pe
ra

ci
ón

 N
or

te
-S

ur
, S

ur
-S

ur
 y

 
tr

ia
ng

ul
ar

) p
ro

m
et

id
a 

a 
lo

s 
pa

ís
es

 e
n 

de
sa

rr
ol

lo
D

ól
ar

es

A
LI

A
N

Z
A

S
 P

A
R

A
 L

O
G

R
A

R
 L

O
S

 O
B

JE
TI

V
O

S
A

lia
nz

as
 p

ar
a 

lo
gr

ar
 lo

s 
ob

je
ti

vo
s

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



54

C
O

D
IG

O
 

IN
D

IC
A

-
D

O
R

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

ni
da

d 
de

 M
ed

id
a

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

1
7

.1
0

.1
Pr

om
ed

io
 a

ra
nc

el
ar

io
 p

on
de

ra
do

 e
n 

to
do

 e
l m

un
do

%

1
7

.1
1

.1
Pa

rt
ic

ip
ac

ió
n 

de
 lo

s 
pa

ís
es

 e
n 

de
sa

rr
ol

lo
 y

 lo
s 

pa
ís

es
 

m
en

os
 a

de
la

nt
ad

os
 e

n 
la

s 
ex

po
rt

ac
io

ne
s 

m
un

di
al

es
%

1
7

.1
2

.1
Pr

om
ed

io
 d

e 
lo

s 
ar

an
ce

le
s 

qu
e 

en
fr

en
ta

n 
lo

s 
pa

ís
es

 e
n 

de
sa

rr
ol

lo
, l

os
 p

aí
se

s 
m

en
os

 a
de

la
nt

ad
os

 y
 lo

s 
pe

qu
eñ

os
 

Es
ta

do
s 

in
su

la
re

s 
en

 d
es

ar
ro

llo
%

1
7

.1
3

.1
Ta

bl
er

o 
M

ac
ro

ec
on

óm
ic

o
N

úm
er

o

1
7

.1
4

.1
N

úm
er

o 
de

 p
aí

se
s 

qu
e 

cu
en

ta
n 

co
n 

m
ec

an
is

m
os

 p
ar

a 
m

ej
or

ar
 la

 c
oh

er
en

ci
a 

de
 la

s 
po

lít
ic

as
 d

e 
de

sa
rr

ol
lo

 
so

st
en

ib
le

N
úm

er
o

1
7

.1
5

.1
G

ra
do

 d
e 

ut
ili

za
ci

ón
 d

e 
lo

s 
m

ar
co

s 
de

 re
su

lt
ad

os
 y

 d
e 

la
s 

he
rr

am
ie

nt
as

 d
e 

pl
an

ifi
ca

ci
ón

 d
e 

lo
s 

pr
op

io
s 

pa
ís

es
 p

or
 

lo
s 

pr
ov

ee
do

re
s 

de
 c

oo
pe

ra
ci

ón
 p

ar
a 

el
 d

es
ar

ro
llo

%

1
7

.1
6

.1

N
úm

er
o 

de
 p

aí
se

s 
qu

e 
in

fo
rm

an
 d

e 
lo

s 
pr

og
re

so
s 

en
 

m
ar

co
s 

de
 s

eg
ui

m
ie

nt
o 

de
 la

 e
fic

ac
ia

 d
e 

la
s 

ac
ti

vi
da

de
s 

de
 d

es
ar

ro
llo

 d
e 

m
úl

ti
pl

es
 in

te
re

sa
do

s 
qu

e 
fa

vo
re

ce
n 

el
 

lo
gr

o 
de

 lo
s 

O
bj

et
iv

os
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e

%

1
7

.1
7

.1
S

um
a 

en
 d

ól
ar

es
 d

e 
lo

s 
Es

ta
do

s 
U

ni
do

s 
co

m
pr

om
et

id
a 

pa
ra

 a
so

ci
ac

io
ne

s 
pú

bl
ic

o-
pr

iv
ad

as
 y

 a
so

ci
ac

io
ne

s 
co

n 
la

 
so

ci
ed

ad
 c

iv
il

D
ól

ar
es

1
7

.1
8

.1

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
in

di
ca

do
re

s 
de

 d
es

ar
ro

llo
 s

os
te

ni
bl

e 
pr

od
uc

id
os

 a
 n

iv
el

 n
ac

io
na

l, 
co

n 
pl

en
o 

de
sg

lo
se

 c
ua

nd
o 

se
a 

pe
rt

in
en

te
 a

 la
 m

et
a,

 d
e 

co
nf

or
m

id
ad

 c
on

 lo
s 

Pr
in

ci
pi

os
 F

un
da

m
en

ta
le

s 
de

 la
s 

Es
ta

dí
st

ic
as

 O
fic

ia
le

s

%

1
7

.1
8

.2
N

úm
er

o 
de

 p
aí

se
s 

qu
e 

cu
en

ta
n 

co
n 

le
gi

sl
ac

ió
n 

na
ci

on
al

 
so

br
e 

la
s 

es
ta

dí
st

ic
as

 a
co

rd
e 

co
n 

lo
s 

Pr
in

ci
pi

os
 

Fu
nd

am
en

ta
le

s 
de

 la
s 

Es
ta

dí
st

ic
as

 O
fic

ia
le

s
D

ec
re

to
 L

ey
 2

1
3

7
2

 - 
3

0
 d

e 
D

ic
ie

m
br

e 
1

9
7

5
 D

ec
re

to
 L

eg
is

la
ti

vo
 6

0
4

 - 
3

0
 d

e 
A

br
il 

de
 1

9
9

0

1
7

.1
8

.3
N

úm
er

o 
de

 p
aí

se
s 

qu
e 

cu
en

ta
n 

co
n 

un
 p

la
n 

na
ci

on
al

 
de

 e
st

ad
ís

ti
ca

 p
le

na
m

en
te

 fi
na

nc
ia

do
 y

 e
n 

pr
oc

es
o 

de
 

ap
lic

ac
ió

n,
 d

es
gl

os
ad

o 
po

r f
ue

nt
e 

de
 fi

na
nc

ia
ci

ón
N

úm
er

o

1
7

.1
9

.1
Va

lo
r e

n 
dó

la
re

s 
de

 t
od

os
 lo

s 
re

cu
rs

os
 p

ro
po

rc
io

na
do

s 
pa

ra
 fo

rt
al

ec
er

 la
 c

ap
ac

id
ad

 e
st

ad
ís

ti
ca

 d
e 

lo
s 

pa
ís

es
 e

n 
de

sa
rr

ol
lo

D
ól

ar
es

1
7

.1
9

.2
H

an
 re

al
iz

ad
o 

al
 m

en
os

 u
n 

ce
ns

o 
de

 p
ob

la
ci

ón
 y

 v
iv

ie
nd

a 
en

 lo
s 

úl
ti

m
os

 d
ie

z 
añ

os
C

en
so

s 
N

ac
io

na
le

s 
2

0
0

7
: X

I d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

V
I d

e 
V

iv
ie

nd
a

 F
ue

nt
e:

 S
is

te
m

a 
de

 M
on

it
or

eo
 y

 S
eg

ui
m

ie
nt

o 
de

 lo
s 

in
di

ca
do

re
s 

de
 lo

s 
O

bj
et

iv
os

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 S

os
te

ni
bl

e 
(O

D
S

)

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 in
di

ca
do

r



55

Otros anexos8

En este anexo se describe el marco institucional relevante para la implementación de la Agenda 
2030 a través del planeamiento estratégico. Luego de presentar brevemente la organización 
del Estado, se explica el funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, se 
explica la relación entre el planeamiento estratégico y la gestión por resultados y se detallan los 
principales actores involucrados.

De acuerdo a su Constitución Política, la República del Perú es democrática, social, independiente 
y soberana. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Se organiza según el 
principio de la separación de poderes, los cuales son: el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el 
Poder Judicial.

El Poder Ejecutivo está conformado por la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, 
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los ministerios y las entidades públicas del Poder 
Ejecutivo. El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República que es unicameral. El Poder 
Judicial ejerce la administración de la justicia, a través de sus órganos jerárquicos.

A nivel territorial, el Perú cuenta con tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, 
preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación. El ámbito del nivel regional son las 
regiones y departamentos. El ámbito del nivel local de gobierno son las provincias, distritos y los 
centros poblados. El país cuenta con 26 gobiernos regionales y 1 867 gobiernos locales (196 
municipalidades provinciales y 1 671 municipalidades distritales).

El SINAPLAN, políticas y planes

El SINAPLAN es el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones 
funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico 
nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país.

Está integrado por: a) el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como órgano 
rector; b) los órganos del gobierno nacional y, con salvaguarda de su autonomía, de los demás 
poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos y de los gobiernos regionales 
y locales con responsabilidades y competencias en el planeamiento estratégico; y c) el Foro del 
Acuerdo Nacional, que actúa como instancia de concertación de la planificación estratégica 
nacional.

Resumen del marco institucional del Perú para implementar la Agenda 2030A
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Las políticas de Estado

Política  General de Gobierno 2016-2021

El “Acuerdo Nacional” es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base 
del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, en el cual 
participaron actores sociales y políticos.

Consiste en 34 Políticas de Estado, que se agrupan en cuatro grandes objetivos: (i) el 
fortalecimiento del régimen democrático y el Estado de derecho, (ii) el desarrollo con equidad 
y justicia social, (iii) la promoción de la competitividad del país, y (iv) la afirmación de un Estado 
eficiente, transparente y descentralizado.

En la actual gestión, la política general de gobierno está organizada en cuatro ejes principales: (i) 
oportunidades, inversión social, agua e infraestructura; (ii) seguridad ciudadana y lucha contra 
la corrupción; (iii) empleo, formalización y reactivación de la economía; y (iv) acercamiento del 
Estado al ciudadano.

Fuente: Acuerdo Nacional, 2017 <http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional>.

Fuente: “Una sola República, firme y feliz por la unión” Exposición del Presidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala Lombardi ante el 
Congreso de la República. 18 de agosto 2016.

Las políticas y planes de las entidades que forman parte del SINAPLAN deben estar armonizados 
con las políticas de Estado y los objetivos estratégicos del PEDN.

Las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado y responden a la identificación 
de problemas o necesidades que enfrenta la población que son priorizados en la agenda pública. 
Conforman la política general de gobierno.

Los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales 
bajo su rectoría, las cuales aplican a todos los niveles de gobierno. En ese contexto, los gobiernos 
regionales y locales formulan políticas públicas en asuntos de su competencia y para el ámbito 
territorial de su jurisdicción, dentro del marco de esas políticas, considerando las necesidades y 
prioridades específicas de su población.

Las entidades conformantes del SINAPLAN definen sus políticas institucionales para orientar 
su accionar hacia el logro de sus objetivos, en relación a las políticas nacionales, sectoriales, 
multisectoriales, regionales o locales, según el caso.

Las políticas de Estado definen lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el 
largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país. Son el 
resultado de un consenso alcanzado en el Foro del Acuerdo Nacional, en el año 2002.
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Relación entre políticas y planes en distinto nivel

Las políticas de Estado se concretan en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN.

Las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales se concretan en los planes 
estratégicos sectoriales - PESEM y los planes estratégicos multisectoriales - PEM.

Las políticas territoriales, a nivel regional y local, se concretan en los planes de desarrollo 
regional concertado - PDRC y planes de desarrollo local concertado - PDLC.

Las políticas institucionales se concretan en los planes estratégicos institucionales - PEI 
y los planes operativos institucionales - POI.

Fuente: Directiva N° 001 -2017-CEPLAN/PCD, “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”.

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) es el instrumento orientador del planeamiento 
estratégico que refleja las políticas de Estado. Se aprueba en el Consejo de Ministros.

El PEDN vigente se denomina “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021” (CEPLAN, 2011). Se 
sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el concepto de desarrollo 
humano como libertad y en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Fue aprobado en el 2011 
con un horizonte temporal hasta el año del bicentenario de la independencia del país.

El PEDN vigente establece seis (6) ejes estratégicos, los cuales están articulados: (1) Derechos 
fundamentales y dignidad de las personas; (2) Oportunidades y acceso a los servicios; (3) Estado 
y gobernabilidad; (4) Economía, competitividad y empleo; (5) Desarrollo regional e infraestructura; 
y (6) Recursos naturales y ambiente. Se reconoce que lograr el desarrollo nacional requiere un 
enfoque integral de las políticas públicas que sea capaz de articular las acciones de toda la 
sociedad peruana en pro de los objetivos nacionales.

Finalmente, en este año se ha iniciado el proceso de actualización del PEDN, con un horizonte al 
2030.

Relación entre el planeamiento estratégico y la gestión por resultados 19 

De acuerdo a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada en el 2013, 
la gestión pública está orientada al logro de resultados que impacten positivamente en el 
bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. Tiene cinco pilares: (i) políticas públicas, planes 
estratégicos y operativos, (ii) presupuesto por resultados, (iii) gestión por procesos, (iv) servicio 
civil meritocrático, y (v) seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento.

El planeamiento estratégico cumple un rol fundamental para que las prioridades de política 
pública en los distintos niveles de gobierno (expresadas en los planes sectoriales y territoriales) 

19 Esta sección está basada en la “Guía para el planeamiento institucional”, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 
33-2017-CEPLAN/PCD con fecha 02 de junio de 2017.
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se concreten en la asignación de recursos, a través del planeamiento operativo articulado con 
otros sistemas administrativos del Estado (principalmente, presupuesto y abastecimiento).

El Presupuesto por Resultados es la estrategia pública impulsada por el Ministerio de Economía 
y Finanzas, que ha permitido vincular la asignación de recursos presupuestales a productos y 
resultados medibles a favor de la población, principalmente con los programas presupuestales. 
Estos usan el enfoque de la cadena de valor o cadena de resultados, la cual identifica los 
resultados esperados de una intervención pública con los productos, actividades e insumos (o 
recursos) para alcanzarlos. De esta manera, se busca expresar el incremento en valor producido 
en la sociedad como consecuencia de la gestión pública, así como mejorar la transparencia y la 
rendición de cuentas.

El seguimiento de los indicadores de insumo, proceso y producto es fundamental para la 
gestión por resultados. Las entidades públicas deben garantizar la producción y entrega de los 
bienes o servicios, con características adecuadas, optimizando sus procesos operativos (para 
la producción de bienes o servicios) y de soporte (que sirven de manera transversal a todas 
las actividades y están regulados por los sistemas administrativos de alcance nacional). Sin 
embargo, la eficacia de las intervenciones públicas se evalúa en función a los resultados que 
estas logran en la población.

Principales actores

Para implementar la Agenda 2030 en el planeamiento estratégico, se requiere reorientar de 
manera conjunta los esfuerzos del sector público, el sector privado, la sociedad civil, la comunidad 
científica y académica y de toda la sociedad en general hacia objetivos comunes de desarrollo.

Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
La PCM es responsable de promover, coordinar y articular las políticas nacionales con 
las entidades del Estado, la sociedad civil y el sector privado, de manera participativa, 
transparente y concertada, ejerciendo rectoría sobre procesos de modernización, 
descentralización y gobernanza. Para tal fin, coordina y realiza el seguimiento de las 
políticas y programas de carácter multisectorial del Poder Ejecutivo, coordina acciones con 
el Poder Legislativo, con los Organismos Constitucionales Autónomos y con las entidades 
y comisiones del Poder Ejecutivo, conciliando prioridades para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos de interés nacional. Su titular es el Presidente del Consejo de Ministros.

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN
EL CEPLAN es el organismo técnico especializado que ejerce función de órgano rector, 
orientador y de coordinación del SINAPLAN. Está adscrito a la Presidencia del Consejo 
de Ministros. Entre sus funciones principales está conducir el proceso de formulación y 
difusión de una visión compartida y concertada de futuro del país en sus diversos sectores 
y niveles de gobierno y apoyar al Presidente del Consejo de Ministros en el cumplimiento 
de la función de coordinación de la planificación estratégica concertada en el marco del 
SINAPLAN, y, en consecuencia, formular y actualizar el PEDN, mediante la coordinación 
multisectorial, interinstitucional e intergubernamental.

1

2
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El Foro del Acuerdo Nacional
El Foro del Acuerdo Nacional es el espacio de diálogo y concertación institucionalizado 
como instancia de seguimiento y promoción del cumplimiento de las políticas de Estado 
del Acuerdo Nacional. Su conformación es tripartita, donde participan el Estado, los 
partidos políticos que cuentan con representación en el Congreso de la República y 
organizaciones representativas de la sociedad civil a nivel nacional. Las decisiones se 
toman por consenso.

La Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial (OCGIS)
La OCGIS es una oficina adscrita a la PCM que tiene como objetivo acelerar la 
implementación de las prioridades de Gobierno, a través del acompañamiento y monitoreo 
de las intervenciones priorizadas por las entidades públicas del gobierno nacional, regional 
y local.

Junto con las entidades públicas involucradas, se elabora un plan de implementación para 
cada objetivo específico priorizado, el cual incluye: focalización estratégica, cadenas de 
entrega de intervenciones, compromisos de gestión y trayectoria estimada del objetivo 
específico luego de la implementación de las intervenciones.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
El INEI es un organismo técnico especializado, que ejerce la rectoría del Sistema Estadístico 
Nacional con el fin de asegurar que las actividades estadísticas de las entidades del 
Estado en los tres niveles de gobierno se desarrollen en forma integrada, coordinada, 
racionalizada y bajo una normatividad técnica común. Cuenta con autonomía técnica y de 
gestión.

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP)
Es un mecanismo de diálogo y concertación de políticas públicas, formado por acuerdo 
entre el Estado y la sociedad civil. Inicia sus actividades en enero de 2001. Actualmente 
tiene presencia en las 26 regiones del país.

Las instancias de concertación son los “comités ejecutivos” en los que participan 
representantes de los órganos ejecutivos del Estado y de la sociedad civil, según cada 
demarcación político-administrativa (comité nacional, regional, provincial o distrital). La 
MCLCP desarrolla sus acciones en torno a dos procesos centrales: (i) la concertación de 
políticas públicas de alcance nacional, regional o local, y (ii) el seguimiento concertado. 
Asimismo, cuenta con dos procesos de apoyo: (i) promoción de la participación y (ii) 
desarrollo de capacidades de los actores públicos y sociales para el diseño, seguimiento 
de las políticas públicas.

La MCLCP inspira su trabajo en el enfoque de derechos y los compromisos suscritos por 
el país en el marco de las Naciones Unidas, especialmente los recogidos en las cumbres 
previas a la Declaración del Milenio. A través de este mecanismo se impulsa y se hace 
seguimiento a los ODS de la Agenda 2030 y se recogen aportes para el balance de ese 
proceso.

3
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Algunas acciones implementadas por diversos actores socialesB

La Agenda 2030 es un compromiso de Estado que trasciende las acciones impulsadas por un 
gobierno de turno y además requiere, de forma indispensable, la participación de todos los 
sectores de la sociedad durante el proceso de implementación. Solamente bajo un principio de 
responsabilidades compartidas pero diferenciadas entre el Estado, la sociedad civil, el sector 
privado, la academia y la comunidad científica, se podrán cumplir con las ambiciosas metas 
trazadas para alcanzar el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás hacia el 2030. 

Como parte de este proceso, ha sido importante la cooperación técnica ofrecida por el Sistema 
de Naciones Unidas en el Perú a través del Marco de Cooperación para el Desarrollo en el Perú 
2017-2021 (UNDAF, por sus siglas en inglés). Dicho Marco está intrínsecamente vinculado a la 
Agenda 2030 y se orienta por tres enfoques trasversales: interculturalidad, género y derechos 
humanos. En ese sentido, constituye una importante herramienta para articular el trabajo 
conjunto entre el SNU, el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y grupos en especial 
situación de vulnerabilidad, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A continuación, se presentan algunas acciones que se vienen implementado desde los diferentes 
sectores de la sociedad para la implementación de la Agenda 2030.

Por el Estado peruano

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, con el apoyo del SNU, se encuentra 
elaborando el Plan Nacional de Derechos Humanos 2017-2021 (PNDH), que se prevé se convertirá 
en un instrumento estratégico de políticas públicas a través del cual el Estado peruano asegurará 
la coordinación de las acciones de sus entidades en función de objetivos estratégicos orientados 
a la implementación del ODS 16.

Por otro lado, se destacan las acciones realizadas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social. Específicamente, su Política Nacional de Desarrollo e Inclusión, cuya estrategia se alinea 
a los ODS y aborda cuatro ejes estratégicos: El desarrollo infantil temprano, el desarrollo integral 
de la niñez y adolescencia, la protección al adulto mayor y la inclusión económica. Dichos ejes se 
implementan a través de distintos programas.

Asimismo, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es el ente rector y máxima autoridad técnico-
normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Es punto focal del proyecto 
“Monitoreo Integrado de las Metas de los ODS relacionadas con Agua y Saneamiento – GEMI” 
(por sus siglas en inglés), el cual busca establecer una línea de base y efectuar el seguimiento 
de los indicadores relacionados con el ODS 6. El país es piloto para validar las metodologías de 
implementación de indicadores y definir las bases del sistema de seguimiento.

Es importante también señalar los esfuerzos que el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú (MRE) realiza como punto focal a nivel internacional para el seguimiento y avance en la 
implementación de la Agenda 2030. En ese sentido, la Cancillería viene coordinando y desarrollando 
distintas actividades, entre las cuales destaca la organización del Evento Paralelo al Foro Político 
de Alto Nivel del ECOSOC: “Eradicating Poverty, Promoting Prosperity and Empowering Women 
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through Financial Inclusion”, evento que se organiza junto a las Representaciones Permanentes 
de Bélgica y Etiopía ante la ONU en Nueva York.

Por su parte, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, organismo público adscrito al 
MRE, ha desarrollado diferentes actividades en torno a la implementación de la Agenda 2030, 
tales como: la articulación de recursos de distintas fuentes y modalidades de financiamiento; 
la conformación de Grupos Temáticos para la apropiación sectorial, regional y local de la Agenda 
2030 y su alineamiento con las prioridades nacionales; la implementación de las Alianzas 
Multiactor de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible, entre otros.

Por la Sociedad Civil Organizada

Para impulsar la articulación de políticas públicas a corto y mediano plazo, la MCLCP ha promovido 
los acuerdos de gobernabilidad regionales y locales, así como el “Acuerdo de Gobernabilidad para 
el Desarrollo Humano Integral 2016-2021”, elaborados con participación de actores de sociedad 
civil y el Estado.

De otro lado, en el contexto de la actual emergencia por el fenómeno climatológico, la MCLCP 
está promoviendo el uso de la Agenda 2030 como marco de las políticas públicas para la 
reconstrucción y proponiendo algunos desafíos tales como: 

Cerrar con éxito la etapa de emergencia y abrir curso al proceso de rehabilitación y de 
(re)construcción de un país más seguro, teniendo en cuenta que el fin último debe ser 
recuperar a las poblaciones y territorios afectados; 

Las tareas previstas demandan un esfuerzo que involucra al conjunto del Estado y todos 
los estamentos de la sociedad civil; 

El plazo que ellas requieren sobrepasa el periodo de gobierno de las actuales autoridades 
locales y regionales, y no pocas de ellas van incluso más allá del mandato de las actuales 
autoridades nacionales; 

Ello exige lograr los consensos más amplios posibles para anclar el proceso en bases 
sólidas que den continuidad a las políticas públicas a lo largo del tiempo.

Destacan, además, la Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos (que agrupa a cerca de 20 organizaciones) y la Coalición por el Derecho a una Educación 
Inclusiva (que agrupa a 16 organizaciones, instituciones y redes) cuyo fin es alcanzar un sistema 
educativo inclusivo y de calidad. Ambos grupos están abocados al cumplimiento del ODS 4.

Bajo la misma línea, se resalta la labor del Centro de Culturas Indígenas del Perú, Chirapaq, el cual 
que busca contribuir al pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los pueblos 
indígenas. Es parte del Comité Técnico Interinstitucional en Estadística de la Etnicidad formado 
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por el INEI para asegurar que la auto-identificación étnica sea incluida correctamente en el Censo 
Nacional 2017.

También se destaca la labor de The Millenials Movement (TMM), organización sin fines de lucro 
liderada por jóvenes, que promueve el desarrollo sostenible local por medio del Grupo de Políticas 
Estratégicas de la plataforma The world we want y su participación en la Campaña del Milenio de la 
Organización de las Naciones Unidas. TMM ha facilitado en el Perú la encuesta “Mi Mundo” desde 
el 2014. En este año, está iniciando un nuevo proceso de consulta denominado "Implementemos 
juntos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", cuyo objetivo es incluir las opiniones 
y contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de implementación 
de la Agenda 2030 y llevarlas a los espacios del Foro de Alto Nivel de Políticas Públicas como 
contribuciones relevantes en este proceso global.

Por el Sector Privado

Perú2021 es una asociación sin fines de lucro que busca articular al sector empresarial, a la 
sociedad civil y al sector público para hacer del Perú un país sostenible. Entre sus iniciativas y 
proyectos innovadores en relación a los ODS, está implementando en las empresas una metodología 
alineada a la guía “SDG Compass”, la cual está acompañada por una herramienta que, a partir de la 
identificación de los temas prioritarios en la cadena de valor, facilita la articulación del proceso de 
producción con los ODS y una meta específica y los categoriza según su importancia.

Además, Perú 2021 promueve festivales de sostenibilidad como el FE3ST, un nuevo concepto que 
reúne a empresas, Estado y emprendimientos sociales con el objetivo de democratizar y popularizar 
los ODS, a través de un recorrido interactivo por las cinco esferas del Desarrollo Sostenible.  
Asimismo, se enfocan en la generación de conocimiento, a través de iniciativas innovadoras, 
como es el caso de la primera Hackaton sobre los ODS en el Perú, en la cual se prevé desarrollar 
prototipos de soluciones tecnológicas frente a las metas planteadas por los ODS 13 y 16.
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Resumen del marco conceptual para la construcción de la visión concertada 
de futuro del paísC

Se ha desarrollado un marco conceptual que coloca el bienestar sostenible de las personas como 
elemento central y que considera las siguientes referencias. 

El modelo de bienestar de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos - OCDE

El modelo de bienestar de la OCDE conceptualiza al bienestar individual y los aspectos que hacen 
posible la sostenibilidad del bienestar en el tiempo como elementos para medir el avance de 
las sociedades. El bienestar individual se encuentra compuesto por once dimensiones (salud, 
educación y competencias, relaciones sociales, compromiso cívico y gobernanza, calidad del 
medio ambiente, seguridad personal, balance vida-trabajo, bienestar subjetivo, ingresos y 
riqueza, empleo y salarios, y vivienda), las cuales se agrupan en dos categorías: calidad de vida y 
condiciones materiales. A su vez, el modelo señala la importancia de la sostenibilidad del bienestar 
en el tiempo para lo cual considera las reservas de recursos o capital para que el bienestar actual 
se mantenga o mejore. Estas reservas son: el capital natural, el capital económico, el capital o 
potencial humano y el capital social.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Es un plan de acción que promueve el desarrollo sostenible y expresa aspiraciones y propone 
medidas transformativas necesarias a nivel mundial en cinco esferas: las personas (con énfasis 
en desarrollar el potencial humano con dignidad e igualdad en un medio saludable), el planeta 
(que pone en relieve la gestión sostenible de recursos naturales y medidas urgentes para hacer 
frente al cambio climático), la prosperidad (para garantizar que todos los seres humanos puedan 
disfrutar de una vida próspera y plena), la paz (con sociedades pacíficas, justas e inclusivas) y las 
alianzas (para implementar una Alianza mundial para el Desarrollo Sostenible). 

El marco de políticas para la inversión de la OCDE

Aborda la necesidad de promover sinergias entre el sector público y privado que contribuyan 
al desarrollo sostenible e inclusivo. Señala las directrices para la movilización de la inversión 
privada al servicio del desarrollo sostenible y el crecimiento económico estable contribuyendo 
al bienestar de los ciudadanos. Para tal efecto, toma como referencia buenas prácticas 
internacionales en doce ámbitos de política para mejorar la calidad de los entornos nacionales 
que facilitan la inversión: política de inversión, promoción y facilitación de inversiones, política 
comercial, política de competencia, política fiscal, gobierno corporativo, políticas dirigidas a 
posibilitar un comportamiento responsable de las empresas, desarrollo de recursos humanos 
para la inversión, inversión en infraestructuras, financiación de la inversión, gobernanza pública 
y marco de inversión para un crecimiento ecológico. Asimismo, el marco orienta a los gobiernos a 
mejorar la coherencia de sus políticas y lograr sus objetivos económicos, sociales y ambientales 
a través del establecimiento de un proceso estructurado de formulación, priorización y aplicación 
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de políticas en todos los niveles de gobierno que propicien una mejora en la calidad de vida de los 
ciudadanos.

La prospectiva como base para la construcción de una visión de futuro

La construcción de una visión de futuro requiere conocer integralmente la realidad, así como 
explorar futuros posibles, a través de la identificación de tendencias, el diagnóstico de variables 
y la construcción y análisis de escenarios, para poder anticiparse y articular esfuerzos hacia el 
logro de un futuro deseado.

En ese sentido, la prospectiva permite construir una visión de futuro genuina que se caracteriza 
por ser:

Estructurada: debe surgir de la realidad y ser consistente y coherente a nivel conceptual 
y operativo; debe tener una capacidad integradora de imágenes de futuro de diversos 
grupos de interés.

Transformadora: debe motivar un cambio estructural o un cambio en el estado de las 
cosas.

Innovadora: debe aportar algo nuevo, ser capaz de inspirar logros importantes,

Realizable: debe formularse en términos que orienten la acción colectiva y la acción 
de gobierno para hacerla viable, ha de ser congruente con los principios del Estado y la 
sociedad y contener un horizonte temporal suficientemente prudente, pero amplio para 
poderse materializar20.

20 Adaptado de Medina, J., Becerra, S., & Castaño, P. (2014). Prospectiva y política pública para el cambio estructural en América Latina y el Caribe. 
Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
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