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Desafíos y posibilidades
Actualización al 2023

• Primera edición: 2000
• Segunda edición: 2014
• Tercera edición: 2023
• ¿Qué cambios han ocurrido en los ultimos 10 a 

20 años en el Perú?
• ¿Siguen vigentes los mismos desafíos, los 

hemos superado o hemos sumado nuevos? 
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El punto de partida: cambios en el contexto

• La “Crisis y promesa de la vida peruana”: una paradoja permanente 
• Crisis de gobernabilidad
• ¿Es el Perú un país viable? ¿Democrático, intercultural, diverso?
• ¿Acceso a la OCDE?

• La evolución de la idea y práctica del desarrollo:
• No es suficiente superar la pobreza, también es necesario superar la exclusión y desigualdad 
• Más énfasis en los temas ambientales y en los efectos del cambio climático
• Nuevas tecnologías: internet, comunicaciones, digitalización, automatización
• Papel relevante de la CTI y la inserción internacional

• Un contexto internacional incierto: 
• Cambios tecnológicos y cambio climático 
• Tensiones geopolíticas (guerras, comerciales, tecnológica, Rusia-Ucrania; EEUU vs China)
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El punto de partida: aumentó la población y el bienestar
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Población  (Millones) PBI Per cápita (soles constantes 2007)

Tend. 1950-1975

Tend. 1976-1993

Tend. 1994-2019

Fuente: Elaboración propia en base a INEI (2021)

• La población superó los 33 
millones de personas en 2021, 
27% más de lo que tenía en el 
año 2000 (26 millones)

• El PBI per cápita se duplicó en 
18  años (pasó de S/. 8,420  en 
el año 2000 a S/.16,939 en  
2018) 

• Durante la pandemia (2020) el 
PBI per cápita cayó en 12%, 
equivalente a retroceder al año 
2012  

• Se redujo significativamente la 
población en situación de 
pobreza, aunque sigue siendo 
muy vulnerable: con la 
Pandemia se retrocedió 8 años
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Punto de partida: cambios estructurales

Indicador 1990 2000 2010 2021

Población (millones) 22 26 29 33

Población urbana 70% 73% 77% 82%

Edad promedio 25 27 29 33

PBI  (miles de millones US$ 2015) 60 87 191 217

PBI por habitante (US$ 2015) 2,700 3,280 5,142 6,437

% de población en situación de pobreza 57.4 (1991) 58.7 (2004) 30.8 25.9 
20.2 (2019)

% de población en situación de pobreza extrema 23% 17% 7.6% 4.1 %
2.9 % (2019)

Índice GINI 0.551 (1998) 0.49 0.457 0.449

I+D %PBI 0.08 (1997) 0.11 0.08 (2011) 0.17 (2020)

Alumnos matriculados en universidades (miles) 359.8 426.0 782.7 1,234.5

Publicaciones de artículos científicos 175 545 1,629 (2018)

Péridida anual de bosques (miles de ha) 84 136 203 (2020)

Fuente: WDI (Banco Mundial); INEI 2022; SINIA 5



Punto de partida: + concentración y + departamentos con más de un 
millon de habitantes (millones de personas)
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En los últimos 20 años, la concentración 
de la población en Lima ha aumentado:

• Al año 2020 Lima concentra el 36% 
de la población del Perú, es 5.6 veces 
la siguiente región más poblada y 
tiene un índice de Primacía de 2.1

• En el año 2000, Lima concentraba el 
34%, era 5 veces más grande que la 
siguiente región más poblada y tenía 
un índice de Primacía de 1.7. 

Hemos pasado de 10 a 14 regiones con 
más de un millón de habitantes entre 
2000 y 2020
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El punto de partida: La crisis y promesa en la vida peruana 
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El punto de partida: La crisis y promesa en la vida peruana 
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El punto de partida: La crisis y promesa en la vida peruana 

• Evolución económica en los últimos 70 años:
• Entre 1970 y 1986 tendencia creciente con 

altibajos
• Entre 1990 y 2005 estancamiento de la 

economía
• Entre 2006 y 2019 Crecimiento 
• Incertidumbre a partir del 2020: Covid-19

• Hitos de promesa en la vida peruana:
• Independencia: oportunidad por la “promesa de 

vida próspera, sana, fuerte y feliz”
• Booms de las materias primas: azúcar, cobre, 

plata, plomo, zinc, harina de pescado, petróleo, 
oro 

• Periodos prolongados de crecimiento 
económico

• Gobiernos democráticos no han durado mucho 
tiempo (últimos 23 años, el más largo de la vida 
Republicana)

• Hitos de crisis más recientes:
• 1985-90: Alan García no fue capaz de detener el 

terrorismo y creó caos económico
• 1995: Fujimori más preocupado por la 

reelección que forjar un acuerdo nacional para 
una idea de desarrollo para el Perú

• 2018-2022: crisis política con cinco presidentes 
de la República

• 2020-2022: crisis como consecuencia de la 
pandemia Covid 19
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El nuevo contexto internacional
• Existe un orden global fracturado:
• Proceso acelerado, segmentado y desigual de globalización 
• Principales economías del mundo han orientado su produción hacia el 

conocimiento, mientras el Perú se ha mantenido como un exportador de 
materias primas
• Los ciclos de precios favorables de materia prima consituyen una 

oportunidad para invertir en conocimiento y el cambio tecnológico
• Cambios tecnológicos:
• Transformación digital
• Automatización
• Inteligencia artificial
• Energías alternativas sostenibles

• Perú:  “Producir poco de muchas cosas en vez de mucho de pocas cosa” 
(Iguiñiz 1987)
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El nuevo contexto internacional
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Fuente: Elaboración propia en base al Fondo Monetario Internacional (FMI, 2021)

El Perú ha aprovechado los ciclos 

favorables de precios internacionales con 

su inserción en el comercio internacional

Las principales exportaciones han 

aumentado en los últimos 25 años:

• Mineras 16 veces; 

• Agropecuarias 14 veces; 

• Manufactura no primaria 14 veces; 

• Textiles 5 veces; 

• Pesca 2 veces.
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Inserción del Perú en la economía global 
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Fuente: Banco Mundial & Banco Central de Reserva del Perú

• 24 acuerdos comerciales vigentes, tres por empezar, y siete más en 
negociación

• Perú mantiene su grado de inversión (BBB; según Fitch) pero con 
perspectiva negativa
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Agenda PERÚ 1993-2000: “Recomposición del tejido social”

Transformación 
productiva y 

competitividad

Equidad, 
integración y 
justicia social

Gestión del medio 
ambiente, RRNN, 

ciencia y tecnología

Ocupación del 
territorio e 

infraestructura física

Reforma del 
Estado

Reforma 
del sector 

privado 

Reforma de las 
organizaciones 
de la sociedad 

civil

Reforma de las 
instituciones 
de seguridad
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Líneas estratégicas
Hebras de la trama del tejido social
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Transformación productiva y competitividad: macroeconomía
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La fortaleza de la política monetaria  así como 
la disciplina fiscal, el manejo prudente de la 
deuda externa y el aumento de las reservas 
internacionales han contribuido a una 
macroeconomía estable en los últimos 20 años 
que ha permitido reaccionar a distintos 
contextos adversos
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Transformación productiva y competitividad: Construcción
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Fuente: Elaboración propia a partir de Cunetas Nacionales del INEI. Página web del INEI 

• El sector construcción 
está correlacionado con 
el desempeño de la 
economía

• El sector construcción 
representa 5.1% del PBI

• Es además un sector que 
emplea un porcentaje 
importante de la mano de 
obra no calificada del 
país: casi un millón de 
empleos en 2020
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Transformación productiva y competitividad: manufacutura
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Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales del (INEI) 

• La participación de la 
industria manufacturera en 
el PBI se ha reducido en los 
últimos años

• Las exportaciones de 
manufactura intensiva en 
tecnología solo representa 
4.8% de las exportaciones 
totales (en Colombia 9.9%; 
OCDE 18.2%; México 21.5%)
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Transformación productiva y competitividad: Turismo
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• El 2017 se superaron los 4 
millones de turistas

• La Pandemia golpeó fuertemente 
al sector turismo

• Recién en 2022 se recuperó el 
flujo de 2008

• La crisis política, las 
paralizaciones y la inseguridad del 
país vuelve a golpear al sector en 
2023 
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Transformación productiva y competitividad: Pesca
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Página Web del INEI, 
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/

• Las costas del Perú contiene una de las 
reservas de pesquería más diversas del 
mundo

• El sistemas de cuotas ha permitido una 
gestión razonable de la biomasa marina

• El cambio climático está afectando a la Pesca

• El sistema dual artesanal – industrial 
requiere mayor capacidad de control  
(tecnología, capacitación, gobernanza)

• La acuicultura aumentó significativamente:
• En el año 2000 solo se produjo 6,500 

TMB y en el año 2020 37,000 TMB  -
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Integración, equidad y justicia social: pobreza

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2022)

• La población viviendo en situación de 
pobreza y pobreza extrema se redujo 
significativamente en los últimos 20 años: de 

• La exclusión, en sus distintas dimensiones 
(cultural, política, económica, social, 
ambiental), aún persiste y marca profundas 
diferencias en la oportunidad de satisfacer 
necesidades y lograr las aspiraciones de cada 
individuo

• El acceso a servicios de calidad aún es un 
desafío que persiste: la Pandemia mostró la 
precariedad de los servicios de salud y su 
impacto en la capacidad de proteger la vida 
en el Perú
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Integración, equidad y justicia social: ingresos
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…

Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo por nivel de 
educación alcanzado, según años móviles (Soles corrientes) (2014-

2021)

Total Primaria Secundaria Superior
Fuente: Informe técnico INEI (2021)

• Los ingresos de los trabajadores se 
han incrementado en los últimos 20 
años

• Esta mejora también ha permitido 
una reducción en la desigualdad por 
ingreso. 

• Sin embargo, la pandemia ha 
precarizado las condiciones de 
trabajo y ha generado una mayor 
informalidad y pérdida de ingresos a 
los trabajadores. 
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Integración, equidad y justicia social

• El acceso a los servicios de 
comunicaciones ha mejorado 
significativamente. 

• En el año 2000 en el Perú 
solo habían 1.3 millones de 
líneas telefónicas (5% de la 
población), principalmente 
concentrado en zonas 
urbanas.

• El aumento de la 
digitalización trae algunos 
desafíos vinculados a la 
ciberseguridad, nuevas 
brechas sociales y riesgos 
personales
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Medio ambiente y recursos naturales: bosques y ANPs

Áreas Naturales protegidas por el Estado, 2022 

Áreas protegidas Número 
Área total (en 

hectáreas) 
Porcentaje del 

territorio Nacional 

Zonas Reservadas 8 588,302.67 0.0046 

Parques Nacionales 15 10,394,366.70 0.0809 

Reservas Nacionales 17 10,928,608.08 0.0850 

Santuarios Nacionales 9 317,366.47 0.0025 

Bosques de Protección 6 389,986.99 0.0030 

Reservas Comunales 10 2,166,588.44 0.0169 

Santuarios Históricos 4 41,279.38 0.0003 

Cotos de Caza 2 124,735.00 0.0010 

Reserva Paisajística 2 711,818.48 0.0055 

TOTAL 73 25,663,052.21 0.1997 
SUPERFICIE TERRESTRE DEL 

PERU (ha) 128,521,560 

Fuente: SINANPE   

• Las áreas naturales protegidas 
representan casi el 20% del territorio 
nacional

• Más de 200 mil héctareas  al año son 
deforestadas por diversas razones: tala 
ilegal, cultivos ilegales, minería ilegal, 
urbanización, ampliación de la frontera 
agrícola

• La reducción de la cobertura de bosques 
implica pérdida de biodiversidad, 
desertificación, pérdida de fuentes de 
agua, erosión de los suelos, mayor 
vulnerabilidad a eventos naturales
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Medio ambiente y recursos naturales: energía
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Gas Natural + LGN 
; 64.4%

Petróleo Crudo ; 
10.0%

Carbón 
Minera ; 

0.4%

Hidroenergía ; 
12.7%

Leña; 8.8%

Bagazo ; 2.1%

Bosta & Yareta ; 
0.5%

Energía Solar ; 
0.4% Energía eólica; 

0.5%

Producción de energía primaria 2019• La producción de energía en el país es principalmente fósil (Gas 
Natural),  seguido por fuentes renovables (hidroenergía) y por 
biomasa (leña)

• Las emisiones totales de GEI en 2021 equivalen a 1.7 toneladas de  
CO2 por habitante, cerca al doble de las emisiones de 1990

• El mundo avanza hacia un mayor uso de energías renovables 
alternapvas, pero el Perú avanza lentamente hacia ese nuevo 
paradigma (solar, eólico, hidrógeno verde)
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Medio ambiente y 
recursos naturales: 
minería
• Perú es un país con un gran 

potencial minero
• La minería genera:

• 9.7% del PBI
• 63.9% de las exportaciones
• 16% de la recaudación de 

impuestos
• 19’045,876.07 hectáreas de 

concesiones mineras (14.78% del 
territorio nacional)

• La explotación minera cubre 
1,304,499 ha (1.02% del territorio 
nacional)

• La exploración minera cubre 278,244 
ha (0.22% del territorio nacional)

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS5Ϭ

PRODUCCIÓN,
RESERVAS Y
EXPORTACIONES

PRODUCCIÓN Y RESERVAS METÁLICAS

En 2020, la producción minera mundial afrontó un
escenario complejo a consecuencia del COVID-19, lo
cual ocasionó en algunos casos la paralización tem-
poral de proyectos y unidades mineras. No obstante,
los países ejecutaron programas de reactivación eco-
nómica con el objetivo de menguar el impacto de la
pandemia y permitir de manera gradual el reinicio de
actividades en los diferentes sectores económicos. De
esta manera, el sector minero reflejó una recuperación
progresiva, lo cual permitió que se registre un aumen-
to interanual de 3.8% y 0.1% en el volumen producido
de oro y molibdeno a nivel mundial, respectivamente.
No obstante, la producción de cobre, plata, zinc, plo-
mo y estaño todavía se encuentran en fase de recupe-
ración.

En el ranking mundial, según el Servicio Geológico de
los Estados Unidos (USGS), el Perú se mantuvo como
segundo mayor productor de cobre y plata, tercero en la
producción de zinc, cuarto puesto en la producción de
plomo, estaño y molibdeno; mientras que, en la produc-
ción de oro ocupó el octavo puesto. Además, a nivel de
Latinoamérica resaltó por mantenerse como principal
productor de oro, zinc, plomo y estaño; así como, el
segundo mayor productor de cobre, plata y molibdeno.

En el ámbito nacional, el sector minero enfrentó un
contexto lleno de retos producto del conjunto de
medidas sanitarias, distanciamiento social obligatorio
y requerimiento de personal mínimo operativo nece-
sarios para mitigar la propagación del COVID-19. No
obstante, pese al panorama bastante conservador, la

Fuente: U.S.Geological Survey (USGS), Mineral Commodity Summaries, Enero 2021.
Elaboración: Ministerio de Energía y Minas

ϮϬϮϬ͗�WK^/�/ME���>�W�Zj��E��>�Z�E</E'�DhE�/�>����WZK�h��/ME�D/E�Z�

PRODUCTO LATINOAMÉRICA MUNDO

Oro 1 8

Cobre 2 2

Plata 2 2

Zinc 1 3

Plomo 1 4

Estaño 1 4

Molibdeno 2 4

Cadmio 2 8

Roca Fosfórica 2 10

Diatomita 1 5

Indio 1 6

Andalucita
y minerales relacionados 1 4

Selenio 1 10

Fuente: MINEM 2020 25



Ocupación del territorio e infraestructura física

Avances Desafíos

Descentralización • Se han fortalecido los 
movimientos políticos regionales

• Crecimiento de la población 
acelerado de algunas regiones: 
mano de obra, inversión.

• De 24 departamentos y una provincia 
constitucional a 26 regiones

• Distribución de recursos del canon 
genera más desigualdad y 
sobreexpectativas

• Desafíos particulares implican la 
articulación dinámica con otras 
regiones (logística, ambiental, 
mercados)

Infraestructura • Obras por impuestos y APPs 
• Se ha ampliado la red de vías 

asfaltadas 
• Está amplíandose el servicio de 

trenes en Lima
• La construcción y gestión de 

puertos ha mejorado 
considerablemente

• Proyectos de infraestructura con 
resistencia por la población 
(Aeropuerto de Chincheros)

• Falta de saneamiento de terrenos para 
concluir obras

• Corrupción en la ejecución de obras

26



Ciencia, tecnología e innovación – Disparidades

27

Capacidades económicas
PBI per cápita (a)

Year OECD LIC Ratio
2000 30586 669 46
2010 33491 853 39
2019 37806 787 48

Formación bruta de capital per cápita (b)
Year OECD LIC Ratio

2000 5605 54 104
2010 7357 166 44
2019 8970 204 44

Comercio por habitante (importaciones y 
exportaciones de bienes y servicios) (a)(c)

Year OECD LIC Ratio
2000 12566 912 14
2010 16529 699 24
2019 21689 382 57

Capacidades científico 
tecnológicas

Artículos académicos x 1000 mil habitantes

Year OECD LIC Ratio

2000 73.4 0.2 343

2010 101.0 0.4 229

2019 104.4 0.8 131

Producción económica: exportaciones de alta 
tecnología por habitante (b) (d)

Year OECD LIC Ratio

2010 930.7 0.6 1622

2019 981.3 0.4 2735
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Financiamiento de los Fondos Concursables
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Entre 2014 y 2022 el presupuesto de los principales cinco fondos concursables se ha mul9plicado en seis veces. 
Estos fondos representan cerca del 0.06% del PBI (al 2021), cerca al 40% de la inversión total que realizó el país 

en I+D durante el 2020



Recursos humanos en CTI

• Limitado número de investigadores 
• Perú 0.4 por cada 1000 integrantes de la 

PEA 
• América Latina 2.7 
• Iberoamérica 2.9 
• Brasil 3.25 
• Chile 1.6 
• Colombia 0.69
• Países OCDE 8.39

• La demanda de investigadores se limita a las 
universidades e IPIs

• Aún no se reglamenta la ley de la carrera del  
investigador científico

• Los programas de doctorado en el Perú no han 
implicado la formación de inves7gadores de alto 
nivel
• 11 mil personas en 384 programas doctorales 

(2014-2017)
• Solo 15% de los docentes de doctorado alguna vez 

ha publicado en Scopus o WoS
• solo 4 programas de doctorado se encuentran 

acreditados (1% del total)
• De los 16,196 doctores que obtuvieron sus grados 

entres entre los años 2015 y 2020, solo el 6% 
cuenta con publicaciones en revistas indizadas en 
SCOPUS

• Más de 3 mil becarios entre 2012 y 2020 para 
maestrías y doctorados en el extranjero

• 322 invesggadores Renacyt en el extranjero
• 1,225 invesggadores con filiación peruana 

que se encuentran en el extranjero
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Los Institutos Públicos de Investigación
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Can$dad de Inves$gadores RENACYT por IPI (2019 vs 2022)

INS; 65
IGP; 49

IIAP; 47

IMARPE; 40

INIA; 33 INGEMMET; 
22

SENAMHI; 21

INICTEL; 10

CONIDA; 5

INAIGEM; 4

ITP; 4

IPEN; 2
IGN; 1

Otros; 16

Producción Cien@fica en SCOPUS 2020 con filiación de los IPI

Proporción de la producción peruana
2020 à 5.1%

2010 – 2020 à 7.2%

Para que puedan aportar de manera efec9va a la generación de conocimiento en los aspectos estratégicos que 
requiere el Perú, se hace necesaria una reforma ins9tucional de los IPI



El Sistema Nacional de CTI (SINACTI)
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La IniciaCva del Ministerio de CTI

Ventajas
• Visibilidad y poder político

• Mayor poder de articulación

• Una mejor gestión del presupuesto público 
para la CTI

• El fortalecimiento del rol rector de la CTI
• Equiparar la jerarquía institucional con sus 

pares regionales

Desventajas
• Inestabilidad en la gesgón de la CTI

• Posible desequilibrio entre los recursos para 
ciencia e innovación

• Menores recursos monetarios para la CTI

• No se cuenta con un sistema y recursos 
sólidos que administrar desde un ministerio 

• Primero se debe crear y fortalecer 
insgtuciones complementarias al ministerio 

• La actual insgtucionalidad podría ser 
fortalecida y tener mejores efectos que los 
logrados con un ministerio de CTI

33

Desde el año 2006 se registran 6 proyectos normativos para la creación de un Ministerio de CTI propuestos 
por diferentes bancadas del Congreso de la República. En todos los casos fueron proyectos archivados, en la 

mayoría de los casos porque el Congreso, constitucionalmente no tiene iniciativa de gasto. 



Ciencia, tecnología e innovación

Indicador Descripción
Estado 
actual
(2020)

Meta de 
referencia al 

2030

Avance 
de la 
meta

Observaciones

Investigadores por 100
mil integrantes de la
PEA

Número de investigadores, expresados en
personas físicas, cada mil integrantes de la
fuerza de trabajo disponible del país o
población económicamente activa (PEA)

0.4 1.6 25% El objetivo es cuadruplicar el
número actual de investigadores

Publicaciones en
revistas científicas por
cada 100 mil habitantes

Número de artículos correspondientes a
autores de distintos países, registrados en
SCOPUS cada 100 mil habitantes

13.7 27 51% Se espera publicar como el
promedio latinoamericano

Índice H Número h de artículos de un país que han
recibido al menos h citaciones 288 500 40% Se espera ocupar el segundo lugar

en este índice
Coeficiente de
invención

Coeficiente entre patentes solicitadas por
residentes y la población del país 0.4 1.6 25% El objetivo es alcanzar el promedio

actual latinoamericano
Número de
investigadoras mujeres
como porcentaje del
total

Personal de I+D (investigadores) clasificado
por género 31% 50% 62%

El objetivo es llegar a la paridad de
género en el número de
investigadores

Gasto en I+D Gasto en actividades de investigación y
desarrollo tecnológico

0.17% 
del PBI 1% del PBI 17% Meta de la POLCTI 2006-2021

34
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Reformas institucionales
Hebras de la urdimbre del tejido social 
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Reformas del sector públicoSector público Avances Desafíos

Reforma política • Propuestas para reforma constitucional 
progresiva

• Regulación de partidos políticos

• Inestabilidad política y amenzas a la democracia
• Mantener la confianza en la democracia
• Resistencias a las reformas políticas
• Propuestas radicales que polarizan y detienen las 

reformas

Poder Ejecutivo • Islas de modernidad (BCRP, SBS, 
reguladores, Indecopi)

• Acceso a la OCDE
• Programas sociales efectivos

• Legalidad vs. legitimidad
• Desigualdad en la calidad de las instituciones
• Desigualdad en la carrera pública (precariedad en 

las condiciones laborales de la mayoría de 
funcionarios públicos)

• Servicios sociales precarios: educación y salud

Poder Legislativo • Alternancia (balance de género y 
participación de jóvenes) 

• Bicameralidad
• Fortalecimiento de partidos políticos
• Representatividad legítima (vinculación con la 

ciudadanía)

Administración de 
justicia

• Juzgados especializados
• Procuraduría pública
• Ministerio público independiente del 

gobierno de turno
• Control concurrente

• Acceso a la justicia aún es muy limitado y desigual 
(barreras culturales y económicas)

• Procesos muy largos y costosos
• Es necesario reducir la corrupción del sistema de 

administración de justicia
36



Reforma de 
las 
instituciones 
de seguridad

DesaQos:
• Aumento de la violencia contra las 

personas
• Aumento de la criminalidad y violencia
• Crimen organizado y sicariato
• Economías ilegales: narcotráfico, trata, 

tala ilegal, minería ilegal, usurpación de 
Uerras, lavado de dinero

• Ciberseguridad
• Protestas ciudadanas (represión y 

criminalización de la protesta vs. el 
derecho de protestar)

• PolíUca de fronteras: migración masiva, 
contrabando, 
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Reforma del 
sector 
privado

Avances: 

• Las grandes empresas han adoptado prácpcas de 
responsabilidad social corporapva

• Las medianas empresas mejoraron apreciablemente sus 
procesos de gespón

• Muchas empresas peruanas se han proyectado hacia el 
exterior 

• Una parte de las empresas han mostrado sus compromisos 
explícitos por los Objepvos de Desarrollo Sostenible, ante 
el cambio climápco: “Capitalismo Consciente”, Empresas B, 
Sociedades de Beneficio e Interés Colecpvo (Sociedades 
BIC) 

• El crédito para la pequeña empresa se ha expandido, pero 
persisten deficiencias en su gespón y elevados índices de 
informalidad. 

• Las organizaciones de la sociedad civil han mostrado 
enorme vitalidad, jugando diversos roles y vinculándose 
cada vez más efecpvamente a las enpdades públicas y las 
empresas privadas.
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Reformas de 
las 
organizaciones 
de la sociedad 
civil

• Organizaciones de base se han mantenido activas o se han 
reactivado con las crisis recientes

• Las organizaciones de la comunidad en las regiones de la 
selva y sierra han mantenido su vigencia y ha logrado 
nuevos canales de comunicación con el Estado y el sector 
privado

• Las organizaciones nacionales, tanto vinculadas a la 
defensa de derechos ciudadanos como a confesiones de fe, 
han continuado muy activas

• Las organizaciones que se encuentran en la intersección de 
la sociedad civil con el Estado, y en particular los partidos 
políticos, han demostrado una gran debilidad e inoperancia
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Agenda pendiente

Contexto:
• Escenario incierto: situación nacional económica y de recursos muy favorable, con avances en las líneas 

estratégicas y algunas limitadas reformas institucionales, y con un entorno global muy inestable y complejo 
para todos los países del mundo

• Al iniciarse el tercer decenio del siglo 21 el Perú se encuentra en una situación de crisis
Oportunidad: 
• Situación económica estable, tenemos una multiplicidad de diversidades 
• Nuestra población no es excesiva en relación con la dotación de recursos, pero suficientemente grande para 

configurar un mercado interno significativo: dividendo demográfico
Desafíos:
• Seguimos vulnerables a los vaivenes de la demanda y precios internacionales
• Persistencia de la pobreza, desigualdad, exclusión, degradación del medio ambientel, vulnerabilidad ante el 

cambio climático, pocas capacidades en CTI y ausencia del acondicionamiento del territorio
• Aparato estatal muy débil 40
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¡Gracias!

h@ps://fni.pe

h\ps://agendaperu.franciscosagas_.com/publicaciones/index.html
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