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Resumen 

La Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, en adelante Agenda 2030, 

compromete a todos los países con independencia de su nivel de desarrollo, poniendo de 

manifiesto por primera vez la estrecha vinculación entre paz, seguridad y desarrollo 

sostenible. En el presente estudio de caso de Perú se pretende ahondar en los mecanismos 

de implementación de la Agenda a nivel internacional, regional y en particular, en el rol 

que desempeñan los diferentes actores peruanos en el panorama nacional para la 

consecución de la Agenda 2030. 

 

Palabras clave: América Latina y el Caribe, Perú, Agenda 2030, desarrollo 

sostenible, ODS, actores de desarrollo. 

 

 

 

Abstract 

The Sustainable Development Agenda, henceforth 2030 Agenda, commits all 

countries regardless of their level of development, demonstrating for the first time the 

close link between peace, security and sustainable development. In the present case study 

of Peru, the main objective is to delve into the mechanisms for implementing the Agenda 

at the international and regional levels and, in particular, into the role played by the 

different peruvian actors in the national scene for the achievement of 2030 Agenda. 

 

Key words: Latin America and the Caribbean, Peru, Agenda 2030, sustainable  

development, SDGs, development actors. 
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1. Apartado introductorio 

En la actualidad, el escenario de la Cooperación Internacional al Desarrollo (CID) 

está marcado por la aprobación de la Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, en adelante 

Agenda 2030, que guiará hasta el próximo 2030 los esfuerzos necesarios para alcanzar el 

desarrollo sostenible en su dimensión económica, social y medio ambiental situando en 

el centro a las personas bajo el lema “no dejar a nadie atrás”. 

Es fundamental tener en consideración que, durante los últimos años, se ha 

reducido significativamente la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en los Países de Renta 

Media Alta (PRMA), siendo el Perú uno de los países que conforman la región de 

América Latina y el Caribe (ALC) que pertenece a este grupo. Por ello, Perú necesita 

fortalecer alianzas entre los diferentes actores de desarrollo, concretamente, con el sector 

público, el sector privado, la sociedad civil y la academia, para cumplir con los 

compromisos asumidos con la Agenda 2030, en un escenario de reducción de fondos de 

la Cooperación Internacional al Desarrollo (CID) y estando a las puertas de entrar en la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

Dicho esto, a lo largo del presente documento, se procurará ahondar en cómo se 

está implementando la Agenda 2030 a nivel político, económico y social en el Perú, así 

como en los mecanismos de seguimiento y evaluación de la Agenda y en la adaptación 

de los sistemas estadísticos para el seguimiento de la misma. A su vez, se señalará el rol 

que desempeñan los diferentes actores peruanos para la consecución de la Agenda 2030. 

 

Los principales objetivos del estudio son: 

 

▪ Objetivo General: Constatar el compromiso que presenta la región de 

América Latina y el Caribe, y en particular el Perú con la Agenda 2030. 

▪ Objetivo Específico 1: Identificar mecanismos de seguimiento e 

implementación, que permitan determinar en qué medida se está 

incorporando la Agenda en las políticas y estrategias regionales y 

nacionales. 

▪ Objetivo Específico 2: Determinar el rol que los diferentes actores del 

desarrollo peruanos desempeñan en la implementación de la Agenda, con 

especial atención al sector público y la sociedad civil. 

 



 5 

Con todo ello, se quiere llegar a que, el seguimiento e implementación de la 

Agenda 2030 a nivel regional y nacional, junto a una mayor implicación por parte de los 

diferentes actores del desarrollo: sector público, sector privado, sociedad civil y 

academia, podría ser sustancial para avanzar hacia un desarrollo sostenible que ponga 

efectivamente en el centro a las personas, y enfrentar los retos pendientes que presenta, a 

día de hoy, la región de América Latina y el Caribe (ALC) y en concreto el Perú. 

2. Marco teórico 

Con propósito de ahondar y aproximarse a la implementación de la Nueva Agenda 

de Desarrollo Sostenible en la región de América Latina y el Caribe (ALC) y en particular 

en el Perú, es fundamental contextualizar la Agenda 2030 y dar unas pinceladas al 

respecto. Para ello, es necesario remontarse al 2000, periodo en el que se implementó la 

Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en adelante Agenda de los ODM, que 

recogía 8 objetivos que aunaban diversos compromisos a alcanzar para el año 2015: (1) 

erradicar la pobreza y el hambre; (2) lograr la enseñanza primaria universal; (3) promover 

la igualdad entre los géneros; (4) reducir la mortalidad infantil; (5) mejorar la salud 

materna; (6) combatir el VIH, el paludismo y otras enfermedades; (7) garantizar la 

sostenibilidad del medioambiente y (8) fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo. 

Pese a ser una Agenda ambiciosa y controvertida, que no quedó exenta de críticas 

tales como que el proceso de elaboración no fue participativo, al ser diseñada por los 

países donantes sin atender a las demandas de los países del Sur y no abordar temas 

fundamentales como los derechos humanos, la paz, la seguridad, la gobernanza y la 

protección de los sujetos más vulnerables (OXFAM 2019), marcó un antes y un después 

en el panorama internacional, al ser la primera vez que se movilizaba a la comunidad 

internacional con un único objetivo: luchar contra la pobreza.  

Si bien es cierto que con la Agenda de los ODM se han conseguido importantes 

avances a nivel internacional (Marín 2015:5-8), relacionados con la mejora del acceso a 

la educación (ODM 2); con la reducción de la mortalidad infantil (ODM 4) y con la 

prevención y el tratamiento del VIH (ODM 6). Todavía queda un largo recorrido para la 

reducción de la malnutrición infantil (ODM 1); para promover la igualdad entre los 

géneros (ODM 3) y para reducir la mortalidad infantil materna (ODM 5). Véase un 

ejemplo de los logros alcanzados con la Agenda de los ODM en Perú. 
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Gráfico 1: Logros alcanzados con la Agenda de los ODM en Perú (2000-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de “Perú: sistema de monitoreo y 

seguimiento a los indicadores de los ODS.” por INEI 2017. 

 

Los retos pendientes, la visión reduccionista de los ODM, así como la necesidad 

de ampliar las tradicionales visiones del desarrollo, han llevado a construir la Agenda de 

acción más amplia, compleja y sofisticada jamás diseñada (Gómez 2018:107). Es en este 

contexto donde nace la vigente Agenda 2030 aprobada en septiembre de 2015 por 193 

países miembros de Naciones Unidas, que persigue la consecución de 17 ODS con 169 

metas y 232 indicadores, bajo el lema “no dejar a nadie atrás” hasta el próximo 2030.  

 

Gráfico 2: Elementos de la Agenda 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: De “Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Una oportunidad para América Latina y el Caribe”, por ONU 2018:22. 
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Es a partir de este instante, cuando los países signatarios, reconocen que el mayor 

desafío que presenta el mundo actual, es la erradicación de la pobreza y afirman que sin 

lograrla no puede haber desarrollo sostenible, entendido éste como la armonización de 

tres elementos básicos: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del 

medio ambiente (ONU 2015:2).  

Dicho esto, y prosiguiendo el análisis, podría contemplarse que la Nueva Agenda 

de Desarrollo Sostenible contenida en los ODS se debe, indudablemente, a que no se 

alcanzaron los ODM propuestos para el 2015, siendo ésta la sucesora de la anterior 

(Gómez 2018:108). Empero, es fundamental señalar que pretende ir más allá. Esta 

cuestión se puede observar, en los cambios sustanciales que ha presentado la Agenda de 

los ODS en relación a la de los ODM. En primer lugar, la universalidad, siendo la Agenda 

2030 de alcance y aplicación universal, seguido de la visión sistémica, al exigir mayor 

implicación y responsabilidad a diferentes actores, acompañado del equilibrio que plantea 

entre las tres dimensiones del desarrollo sostenible, todo ello, bajo un enfoque integrador 

de cada uno de los 17 ODS, atendiendo en primera instancia a las personas, el planeta, la 

prosperidad, la paz y las alianzas (ONU 2015:1). 

 

“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo 

de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a 

construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos 

humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus 

recursos naturales. Estamos resueltos a crear las condiciones necesarias para un 

crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido, una prosperidad 

compartida y el trabajo decente para todos” (ONU 2015:3) 

 

Con esta breve reflexión sobre los precedentes de la Agenda 2030, se quiere llegar 

a que prevalece un compromiso generalizado a nivel mundial con la misma. Tanto es así 

que, para la medición, seguimiento e implementación de la Agenda se han articulado 

distintos mecanismos a nivel internacional y a nivel regional, los cuales se mencionarán 

a continuación. Con todo esto, se pretende trazar una línea de articulación a nivel 

internacional, regional (ALC) y nacional (Perú) en el ámbito de la Agenda 2030 para su 

real implementación. 
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Primeramente, ahondando en cómo se está implementando la Agenda 2030 a nivel 

político y económico, señalar que a nivel internacional es el Foro Político de Alto Nivel 

sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) bajo los auspicios del Consejo Económico y 

Social de Naciones Unidas (ECOSOC), la principal plataforma de Naciones Unidas para 

el Desarrollo Sostenible. En tanto, en el caso de la región de América Latina y el Caribe 

(ALC) es el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible1, creado en 2016 por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 

el mecanismo regional para el seguimiento e implementación de la Agenda, siendo éste 

reconocido como un ejemplo de coordinación entre múltiples actores (CEPAL 2019e:1).  

Subrayar que este último se convoca anualmente, en él participan diferentes 

actores siendo una auténtica oportunidad para que el sector público, el sector privado, la 

sociedad civil, la academia y las organizaciones internacionales, discutan los problemas 

que afectan a la región de ALC en la dimensión económica, social y medio ambiental 

(CEPAL 2019a:5). Esto es importante ya que estos Foros podrían entenderse como 

espacios de reflexión y sistematización de aprendizajes. Es decir, un lugar de encuentro 

dirigido por diferentes Estados, donde se recogen e intercambian entre los diferentes 

actores buenas prácticas y lecciones aprendidas, así como posibles recomendaciones 

acerca de la dirección que cada país y actor está siguiendo en relación a la implementación 

de la Agenda. Tal y como sostiene Alicia Bárcenas, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL 

“la dimensión regional representa más que la suma de acciones a nivel nacional al permitir 

abordar desafíos transfronterizos tales como el cambio climático, la movilidad humana o 

los impactos de la revolución tecnológica, que requieren de respuestas comunes y 

acciones colectivas” (CEPAL 2019a:5). 

En esta misma línea, destacar que, el compromiso de la región de América Latina 

y el Caribe (ALC) en este ámbito, a priori parece sustancial, pues, desde la aprobación de 

la Agenda, la CEPAL ha jugado un papel fundamental, acompañando y apoyando a los 

países en el proceso de implementación y seguimiento de la Agenda (CEPAL 2018b:10). 

Asimismo, señalar que en cada uno de los Foros Regionales se ha publicado un “Informe 

anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible”. Este informe persigue contribuir a los esfuerzos ejecutados por parte de los 

gobiernos y actores para la implementación, seguimiento y evaluación de sus políticas 

(CEPAL 2017:8). 

                                                 
1 Véase para más información Anexo 1: Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible.  
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A nivel social, es importante hacer especial hincapié que este componente juega 

un papel fundamental en la Agenda, pues, como ya se ha comentado con anterioridad, se 

sitúa a las personas en el centro bajo el lema “no dejar a nadie atrás” y aquí la sociedad 

civil organizada juega un papel esencial. Tanto es así, que se han creado observatorios y 

plataformas a nivel internacional para dar seguimiento y promover la consecución de la 

Agenda 2030, por ejemplo: Sustainable Development Solutions Network (SDSN); Action 

For Sustainable Development; Together 2030; el Observatorio para el Seguimiento de los 

ODS; el Observatorio Europeo de los ODS y el Observatorio de la Sostenibilidad. Con 

estos espacios de reflexión, se pretende concienciar a la sociedad en su conjunto sobre la 

importancia de la Agenda, así como sobre la necesidad de aunar esfuerzos entre diferentes 

actores de desarrollo para incidir a nivel social y político a los gobiernos, con el propósito 

de que estos rindan cuentas y actúen en línea con la consecución de los compromisos 

asumidos por la Agenda.  

En el caso de la región de ALC destaca el Centro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para América Latina y el Caribe (CODS) situado en Colombia. Este Centro se 

concibe como una plataforma regional entre diferentes actores: sector público, sector 

privado, sociedad civil y la academia, para la investigación, formación, incidencia y 

sostenibilidad de la Agenda, para contribuir al logro de los ODS de cara al próximo 2030 

(CODS 2019). 

Por otra parte, en cuanto a los mecanismos de seguimiento y evaluación de la 

Agenda, y en particular la adaptación de los sistemas estadísticos para el seguimiento de 

la misma, cabe destacar que es la Comisión Estadística de Naciones Unidas (CENU) 

quien elabora unos indicadores globales para el seguimiento de la Agenda que son 

aprobados por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y la Asamblea General, los 

cuales cada país adapta a su realidad a nivel regional y nacional. Esta cuestión supone un 

auténtico desafío para los sistemas estadísticos (INEI 2018:22) pues los países han de 

reorganizar sus sistemas de información estadística para incluir los compromisos 

asumidos con la Agenda y en particular con los indicadores de seguimiento de las metas 

establecidas. Es importante señalar que la aprobación del “Marco de indicadores 

mundiales para los ODS y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” se 

consolidó en julio de 2017, donde se clasificaron los 232 indicadores en tres niveles en 

función de la información existente, recientemente actualizado en octubre del 2018.  

En cambio, adentrándose en la región de América Latina y el Caribe (ALC), es el 

Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 quien aborda las acciones de 
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coordinación en torno a la información estadística referida a los ODS (CEPAL 2019c). 

La región ha priorizado 154 de los 232 indicadores globales, de los cuales 120 forman 

parte del marco global, 30 corresponden a indicadores complementarios y 4 son sustitutos 

(CEPAL 2018a:9-10). 

Asimismo, es importante señalar que, para llevar a cabo el seguimiento de la 

Agenda a nivel internacional, es conveniente remontarse a los informes que plantea 

Naciones Unidas, a destacar: el “Informe anual mundial de avance de los ODS”, el 

“Informe de temáticas por ODS” y los “Informes Voluntarios”. En relación a los últimos, 

mencionar que, en el 2018, 46 países, de los cuales 8 pertenecen a la región de América 

Latina y el Caribe (ALC), presentaron Informes Voluntarios Nacionales (IVN) sobre sus 

esfuerzos para lograr la Agenda 2030. Es importante partir de la idea de que estos 

informes cuentan con información en materia de arreglos institucionales, la definición de 

las líneas de base, los mecanismos de implementación, socialización y participación, el 

establecimiento de prioridades estratégicas y el alineamiento de la acción pública con los 

ODS (PNUMA 2018:2) 

Por último y de manera complementaria a los informes de Naciones Unidas, 

mencionar los informes que publica Sustainable Development Solutions Network 

(SDSN)2 que permite a todos y cada uno de los países compararse con sus homólogos 

tanto a nivel internacional como a nivel regional en relación a la consecución de la 

Agenda 2030. Si se observa con detenimiento el citado informe de 2018, muestra que en 

América Latina y el Caribe (ALC) la consecución del ODS 10: Reducir las desigualdades 

en y entre los países y el ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, representan, hoy por hoy, dos 

auténticos desafíos a lograr de aquí al próximo 2030. 

Con todo, lo que se ha pretendido a lo largo del capítulo, es mostrar los sistemas 

de implementación y seguimiento existentes, prestando especial atención a la región de 

América Latina y el Caribe (ALC). 

 

                                                 
2 La Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible es una iniciativa global lanzada por el ex secretario de Naciones 

Unidas cuyo objetivo es impulsar un aprendizaje conjunto promoviendo estrategias integradas para afrontar los desafíos 

económicos, sociales y medio ambientales a los que se enfrenta el mundo a día de hoy. Así pues, se centra en apoyar 

la implementación de la Agenda a nivel internacional, regional y nacional (SDSN 2019).  
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2.1. Marco metodológico  

En cuanto a la metodología que se va a utilizar en el presente documento, se ha 

optado por una técnica cualitativa basada en un estudio de caso de Perú, partiendo de la 

concepción del estudio como un ejercicio de reflexión y análisis. Escoger esta técnica 

permitirá, en la medida de los posible y dentro de las limitaciones que supone un Trabajo 

de Fin de Máster, ahondar en cómo se está implementando la Agenda 2030 a nivel 

político, económico y social en el país andino y conocer de primera mano, el rol que 

desempeñan los diferentes actores peruanos en el marco de la Agenda 2030.  

La elaboración del estudio de caso ha constado de las siguientes fases: una fase 

inicial durante la cual se realizó una revisión bibliográfica en profundidad de la 

documentación pertinente a nivel internacional, regional, y nacional, para identificar 

posibles planes de acción, estrategias regionales y/o nacionales, mecanismos de 

implementación, seguimiento y evaluación para determinar en qué medida se está 

incorporando la Agenda en las políticas y estrategias regionales y nacionales del país 

escogido; una segunda fase en la que se utilizó como técnica cualitativa tres cuestionarios 

estandarizados3 que se remitieron a diferentes representantes del sector público, sociedad 

civil y academia en Perú; una tercera fase de análisis de los datos recopilados en los 

cuestionarios, sistematizando las diferentes respuestas en una matriz y una última fase de 

elaboración del documento y conclusiones. 

 

2.2. Principales condicionantes de cara a la elaboración del estudio 

El presente estudio se ha podido realizar gracias a la participación de diferentes 

actores peruanos, en concreto, el CEPLAN, la APCI, la Oficina Subregional de la SEGIB 

para los Países Andinos y Cáritas Perú. No obstante, se pueden destacar algunos 

limitantes que han repercutido en la elaboración del estudio. 

 

▪ Distancia. Analizar un país de América Latina desde España ha supuesto 

un auténtico desafío, pues todo el contacto que se ha mantenido con los 

diferentes actores ha sido vía telefónica, Skype, email… 

                                                 
3 Véase para más información Anexo 2: Cuestionarios. 
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▪ Respuestas. Pese a haberse enviado 15 cuestionarios en total (10 a la 

sociedad civil, 3 al sector público y 2 a la academia4) con la antelación 

pertinente, ha habido una falta de respuesta generalizada, especialmente, 

por parte de la sociedad civil peruana y la academia, tal y como se puede 

observar en el siguiente gráfico. Por esta razón se ha prestado mayor 

atención al sector público.  

 

Gráfico 2: % de respuestas del Sector Público, Sociedad Civil y Academia 

 

           

Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Caso de estudio: Perú 

Se considera conveniente partir de la premisa de que la presente Agenda tiene un 

alcance y una importancia sin precedentes. A pesar de comprometer a 193 Estados 

miembros, cada país enfrenta desafíos específicos para lograr el desarrollo sostenible, 

respetando sus políticas y prioridades nacionales (ONU 2015:15), tal y como se reflejará 

a lo largo del presente estudio de caso de Perú.  

Al mismo tiempo, es importante señalar la voluntariedad que presenta la Agenda, 

pues desde su aplicación hasta los procesos de implementación y seguimiento son de 

carácter voluntario, siendo cada país el principal responsable de la consecución de la 

Agenda 2030. 

                                                 
4 Señalar que no se remitió el cuestionario al sector privado al considerar que generalmente es uno de los actores que 

no está tan concienciado con la Agenda 2030. Por ello, teniendo en cuenta las limitaciones que supone un Trabajo de 

Fin de Máster, se prefirió ahondar en el sector público, la sociedad civil y la academia. 
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Acorde a lo expuesto en el capítulo anterior, la región de América Latina y el 

Caribe (ALC) presenta iniciativas para el seguimiento y la implementación de la Agenda 

2030, así como muestra una preocupación generalizada por lograr aumentar la coherencia 

de políticas para el desarrollo en el marco de la implementación de la Agenda 2030 en 

los espacios nacionales (PNUMA 2018:21).  

Perú, en comparación con el nivel de cumplimiento que presentan el resto de 

países que conforman la región de América Latina y el Caribe (ALC) con la Agenda 2030, 

se sitúa entre Brasil y Bolivia, ocupando la octava posición, con un índice regional del 

66%. Asimismo, es importante destacar que, según el informe “SDG Index and 

Dashboards Report” publicado por Sustainable Development Solutions Network 

(SDSN), en el 2018 Perú se situaba en el puesto 64 de 156 con un índice del 68,4% (SDG 

2018:71). A continuación, se refleja el nivel de cumplimiento de los ODS en el 2018 en 

el Perú. 

 

Gráfico 3: Nivel de cumplimiento de los ODS en el Perú 

 

 

 

Fuente: De “Index and dashboards Report. Implementing the goals” 

 por SDG 2018:350. 

 

Conforme a estos resultados, parece que el Perú va en camino de la consecución 

de la Agenda 2030. Sin embargo, no hay que pasar por alto que, pese al avance 

experimentado durante los últimos años en tanto en cuanto a la reducción de la pobreza 

se refiere, así como el desarrollo de políticas sociales, hoy día, persiste una acusada 

desigualdad estructural a nivel territorial en el país (AECID 2019:8-9). En efecto, esta 

cuestión se traduce en que alrededor de 31 millones de peruanos y peruanas, enfrentan 

dificultades a nivel económico, social y medio ambiental (CEPLAN 2018:11) tales como: 
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el desigual desarrollo económico y social de las regiones; la mano de obra poco 

cualificada; la elevada tasa de informalidad; la baja productividad; las brechas entre 

tamaños de empresas y las consecuencias de la deforestación masiva de los bosques 

(AECID 2019:8).  

Dicho lo cual, numerosos son los desafíos que persisten hoy día en el Perú y 

especialmente aquellos relacionados con el ODS 8: Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos; el ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países; el ODS 13: Adoptar 

medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos y el ODS 15: Gestionar 

sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad, que se han de paliar de 

cara al próximo 2030. Estas cuestiones aparecen recogidas en los siguientes gráficos: 

 

Gráfico 4: Tasa de empleo formal e informal en el Perú del 2008 al 2017 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: De “Perú: Línea de Base de los principales indicadores disponibles 

 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” por INEI 2018:93 

 

Gráfico 5: Evolución de la deforestación en el Perú 2016-2018 

Según datos del MAAP, la pérdida de bosques en la Amazonía peruana durante el 

2017, alcanzó la cifra de 143.325 hectáreas, el equivalente a 200 mil campos de fútbol. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: De “Informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina” por MAAP 2018 
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3.1. Implementación y seguimiento de la Agenda  

Antes que nada, es ineludible recalcar, que cada gobierno decide la forma de 

incorporar las aspiraciones y metas mundiales en los procesos de planificación, las 

políticas y las estrategias nacionales (Gobierno del Perú 2017:10). Así pues, desde la 

aprobación de la Agenda 2030 en septiembre de 2015, el Estado peruano ha orientado sus 

esfuerzos en alinear sus políticas y planes con la Agenda 2030 (AECID 2019:7). Tanto 

es así que la implementación y seguimiento de la Agenda se ha organizado en torno a 

diferentes niveles. 

En primer lugar, a nivel político y económico, se ha articulado el Centro Nacional 

de Plan Estratégico (CEPLAN), un organismo técnico que ejerce la función de órgano 

rector, orientador y coordinador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

(SINAPLAN), siendo el punto focal para la Agenda 2030 en el país (CEPLAN 2016). Es 

importante hacer especial hincapié en que, uno de los logros que presenta el Perú con 

respecto al resto de países que conforman la región de América Latina y el Caribe (ALC), 

es que, desde la aprobación de la Agenda la ha incorporado en el proceso de planeamiento 

estratégico del Estado peruano (AECID 2019:7), es decir, ha alineado la Agenda al Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) centrándose principalmente, en el bienestar 

de la población peruana. Así pues, desde el 2017 se está llevando a cabo la actualización 

del “Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado”.  

Este Plan propone seis ejes estratégicos: (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 ambientales, los cuales ha de seguir el Perú en armonía con las 

políticas del Estado y con los ODS en los próximos años. En este sentido, plantea acciones 

estratégicas bajo una perspectiva de desarrollo económico y social, incluyendo la 

Estrategia Nacional de Desarrollo de Inclusión Social “Incluir para Crecer” como enfoque 

de política social y lucha contra la pobreza (CEPLAN 2016:16).  

Otro de los mecanismos que está llevando a cabo el Perú para la incorporación de 

la Agenda 2030, es la propuesta de “imagen futura del Perú al 2030” desarrollada por el 

CEPLAN, que plantea una visión concertada del futuro del país que guía las políticas del 

Estado y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) acorde con las cinco 

dimensiones: personas, prosperidad, planeta, paz y alianzas, que plantea la Agenda, a fin 

de facilitar la difusión de la información para el diálogo con diferentes actores-sector 

público, sector privado, sociedad civil y académica-acerca del futuro del país andino 
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(CEPLAN 2018:41). Por último, señalar que, como mecanismo nacional de seguimiento 

se ha creado la Comisión Intersectorial para el Seguimiento de la Agenda que depende 

directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (MRE), siendo éste un 

espacio de discusión para avanzar a nivel regional en la implementación y seguimiento 

de la Agenda. 

A nivel social, destacar que cada vez más el gobierno peruano y la sociedad civil 

trabajan conjuntamente, lo cual está fomentando un ambiente de corresponsabilidad, pero 

aún queda fortalecer las alianzas entre ambos. 

En el Perú existe el Acuerdo Nacional, que es el conjunto de políticas de Estado 

elaboradas y aprobadas de manera participativa y consensuada a través de consultas 

participativas a nivel nacional con distintos agentes de desarrollo. A su vez, existe el Foro 

del Acuerdo Nacional, donde se propicia un espacio de diálogo y concertación 

institucionalizado, participando el gobierno y diversas organizaciones de la sociedad civil 

a nivel nacional, para brindar seguimiento y velar por el cumplimiento de las políticas del 

Estado (Gobierno del Perú 2017:59).   

Por otra parte, en cuanto a los mecanismos de seguimiento y evaluación de la 

Agenda, en particular la adaptación de los sistemas estadísticos para el seguimiento de la 

Agenda, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha desarrollado un 

Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los indicadores de los ODS, presentando el 

Informe “Perú: Línea de Base de los Principales Indicadores Disponibles de los ODS” en 

el 2016 y 2018, con el fin de establecer un seguimiento hacia el 2030. Estos informes 

analizan los indicadores que se han seleccionado dentro del marco de indicadores 

mundiales, para los que dispone de información el Perú, provenientes de las Encuestas de 

los Hogares, Censos Nacionales y Registros Administrativos (INEI 2018).  

Existe un avance importante que favorece la transparencia y rendición de cuentas. 

Aun así, es importante señalar que todavía supone un auténtico desafío para el Perú, pues 

si se observan los datos que presenta cada uno de los indicadores, cabe destacar que, en 

2017, de los 241 indicadores, sólo 106 disponían de línea de base (INEI 2018). 

Siguiendo esta misma línea, es importante señalar que, el Perú ha sido uno de los 

países que en el 2017 bajo el lema “la erradicación de la pobreza y la promoción de la 

prosperidad en un mundo en evolución” presentó el Informe Voluntario Nacional (IVN). 

En el citado informe, se recalca la importancia de integrar a diversos actores: sector 

público, sector privado, sociedad civil y la academia en los procesos de implementación 

y seguimiento de los ODS. Esta iniciativa voluntaria, es una muestra de que el país está 
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procurando centrar sus esfuerzos en lograr el desarrollo sostenible comprometiéndose con 

todo lo que la Agenda 2030 conlleva (Gobierno del Perú 2017:6). 

 

3.2 El rol de los actores de desarrollo  

Tal y como se ha venido señalando, establecer alianzas entre diferentes actores de 

desarrollo es fundamental para la implementación de la Agenda 2030 en el Perú. Si se 

aspira a una Agenda inclusiva donde “nadie se quede atrás”, se necesitan alcanzar los 

ODS de manera participativa, incluyendo a todos los actores de desarrollo en sus 

diferentes roles. Esta premisa se corresponde con el ODS 17: Revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible. Este objetivo hace referencia a que un programa 

exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado, 

la sociedad civil, la comunidad científica y académica y toda la sociedad en general, a 

nivel global, regional, nacional y local (ONU 2015). 

Para analizar la visión y participación de los diferentes actores peruanos en el 

marco de la implementación de la Agenda se enviaron cuestionarios5 para obtener la 

siguiente información: 

 

▪ ¿Qué acciones está llevando a cabo el gobierno y la sociedad civil peruana 

para la implementación de la Agenda 2030? 

▪ ¿Conoce alguna iniciativa que se esté llevando a cabo en el país o en la 

región para la consecución de la Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible? 

▪ ¿Considera necesario establecer alianzas para la consecución de la Agenda 

2030? ¿Por qué? 

 

La razón principal por la cual se han escogido estas preguntas es para responder al 

Objetivo Específico 2: Determinar el papel que los diferentes actores peruanos 

desempeñan en la implementación de la Agenda, en especial el sector público y la 

sociedad civil. 

 

 

                                                 
5 Véase para más información Anexo 2: Cuestionarios. 
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a) Sector público 

Como actores referentes del sector público en el Perú, se han tenido en 

consideración al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), a la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y a la Oficina Subregional de la Secretaría 

General de Iberoamérica (SEGIB) para los Países Andinos.  

 

Acciones e Iniciativas puestas en marcha en el Perú 

 

En tanto en cuanto a las acciones e iniciativas que están llevando a cabo estos tres 

actores, cabe destacar por un lado al CEPLAN, que reconoce su labor en materia de 

Agenda 2030, pues ha actualizando el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) 

y ha desarrollado una propuesta de “imagen futura del país al 2030” para alinear el PEDN 

con las políticas de Estado y los ODS. 

Por otro lado, la APCI reconoce sus esfuerzos en el marco de los ODS, 

principalmente, a través de la Cooperación Técnica Internacional (CTI) al centrarse en la 

reducción de brechas de desarrollo, orientando sus proyectos hacia las áreas de mayor 

impacto económico, social, productivo y ambiental.  

 

“Creo que la Cooperación Iberoamericana tiene un valor agregado, no solo porque sus 

Estados miembros han dado especial prioridad en sus políticas públicas a la 

implementación de la Agenda 2030, sino que por el tipo de cooperación (horizontal, 

multilateral, trabajo en red) estimula la formación de alianzas entre los distintos agentes 

y logra movilizar capacidades y recursos de los diversos actores trabajando en distintos 

niveles (internacional, nacional, y local) y en distintas esferas de lo político a lo técnico”  

 

(Dirección de Políticas y Programas APCI) 

 

En tercer lugar, la Oficina Subregional de la SEGIB para los Países Andinos, 

sostiene que una de las iniciativas más interesantes es el programa del Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES)6, “Haku Wiñay/Noa Jayatai”7, que 

                                                 
6 Financia y gestiona proyectos orientados a la generación de oportunidades económicas para los hogares rurales en 

situación de pobreza, en el marco de la Estrategia Nacional “Incluir para Crecer” (MIDIS 2019). 

7 Véase para más información Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Estrategia Haku Wiñay/Nao Jayatai. 

Disponible en  http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/proyectos/haku-winay-noa-jayatai 

http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/proyectos/haku-winay-noa-jayatai
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se implementa en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo de Inclusión Social 

“Incluir para Crecer” del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado del Perú 

hacia el 2021, impulsada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Esta 

iniciativa busca ampliar las oportunidades económicas para las familias que viven en las 

zonas rurales del Perú, pues, desde un enfoque de desarrollo rural persigue aumentar el 

ingreso de los hogares a través del desarrollo de capacidades productivas y del 

emprendimiento rural.  

Asimismo, señala otra iniciativa de gran calado a nivel regional, los Laboratorios 

de Innovación Ciudadana (LABIC)8, organizados por la SEGIB con lo gobiernos locales, 

creados para sistematizar y acelerar innovaciones que surgen desde los ciudadanos con el 

objetivo de mejorar situaciones de diversa índole, por ejemplo, cuestiones sociales, 

étnicas, culturales, medioambientales, tecnológicas, construcción de paz…, que están 

estrechamente vinculados con la consecución de los 17 ODS. 

Recogiendo los aportes mencionados, subrayar que estos tres actores están 

comprometidos con la Agenda 2030, pues cada uno de ellos está incorporando la Agenda 

en sus respectivas acciones. Al mismo tiempo, destacar que el CEPLAN, la APCI y la 

Oficina Subregional de la SEGIB para los Países Andinos, coinciden en la importancia 

de establecer alianzas: 

 

 

“Las alianzas entre el sector público, privado, académico y las organizaciones de la 

sociedad civil son necesarias para movilizar recursos y contribuir a soluciones 

innovadoras en Perú” 

 

(Oficina Subregional de la SEGIB para los Países Andinos) 

 

Tanto es así, que estos tres actores estatales están aunando esfuerzos para ello. Un 

ejemplo, es el Foro “Agenda 2030 y los ODS: Avances y desafíos para superar retos 

comunes en Iberoamérica, una mirada desde el Perú”, que se ha llevado a cabo 

recientemente, al inicio del 2019. Se trata de un evento organizado por la SEGIB, la 

APCI, el CEPLAN y la Cancillería Peruana con el objetivo de propiciar un espacio de 

                                                 
8Véase para más información SEGIB. Laboratorios de Innovación Ciudadana ¿qué son y para qué? Disponible en 

https://www.segib.org/laboratorios-de-innovacion-ciudadana-que-son-y-para-que/ 

 

https://www.segib.org/laboratorios-de-innovacion-ciudadana-que-son-y-para-que/
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encuentro entre las autoridades nacionales responsables de la Cooperación Internacional 

(CI) y las vinculadas a la implementación de la Agenda 2030 en el Perú, a fin de presentar 

avances, intercambiar experiencias e identificar retos y oportunidades en el marco de la 

Agenda 2030. 

 

b) Sector privado9 

Pese a no haber contactado con ningún actor que conforme el sector privado, 

considero necesario resaltar que, tras analizar las respuestas del CEPLAN, la APCI, y la 

Oficina Subregional de la SEGIB para los Países Andinos, los tres, coincidían en la 

importancia de que el sector privado se familiarice con los ODS y desarrolle iniciativas 

en este ámbito, pues para la implementación y seguimiento de la Agenda, son necesarias 

las alianzas multiactor, siendo el sector privado un actor fundamental. 

 

“El sector privado es un agente de cambio que puede contribuir enormemente al cierre 

de brechas sociales, económicas y ambientales en el Perú” 

(CEPLAN) 

 

“Es imprescindible entender la empresa como un espacio de organización social, motor 

de desarrollo económico y siendo un actor ambiental crucial, cumple un rol 

imprescindible para asegurar que el Perú se convierta en un país sostenible” 

 

(Perú 2021) 

 

 Así, una iniciativa reciente que está teniendo resultados simbólicos según el 

CEPLAN, la APCI y la Oficina Subregional de la SEGIB para los Países Andinos,  es el 

movimiento Perú por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (PODS), liderado por la 

ONU, Perú 2021, KPMG y El Comercio que, por un lado, pretende concienciar a la 

población peruana sobre la Agenda 2030 y los ODS y por el otro, reconocer los esfuerzos 

llevados a cabo por parte del sector privado para que estos contribuyan a la consecución 

de la Agenda de cara al próximo 2030. 

Desde PODS se considera que para inspirar acción alrededor de los ODS y lograr un 

efecto multiplicador, lo primero que hay que hacer es reconocer los proyectos que 

                                                 
9 Véase para más información Anexo 4: Buenas prácticas que ha llevado a cabo el sector privado en el Perú de cara a 

lograr el cumplimiento de los ODS. 
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contribuyen a los ODS en torno a las cinco esferas que plantea la Agenda 2030: personas, 

planeta, paz, prosperidad y alianzas. El sector privado tiene un papel fundamental en la 

reducción de la desigualdad y está concentrado en el valor que las pequeñas empresas y 

microempresas puedan realizar, pues las pymes constituyen el 95% de las empresas 

existentes, siendo éstas el motor del desarrollo peruano (PODS 2019).10  

Asimismo, considero importante mencionar el World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) organización con más de 200 empresas que trabajan 

por y para alcanzar el desarrollo sostenible. Recientemente ha lanzado para la región de 

América Latina y el Caribe una “Guía para CEOs sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible”, mediante la cual se pretende: (1) promover estrategias de desarrollo 

sostenible y soluciones empresariales hacia el logro de los ODS, (2) abogar por 

condiciones de entorno que estimulen y fortalezcan un papel activo del sector privado y 

(3) difundir conocimiento, estrategias y herramientas fundamentales para integrar los 

ODS en el ámbito empresarial (Perú 2021)11. Esto es importante, ya que Perú es uno de 

los países que conforman la región de América Latina y el Caribe (ALC) que cuenta con 

representación en dicha organización, concretamente mediante un actor de la sociedad 

civil peruana: Perú 2021, sobre el cual se darán unas pinceladas en el siguiente apartado. 

Con esto se quiere llegar a que a priori parece que se están empezando a aunar 

esfuerzos y estableciendo alianzas entre el sector privado y la sociedad civil, por medio 

del Perú 2021, que actúa interconectando a ambos actores. 

 

c) Sociedad civil 

En cuanto a la sociedad civil peruana, es fundamental partir de la premisa de que 

el cuestionario que se elaboró y remitió a diferentes actores: La Mesa de Concertación 

para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP); la Asociación Pro Derechos Humanos; Fe y 

Alegría del Perú; Cáritas Perú; la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental; el Instituto 

de Estudios Peruanos y Propuesta Ciudadana, entre otros12, sólo se obtuvo respuesta de 

Cáritas Perú. Esto, ha supuesto un obstáculo de cara a la elaboración de la investigación 

tal y como se señalaba al principio de la misma, pues no se ha podido obtener de primera 

                                                 
10 Véase para más información (PODS). Desigualdad: ¿cuál es la situación en el Perú? Disponible en 

http://www.pods.pe/2018/04/20/desigualdad-cual-es-la-situacion-en-el-peru/ 

11 Véase para más información Perú 2021. Guía para CEOs sobre los ODS de las Naciones Unidas. Disponible en: 

http://peru2021.org/guia-para-ceos-sobre-los-ods/ 

12 Véase para más información Anexo 4: Actores del Perú a los cuales se les remitió el formulario. 

http://www.pods.pe/2018/04/20/desigualdad-cual-es-la-situacion-en-el-peru/
http://peru2021.org/guia-para-ceos-sobre-los-ods/
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mano la información pertinente sobre la Agenda 2030 desde una panorámica 

representativa de la sociedad civil peruana.  

Pese a esta dificultad, a continuación, se señalan algunas de las acciones e 

iniciativas llevadas a cabo por tres referentes de la sociedad civil peruana: la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), Cáritas Perú y Perú 2021. 

 

Acciones e Iniciativas puestas en marcha en el Perú 

 

 El CEPLAN, la APCI y la Oficina Subregional de la SEGIB de los Países 

Andinos, reconocían que la sociedad civil desempeña un papel fundamental, no solo en 

la difusión de la Agenda 2030, sino, en el trabajo que lleva a cabo en relación a la 

consecución de los ODS.  

En primer lugar, en cuanto a la MCLCP, es importante tener en consideración 

que este actor desempeña un papel imprescindible en el acercamiento del Estado peruano 

a la sociedad civil (Leyton, Cortínez, Umaña, Suárez y Barquet 2017:53), contribuyendo 

al desarrollo humano integral desde cuatro dimensiones interrelacionadas entre sí: (1) la 

política e institucional, (2) la social, (3) la económica y (4) la ambiental y territorial. Si 

se observa con detenimiento estas cuatro dimensiones, se aprecia que la labor que 

desempeña la MCPL está alineada con la Agenda 2030, en concreto con las tres 

dimensiones que plantea la misma. 

 Haciendo alusión a las consideraciones que planteaban el CEPLAN, la APCI y la 

Oficina Subregional de la SEGIB de los Países Andinos, los tres actores coinciden en que 

la MCLCP es un espacio de discusión, análisis y consenso sobre temas de desarrollo 

social, económico y medio ambiental, fundamental para la consecución de la Agenda en 

el Perú.  

Así pues, una de las iniciativas llevada a cabo desde la MCLCP en el marco de la 

Agenda 2030, ha sido el diálogo convocado en el 2018 “La Agenda 2030 y las 

oportunidades para el desarrollo regional y local” con participación, por un lado, de la 

sociedad civil, y por el otro, el Estado peruano. Con esta propuesta, se pretendía impulsar 

el proceso de discusión entre diferentes actores sobre las prioridades que requieren ser 

atendidas desde cada región y localidad para lograr el desarrollo sostenible (MCLCP 

2019). 

Respecto a Cáritas Perú, destacar que para contribuir a la consecución de la 

Agenda 2030 desarrolla proyectos de cooperación internacional, que aparentemente están 



 23 

alineados con el marco de la Agenda. A continuación, se señalan algunos de los proyectos 

que a día de hoy están en ejecución: el “proyecto Maestros y Escuelas” promueve la 

educación de calidad (ODS 4); el “proyecto viviendas adaptadas al frío” promueve las 

ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) el “proyecto hectáreas de alfalfa” que 

promueve el consumo responsable (ODS 12),  el “proyecto fortalecimiento de las 

capacidades locales en la conservación de los recursos forestales” y el “proyecto 

adaptación al cambio climático y conservación rural” que contribuyen a los objetivos 13, 

14 y 15 en el marco de las intervenciones contra el cambio climático. 

 

“La dimensión medioambiental es un eje transversal en nuestra labor, por ello, 

promulgamos políticas públicas que garanticen la protección, conservación y restauración 

de la naturaleza, así como medidas de control social para la aplicación de estándares 

ambientales internacionales y la creación de conciencia sobre la importancia de la 

Amazonía para toda la humanidad” 

 

(Cáritas Perú) 

 

En esta línea, subrayar positivamente el compromiso que presenta Cáritas Perú 

con la conservación y gestión sostenible de los recursos, pues considera que la crisis 

ambiental está ligada a la crisis social y al padecimiento de las personas más pobres 

(Cáritas Perú 2019).  

A pesar de haber conseguido contactar únicamente con Cáritas Perú, es cierto que 

las ONGs peruanas están alineando sus acciones en el marco de la Agenda 2030 y tienen 

papel articulador importantísimo entre el Estado y la sociedad civil. Un ejemplo de estas 

organizaciones que tienen un papel activo para la implementación de la Agenda son 

DESCO, Propuesta Ciudadana, Manuela Ramos, Flora Tristán, todas con una agenda de 

incidencia muy fuerte, pues el papel de las ONGD es fundamental a la hora de establecer 

una estrategia de fortalecimiento de la sociedad civil peruana, en el contexto de 

disminución de recursos disponibles de la Cooperación Internacional (AECID 2019:29). 

Por otra parte, en cuanto a Perú 2021, merece especial atención, pues asume el 

rol de agente de cambio desde la sociedad civil para lograr el desarrollo sostenible del 

Perú. Cabe destacar que en el 2016 firmó la Alianza con el PNUD y adoptó los 17 ODS 

como hoja de ruta en el Perú para el próximo 2030. Así pues, desde este instante, se 

encarga de difundir los 17 ODS a nivel empresarial. 
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“Perú 2021 brinda a las empresas peruanas la oportunidad de destacarse en materia de 

sostenibilidad, a través de herramientas de autoevaluación, mediante las cuales se obtiene 

una visión detallada sobre cómo se encuentra la empresa en cuanto a su gestión en 

sostenibilidad y qué aspectos debería mejorar. Para ello, Perú 2021 trabaja de manera 

coordinada con el sector público y con el sector privado, así como con organismos 

internacionales para lograr un Perú sostenible en base a la Agenda 2030” 

(Perú 2021) 

 

Recogiendo los aportes mencionados, subrayar que la MCLCP, Cáritas Perú y 

Perú 2021, están comprometidos con la Agenda 2030, pues cada uno de ellos está 

incorporando la Agenda en sus respectivas acciones. Al mismo tiempo, considero 

importante destacar que los tres coinciden en la importancia de establecer alianzas: 

 

“Se requiere la participación conjunta del sector público, sector privado, sociedad civil y 

academia para superar la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y los impactos 

medioambientales que envuelven al país andino. Tanto es así que las alianzas son 

fundamentales para optimizar los esfuerzos y lograr que los resultados de las acciones de 

desarrollo sean sostenibles en el tiempo” 

 

(Cáritas Perú) 

 

Asimismo, señalar que el CEPLAN, la APCI y la Oficina Subregional de la SEGIB 

de los Países Andinos, coinciden en la importancia que supone la participación de la 

sociedad civil peruana para la consecución de la Agenda, siendo la sociedad civil un 

aliado fundamental. De esta manera, establecer alianzas entre los diferentes actores 

supondría alcanzar el nivel de bienestar y justicia social a la que aspiran los peruanos y 

peruanas (MCPL 2019). 

 

d) Academia 

Pese a haber tratado contactar con la Universidad Pontificia Católica del Perú y la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y no haber recibido respuesta, no se ha 

podido ahondar en casos concretos de este actor para la implementación de la Agenda en 

el Perú. Sin embargo, considero fundamental destacar que durante el III Foro de los Países 

de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible, llevado a cabo en Santiago 

de Chile el pasado mes de abril, se intercambiaron buenas prácticas en el marco de la 
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Agenda 2030 entre las principales universidades de ALC, el sector público, el sector 

privado y la sociedad civil13. Mencionar que, la Universidad del Pacífico del Perú, ha sido 

una de las universidades que ha participado en este Foro, donde planteó cómo desde el 

Perú se está incorporando paulatinamente la Agenda 2030 en los programas docentes 

universitarios, concretamente, mediante la oferta de asignaturas enfocadas a las 5 

dimensiones que plantea la Agenda, por ejemplo: Sostenibilidad Ambiental y 

Responsabilidad Social; Desarrollo Sostenible ¿un desafío empresarial?; Mediciones de 

Pobreza, Inequidad y Vulnerabilidad; Diseño y Evaluación Social de Proyectos; Social 

Inequality in Latin America…,etc. 

                                                 
13 Véase para más información (CODS). El rol de las universidades de América Latina en el cumplimiento de los ODS. 

Recuperado de https://cods.uniandes.edu.co/el-papel-de-las-universidades-de-america-latina-en-el-cumplimiento-de-

los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 

https://cods.uniandes.edu.co/el-papel-de-las-universidades-de-america-latina-en-el-cumplimiento-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://cods.uniandes.edu.co/el-papel-de-las-universidades-de-america-latina-en-el-cumplimiento-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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4. Fortalezas y debilidades de la Agenda en el Perú y recomendaciones 

En el presente capítulo, se pretenden señalar las principales fortalezas y debilidades que presenta el Perú en el marco de la Agenda 2030. 

Para ello, se tendrán en consideración las aportaciones del sector público, en concreto, el CEPLAN, la APCI y la SEGIB para los países andinos. 

Es importante tener en consideración que la integridad de los ODS se refleja en la necesidad de articular políticas sociales (CEPAL 2019d:201).  

Tanto es así, que éstas desempeñan un papel fundamental para avanzar en el desarrollo sostenible. 

 

 

FORTALEZAS 

 

CÓMO MANTENERLAS 

 

 

▪ El CEPLAN como punto focal de la Agenda 2030. 

▪ La alineación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con los 

ODS.  

▪ La propuesta de “imagen futura del Perú al 2030”. 

▪ La Comisión Intersectorial para el seguimiento de la Agenda 2030. 

 

▪ Aumentando el presupuesto por parte del Estado peruano para la 

implementación de la Agenda. 

▪ Fortaleciendo los recursos humanos e institucionales del CEPLAN 

a todos los niveles (nacional, departamental y municipal). 

▪ Capacitando a las diferentes instancias sobre los temas 

transversales que plantea la Agenda: derechos humanos, género, 

medioambiente, paz y seguridad, desigualdad, crecimiento 

económico… 

▪ Difundiendo la “imagen futura del Perú al 2030” por todo el 

territorio nacional. 
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▪ El sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores a nivel 

nacional con la Línea de Base. 

 

 

▪ Actualizando las Líneas de Base anualmente. 

▪ Fortaleciendo los sistemas de recolección de datos.  

 

 

▪ El CEPLAN, la APCI y la Oficina Subregional de la SEGIB de los 

Países Andinos implementen iniciativas en el marco de la Agenda 

2030. 

▪ PODS como iniciativa del sector privado. 

▪ MCPCL, Cáritas Perú y Perú 2021 implementen iniciativas en el 

marco de la Agenda 2030. 

▪ La participación de la Universidad del Pacífico del Perú en los 

Foros Regionales de ALC sobre el Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Reconociendo la labor que desempeña cada actor en el ámbito de 

la Agenda. 

▪ Dando pasos concretos desde cada actor para la implementación de 

la Agenda. 

▪ Dando pasos conjuntos con otros actores para la implementación 

de la Agenda.  

▪ Aumentando el número de Foros Regionales y/o espacios de 

discusión entre los diferentes actores y la ciudadanía, para 

compartir experiencias, lecciones aprendidas y posibles mejoras de 

cara a consecución de la Agenda, por ejemplo, llevando a cabo dos 

encuentros anuales, en vez de uno. 
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DEBILIDADES 

 

CÓMO MEJORARLAS 

 

▪ Falta de visibilidad y concienciación generalizada sobre la Agenda 

2030, así como todo lo que ésta implica para el desarrollo del Perú. 

▪ Falta de conocimiento a nivel subnacional y por parte de las 

autoridades locales sobre la Agenda 2030. 

 

 

▪ Generando conciencia a nivel local sobre los ODS y su 

importancia. Por ejemplo, mediante las autoridades locales, es 

decir, el gobierno subnacional y local tiene que tener la capacidad 

institucional y los mecanismos necesarios para avanzar en la 

implementación de la Agenda.  

▪ Estableciendo mecanismos de coordinación interinstitucional. 

▪ Involucrando a todos los segmentos de la población y a todos los 

ciudadanos para que jueguen un rol activo en la implementación de 

la Agenda 2030. 

▪ Priorizando objetivos anuales tanto a nivel regional como país. 

▪ Evaluando los avances anuales sobre los objetivos priorizados. 

▪ Incrementando los espacios de discusión, profundizando en temas 

específicos (derechos humanos, género, medioambiente, 

crecimiento económico, educación, salud, infraestructuras, 

innovación, sostenibilidad, consumo responsable) adaptándose a 

las prioridades de cada localidad en particular. 
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▪ Contando con servidores públicos altamente cualificados que estén 

alineados con la Agenda y sean capaces de implementarla a través 

de sus Planes de Acción. 

 

 

▪ Ausencia de la Línea de base de indicadores, así como falta de 

actualización de los mismos. 

 

 

▪ Fortaleciendo los indicadores, con mayor nivel de desagregación 

por ingreso, sexo, edad, raza, etnia, estado migratorio, 

discapacidad, ubicación geográfica y otras características 

relevantes. 

▪ Implementando la Agenda mediante políticas palanca. 

▪ Estableciendo políticas públicas que estén relacionadas con las 5 

dimensiones de la Agenda: personas, planeta, paz, prosperidad y 

alianzas. 

 

 

▪ Falta de equilibrio entre la dimensión económica, social y 

medioambiental. 

 

 

▪ Fortaleciendo las alianzas entre diferentes actores. 

▪ Implementando el trabajo en Red. 

▪ Interrelacionado las diferentes acciones de los actores para la 

consecución de la Agenda.  
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▪ Priorizando y atendiendo las necesidades principales de la 

población peruana. 

▪ Reportando informes trimestrales sobre el avance económico, 

social y medioambiental a nivel nacional. 
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5. Consideraciones finales 

La aprobación de la Agenda 2030 en septiembre del 2015 evidencia el 

compromiso a nivel mundial para hacer frente a los principales desafíos económicos, 

sociales y medio ambientales que envuelven al mundo presente, actuando a favor de las 

personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, bajo el lema “no dejar a nadie 

atrás”. 

A pesar de haber sido firmada por 193 Estados miembros, la Agenda presenta 

voluntariedad, pues cada país es responsable de la apropiación, aplicación y consecución 

de la misma.  

Para lograr el progreso y el desarrollo sostenible del país andino se necesita, por 

un lado, voluntad política y por el otro, un esfuerzo colectivo de los diferentes actores 

con perspectiva a largo plazo. Es por ello que a lo largo del escrito se ha tratado reflejar 

el compromiso a nivel político, económico y social que presenta el Perú en el marco de 

la Agenda 2030, así como el rol que desempeñan los diferentes actores de desarrollo 

peruano en el país para la consecución de la Agenda, prestando especial atención al sector 

público (CEPLAN, la APCI y la Oficina Subregional de la SEGIB para los Países 

Andinos), al sector privado (PODS), a la sociedad civil (MCLCP, Cáritas Perú y Perú 

2021) y a la academia, al considerarse fundamentales para el logro de la Agenda, pues se 

corresponde con el ODS 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, 

y en concreto, con las metas 17.16. Mejorar la Alianza Mundial para el desarrollo 

sostenible y 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las 

esferas pública, público-privada y de la sociedad civil. 

Con todo ello, y tras haber ahondado en estas cuestiones, destacar 

significativamente que Perú es uno de los pocos países que ha incorporado la Agenda 

2030 en el proceso de planeamiento estratégico del Estado (AECID 2019:7) siendo éste 

un reflejo evidente del compromiso que presenta el país con la consecución de la Agenda. 

Sin embargo, si se aspira a alcanzar en el país andino los objetivos propuestos de cara al 

próximo 2030, es necesario fortalecer el compromiso político, la coherencia de políticas, 

e implementar reformas legislativas para contribuir al cumplimiento de los 17 ODS. Para 

ello, es fundamental (1) incrementar la asignación presupuestaria por parte del Estado 

peruano para la implementación y seguimiento de la Agenda; (2) establecer políticas 

públicas que estén directamente relacionadas con las 5 dimensiones que plantea la 

Agenda: personas, planeta, paz, prosperidad y alianzas; (3) impulsar políticas palanca que 
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aceleren la implantación de los ODS y (4) priorizar y atender las necesidades principales 

de la población peruana, dejando a un lado las estrategias e intereses políticos del Estado 

peruano. 

Por otra parte, resaltar positivamente que, desde el sector privado, la sociedad civil 

y la academia se están llevando a cabo acciones e iniciativas en el marco de la Agenda. 

No obstante, considero importante ir más allá, pues el Perú a día de hoy y de cara al 

próximo 2030, ha de fortalecer las alianzas entre los diferentes actores para la 

consecución de la Agenda, en especial entre el Estado peruano y la sociedad civil.  

En definitiva, si se pretende lograr el desarrollo sostenible en la dimensión 

económica, social y medio ambiental en el Perú, urge un mayor compromiso político y 

una mayor correlación entre los diferentes actores del desarrollo. Solo con esto, se podrá 

abordar el ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, el ODS 10: Reducción de 

las desigualdades en y entre los países, el ODS 13: Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos y el ODS 15: Gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 

detener la pérdida de biodiversidad, que a día de hoy son los principales retos que presenta 

el Perú de cara al próximo 2030. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible 

 

 
 

Fuente: De “Dimensión regional y global de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” de CEPAL 2019. 

 

 

Anexo 2: Cuestionarios 

 
2.1. Sector Público 

 

1. ¿Cree que la Agenda 2030 puede ser una oportunidad para reducir la desigualdad 

en Perú? ¿Por qué? En el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Cómo? 

2. Desde el sector público ¿qué pasos considera que debería dar Perú para la 

implementación de la Agenda? 

3. ¿Qué acciones está llevando a cabo el Gobierno y la sociedad civil de Perú para 

la implementación de la Agenda? 

4. ¿Considera que es necesario establecer alianzas para la consecución de la 

Agenda? ¿Por qué? 

5. ¿Existen espacios de discusión de la Agenda en el país? ¿y en la región? En el 

caso de que la respuesta sea afirmativa ¿Cuáles? 

6. ¿Conoce alguna iniciativa que se esté llevando a cabo en el país o en la región 

para la consecución de la Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible? En el caso de 

que la respuesta sea afirmativa ¿Cuáles?  

7. ¿Cómo valora el compromiso del gobierno con la Agenda? 
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8. ¿Cuáles considera que son las principales debilidades y fortalezas que presenta la 

Agenda 2030?  

9. En su opinión, ¿cuáles considera que son los desafíos más importantes del Perú 

en términos de implementación de la Agenda? 

 

2.2. Sociedad Civil 

 

1. ¿Cree que la Agenda 2030 puede ser una oportunidad para reducir la desigualdad 

en Perú? ¿Por qué? En el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Cómo? 

2. Desde la sociedad civil ¿qué pasos considera que debería dar Perú para la 

implementación de la Agenda? 

3. ¿Qué acciones está llevando a cabo el Gobierno y la sociedad civil de Perú para 

la implementación de la Agenda? 

4. ¿Cuál considera que es el papel que desempeña el tercer sector en la consecución 

de la Agenda? ¿Qué acciones de incidencia se están llevando a cabo desde su 

organización? 

5. ¿Considera que es necesario establecer alianzas para la consecución de la 

Agenda? ¿Por qué? 

6. ¿Existen espacios de discusión de la Agenda en el país? ¿y en la región? En el 

caso de que la respuesta sea afirmativa ¿Cuáles? 

7. ¿Conoce alguna iniciativa que se esté llevando a cabo en el país o en la región 

para la consecución de la Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible? En el caso de 

que la respuesta sea afirmativa ¿Cuáles?  

8. ¿Cómo valora el compromiso del gobierno con la Agenda? 

9. ¿Cuáles considera que son las principales debilidades y fortalezas que presenta la 

Agenda 2030?  

10. En su opinión, ¿cuáles considera que son los desafíos más importantes del Perú 

en términos de implementación de la Agenda? 

 

2.3. Academia 

 

1. ¿Cree que la Agenda 2030 puede ser una oportunidad para reducir la desigualdad 

en Perú? ¿Por qué? En el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Cómo? 

2. Desde la academia ¿qué pasos considera que debería dar Perú para la 

implementación de la Agenda? 

3. ¿Qué acciones está llevando a cabo el Gobierno y la sociedad civil de Perú para 

la implementación de la Agenda? 

4. ¿Existen espacios de discusión de la Agenda en la universidad? ¿Cuáles? 

5. ¿Conoce alguna iniciativa que se esté llevando a cabo desde las universidades en 

el país o en la región para la consecución de la Nueva Agenda de Desarrollo 

Sostenible? En el caso de que la respuesta sea afirmativa ¿Cuáles?  

6. ¿Cómo valora el compromiso del gobierno con la Agenda? 

7. ¿Cuáles considera que son las principales debilidades y fortalezas que presenta la 

Agenda 2030?  
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8. En su opinión, ¿cuáles considera que son los desafíos más importantes del Perú 

en términos de implementación de la Agenda? 

 

Anexo 3: Actores del Perú a los cuales se les remitió el cuestionario 

 

 

 
 

 

Anexo 4: Buenas prácticas que ha llevado a cabo el sector privado en el Perú de 

cara a lograr el cumplimiento de los ODS 

 
 

ODS 1: FIN DE LA POBREZA 

 

 
AFP INTEGRA SURE 

 
Pensiones, seguros, ahorro e inversión 

 

“Entrega 1000 mantas a poblados afectados por 

temperaturas de -20ºC” 

 

 
ODS 2: HAMBRE CERO 

 
EDEGEL 

 
Energía eléctrica  

 

“Contribuye a la lucha contra la desnutrición y la anemia 

en niños y niñas de Junín” 

 

 

ODS 3: SALUD Y 

BIENESTAR 

 
ALICORP 

 

Consumo 

 

“Premia a las mejores producciones radiales que aborden 

la prevención de la anemia en niños y madres gestantes” 

 

APCI

CEPLAN

Oficina Subregional de la SEGIB de los Países Andinos

Asociación Nacional de Centros de Investigación de Promoción Social y Desarrollo

Asociación Pro Derechos Humanos

Cáritas Perú

Fe y Alegría Perú

Foro de ONG españolas en Perú

Instituto de Estudios Peruanos

MCPL

Perú 2021

Propuesta Ciudadana

Sociedad Peruana del Derecho Ambiental

Pontificia Universidad Católica del Perú

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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ODS 4:  EDUCACIÓN DE 

CALIDAD 

 
ENTEL 

 

Telecomunicaciones 

 

“En alianza con la Fundación Niños del Arco Iris pinta una 

obra de arte urbano alusiva a la educación de la infancia” 

 

 

ODS 5: IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 
DANPER 

 
Producción y exportación de hortalizas 

 

“Es la primera empresa peruana en obtener la certificación 

EDGE en Equidad de Género” 

 

 

ODS 6: AGUA LIMPIA Y 

SANEAMIENTO 

 
PLUSPETROL 

 

Energía 

 

 “Realiza trabajos de mejoramiento del sistema de agua y 

saneamiento que benefician a más de 5 mil personas” 

 

 

ODS 7: ENERGÍA 

ASEQUIBLE Y NO 

CONTAMINANTE 

 
FORD 

 

Automoción 

 

“Introduce en sus vehículos un sistema de filtrado de aire 

que bloque las partículas de dióxido de nitrógeno” 

 

 

ODS 8: TRABAJO DECENTE 

Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

 
GOLD FIELDS LA CIMA 

 
“Desarrolla un proyecto de capacitación dirigido a la 

población femenina que se ha capacitado en técnicas de 

confección” 

 

 

ODS 9: INDUSTRIA, 

INNOVACIÓN E 

INFRAESTRUCTURAS 

 
IBM 

 
“Acoge campamentos de niñas en edad escolar con el 

objetivo de general interés en los campos de la tecnología 

y ofrecerles una mejor apreciación de las oportunidades fe 

carrera que puedan tener” 

 

 

ODS 10: REDUCCIÓN DE 

LAS DESIGUALDADES 

 
SECURITAS 

 
“Contrata a personas con discapacidad para Vigilancia 

Inclusiva y operadores, administrativos, recepcionistas 

para Habilidades Diferentes” 

 

 

ODS 11: CIUDADES Y 

COMUNIDADES 

SOSTENIBLES 

 
TAPPSI 

 

“Para combatir el acoso callejero impulsa la campaña por 

una ciudad con respeto” 
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ODS 12: PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO RESPONSABLES 

 
SODIMAC 

 
“Con la firma del Compromiso de Acción de Paris 

incentiva a que las empresas realicen acciones en beneficio 

del medioambiente” 

 

 

ODS 13: ACCIÓN POR EL 

CLIMA 

 
GRUPO LATAM AIRLINES 

 
“Promueve la cultura del reciclaje” 

 

 

ODS 14: VIDA SUBMARINA 

 

COCA COLA 

 
“Gestiona un proyecto orientado a la gestión participativa 

para la conservación, recuperación y manejo de las zonas 

de interés hídrico” 

 

 

ODS 15: VIDA DE 

ECOSISTEMAS TERRESTRES 

 

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS 

RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA 

SILVESTRE 
 

“Para fortalecer la gobernanza en el manejo forestal 

comunitario, organizó el Foro Gestión del Manejo Forestal 

Comunitario y las Experiencias de los Pueblos Indígenas 

Amazónicos” 

 

 

ODS 16: PAZ, JUSTICIA E 

INSTITUCIONES SÓLIDAS 

 

 
MAESTRO 

 
“Se ha capacitado a más de 19 mil personas en temas de 

prevención antes las posibles consecuencias del fenómeno 

El Niño” 

 

 
Fuente:  De “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o cómo aterrizar la utopía de un mundo mejor” por 

Fundación Corresponsables, 2019:58-86 
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