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políticas públicas. El CIES favorece la investigación en redes, la participación de los usuarios, el 
enfoque interdisciplinario, la descentralización de las capacidades y la promoción de los jóvenes.
La misión del CIES es contribuir al desarrollo del Perú, elevando el nivel del debate nacional
sobre las opciones clave de política económica, social y ambiental. Su propósito es fortalecer
a la comunidad académica peruana para producir y diseminar conocimiento útil para analistas
y agentes de decisión en el sector público, la sociedad civil, los medios de comunicación, la
empresa privada y la cooperación internacional.
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publicación: diciembre 2023. Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° 2001-0562. 
 
El CIES agradece la contribución para la edición de esta revista al apoyo del National Endowment for Democracy (NED) 
a través del proyecto Construyendo diálogo democrático, y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quienes no 
comparten necesariamente las opiniones vertidas en los artículos, que son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Áreas temáticas de estudio:

• Crecimiento y diversificación productiva
• Desarrollo regional y descentralización
• Economía internacional y macroeconomía
• Empleo e informalidad
• Género
• Educación, ciencia, tecnología e innovación
• Salud, pobreza y distribución del ingreso
• Ambiente, recursos naturales y desarrollo rural
• Gestión pública, servicio civil, corrupción y transparencia
• Reforma del sistema político y electoral
• Reforma del Estado, sistema político y electoral
• Seguridad ciudadana, derechos civiles y discriminación
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Presentación  
En un contexto de crisis en el ámbito político, económico y social, el trabajo para impulsar políticas públicas 
basadas en evidencia supone un reto urgente. Además, a las brechas que enfrenta el Perú como país, se 
suman desafíos globales que requieren respuestas rápidas y efectivas. Por ello, en esta edición de la revista 
economía&sociedad, resaltamos el vínculo que tienen las investigaciones y recomendaciones de política 
que promueve el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que forman parte de la Agenda 2030 aprobada por las Naciones Unidas.

De los ocho documentos incluidos en esta edición, tres corresponden a resúmenes de los informes finales de 
los grupos de trabajo del proyecto Construyendo Diálogo Democrático, financiado por la National Endowment 
for Democracy (NED). Estos grupos trabajaron con el propósito de brindar aportes para las políticas de lucha 
contra la pobreza, crecimiento económico inclusivo y reforma política en el Perú.

En el documento de Norma Correa (PUCP), se plantea que la agenda de lucha contra la pobreza debe 
considerar a corto plazo el incremento de los montos que ofrecen los programas Juntos y Pensión 65, pues 
estos no han cambiado desde su creación. Asimismo, recomienda que Juntos escale al ámbito urbano con 
una adecuada focalización.

Por su parte, el informe de Waldo Mendoza (PUCP) resalta la importancia de mantener las políticas 
macroeconómicas que hicieron posible el crecimiento del Perú entre 1991 y 2021; así como de impulsar 
políticas sectoriales a favor de la agricultura familiar, la infraestructura pública y las reformas de los sistemas 
de salud y educación.

En el caso de Milagros Campos (PUCP), se recomienda que se impongan restricciones para la formación 
de nuevos grupos parlamentarios en el Congreso, con el fin de eliminar los incentivos que existen para 
el transfuguismo. Esta propuesta va de la mano de otras reformas como la bicameralidad, la reelección 
parlamentaria inmediata y un mejor diseño de las normas sobre vacancia presidencial y disolución del 
Congreso.

Por otro lado, la edición 105 de la revista economía&sociedad presenta estudios ganadores de las ediciones 
2019 y 2022-II del Concurso Anual de Investigación CIES, realizados con apoyo del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF).

Entre ellos, Antonio Cusato (UP) identifica que las compras menores de bienes, servicios y obras se han 
incrementado del 5% al 20% entre el 2014 y el 2022. Esta modalidad de compra tiene una menor transparencia. 
Además, los precios pagados son, en promedio, 10% más caros que otras compras.

Asimismo, la investigación de Fabiola Alba Vivar, Denys Casiano, José Cisneros y Sarita Oré Quispe (UNMSM) 
encuentra que el Programa de Colegios Emblemáticos, que tuvo un costo de S/ 518 millones, causó pocos 
efectos directos en el rendimiento académico de los estudiantes. Por ello, recomiendan coordinar acciones 
que mejoren de forma integral el equipamiento, la infraestructura y la calidad docente.

Agradecemos a las instituciones comprometidas con el conocimiento por sus auspicios, así como a los autores 
y a los centros donde trabajan. Con este contenido, esperamos contribuir a impulsar acciones por parte de los 
hacedores de política y de la sociedad en general.

Oficina Ejecutiva CIES
Lima, diciembre de 2023

CIES, construyendo conocimiento para mejores políticas
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1Este artículo es una versión resumida del informe Crecimiento económico e inclusión social: el caso de Perú, elaborado por Waldo Mendoza, coordinador del Grupo de 
Trabajo sobre Crecimiento Económico Inclusivo, del proyecto Construyendo Diálogo Democrático, ejecutado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) con 
financiamiento de National Endowment for Democracy (NED). El documento completo se encuentra disponible en <www.cies.org.pe>.

Una ruta para el crecimiento
económico con inclusión social1

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

crecimiento económico inclusivo, productividad, políticas 
macroeconómicas, políticas sociales

En las últimas tres décadas, el crecimiento de la economía peruana ha 
sido sobresaliente. Sin embargo, el efecto devastador de la pandemia 
puso en evidencia que el Perú, pese a un desempeño macroeconómico 
envidiable, tenía más carencias que otros países con ingresos 
similares. Ahora, resulta urgente recuperar la dinámica de crecimiento 
que tuvo el país entre 1991 y 2021, haciéndolo también más inclusivo. 
Para ello, se proponen políticas para fortalecer la pequeña agricultura 
familiar con un enfoque territorial, impulsar reformas en el sistema de 
salud (especialmente en el primer nivel de atención), restablecer la 
meritocracia en la educación y mejorar la provisión de bienes públicos 
e infraestructura a nivel nacional. Este artículo busca aportar al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 8: Trabajo decente y 
crecimiento económico y 10: Reducción de las desigualdades.

Entre 1991 y 2021, el crecimiento promedio 
alcanzado por el Perú fue el más alto del último 
siglo y el más alto en América Latina y el Caribe. 
Durante este largo periodo, se elevó el empleo 
y el ingreso de los trabajadores; además, la 
modernización de la administración tributaria 
permitió multiplicar los ingresos del Gobierno, lo 
que facilitó el financiamiento de programas directos 
de lucha contra la pobreza. De esa manera, la 
pobreza se redujo sostenidamente hasta el 2020, 
año en el que la pandemia desplomó el producto 
bruto interno (PBI) y el empleo.

Las razones del desempeño sobresaliente 
sostenido hasta ese momento son más o menos 
claras: reformas estructurales de protección y 
atracción a la inversión privada expresadas en el 

capítulo económico de la Constitución Política de 
1993; políticas de apertura comercial y de firma 
de tratados de libre comercio, que agigantaron 
el tamaño del mercado al que podía dirigirse la 
producción local; y políticas macroeconómicas 
conservadoras, que mantuvieron la inflación y la 
deuda pública como porcentaje del PBI entre las 
más bajas de la región.

Estas políticas macroeconómicas fueron 
poderosamente contracíclicas en los momentos 
necesarios, como la crisis internacional de 2008-
2009 y la pandemia de 2020-2021. El efecto 
devastador de dicha pandemia, sin embargo, 
muestra que el crecimiento económico en el Perú 
no era lo suficientemente inclusivo.
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2Docente del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Crecimiento Económico Inclusivo, 
del proyecto Construyendo Diálogo Democrático.
3Empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores.
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

En el informe Crecimiento económico e inclusión social: el caso de Perú, el investigador Waldo Mendoza2 

recoge las propuestas planteadas en el grupo de trabajo que coordinó como parte del proyecto Construyendo 
Diálogo Democrático. Estas propuestas involucran acciones a favor del crecimiento y los recursos públicos, 
así como de la pequeña agricultura familiar, la salud, la educación y la infraestructura.

Como sostienen Mendoza & De la Torre Ugarte (2022), el crecimiento económico tiene un efecto directo 
sobre el empleo, los ingresos de los trabajadores y los ingresos públicos —con los cuales se pueden 
financiar distintos programas sociales—, por lo que es un poderoso instrumento para alcanzar el bienestar 
y reducir la pobreza. Un ejemplo de ello se aprecia en el mercado laboral. Cuando se eleva la producción, se 
eleva naturalmente el empleo y se elevan los salarios. La elevación consecuente de los ingresos salariales 
y del gasto de estos asalariados reduce la pobreza. Así, el empleo solo puede crecer si lo hace el PBI.

Entonces, ¿cómo recuperar la dinámica de crecimiento económico haciéndolo a la vez más inclusivo?

En primer lugar, el informe señala que son necesarias políticas públicas que promuevan la inversión 
privada en la minería y la agroexportación, que siguen siendo motores del crecimiento. Sin embargo, se 
requiere de más motores que contribuyan a elevar el ritmo de crecimiento.

Así, en segundo lugar, se apunta a brindar capital humano, físico y financiero para la pequeña agricultura 
familiar, implementando a la vez intervenciones multidimensionales y multisectoriales que permitan crear 
un espacio para actividades económicas más allá de la agricultura. Además, las políticas de desarrollo 
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Gráfico 1. PBI y empleo3: Perú (variaciones porcentuales anualizadas)

Fuente: MTPE y BCRP. Elaboración propia.
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rural no solo deben ser multisectoriales y complementarias, sino también deben tener una mirada territorial 
(Fort, 2022).

Sobre este punto, además, se reconoce que posiblemente para los agricultores de subsistencia o 
infrasubsistencia el apoyo central debe provenir de la política social antes que de la política agrícola; 
mientras que para las que están en situación intermedia o excedentaria, sí se puede mejorar su potencial 
exportador con una mirada intersectorial, a través de las plataformas de gestión agrícolas (PGA), y con una 
mirada territorial para obtener mejores resultados.

En tercer lugar, con referencia a la salud, De Habich (2023) plantea cuatro acciones transversales críticas 
para responder al reto de un sector subfinanciado, subgerenciado, segmentado, fragmentado y con una 
insuficiente mancomunación de fondos. Estas son a) incorporar el financiamiento en una programación 
multianual efectiva del presupuesto, b) retomar el Cuerpo de Gerentes Públicos en Salud en sociedad 
con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), c) extender la historia clínica electrónica con 
interoperabilidad entre subsistemas de información en salud, d) retomar la encuesta de la Superintendencia 
Nacional de Salud (SuSalud) y difundir sus resultados. Asimismo, se destaca la necesidad de un acuerdo 
entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas para priorizar la asignación de recursos 
de todo tipo al primer nivel.

En cuarto lugar, en el campo de la educación, el informe plantea la importancia de recuperar la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y restablecer la meritocracia 
en la incorporación de docentes escolares. A la par, se requieren políticas educativas con un enfoque 
redistributivo para privilegiar a la población escolar con menores oportunidades. Como señala Cuenca 
(2023), a pesar de algunas mejoras en los puntajes promedio de lectura y matemática, todavía existían 
varias brechas. Por ejemplo, la inasistencia o deserción escolar de los niños en situación de pobreza y las 
trabas de la población indígena para acceder a la educación superior.

Finalmente, con respecto a la infraestructura, el Perú se encuentra rezagado a pesar de los enormes 
avances en las últimas tres décadas. Para lidiar con dicha problemática, Gallardo (2023) plantea una serie 
de objetivos: la mejor organización de la economía urbana, la mayor contribución de la inversión pública y 
la reforma del Estado para generar una mejor provisión de bienes públicos en los gobiernos locales a través 
del Gobierno central, del desarrollo de una visión para la región y de la implementación de un esquema de 
diversificación productiva.

La implementación de estas políticas sectoriales presenta una serie de problemas en la actual coyuntura. 
Por un lado, la incierta situación política dificulta trazar una hoja de ruta para el diseño y aplicación de las 
políticas, pues se necesitan horizontes de planeamiento relativamente largos. Por otro lado, la incertidumbre 
también impide una cooperación eficiente entre el sector público y el sector privado.
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CONCLUSIONES

Como se ha explicado, el crecimiento económico es 
la fábrica de recursos para que, a través del gasto 
público, se puedan hacer políticas de inclusión social. 
El relanzamiento del crecimiento se puede lograr, 
en parte, replicando la experiencia de las últimas 
tres décadas. Como resalta Mendoza, la fortaleza 
macroeconómica sigue intacta y la infraestructura legal 
que protege a la inversión privada también.

Para avanzar hacia la inclusión, en términos de política 
económica, se requiere de políticas sectoriales que 
apoyen la agricultura familiar, recuperen el camino 
avanzado en la educación, identifiquen y superen las 
debilidades que el sector salud mostró en la pandemia 
y den un nuevo impulso a la infraestructura en la 
dirección que los expertos han señalado como parte de 
las sesiones del Grupo de Trabajo sobre Crecimiento 
Económico Inclusivo.

El restablecimiento del crecimiento alto y sostenido 
contribuirá a elevar el empleo y los recursos del Estado. 
En paralelo, con el financiamiento que el crecimiento 
económico proporciona, se podrán poner en marcha 
las políticas sectoriales sugeridas. De esta manera, 
el Perú podría ser un país con una macroeconomía 
sobresaliente y una población que disfrute de los frutos 
del crecimiento.

Ambas tareas, relanzar el crecimiento y hacer políticas 
sectoriales inclusivas, tendrán que hacerse cuesta 
arriba. El marco institucional y político actual tiene una 
alta dosis de incertidumbre que, además de opacar 
el panorama de la inversión privada, impide el diseño 
de políticas públicas inteligentes y duraderas. Pero es 
justamente este panorama el que muestra la urgencia 
de tomar decisiones para avanzar hacia un crecimiento 
económico con inclusión social.
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5Este artículo es una versión resumida del informe Reforma política en Perú: propuestas, retos y estrategias para su implementación, elaborado por Milagros Campos, coordinadora 
del Grupo de Trabajo sobre Reforma Política, del proyecto “Construyendo diálogo democrático”, ejecutado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) con 
financiamiento de National Endowment for Democracy (NED). El documento completo se encuentra disponible en <www.cies.org.pe>.

Siete propuestas de reforma 
política y recomendaciones para su 

implementación5

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

reforma política, gobernabilidad democrática, Congreso de la República, 
reelección inmediata, bicameralidad

La crisis política y los problemas de representación han traído como 
consecuencia el deterioro de la democracia. En este contexto, se plantea 
la necesidad de retomar la reforma política, reconociendo los límites 
de las reformas normativas, pero también la importancia de mejorar 
el diseño institucional con el objetivo de lograr una gobernabilidad 
democrática. Con base en el diálogo con expertos de la academia, el 
sector público y el sector privado, se formularon propuestas de reforma 
respecto a la reelección parlamentaria inmediata, la bicameralidad, la 
renovación por mitades, las restricciones para la formación de grupos 
parlamentarios, la cuestión de confianza obligatoria, la disolución del 
Congreso y la responsabilidad del presidente durante su mandato. Este 
artículo busca aportar al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

En los treinta años de vigencia de la Constitución de 
1993, en el Perú se han realizado diversas reformas 
al sistema de gobierno, a la regulación de los 
partidos y a las elecciones, pero no se ha logrado 
mejorar la institucionalidad democrática. Una de 
las modificaciones sustanciales implementadas 
en el sistema político fue el cambio del histórico 
bicameralismo por un Congreso unicameral; con ello, 
se redujo el número de congresistas. Asimismo, se 
incorporó al sistema de gobierno de manera explícita 
el voto de confianza obligatorio y se redujeron los 
candados para la disolución del Congreso.

En el 2003, se aprobó la primera Ley de Partidos 
Políticos, que  fue modificada  en  reiteradas 
ocasiones respecto a los requisitos  para la  inscripción 
y cancelación de partidos políticos, las reglas para 
elegir a los candidatos y el financiamiento partidario. 

Además, se insertó la barrera electoral para evitar 
la fragmentación en el Congreso, pero se mantuvo 
la regulación que incentiva el transfuguismo y la 
conformación de nuevos grupos parlamentarios.
 
En el 2018, se aprobó por referéndum la prohibición 
de reelección parlamentaria inmediata en el Perú, 
un país sin carrera política, en el que la reelección 
era la excepción y la renovación era la regla. 
Esta constituye una de las modificaciones más 
perjudiciales para el sistema político peruano.

En 1997, se incorporó la cuota de género en las 
elecciones parlamentarias, con lo que se duplicó 
la elección de mujeres, pero no fue sino hasta la 
aplicación de la Ley de Paridad y Alternancia en 
las elecciones del 2021, cuando se logró un récord 
histórico de mujeres electas. Las numerosas 
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6Docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Reforma Política del 
proyecto Construyendo Diálogo Democrático.

reformas, sin embargo, han sido insuficientes, pues, 
como se observa, no tuvieron el mismo objetivo.
 
La inestabilidad política, así como los problemas 
de desconfianza e insatisfacción ciudadana hacia 
el sistema político han mantenido en la agenda 
el debate de la reforma política. Desde distintas 
instituciones públicas y privadas se ha planteado 
la necesidad de hacer reformas en la regulación 

del diseño institucional respecto del sistema de 
gobierno, las reglas electorales y los aspectos 
relacionados a la regulación de los partidos 
políticos. Asimismo, en el mensaje del 28 de julio 
de 2023, la presidenta Dina Boluarte se refirió a la 
necesidad de la reforma política «para garantizar 
la gobernabilidad, convencidos que solo en 
democracia construiremos justicia y desarrollo para 
nuestros pueblos».

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

En el informe Reforma política en Perú: propuestas, retos y estrategias para su implementación, la 
investigadora Milagros Campos6 recoge las propuestas planteadas en el grupo de trabajo que coordinó 
como parte del proyecto Construyendo Diálogo Democrático.

Las sesiones del grupo tuvieron como punto de partida el documento Consensos para retomar la reforma 
política (Campos, 2022), que se redactó como parte del mismo proyecto con base en informes de la 
Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (2019) y del Acuerdo Nacional (2021). Luego, a partir del 
diálogo y las exposiciones de expertos de la academia, el sector público y el sector privado, se plantearon 
siete reformas priorizadas.

Reelección parlamentaria inmediata
Entre el 2001 y el 2021, solo el 11.8% de parlamentarios contaba con experiencia legislativa. Como señalan 
Barrenechea & Vergara (2023), la fragmentación y la rotación han acabado con la posibilidad de una 
carrera política. En ese sentido, la reelección parlamentaria inmediata favorece la especialización (Tuesta, 
2018), genera incentivos para profesionalizar la política y acortar la curva de aprendizaje en el ejercicio 
de la función parlamentaria (Campos, 2020; Morales, 2021) y fortalece la responsabilidad frente a los 
electores (Mejía, 2004).

Fecha

    28 de abril de 2022

6 de junio de 2022

22 de agosto de 2022

24 de octubre de 2022

13 de marzo de 2023

15 de mayo de 2023

3 de julio de 2023

Expositores

    Milagros Campos

Mariana Llanos

Martín Tanaka

Flavia Freidenberg

Ruth Luque, Flor Pablo y 

Hernando Guerra García

Mauricio Zavaleta

Fernando Tuesta

Tema

    Consensos para retomar la reforma política

Bicameralidad

Balance de la reforma para la bicameralidad

¿Por qué están en crisis los partidos políticos?

Salidas a la crisis política

Reformas sin políticos

Balance y retos de la reforma política

Tabla 1. Reuniones del Grupo de Trabajo sobre Reforma Política

Gráfico 1. Porcentaje de reelección inmediata en el Perú (1939-2021)

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones (2015); Ayala et al. (2021).
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Bicameralidad
El modelo unicameral que adoptó el Perú en la Constitución de 1993 ha mostrado falencias y limitaciones 
para optimizar la democracia representativa (Álvarez, 20018; CANRP, 2019) y la deliberación que se 
ha visto afectada con exoneraciones en el procedimiento legislativo que afectan el debate (Campos, 
2020). Al respecto, Llanos (2002) sintetiza algunas de las razones que justifican un Congreso bicameral: 
representación de intereses distintos a los de la primera cámara, oportunidad de promover una legislación 
basada en un mayor consenso político y social, resultados legislativos más estables, y mejora del sistema 
de pesos y contrapesos.

Renovación por mitades
La renovación por mitades tiene como objetivo una mayor representatividad. El electorado tiene oportunidad 
de evaluar la actuación de los partidos políticos con representación parlamentaria a mitad del periodo y 
de intervenir en la priorización de temas en la agenda política (Reynoso, 2010) con un impacto positivo 
en el nivel de confianza en la institución. La propuesta se hace en el marco del restablecimiento de la 
bicameralidad, solo para renovar la Cámara de Diputados.

Restricciones para la formación de grupos parlamentarios
Si bien la modificación del marco normativo no solucionará los problemas derivados de la debilidad partidaria 
que origina el transfuguismo, la propuesta tiene como objetivo eliminar incentivos existentes para renunciar 
a los grupos parlamentarios. Por ejemplo, solo podrían conformarse grupos parlamentarios al inicio del 
periodo legislativo, a partir de los partidos o alianzas de partidos que participaron en elecciones.

Eliminar la cuestión de confianza obligatoria
Actualmente, cada gabinete debe presentarse ante el Congreso dentro de los treinta días de haber asumido 
sus funciones, para exponer y debatir la política general del Gobierno y, con ello, plantear una cuestión de 
confianza que debe ser aprobada por mayoría simple. La propuesta es mantener la exposición y debate 
sin una votación. El voto de confianza no ha generado un compromiso con las políticas expuestas por 
los gabinetes. La eliminación del voto de confianza obligatorio no afectaría la capacidad del Congreso de 
manifestar su desconfianza pues podría optar por censurar al gabinete

Eliminar la facultad de disolver el Congreso
El mecanismo de disolución del Congreso es propio de regímenes parlamentarios, pero se puede 
desnaturalizar en democracias presidencialistas multipartidistas como la nuestra. La disolución del Congreso 
en el 2019 develó la limitación de su Comisión Permanente para realizar un control político eficaz. En 
un Congreso unicameral como el actual, el Ejecutivo gobierna sin control político sobre los decretos de 
urgencia u otras medidas del Gobierno.

Responsabilidad del presidente durante su mandato
Se propone incluir dos causas adicionales por las que un presidente puede ser denunciado durante su 
mandato: a) graves delitos vinculados con actos de corrupción, violación de derechos humanos o vinculación 
con actos de narcotráfico u organizaciones criminales y b) delitos comunes graves o graves infracciones 
de la Constitución (Eguiguren, 2007; 2021). Así, se amplían las causas para que el Congreso proceda 
con el antejuicio o juicio político. Ello permitiría revisar las causales de vacancia, específicamente la de 
permanente incapacidad moral, cuyo uso ha ocasionado controversias.
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CONCLUSIONES

La inestabilidad política ha afectado la implementación 
de políticas públicas con consecuencias negativas para 
el bienestar de los ciudadanos. La democracia peruana 
requiere recuperar la confianza de los ciudadanos. Ello 
exige de parte del Gobierno resultados en la mejora de 
la calidad de vida. Por ello, se necesita ver en conjunto 
estas reformas para canalizar una gestión pública 
eficaz que controle y sancione la corrupción, fortalezca 
la carrera pública y reduzca la pobreza, entre otros 
objetivos.

El contexto actual es crítico. Justamente por ello, 
las reformas políticas son necesarias y se requiere 
desarrollar una estrategia de diálogo que involucre a 
distintos sectores de la sociedad. Plantear reformas 
normativas no significa en modo alguno ignorar que 
estas son insuficientes si los actores políticos no 
se comprometen. Las reglas importan, pero si no 
hay un compromiso de los actores políticos con la 
democracia, ninguna reforma normativa logrará los 
objetivos propuestos.
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8Este artículo es una versión resumida del informe Lucha contra la pobreza: agenda mínima para acción urgente, elaborado por Norma Correa, coordinadora del Grupo 
de Trabajo sobre Lucha contra la Pobreza, del proyecto Construyendo Diálogo Democrático, ejecutado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) con 
financiamiento de National Endowment for Democracy (NED). El documento completo se encuentra disponible en <www.cies.org.pe>.

Lucha contra la pobreza: agenda 
mínima para una acción urgente8

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

pobreza urbana, pobreza rural, políticas sociales, focalización 

Retomar la senda de reducción de la pobreza es uno de los principales 
desafíos que enfrenta la gobernabilidad democrática en el Perú. Las 
políticas de lucha contra esta problemática deben mejorar la calidad 
de la inversión, la efectividad de los instrumentos y la focalización para 
atender de manera sostenida a los hogares más pobres y vulnerables. 
Para ello, se plantea una agenda de acción a corto plazo, basada en 
tres ejes: gobernanza y articulación, programas sociales y respuesta 
a emergencias. Además, se presentan propuestas a mediano plazo y 
aportes para la agenda de investigación. Este artículo busca contribuir al 
logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1: Fin de la pobreza.

A mediados de la década del 2010, el país 
experimentó una notable reducción de la pobreza 
monetaria: de tasas cercanas al 60% a inicios del 
milenio, los promedios nacionales se redujeron 
entre 21% y 20%, resultados que posicionaron al 
Perú como un caso de éxito a nivel internacional. 
Sin embargo, el ritmo de reducción de pobreza se 
estancó entre los años 2015 y 2019, coincidiendo 
con la desaceleración del crecimiento económico. 

Entre los años 2020 y 2021, marcados por la 
pandemia de la COVID-19, la reducción de la 
pobreza retrocedió una década, incrementándose 
la pobreza monetaria a 30%. Y si bien la pobreza 
monetaria se redujo ligeramente en el año 2021, no 
se recuperaron los niveles prepandemia. Además, 
a la crisis se sumó la inflación, el encarecimiento 
del precio de alimentos y la escasez de fertilizantes, 
lo cual generó una emergencia alimentaria. Así, 
durante el 2022, el incremento de la pobreza 
monetaria afectó al 27.5% de la población: más 
de nueve millones de personas. En este periodo, 
628 000 ciudadanos cayeron debajo de la línea 
de pobreza con respecto al 2021 y la pobreza se 
incrementó en 16 departamentos.

El patrón de pobreza peruano se ha complejizado. 
Además de la tendencia al alza de la pobreza 
monetaria, coexisten dos problemáticas: el 
recrudecimiento de la pobreza extrema en ámbitos 
rurales —donde confluyen múltiples brechas y 
desigualdades históricas— y el aumento de la 
pobreza urbana. Aproximadamente el 70% de 
los pobres a nivel nacional se encuentra en las 
ciudades.

Actualmente, además, enfrentamos un contexto 
adverso para las políticas de lucha contra la pobreza. 
Las condiciones favorables que posibilitaron la 
notable reducción de la pobreza —crecimiento 
económico, contexto internacional propicio, 
recursos fiscales— han cambiado. El escenario 
actual está marcado por ajustes a la baja en las 
proyecciones de crecimiento, inflación, impactos 
de la pandemia, crisis política, debilitamiento 
institucional, así como un contexto internacional 
deteriorado y emergencias climáticas (Fenómeno 
de El Niño). En octubre del 2023, el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) anunció que la 
economía peruana está en recesión, lo cual limitará 
el espacio fiscal para ampliar la inversión social.
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9Profesora e Investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Lucha 
contra la Pobreza, del proyecto Construyendo Diálogo Democrático.

La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 
al 2030 (PNDIS) fue aprobada a finales de diciembre 
del 2022 y propone como meta reducir la pobreza 
monetaria al 15% en el 2030. Para alcanzar esta 
meta, se requerirán tasas de crecimiento anuales 
de por lo menos 5%. Con tasas de crecimiento de 
2.5%, recién en el 2040 se alcanzarían los niveles 
de pobreza prepandemia, (20%-21%), por encima 
de la meta planteada por la PNDIS (Monge & 
Campana, 2022).

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

El informe Lucha contra la pobreza: agenda mínima para acción urgente de la investigadora Norma Correa 
Aste9 presenta un diagnóstico y propuestas de política, y sintetiza el diálogo realizado por el grupo de 
trabajo que coordinó dentro del proyecto Construyendo Diálogo Democrático. Como parte de las sesiones 
con especialistas del sector público, organismos internacionales, sector privado, academia y sociedad civil, 
así como representantes de los partidos políticos y asesores del Parlamento, se identificó una serie de 
asuntos prioritarios: seguridad alimentaria, pobreza urbana, focalización, programas sociales y educación 
de calidad.

Las políticas de lucha contra la pobreza enfrentan un doble desafío de diseño e implementación: el 
recrudecimiento de la pobreza extrema rural y la expansión de la pobreza urbana. Los instrumentos de 
política pública disponibles no están diseñados para responder a esta nueva realidad. El Estado peruano 
cuenta con experiencia acumulada de intervención en ámbitos rurales, lo cual brinda una base para 
potenciar estrategias multisectoriales (desarrollo, agricultura, vivienda, salud, educación). En contraste, no 
se cuenta con capacidad estatal instalada ni con una estrategia clara para responder a la pobreza urbana.

Resulta fundamental evitar el uso político de la asistencia social, para lo cual la vigilancia ciudadana será 
indispensable. El Estado peruano debe abandonar respuestas asistencialistas y centrar sus esfuerzos 
en fortalecer estrategias que hayan dado buenos resultados, así como generar nuevas soluciones para 
problemas emergentes. Los programas de transferencias monetarias son un instrumento potente si cuentan 
con un diseño claro, adecuada focalización y sistemas de monitoreo y seguimiento.

Fecha

14 de julio de 2022

25 de octubre de 2022

13 de abril de 2023

18 de mayo de 2023

15 de junio de 2023

Expositores

Álvaro Monge

Javier Herrera

Lorena Alcázar

Carolina Trivelli

Fanny Montellanos

Tema

Evolución reciente de la pobreza y 

opciones de política

Pobreza urbana: nuevos desafíos para las 

políticas públicas

Reflexiones postpandemia en torno a los 

programas sociales y la lucha contra la 

pobreza

Pobreza rural

La nueva política de desarrollo e inclusión 

social del Perú: prioridades, avances y 

desafíos

Tabla 1. Reuniones del Grupo de Trabajo sobre Lucha contra la Pobreza

Gráfico 1. Proyecciones de la tasa de pobreza (% de personas)

Fuente: INEI. Elaboración y proyección: Macroconsult.
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Así, se plantea una agenda de acción con medidas a corto plazo (12 meses) y con tres ejes; son los 
siguientes:

Primero, en cuanto a gobernanza y articulación, se resalta la importancia de fortalecer el rol y liderazgo 
del MEF en la agenda de lucha contra la pobreza, retomando la programación presupuestal multianual 
con los sectores sociales y mejorando la calidad del gasto, especialmente en los gobiernos regionales 
y locales. En este ámbito, también se recomienda definir las hojas de ruta regionales y locales para la 
lucha contra la pobreza, a través de la evaluación de la efectividad de las acciones realizadas con soporte 
técnico de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el MEF y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS). Asimismo, el informe de Correa señala que la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales 
(CIAS-PCM) debe presentar una hoja de ruta para los próximos seis meses, en el cual se detallen las 
prioridades en la entrega de servicios a los ciudadanos en ámbitos rurales y urbanos. Por parte del MIDIS, 
se debe establecer una agenda específica para responder a la pobreza urbana y actualizar el padrón de 
focalización de hogares en coordinación con gobiernos locales.

Segundo, en cuanto a los programas sociales, se debe ajustar el monto de las transferencias monetarias 
de los programas Juntos y Pensión 65 de acuerdo con la inflación. En el caso del programa Juntos, se 
recomienda que escale en ámbitos urbanos, con la debida focalización. Además, resulta importante 
mejorar el funcionamiento de los servicios alimentarios del programa Qali Warma y retomar los pilotos de 
compras públicas a la agricultura familiar. Finalmente, se debe evaluar la efectividad de las intervenciones 
temporales que planteó el Decreto de Urgencia 095-2020.

Tercero, sobre la respuesta a emergencias, se debe mejorar el soporte a las ollas comunes y los comedores 
populares, con un empadronamiento actualizado y mapeo de su distribución territorial, así como mecanismos 
de vigilancia y transparencia para evitar su uso político y corrupción. También se plantea que el Ministerio 
de Salud y el Ministerio de Educación trabajen de manera articulada para escalar acciones de promoción 
de la salud orientadas al desarrollo infantil temprano, con énfasis en desnutrición y anemia. Por otro lado, 
se resalta la necesidad de una respuesta específica frente al fenómeno de El Niño, combinando asistencia 
alimentaria, transferencias económicas temporales y acceso al crédito para mitigar el impacto negativo en 
los hogares.

En cuanto a medidas de mediano plazo, el Perú requiere una estrategia sostenida para impulsar el desarrollo 
humano. Así, en el ámbito rural, se debe priorizar la creación de infraestructura productiva y conectividad, 
programas sociales que contribuyan a la autonomía económica, así como mejorar servicios de salud y 
educación. En el ámbito urbano, se debe impulsar la empleabilidad, especialmente entre los jóvenes, así 
como la mejora de servicios básicos —el acceso al agua, especialmente— en asentamientos humanos.

Un reto transversal a los ámbitos urbanos y rurales es la recuperación de aprendizajes y la mejora de los 
servicios educativos. Se debe evitar que los impactos generados por el prolongado cierre de instituciones 
educativas durante la pandemia (inicial, escuelas, universidades e institutos) sean permanentes y 
profundicen desigualdades preexistentes. Asimismo, es importante apuntar a la mejora de los servicios de 
cuidado y al impulso de nuevas soluciones público-privadas y comunitarias para facilitar la participación 
laboral de las mujeres.

Por otro lado, en las discusiones en el Grupo de Trabajo sobre Lucha contra la Pobreza se identificó una 
agenda de investigación dirigida a generar evidencia sobre los cambios en el patrón de pobreza y los retos 
que plantea el contexto postpandemia. Algunas de las principales demandas son a) analizar los patrones 
de la pobreza crónica rural y la relación entre pobreza y etnicidad, b) identificar factores específicos de 
vulnerabilidad y causas de la pobreza urbana, c) analizar la vulnerabilidad a nivel de los hogares para 
abordar el carácter dinámico de la pobreza, d) evaluar los cambios de los patrones demográficos y su 
impacto en la provisión de servicios y e) identificar cuellos de botella y limitaciones institucionales en la 
implementación de programas y servicios sociales.
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CONCLUSIONES

Es necesario que la lucha contra la pobreza reciba 
mayor prioridad en el debate político y en las agendas 
programáticas del Ejecutivo y del Legislativo. Para 
retomar la senda de reducción de pobreza de 
manera sostenida se requiere impulsar el crecimiento 
económico y mejorar el clima de inversiones, pues 
son necesarios para la generación de empleo y para 
ampliar el espacio fiscal disponible para la inversión 
social. Las políticas económicas y las políticas sociales 
no deben andar en cuerdas separadas.

Las políticas de lucha contra la pobreza deben 
mejorar la calidad de la inversión, la efectividad de los 
instrumentos y la focalización para atender de manera 
sostenida a los hogares más pobres y vulnerables. 
A futuro, además, es necesario que el Perú asuma 
el reto de construir un sistema de protección social 
eficiente, centrado en los riesgos que enfrentan los 
ciudadanos a lo largo de su ciclo de vida y no solo 
en su condición laboral. Por ejemplo, la atención a 
los adultos mayores (pensiones) o las respuestas a 
riesgos por enfermedades (sistema de aseguramiento 
de salud).
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21 COMPRAS ESTATALES Y SERVICIOS BÁSICOS
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¿Cuál es el impacto de la expansión del 
acceso a agua y saneamiento en el Perú?11

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

agua y saneamiento rural, salud infantil, género, PSNR

El acceso a fuentes seguras de agua y saneamiento y una higiene 
adecuada y equitativa es un derecho humano y, sin embargo, la carencia 
de estos servicios y prácticas continúa siendo uno de los principales 
problemas que enfrentan los países en desarrollo en la actualidad. El 
Perú no está lejos de esta problemática y, debido a ello, el Estado ha 
hecho esfuerzos importantes por ampliar la cobertura de estos servicios 
entre los hogares. El estudio aquí resumido explora el Programa Nacional 
de Saneamiento Rural (PNSR) y sus impactos para acortar la brecha 
que enfrentan las comunidades rurales en este sentido. Este artículo 
busca aportar al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6: 
Agua limpia y saneamiento.

El Programa Nacional de Saneamiento Rural 
(PNSR) fue creado en el 2012 para ampliar la 
cobertura, mejorar la calidad y promover el uso 
sostenible de los servicios de agua y saneamiento 
de las poblaciones rurales del país. Esta importante 
estrategia del Estado peruano busca contrarrestar 
las limitaciones que enfrentan los pobladores de 
las zonas rurales, en las que existen, por un lado, 
bajos niveles de gestión y de capacidad técnica y, 
por otro lado, altos costos para la construcción de 
infraestructura.

Las intervenciones de agua y saneamiento 
apuntan a reducir la prevalencia de enfermedades 
diarreicas agudas y, con ello, a mejorar el estado 
nutricional infantil. Sin embargo, como bien explica 
las Naciones Unidas en su reporte anual del 
agua del 2015 (WWAP, 2015), el acceso a estos 

servicios tiene efectos que trascienden el campo 
de la salud y se proyectan sobre otras dimensiones 
del bienestar. Además, estos efectos tienen énfasis 
diferenciados de género, habida cuenta de que las 
mujeres y niñas pasan más tiempo recolectando 
agua y buscando saneamiento que los hombres y 
niños en hogares que carecen de acceso seguro 
a este recurso, lo que puede reducir su acceso a 
otras oportunidades económicas y sociales (Caruso 
et al., 2021; WWAP, 2015). 

En ese contexto, los investigadores Yohnny 
Campana12 y Gabriel Guevara13 realizaron un 
estudio para evaluar el impacto del PNSR en 
un conjunto de indicadores de acceso a agua y 
saneamiento, salud infantil, prácticas saludables, 
impactos de género y otras externalidades. 
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Se plantearon las siguientes hipótesis: 1) los 
hogares de las zonas rurales intervenidas por el 
PNSR tienen un mayor acceso a servicios de agua 
y saneamiento adecuados y tienen una mejor 
educación sanitaria reflejada en mejores hábitos 
de higiene, 2) la intervención del PNSR tiene un 
impacto positivo sobre la salud durante la primera 
infancia en las zonas rurales priorizadas, lo que 
reduce la prevalencia de enfermedades diarreicas 
agudas y anemia en el corto plazo y la desnutrición 

METODOLOGÍA

Para evaluar el impacto del PNSR, los investigadores 
partieron de una estrategia de identificación que explora 
la regla de asignación del Programa, la cual depende 
del tamaño de la población medido en el Censo de 
Población y Vivienda 2007. Según su normativa, el 
Programa se asigna a localidades con una población 
entre 200 y 2 000 habitantes. 

La variable de tratamiento fue calculada a partir del 
padrón de centros poblados intervenidos por el PNSR, 
el cual incluye información del estado de las obras 
de infraestructura de agua y saneamiento ejecutadas 
por los proyectos del Programa: se realizaron 4 384 
proyectos entre el 2011 y el 2022. También se utilizó 
información del Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2007 en cuanto al número de personas por 
localidad. Para calcular las variables de resultado de 
salud infantil, empoderamiento femenino, empleo 
y prácticas saludables, los investigadores utilizaron 

información de diversas fuentes, como la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO), la Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), la 
Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 
(ENAPRES), el Diagnóstico sobre Abastecimiento de 
Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural (DATASS), 
el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de 
la Institución Educativa (SIAGIE) y el Programa de 
Incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Así, las localidades que contaban con entre 200 
y 2 000 habitantes tenían una mayor probabilidad 
de ser atendidos por el PNSR que aquellas que se 
encontraban fuera de ese rango. Esta regla fue 
analizada y validada con datos empíricos. Según las 
estimaciones, las localidades que en el 2007 tenían 
200 habitantes o más hoy tienen una probabilidad 
mayor de entre 14 y 18 puntos porcentuales de haber 
sido beneficiarias del PNSR. 

crónica infantil en el largo plazo, 3) la intervención 
del PNSR genera externalidades positivas a nivel 
socioeconómico en la población que reside en las 
zonas rurales priorizadas, a través de un incremento 
del empoderamiento femenino, la oferta laboral, el 
acceso a educación y la recomposición del gasto 
del hogar y 4) los efectos canalizados mediante 
la intervención del PNSR sobre el acceso a la 
educación y la oferta laboral presentan un impacto 
mayor en las mujeres en comparación a los varones. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En primer lugar, los investigadores Campana y Guevara 
encontraron que el PNSR habría sido efectivo para 
generar impactos en el acceso a agua potable en los 
domicilios (alrededor de 40 puntos porcentuales sobre 
una media de 70 puntos porcentuales) y en la calidad 
del agua (nivel de cloración y disponibilidad durante 
todo el día). Estos resultados fueron razonablemente 
robustos entre las encuestas utilizadas.

La evidencia sobre los impactos en el acceso a servicios 
higiénicos adecuados (de red, letrinas ventiladas o 
pozos sépticos) es poco auspiciosa y estadísticamente 
nula. Ello podría deberse a que los esfuerzos del PNSR 
se han concentrado principalmente en la expansión del 
acceso a agua y han sido relativamente menores en la 
expansión de saneamiento. También podría deberse a 
que los datos sobre las soluciones sanitarias con que 
cuentan los hogares podrían no ser adecuadamente 
discriminados con el solo reporte verbal de los 
informantes. A pesar de lo anterior, los resultados 
parecen sugerir que sí se registrarían impactos del 

acceso a saneamiento en las localidades donde se 
implementaron proyectos de construcción de nueva 
infraestructura.

Un segundo resultado del análisis es que la 
capacitación de los hogares en educación sanitaria 
para el lavado de manos y el almacenamiento, uso, 
cuidado y gestión del agua no habría generado impacto. 
Debido a ello, tampoco habría cambios significativos 
en la implementación de prácticas saludables al 
interior del hogar. En cambio, sí habría impactos en 
cuanto al lavado de manos con agua y jabón y a la 
implementación de prácticas para la limpieza y el 
mantenimiento de los sistemas al interior del hogar. Sin 
embargo, los investigadores no observan que estos 
impactos positivos se hayan traducido en mejores 
resultados nutricionales y de salud infantil.

Estos resultados contrastan con el estudio del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS, 
2021), que encuentra que el PNSR habría reducido las 
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tasas de desnutrición infantil; pero guardan consistencia 
con los hallazgos de Galiani et al. (2015), quienes 
evalúan el impacto de un programa de capacitación en 
prácticas saludables en el Perú. Adicionalmente, no se 
encuentran impactos de las prácticas que contribuyan 
al financiamiento de los sistemas, como el pago por 
operación y mantenimiento. 

Un posible factor detrás de la 
ausencia de impactos en los 
resultados de salud infantil 
es que la intervención del 
PNSR no habría influido de 
forma importante en el uso 
sostenido de saneamiento 
adecuado en los hogares 
rurales ni en los hábitos 
de higiene al interior de 
las familias. En efecto, la 
presencia de una instalación 
de saneamiento no garantiza 
su uso adecuado, lo que 
podría sugerir que los 
habitantes de la comunidad 
no se encuentran lo 
suficientemente informados 
sobre las enfermedades 
asociadas a un saneamiento 
inadecuado y, por tanto, no 
las consideran un problema 
importante de salud pública 
(Afework et al., 2022). 
Además, pueden existir 
consideraciones en torno 
al costo y accesibilidad de 
los insumos necesarios 
para operar los sistemas, 
especialmente en contextos 
que no contemplan subsidios 
como los del PNSR (Garn 
et al., 2017; Hulland et al., 
2015). 

Esta ausencia de impactos 
en la salud infantil también 
podría tener relación con 
la falta de impactos a nivel 
de hábitos de higiene de 
las madres, por lo que es posible que se requiera de 
mayor intensidad en las actividades promocionales 
y de concientización. Adicionalmente, estudios en 
el Perú y otros países han encontrado que el lavado 
de manos ocurriría principalmente como reacción 
ante el contacto de heces, pero es menos frecuente 
antes de la manipulación de alimentos (Oswald et al., 
2014), lo cual refleja los determinantes psicosociales 
del comportamiento en la higiene, como el asco, el 

conocimiento o las normas sociales (Hulland et al., 
2015). 

En tercer lugar, los datos de la ENAHO no arrojaron 
resultados significativos en cuanto a variables 
educativas (matrícula e inasistencia a la escuela) y 

género. Sin embargo, los 
datos del SIAGIE permitieron 
estimar que el PNSR habría 
contribuido a la reducción de la 
repitencia, deserción y atraso 
educativo en el nivel primario. 
De manera particular, habría 
contribuido marginalmente a 
reducir el atraso educativo y 
la repitencia en estudiantes 
mujeres de primaria. 
Adicionalmente, también 
habría contribuido a reducir 
la deserción en estudiantes 
varones de primaria. Las 
magnitudes del impacto son 
reducidas, pero significativas, 
en todos los casos.

En cuanto a la variable 
de impactos laborales y 
género, no se encontraron 
resultados significativos. 
En cambio, sí se habría 
incrementado la probabilidad 
de que las mujeres asuman 
cargos de tesorería en las 
organizaciones comunales, 
lo que sugiere que la dotación 
de infraestructura alienta la 
participación de mujeres en 
espacios de decisión de las 
organizaciones comunales.

Finalmente, los autores 
encontraron que, de manera 
sistemática, los mayores 
impactos ocurren en las 
localidades que fueron 
atendidas por las áreas 
técnicas municipales (ATM) 
a través de la Meta 5 del 

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal (PI), a nivel de acceso a infraestructura, 
calidad de agua, desarrollo de prácticas de 
mantenimiento de los sistemas y pago por operación 
y mantenimiento. Estos resultados son importantes, 
pues pueden interpretarse en el sentido de que el 
acompañamiento de las localidades por parte de las 
ATM permite mantener el acceso a infraestructura de 
agua y saneamiento y la preservación de los sistemas. 

Adicionalmente, 
estudios en el Perú 

y otros países 
han encontrado 
que el lavado de 
manos ocurriría 

principalmente como 
reacción ante el 

contacto de heces, 
pero es menos 

frecuente antes de 
la manipulación 

de alimentos (...), 
lo cual refleja los 

determinantes 
psicosociales del 

comportamiento en la 
higiene, como el asco, 
el conocimiento o las 
normas sociales (...)".

“

C
om

p
ra

s 
es

ta
ta

le
s 

y 
se

rv
ic

io
s 

b
ás

ic
os



25CIES / diciembre 2023

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

Respecto a la gestión del programa, el estudio 
plantea la importancia de a) desarrollar mayores 
labores de promoción e incidencia para la 
adopción de buenas prácticas por parte de los 
hogares, b) aprovechar los espacios de promoción 
e incidencia en las comunidades para incidir en 
el empoderamiento que la disponibilidad de agua 
brinda a las mujeres, c) focalizar la selección de 
localidades para el acompañamiento de las ATM 
en el marco del PI para maximizar los impactos, d) 
explorar el aumento de la cuota mínima de mujeres 
en las Juntas Administradoras de Servicios de 
Saneamiento (JASS) y establecer arreglos 
para que las organizaciones se vean forzadas a 
incorporar a mujeres en puestos de decisión y e) 
desarrollar estrategias innovadoras para incentivar 
el pago de cuotas para el mantenimiento de los 
sistemas.

En cuanto a la gestión de los datos, los autores 
recomiendan que se sistematicen y armonicen 
los esfuerzos de recojo de información para 
el monitoreo de los sistemas que de manera 
independiente realizan las DIRESA a través del 
PVICA y el MVCS a través del DATASS. 

Asimismo, recomiendan explorar la posibilidad 
de estandarizar la medición de los datos de 
saneamiento de las encuestas a hogares de la 
ENAHO, la ENDES y la ENAPRES. Además, 
recomiendan registrar y actualizar información de 
la participación de las mujeres en otros espacios de 
liderazgo y decisión en las instituciones comunales, 
a fin de que esta data pueda digitalizarse y se 
facilite así la toma decisiones para el cierre de las 
brechas de género.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

CONCLUSIONES

El estudio de Campana y Guevara muestra el impacto 
positivo del Programa Nacional de Saneamiento Rural 
en el acceso a agua potable y en la calidad de esta 
en los hogares donde hubo intervención. Sin embargo, 
los investigadores también identifican que el programa 
no tuvo un impacto importante en el uso adecuado del 
saneamiento en los hogares rurales ni en los hábitos de 
higiene en las familias. En relación con estos hallazgos, 
el estudio también encuentra que el PNSR no habría 
tenido efectos significativos en la salud infantil.

En cambio, sí se encuentran impactos —pequeños 
pero significativos— en la reducción de la repitencia, 

la deserción y el atraso educativo. Asimismo, los 
resultados sugieren que contar con infraestructura 
de saneamiento habría influido en una mayor 
participación de las mujeres en espacios de decisión 
de sus organizaciones comunales.

Finalmente, es importante señalar que los mayores 
impactos encontrados se dieron en lugares que 
contaban con acompañamiento de las áreas técnicas de 
sus municipios para el mantenimiento y la preservación 
de la infraestructura de agua y saneamiento. Tener en 
cuenta ese factor en la focalización del PNSR podría 
ayudar a maximizar los impactos.
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15Este artículo es una versión resumida del estudio Evaluando las compras excluidas de la Ley de Contrataciones del Estado, ganador del Concurso Anual de Investigación CIES 
2022-II, que contó con financiamiento y apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas. El documento completo, realizado por Antonio Cusato Novelli (UP), se encuentra 
disponible en <www.cies.org.pe>.

Analizando las adquisiciones que 
se realizan por fuera de la Ley de 

Contrataciones del Estado15

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

gasto público, eficiencia del gasto, contrataciones del Estado, compras 
menores, Ley de Contrataciones del Estado

Las compras menores son adquisiciones públicas por montos pequeños, 
cuyo valor debe estar debajo de un límite (históricamente alrededor de
S/ 35 000). Estas se realizan fuera del marco de la Ley de Contrataciones 
del Estado, por lo que cada institución pública establece sus propios 
reglamentos de cómo comprar bajo este esquema. La participación de 
las compras menores en el gasto agregado de todas las contrataciones 
del Estado se ha multiplicado por cuatro en la última década, llegando 
a representar el 20%. Los funcionarios prefieren utilizar este método 
de compra (menores tiempos, mayor flexibilidad), y ello se refleja en 
una importante aglomeración de contratos por debajo del límite. Estos 
contratos tienen un menor nivel de transparencia y los precios pagados 
son en promedio 10% más caros. Este artículo busca aportar al logro del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16: Paz, justicia e instituciones 
sólidas.

El gasto no financiero del sector público se divide 
en el pago de planillas, las transferencias (como las 
pensiones) y la contratación de bienes, servicios y 
obras. En el 2019, se destinó al tercer rubro más del 
50% del presupuesto del Gobierno General según 
los datos del Banco Central. Para realizar estas 
contrataciones, existen dos mecanismos: aquellas 
que están regidas por Ley de Contrataciones del 
Estado (LCE) y aquellas que se realizan fuera del 
marco de la LCE. La mayor parte de las compras 
hechas bajo la segunda modalidad reciben el 
nombre de compras menores. El valor de estas 
compras menores ha estado históricamente por 
debajo de las 8 unidades impositivas tributarias 
o UIT (alrededor de 35 mil soles para los años 

estudiados). Este umbral era de 3 UIT antes del 
2016, pasó a 8 UIT en el 2016, saltó a 9 UIT en el 
2022 y regresó a 8 UIT en el 2023.

Analizando las estadísticas del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), el estudio aquí resumido muestra que 
las compras menores representaban solo 5% del 
total de compras en el año 2014, una ratio que es 
coherente con la denominación de compra menor. 
Desde ese año, su participación ha ido creciendo, 
en especial, desde el salto del límite de 3 a 8 UIT en 
el 2016. Al 2022, las compras menores bordeaban 
el 20% del total, por lo que estas parecen haber 
dejado de ser «menores». Incluso, durante los 
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últimos años, ha habido propuestas para casi 
duplicar el límite a 15 UIT, lo que convertiría a la 
LCE en la excepción y no la norma. 

En este contexto, Antonio Cusato Novelli16 realizó 
un estudio para caracterizar las compras menores y 
entender sus beneficios y costos a partir del análisis 
de miles de transacciones o compras que realiza 
el Estado. El trabajo se centró en las compras de 
bienes y dejó de lado la contratación de servicios y 
obras. En ese sentido, el propósito del estudio fue 
evaluar los efectos de la existencia en el umbral 

de las compras menores usando datos a nivel de 
contrato entre el 2013 y el 2022. Las preguntas de 
investigación planteadas fueron las siguientes: 1) 
¿Cómo se caracterizan las compras del Estado en 
el marco y por fuera del marco de la LCE?, 2) ¿Cuál 
es la magnitud de la aglomeración de contratos justo 
por debajo del límite de las compras menores?, 3) 
¿Existe algún cambio en las características de los 
proveedores que contratan alrededor del límite? y 
4) ¿Cuáles son los efectos de introducir un mayor 
grado de discrecionalidad o flexibilidad (compras 
menores) en términos de los precios pagados?

16Profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico (UP), con un Ph. D. en Economía por Rutgers University. Ha sido investigador visitante de 
la Reserva Federal de Atlanta en los Estados Unidos y ha trabajado en la Oficina de Evaluación y Supervisión del BID en Washington DC, así como en el Instituto Peruano de 
Economía.

METODOLOGÍA

Con el fin de cuantificar la aglomeración, Cusato 
analizó un poco más de 400 000 contratos de compras 
de bienes entre el 2018 y el 2021 alrededor del límite 
de 35,200 soles. Construyó un contrafactual, es decir, 
una estimación del número de contratos que debería 
de haber alrededor del rango estudiado (400 000 
contratos) si no existieran diferencias entre las compras 
por fuera de la LCE y en el marco de esta ley. Con 
el contrafactual en la mano, se calculó el exceso de 
contratos.  

En una segunda etapa y con el fin de entender las 
implicancias del hallazgo, el investigador estudió 
las diferencias entre las características de las 
entidades y proveedores que contratan dentro del 
área de aglomeración en comparación con aquellas 
correspondientes a los contratos en el marco de la 
LCE o por encima del límite. También se estudió una 
proxy de los precios para medir la eficiencia.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En cuanto a la caracterización de las compras 
menores, el estudio indica que, al no regirse por la 
LCE, los funcionarios públicos tienen la autonomía para 
formular sus propios reglamentos de cómo realizar 
estas compras. Por ello, la primera característica de las 
compras menores es su alto nivel de discrecionalidad. 
No obstante, la libertad para establecer los reglamentos 
está acotada por los principios rectores de la 
contratación pública (OSCE, 2017).

Un segundo punto relevante para entender por qué las 
compras menores difieren de los procesos de compra 
enmarcados en la LCE es el bajo nivel de transparencia 
de la información o el alto nivel de opacidad. Después 
de todo, las compras menores registran información 
no estandarizada sobre el bien contratado (cada 
funcionario tiene la libertad de describir, según le 
parezca, qué es lo que contrata) y solo se pide el valor 
agregado del contrato, pero no el precio individual del 
bien o servicio adquirido.

La tercera arista para entender por qué las compras 
menores pueden resultar un método atractivo de 
contratación es que, típicamente, se argumenta que 
los plazos de contratación son mucho menores y 
sustancialmente menos engorrosos, hecho que tiene 
sentido si los funcionarios públicos pueden establecer 
sus propios reglamentos (no los van a diseñar más 
difíciles y lentos que los establecidos en la LCE).

El estudio encontró que los funcionarios públicos, 
dadas las tres características descritas previamente, 
prefieren las compras menores frente a las regidas 
por la LCE. Este hecho se refleja en la aglomeración 
de contratos justo por debajo del umbral que separa 
ambos métodos de compra (8 UIT). En otras palabras, 
existen muchísimas más transacciones por un valor 
de 34 000 soles que transacciones por un valor de 
36 000 soles.

“
Después de todo, las compras 
menores registran información 
no estandarizada sobre el bien 
contratado (…) y solo se pide 

el valor agregado del contrato, 
pero no el precio individual del 

bien o servicio adquirido".
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Figura 1. Aglomeración de contratos de bienes por debajo del límite de 35 mil soles para 
utilizar las compras menores, 2018-2021

(a) Histograma con línea del contrafactual

Monto de los contratos (S/)

(b) Histograma con exceso de contratos

Monto de los contratos (S/)

Para la cuantificación de la aglomeración de contratos 
para las compras menores, el estudio construyó 
intervalos de 900 soles (un intervalo entre 34 300 y 
35 200, otro entre 35 200 y 36 100, etc.). En los intervalos 
por debajo del umbral, se hallaron entre 10 000 y 20 000 
contratos; en los intervalos por encima del umbral, se 
hallaron 1 000 contratos. Esto es evidencia muy clara 
de aglomeración de contratos. La dimensión de dicha 
aglomeración estimó que, entre el 2018 y el 2021, 
hubo un exceso de 50 000 contratos entre los 30 000 
y 35 000 soles, los cuales representaban un total de 
1 500 millones de soles para todo este periodo.

En cuanto a la caracterización de las entidades 
públicas compradoras y los proveedores del Estado, 
el estudio solo encontró que las entidades que realizan 
compras menores en el área de aglomeración son 
más pequeñas (menor número de trabajadores), 
resultado que podría ser esperable. Para el caso de los 
proveedores del Estado, sí se encontraron patrones 
inusuales. Uno esperaría que las firmas por debajo del 
umbral de 8 UIT, al realizar compras más pequeñas, 
tuviesen un tamaño menor comparado con las firmas 
que compran por encima del umbral. Sin embargo, 
esto no es así, las firmas en el área de aglomeración 
son más grandes (rango de ventas, crédito) y más 
antiguas. Esto evidencia que las firmas y entidades 
del Estado manipulan los contratos para ubicarlos por 
debajo de las 8 UIT, hecho que está en línea con el alto 
nivel de aglomeración de contratos. 

Nota: La figura muestra el número de contratos (barras) que se han realizado entre 2018 y 2021 según el monto del contrato. El límite 
de las compras menores es 35 200 soles, y se observa un mayor número de contratos por debajo de este límite (compras menores) 
que por encima del límite (compras en el marco de la Ley de Contrataciones). El panel (a) muestra el contrafactual construido (la 
línea), mientras el panel (b) muestra el exceso de contratos en rojo (contratos por encima de la línea del contrafactual), que son 
aproximadamente 50 000 contratos (1 500 millones de soles en agregado). Elaboración propia.

Como no existen datos de precios para las compras 
menores, se realizó un ejercicio que puede aproximar 
bien lo que está ocurriendo hoy. El estudio utilizó los 
contratos de adjudicación de menor cuantía (AMC) —
un método de adjudicación simplificado y que daba 
mayor discrecionalidad al funcionario para compras 
por debajo de los 40 000 soles (muy cerca del límite 
actual de 8 UIT) que estuvo vigente hasta antes del 
2016 y que sí tiene datos disponibles— como una proxy 
conservadora de lo que podría estar ocurriendo hoy 
con los precios de las compras menores. Con ello, se 
compararon los contratos en el área de aglomeración 
(también existía una aglomeración pronunciada de 
contrataciones por debajo de los 40 000 soles) con los 
contratos por encima del límite de AMC.

El ejercicio consideró 165 000 compras de bienes 
para el periodo 2012-2015 y analizó dos indicadores 
de precios: la variación porcentual de los precios 
pagados en cada contrato respecto del promedio 
por producto-trimestre (Fazio, 2023) y la ratio entre 
el valor adjudicado respecto del monto referencial 
(Palguta & Pertold, 2017; Szucs, 2023). Los resultados 
evidenciaron que los precios pagados en el área de 
aglomeración de los contratos AMC son 10.6% más 
caros que los pagados en promedio por el mismo 
producto en el mismo trimestre para las transacciones 
por encima del límite. Una situación similar ocurre 
con la ratio entre el valor adjudicado y el referencial, 
pues los contratos AMC en el área de aglomeración 
reportan una ratio que es 4.7% superior.
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

La falta de datos no permitió la cuantificación del 
ahorro en términos de tiempo, por lo que este 
ejercicio queda como tarea pendiente. El estudio 
sugiere incluir que los funcionarios reporten 
campos como cantidad de bienes adquiridos, 
tipo de bien según un clasificador utilizado para 
las compras ejecutadas en el marco de la LCE y 
precio unitario. Esto ayudará a aumentar la muy 
baja transparencia de ese tipo de contratos, sin 
incrementar la complejidad del proceso. Si bien 
la discrecionalidad de las compras menores no 
es en sí un problema, y la literatura económica ha 
mostrado sus beneficios en distintos contextos, 
el estudio considera un despropósito incrementar 
la mayor discrecionalidad a expensas de mermar 
la transparencia. Como es evidente, mayores de 
grados de libertad para los funcionarios deberían 
de estar acompañados de una mayor transparencia 
en sus acciones. 

Respecto de la clasificación de los bienes 
adquiridos por el Estado, el estudio recomienda 
llevar a cabo un análisis de la naturaleza o tipos 
de bienes adquiridos a través de las compras 
menores; esta recomendación responde a la 
actual imposibilidad de efectuar una clasificación 
sencilla. Como muestra Cusato (2022), el método 
de compras a través de catálogos electrónicos 
genera ahorros en comparación con las compras 
realizadas en el marco de la LCE y minimiza las 
posibilidades de corrupción. En ese sentido, el 
estudio advierte que todavía no se ha revisado 
si estos catálogos electrónicos son evadidos a 
través de la utilización de las compras menores, o 
qué catálogos se podrían crear para canalizar las 

compras opacas y relativamente caras reportadas 
en la investigación. 

En cuanto al alineamiento a los reglamentos 
de la LCE, aun cuando se haya elaborado una 
guía para realizar este tipo de compras (MEF, 
2022), el estudio recomienda estudiar en detalle 
los reglamentos formulados por lo funcionarios 
públicos, con el fin de identificar las buenas y 
malas prácticas. 

Por último, los hallazgos del estudio acerca del 
incremento de la opacidad y la reducción de 
la eficiencia (mayores precios pagados) en las 
compras públicas sugieren la necesidad de que 
los cambios en el umbral que separa las compras 
menores de las regidas por la LCE deberían estar 
basados en evidencia y no en la buena intención 
de los funcionarios. Se debe recordar que, en el 
contexto del incremento del límite de las compras 
menores de 3 a 8 UIT en el 2015, el MEF indicó 
que «entre las innovaciones que trae la nueva 
normativa se incluyen disposiciones que hacen 
más eficiente el gasto público. Una de estas 
disposiciones determina que las Entidades Públicas 
podrán efectuar directamente contrataciones de 
bienes, servicio y obras cuyo valor no supere las 
8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)» (MEF, 
2015). El estudio ha mostrado, utilizando datos 
disponibles al año 2015, que probablemente el 
propio MEF hubiera sido más cauteloso con sus 
afirmaciones si es que se hubiera hecho algún 
ejercicio similar al presentado en este trabajo.

CONCLUSIONES

El estudio de Cusato buscó entender y caracterizar un 
aspecto de lo ocurrido con las compras de bienes por 
parte del Estado peruano, a través de la comparación 
entre las adquisiciones en el marco de la LCE y las 
compras menores o por debajo de un límite legal 
(históricamente, 8 UIT). Las compras menores, en 
la práctica, brindan una mayor discrecionalidad a los 
funcionarios del Estado para realizarlas, además de 
generar ahorros en términos de tiempo. 

Entre los hallazgos del estudio, se evidenció que las 
compras menores de bienes, servicios y obras han 
incrementado su participación del 5% al 20% del total 

de adquisiciones entre el 2014 y el 2022. Además, se 
documentó la presencia de aglomeración de contratos: 
el número de contratos de bienes bordea los 1 000 
contratos si se establecen rangos para agrupar las 
adquisiciones por encima del límite; y fluctúa entre 
10 000 y 20 000 contratos para rangos de la misma 
magnitud, pero por debajo del límite.

La poca existencia de información sobre las compras 
menores imposibilitó la caracterización completa de 
las compras por debajo del límite y una comparación 
más fina. Al respecto, el estudio precisa que una 
mayor discrecionalidad o simplicidad de un método 
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de compra no tendría por qué ir de la mano con un 
menor nivel de transparencia. Asimismo, solicitar 
que se reporte el precio unitario, cantidad y el tipo de 
bien (usando el mismo clasificador que se utiliza para 
describir las compras en el marco de la ley) no tendría 
que afectar la simplicidad y potenciales beneficios del 
régimen de compras menores.

El estudio, además, estimó un escenario contrafactual 
que permitió la estimación de alrededor de 50 000 
contratos en exceso para un rango de valores entre 
30 000 y 35 000 soles durante el periodo 2018-2021. 
En un cálculo sencillo, dichos contratos representan 
un total de 1 500 millones de soles, una cifra que no 
es menor. En términos prácticos, esto implica que, 
probablemente, las instituciones y contratistas forzaron 
los términos del contrato para poder contratar por 
debajo del límite, con el fin de ganar en discrecionalidad 
y tiempos. El estudio advierte, en ese sentido, que, de 
no haber diferencias entre los métodos de contratación, 

dichas compras se hubieran podido realizar en el 
marco de la ley o mediante algún otro método, como 
los catálogos electrónicos.

Otro hallazgo relevante del estudio es la evidencia 
clara de manipulación de contratos, pues, en el área 
de aglomeración detectada (contratos con montos 
justo por debajo de las 8 UIT), se identifican a las 
firmas más grandes (en términos de ventas o crédito) 
y más antiguas. 

A su vez, el estudio encontró que la ratio del monto 
del contrato sobre el monto referencial (valor estimado 
del contrato antes de iniciar el proceso de compra) 
se incrementa en 5% para los contratos bajo el área 
de aglomeración. Los precios pagados en el área 
de aglomeración, o justo por debajo del límite, son 
10.6% más caros que las compras realizadas para las 
compras hechas por encima del límite para el mismo 
tipo de producto y momento de la compra.

Fuente: Instituto de Ciencias Hegel
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¿Cuál es el impacto de la inversión en 
infraestructura escolar en el mercado 

educativo?18

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

infraestructura escolar, colegios emblemáticos, políticas educativas, 
mercado educativo

La funcionalidad de las infraestructuras escolares es un factor relevante 
para proporcionar un buen entorno de aprendizaje y facilitar prácticas 
docentes eficaces. Sin embargo, muchas escuelas de países en vías de 
desarrollo se enfrentan a grandes retos debido a la falta de instalaciones 
y recursos. Aun cuando varios países han puesto en marcha la mejora 
de las infraestructuras escolares, incluido el Perú, los resultados de 
tales políticas son diversos y se sabe poco sobre los efectos de las 
grandes inversiones en infraestructura pública en el mercado educativo, 
especialmente, en un contexto con alta participación del sector privado 
como en el caso peruano. Este artículo busca aportar al logro del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4: Educación de calidad.

18Este artículo es una versión resumida del estudio Inversión en infraestructura escolar y sus efectos en el mercado educativo, ganador del Concurso Anual de Investigación CIES 
2022-II, que contó con financiamiento y apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas. El documento completo, realizado por Fabiola Alba Vivar (PUCP), Denys Casiano 
(UNTRM), Juan Cisneros (UNMSM) y Sarita Oré Quispe (UNMSM), se encuentra disponible en <www.cies.org.pe>.

En Latinoamérica, aún existe un alto porcentaje de 
estudiantes que asisten a escuelas con insuficiente 
infraestructura escolar (Duarte et al., 2017). A 
nivel del Perú, según el Ministerio de Educación 
(MINEDU, 2018), solo el 18.8% de locales de 
instituciones educativas se encontraban en buen 
estado, el 15.9% requerían reparación total y solo 
el 37.5% de locales contaba con los servicios 
básicos (electricidad, agua y saneamiento). De 
esta manera, el estado actual de la calidad de la 
infraestructura de las escuelas públicas a nivel 
nacional refleja grandes carencias, y la necesidad 
del cierre de estas brechas es de gran interés para 
las políticas públicas.

Asimismo, la oferta educativa peruana tuvo una leve 
expansión en la segunda mitad del siglo pasado; 
sin embargo, esta no pudo contener el crecimiento 

explosivo de la matrícula. La situación era tal 
que, en 1989, el déficit ascendía a 40 000 aulas 
escolares (CIUP, 1992). Como respuesta a esta 
creciente demanda, en las últimas décadas, se ha 
dado una gran proliferación de escuelas privadas. 
Este hecho, sin embargo, no vino acompañado de 
mecanismos de supervisión (Balarin & Escudero, 
2019), lo que deterioró la calidad educativa a través 
del tiempo.

Estas instituciones privadas tienen niveles de calidad 
muy variados, llegándose incluso a documentar la 
existencia de escuelas ilegales y/o informales de 
bajo costo. A su vez, la proporción de la matrícula 
que se realiza en instituciones educativas públicas 
muestra una tendencia decreciente, que se empezó 
a revertir desde el 2014 (figura 1).
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Figura 1. Evolución de la matriculación por tipo de gestión 
(en miles) y participación de colegios públicos sobre la 

matrícula (en porcentaje)

Figura 2. Distribución espacial de los 238 colegios 
emblemáticos

Por otro lado, el Programa de Colegios Emblemáticos 
(PCE) fue creado en el 2009 para acondicionar, 
renovar y equipar escuelas prioritarias en los niveles 
primario y secundario (Saavedra & Gutiérrez, 
2020). Este programa no aumentó la capacidad 
de la escuela, sino que reemplazó y acondicionó 
las aulas existentes, y renovó o construyó áreas 
auxiliares. El programa priorizó las escuelas 
que tenían una trayectoria histórica destacada, 
atendían a muchos estudiantes y estaban en zonas 
de ingresos medios (MINEDU, 2013). El PCE se 
creó con 20 escuelas de Lima metropolitana, pero 
la lista se fue ampliando. Para mediados del 2011, 
el programa contaba con 238 colegios distribuidos 
según lo muestra la figura 2.

Interesados en esta problemática, los investigadores 
Fabiola Alba19, Denys Casiano20, Juan Cisneros21 y 
Sarita Oré22 realizaron un estudio para evaluar los 
efectos directos e indirectos del PCE, desde el 2009 
hasta el 2014, en la matrícula, la composición del 
mercado educativo y el aprovechamiento académico 
de los estudiantes. Para ello, se plantearon dos 
preguntas de investigación: 1) ¿Cuál es el efecto 
directo de la inversión en infraestructura escolar 
en los niveles de matrícula y aprovechamiento 
escolar? y 2) ¿Cuáles son los efectos indirectos del 
Programa de Colegios Emblemáticos en los colegios 
competidores (privados y públicos) en términos de 
niveles de matrícula, permanencia en el mercado 
educativo y elección de inputs educativos?

Elaboración propia.

Matriculación 
Total

(en miles)

Participación de
colegios públicos 

(%)

Matricula Pública
Participación de la matriculación pública

Matricula Privada

Elaboración propia.

Colegios tratados
Colegios control
Regiones

METODOLOGÍA

Los investigadores utilizaron como grupo de control 
los 147 colegios emblemáticos que el PCE dejó sin 
tratamiento al momento de su cierre en el año 2014. Para 
su estudio, implementaron un modelo de diferencias 
en diferencias escalonado. La data utilizada provino 
de fuentes administrativas del PCE y del MINEDU a 
través del Censo Escolar y la Evaluación Censal de 
Estudiantes.

En cuanto a la pregunta sobre los efectos directos 
del PCE en las escuelas tratadas, los investigadores 
emplearon la técnica de estudio de eventos para 
visualizar los resultados de manera dinámica y mostrar 
los efectos del tratamiento antes del tratamiento y así 

validar el supuesto de tendencias paralelas. 

Para atender a la pregunta sobre los efectos indirectos, 
los investigadores ampliaron su muestra con las 
escuelas cercanas a las que fueron seleccionadas 
como beneficiarias del programa. Para ello, primero 
definieron los mercados relevantes de los colegios 
elegibles, es decir, todos los colegios entre los cuales 
existe una competencia cercana o que, desde la 
perspectiva del consumidor, son cercanos sustitutos. 
El mercado relevante de los 238 colegios identificados 
por el PCE estuvo compuesto por todas las escuelas 
ubicadas 2 kilómetros alrededor de estos.

19Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con maestría en Economía por Brown University y un doctorado en curso por Columbia University. 
Actualmente, se desempeña como docente en la PUCP y como instructora en Columbia University.
20Economista de la UNMSM, con maestría en Economía por la Universidad Nacional de La Plata y un doctorado en curso por la Universidad Católica Andrés Bello.
21Economista de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), con maestría en curso por la Universidad San Andrés.
22Economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con maestría en Economía por la Universidad de Los Andes y doctorado en curso en Economía 
y Educación por Columbia University.
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En cuanto a los efectos directos, los investigadores 
encontraron que no hay efectos en la matrícula, lo 
cual es coherente con el hecho de que el programa 
no tenía como objetivo aumentar la capacidad escolar. 
Asimismo, no encontraron efectos en la deserción 
escolar; este resultado difiere del estudio de Adukia 
(2017), quien encontró que mejorar la infraestructura 
de los servicios higiénicos en las escuelas primarias 
en India disminuyó la deserción escolar en 12.2 puntos 
porcentuales. Tampoco encontraron efectos en las 
pruebas estandarizadas de matemáticas y lectura 
para los alumnos de segundo grado de primaria. Sin 
embargo, estos resultados pueden ser una medida 
limitada de los resultados académicos de las escuelas 
emblemáticas, ya que solo está disponible para el nivel 
primario. Asimismo, las mejoras en las instalaciones 
escolares pueden tener mayores efectos en otras 
asignaturas como ciencias, donde los laboratorios, por 
ejemplo, contribuirán a una mejora en el desempeño 
de los escolares (Cellini et al., 2010). 

En cuanto a los efectos indirectos, los investigadores 
encontraron que, en promedio, tener una escuela 
emblemática mejorada no lleva a las escuelas 
competidoras a salir del mercado. Sin embargo, 
del análisis de efectos heterogéneos, se encontró 
que el subgrupo de escuelas privadas de menor 
calidad educativa sí tiene mayores probabilidades de 
abandonar el mercado educativo. 

En términos de matrícula, se observaron efectos 
negativos y significativos en la matrícula de las 
escuelas privadas y públicas alrededor de las escuelas 
beneficiadas por el programa. Es decir, al comparar 
colegios competidores en mercados que tienen un 
colegio emblemático tratado con otros mercados que 

tienen un colegio emblemático no tratado, encontraron 
que la matrícula en estos primeros mercados cae en 
comparación a los colegios ubicados en los mercados 
de control. Asimismo, observaron que estos efectos 
son mayores para las escuelas públicas. En neto, la 
proporción de la matrícula pública cae; esta caída 
ocurre desde el primer periodo postratamiento y se va 
incrementando con el pasar del tiempo. Del análisis 
de los efectos heterogéneos, los investigadores 
encontraron que son los colegios privados de menor 
rendimiento los que pierden mayor matrícula. Para 
el caso de los colegios públicos, hay diferencias en 
términos de niveles de competencia donde los efectos 
más negativos se generan en las regiones de alta 
competencia y la ciudad de Lima.

En cuanto a los efectos de mercado en los resultados 
educativos, los investigadores no encontraron efectos 
promedios significativos en las tasas de deserción 
escolar. El análisis de efectos heterogéneos indica 
que, por el lado de los colegios privados no existen 
heterogeneidades. Sin embargo, por el lado de los 
colegios públicos, los efectos son liderados por escuelas 
secundarias, las regiones de baja competencia y en 
ciudades que no son de Lima. Es decir, los efectos en 
deserción escolar son más altos en aquellos lugares 
donde hay menos escuelas y menos posibilidades 
de cambiarse a otra escuela del mismo mercado. 
El estudio también encontró efectos negativos y 
significativos en las puntuaciones de los estudiantes 
de segundo grado en las pruebas estandarizadas de 
lectura y matemáticas. Los investigadores interpretan 
estas pruebas como proxies de capital humano y/o 
nivel socioeconómico de las familias, por lo que esto 
sugeriría que hay un reordenamiento de los estudiantes 
entre las escuelas.  

Fuente: El Peruano
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

El PCE mejoró la condición de las aulas existentes, 
sin aumentar el número total de aulas ni la tenencia 
de otras áreas auxiliares. No fue posible analizar las 
posibles mejoras en las infraestructuras auxiliares 
existentes, puesto que no existe información 
del estado de las edificaciones. En tal sentido, 
el estudio sugiere que es crucial contar con una 
evaluación técnica de la infraestructura escolar 
nacional que pueda guiar las políticas educativas. 

El PCE tuvo un costo de S/ 518 millones de soles, 
pero no tuvo efectos directos en el aprovechamiento 
académico de los estudiantes. Esto sugiere la 
existencia de complementariedades en los inputs 
educacionales (Mbiti et al., 2019). Es decir, la 
infraestructura escolar por sí misma no puede 
conducir a mejores resultados académicos, sino 
que necesita ir de la mano de mejoras de la calidad 

docente. Por ello, los autores recomiendan que el 
MINEDU coordine sus acciones en los colegios 
de manera transversal e integral: equipamiento, 
infraestructura y calidad docente. 

A partir de los resultados de los efectos indirectos, 
el estudio recomienda que el MINEDU aumente la 
oferta educativa en los colegios emblemáticos y/o 
en los colegios públicos aledaños. Las mejoras 
en la infraestructura de los colegios emblemáticos 
deben venir acompañadas de un aumento de la 
oferta educativa pública, ya sea con el aumento 
de la capacidad de los colegios emblemáticos 
y/o de los colegios públicos tradicionales, o con 
la construcción de nuevos colegios públicos. De 
este modo, los colegios públicos se encontrarían 
en capacidad de absorber una mayor matrícula 
producto del cierre de colegios privados.

CONCLUSIONES

El PCE —que se creó con el objetivo de equipar, 
acondicionar y renovar la infraestructura existente de 
los colegios emblemáticos— no aumentó la capacidad 
de la escuela, sino que reemplazó y acondicionó las 
aulas existentes y áreas auxiliares. Los resultados 
de esta investigación confirman que el PCE mejoró 
la condición de las aulas existentes, sin aumentar el 
número total de aulas; sin embargo, no hay cambios en 
la tenencia de otras áreas auxiliares. Lamentablemente, 
los resultados del estudio no pudieron dar cuenta de 
las posibles mejoras en las infraestructuras existentes, 
puesto que no existe información del estado de las 
edificaciones. 

La mejora de infraestructura y el equipamiento pueden 
aumentar la valoración que las familias tienen de las 
escuelas emblemáticas debido a las oportunidades 
recreativas o la mayor seguridad que proporcionan, 
o simplemente porque son estéticamente más 
atractivas. Asimismo, mejores infraestructura y 
equipamiento pueden conllevar también a mejores 
resultados académicos de los estudiantes (Cellini et 
al., 2010; Neilson & Zimmerman, 2014). Ello se debe 
a que los estudiantes podrían aumentar sus niveles 
de concentración y motivación en clase, así como 
disminuir su tasa de absentismo. Los profesores, 
por su lado, podrían ganar motivación y mejorar sus 

estrategias de enseñanza (por ejemplo, a través del 
uso de los nuevos laboratorios), así como disminuir 
su absentismo y rotación. Finalmente, las familias 
podrían también involucrarse más en las actividades 
escolares de sus hijos en casa.

Para analizar los efectos directos del PCE sobre 
las medidas de aprovechamiento escolar, los 
investigadores compararon el desempeño entre los 
estudiantes de los colegios emblemáticos tratados y 
de los controles. Ellos no encontraron impactos en 
ninguna de las pruebas de conocimientos, concluyendo 
que esta política no fue costo-efectiva. 

El PCE genera efectos indirectos en los colegios con los 
que compiten y que se encuentran en sus alrededores. 
En términos de matrícula, se encontró que, en los 
mercados donde los colegios emblemáticos son 
tratados, la proporción de la matrícula pública disminuye 
en aproximadamente dos puntos porcentuales. Los 
resultados también indican que hubo una reducción 
en los puntajes de las pruebas estandarizadas en 
los colegios competidores, lo cual es interpretado 
por los investigadores como evidencia sugestiva de 
que existe un reordenamiento de estudiantes en las 
escuelas según nivel socioeconómico.
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¿Es eficiente el gasto en las 
universidades públicas del Perú?24

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

educación superior, universidades, gasto público

El estudio que aquí se resume analizó los cambios de productividad 
de las universidades públicas durante el periodo 2017-2019, además 
del rol de la asignación presupuestal en su eficiencia. A partir de una 
muestra de 40 universidades, los investigadores encontraron que, de las 
que tuvieron una ejecución presupuestaria inferior al 85% en el 2019, 
aproximadamente el 80% redujeron su productividad durante el periodo 
2018-2019. En Lima, los centros de estudios mejor posicionados fueron 
la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Agraria 
La Molina. Este artículo busca aportar al logro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 4: Educación de calidad.

La educación se ha convertido en una de las 
principales herramientas que tienen los países 
para combatir las desigualdades y generar mejores 
condiciones para un desarrollo sostenible. Sin 
embargo, existen grandes retos en torno a la 
educación superior, siendo el principal ampliar el 
acceso a una educación de calidad.

La reforma de la educación superior en el Perú es 
un paso importante para garantizar la calidad de 
estos programas. Por ello, en el 2015, se creó la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU), cuyo fin es una educación 
superior de calidad. Sin embargo, los aumentos 
en el monto asignado para el sector de educación 
superior en los últimos años y la baja ejecución del 
presupuesto de la mayor parte de universidades 
públicas han generado la preocupación sobre la 
eficiencia e influencia que tiene el gasto público 
para asegurar, en el mediano plazo, una mayor 
calidad de las universidades públicas.

En este contexto, es pertinente proponer un modelo 
que evalúe la eficiencia de las universidades públicas 
para proveer bienes y servicios con estándares 
adecuados, según sus tres funciones principales: 
docencia, investigación y extensión. Asimismo, 
resulta importante evaluar cuál es la influencia que 
han tenido las diferentes fuentes de financiamiento 
sobre la eficiencia de las universidades públicas.

Ese fue el objetivo del estudio Eficiencia del gasto en 
las universidades públicas del Perú, realizado por 
Alan Fairlie25, Erika Collantes26, Lakshmi Castillo27, 
investigadores de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP). Así, buscaron mostrar por primera 
vez evidencia sobre la eficiencia técnica del gasto en 
la educación superior en el Perú, específicamente 
en las universidades públicas. Además, los autores 
utilizaron una metodología no utilizada antes en 
los estudios peruanos para evaluar este tema 
específico.

24Este artículo es una versión resumida del estudio Eficiencia del gasto en las universidades públicas del Perú, ganador del Concurso Anual de Investigación CIES 2019, que contó 
con financiamiento y apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas. El documento completo, realizado por Alan Fairlie (PUCP), Erika Collantes (PUCP) y Lakshmi Castillo 
(PUCP), se encuentra disponible en <www.cies.org.pe>.
25Doctor en Gestión Estratégica, con mención en Innovación y Gestión en Educación Superior, por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Docente del 
Departamento de Economía de la PUCP. Exparlamentario andino periodo 2016-2021.
26Magíster en Economía por la PUCP. Docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP.
27Magíster del Programa en Comercio Internacional, Finanzas y Desarrollo de Barcelona School of Economics y licenciada en Economía por la PUCP.
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METODOLOGÍA

Para evaluar la eficiencia del gasto en las universidades 
públicas, el equipo de investigación decidió utilizar el 
procedimiento de bootstrap para realizar inferencia 
estadística, ya que los puntajes de eficiencia estimados 
con métodos no paramétricos como el DEA no son 
independientes entre sí (no considera errores aleatorios 
en el problema de estimación), lo cual ha sido una de 
las principales limitaciones de los estudios peruanos 
previos en el sector educación como el de Tam (2008) 
y Pereyra (2002).

El análisis de Fairlie, Collantes y Castillo se divide en 
dos partes. En una primera parte, los investigadores 
estimaron el índice de productividad de Malmquist para 
medir el cambio de productividad de las universidades 

públicas, así como su descomposición entre sus 
principales componentes. En una segunda parte, 
utilizaron la metodología de dos etapas propuesto 
por Simar & Wilson (2007) para explicar el efecto 
aislado del gasto y del género sobre la eficiencia de 
las universidades.

Teniendo esto en cuenta, en una primera etapa, 
calcularon los puntajes de eficiencia a través del 
DEA corregido con la técnica de bootstrap. Partiendo 
de ese cálculo, en una segunda etapa, aplicaron el 
modelo de regresión truncado con bootstrap para 
calcular el impacto de los factores exógenos (gasto, 
género y otras variables de control) sobre los niveles 
de eficiencia de las universidades públicas.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

A partir de una muestra de 40 universidades, 
los investigadores encontraron que del grupo 
de universidades que tuvieron una ejecución 
presupuestaria inferior al 85% de su presupuesto 
en el 2019, aproximadamente el 80% redujeron su 
productividad durante el periodo 2018-2019.

Las universidades que incrementaron su productividad 
en sus tres funciones principales (docencia, 
investigación y extensión), durante el periodo 2017-
2019, fueron la Universidad Nacional de Ingeniería, 
la Universidad Agraria de la Molina, la Universidad 
Nacional del Callao, la Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco y la Universidad Nacional del 
Altiplano.

En el resto de las universidades, los investigadores 
identificaron oportunidades de mejora para una o 
más de las funciones principales. Por ejemplo, la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 
muestra una oportunidad de mejora en la retención 
de sus estudiantes (función docencia), mientras que 
la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
la muestra en su H-Índex institucional (función 
investigación). Asimismo, existen otras universidades 
como la Universidad Nacional de Jaén o la Universidad 
Nacional de Moquegua que muestran potencial de 
mejora en dos de sus funciones principales: docencia 
y extensión. Las universidades que muestran 
oportunidades de mejora en docencia, investigación 
y extensión son la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo y la Universidad Nacional Federico 
Villarreal.

Además, la descomposición del índice de Malmquist 
puso en evidencia que aquellas universidades que 

utilizaron mejor sus recursos de capital humano y físico 
lograron una mayor retención de sus estudiantes, 
así como una mejor calidad de sus investigaciones. 
También mostró que, para garantizar una menor 
deserción de estudiantes de carreras de ingeniería y 
una mayor inserción laboral temprana de los egresados 
vulnerables, es necesario que las universidades 
mejoren las técnicas del proceso educativo, por 
ejemplo, a través de mejores planes de estudio de las 
facultades o carreras profesionales.

Por otro lado, el análisis de Fairlie, Collantes y Castillo 
muestra que, en promedio, los recursos directamente 
recaudados han contribuido a mejorar la eficiencia de 
la función docente de las universidades públicas en el 
Perú. De igual forma, los investigadores pusieron en 
evidencia que los recursos ordinarios, en promedio, han 
generado ineficiencias para garantizar las funciones de 

“
Asimismo, existen otras 
universidades como la 

Universidad Nacional de Jaén 
o la Universidad Nacional 

de Moquegua que muestran 
potencial de mejora en dos 

de sus funciones principales: 
docencia y extensión".
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

Una de las principales recomendaciones del 
estudio es que, además de los esfuerzos internos 
de cada universidad, se requiere una adecuada 
interacción entre los ministerios y organismos 
estatales y las universidades, tomando en cuenta 
sus realidades heterogéneas según su ubicación 
geográfica, presupuestos, infraestructura, dotación 
de capital humano, fuentes de financiamiento, 
funciones prioritarias, especialización e impactos 
diferenciados en su entorno.

Basándose en la evidencia encontrada, los 
investigadores plantean que el Ministerio 
de Economía y Finanzas y el Ministerio de 
Educación (MINEDU) podrían identificar cuáles 
son las universidades con oportunidad de mejora 
en términos de una mayor retención de sus 
estudiantes, calidad de sus investigaciones, 
así como la inserción laboral temprana de sus 
egresados vulnerables, para mejorar estos 
resultados a través de políticas focalizadas.

Asimismo, recomiendan la capacitación de los 
cuadros técnicos o administrativos relacionados 
a la planeación y ejecución del presupuesto de 
recursos ordinarios. También resaltan que las 
universidades que perciben canon deben mejorar 
la calidad de sus investigaciones financiadas por 
estos recursos. Por ejemplo, podrían focalizar los 
consorcios y redes de investigación o fomentar la 
publicación de dichas investigaciones en revistas 
indexadas.

Finalmente, recomiendan que el MINEDU tome en 
cuenta la evidencia respecto al efecto positivo de la 
participación de docentes mujeres en la eficiencia 
de las universidades. Ello podría resultar en la 
implementación de programas que incentiven la 
participación de estas docentes en carreras de 
ingeniería, ciencia y tecnología, así como en la 
producción científica de las universidades.

docencia y extensión de las universidades. En el caso 
de los recursos determinados, encontraron que han 
generado ineficiencias en las tres funciones principales 
de las universidades públicas: docencia, investigación 
y extensión. Las ineficiencias de los recursos ordinarios 
pueden explicarse en parte por la poca flexibilidad del 
presupuesto para la transferencia de partidas, plazos 
cortos para la utilización del presupuesto y, sobre 
todo, por una falta de capacitación adecuada para el 
personal administrativo.

Finalmente, el análisis en dos etapas muestra que, 
en promedio, una mayor participación de mujeres en 
la plana docente de las universidades públicas ha 
contribuido a mejorar la eficiencia en las funciones de 
docencia y extensión de las universidades. También 
evidenció que las universidades más antiguas no son 
necesariamente más eficientes que las universidades 
más jóvenes.

CONCLUSIONES

La reforma de la educación superior debe consolidarse 
como una política de Estado que no solo establezca 
mínimos de calidad para el licenciamiento, sino que 
plantee una mejora sostenida de la calidad, elevando 
paulatinamente los estándares en las diferentes 
funciones de la universidad: docencia, investigación y 
relación con el entorno.

La evaluación realizada como parte del estudio aquí 
resumido muestra la heterogeneidad y asimetría entre 
universidades, la misma que SUNEDU identificó durante 
el proceso de licenciamiento de las universidades a 
nivel nacional.

Si bien existe un sistema mixto, la mejora y el 
fortalecimiento de la universidad pública en el sistema 
universitario resulta fundamental. Para ello, los 
investigadores apuntan que es importante alcanzar 
indicadores que permitan la acreditación internacional y 
la mejora relativa en los diferentes rankings mundiales. 
Ello implica optimizar la eficiencia en la gestión y 
asignación de los recursos públicos. En ese sentido, 
el estudio de Fairlie, Collantes y Castillo representa 
un insumo para la construcción de evidencia empírica 
que permita avanzar en ese objetivo.
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29Este artículo es una versión resumida del estudio ¿Llegamos a la meta de la carrera? Una evaluación de impacto de la Carrera Pública Magisterial sobre el rendimiento académico 
y las competencias socioemocionales de los estudiantes en el Perú, ganador del Concurso Anual de Investigación CIES 2019, que contó con financiamiento y apoyo del Ministerio 
de Economía y Finanzas. El documento completo, realizado por Miguel Puch (PUCP) y Ana Salas (GRADE), se encuentra disponible en <www.cies.org.pe>.

¿Qué impacto ha tenido la Carrera 
Pública Magisterial sobre el rendimiento 

de estudiantes en el Perú?29

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

Carrera Pública Magisterial, educación, aprendizaje, estudiantes, 
docentes, meritocracia

En el 2012, el Ministerio de Educación (MINEDU) empezó a impulsar 
una reforma meritocrática que introdujo cambios en la Carrera Pública 
Magisterial (CPM). Al 2020, alrededor del 58% de los docentes del 
sector público son parte de la CPM. Según identificó la investigación 
que aquí se resume, la CPM no habría tenido efectos significativos en 
los resultados de aprendizaje académico (matemática y comprensión 
lectora) y en las competencias socioemocionales de estudiantes de 
segundo grado de secundaria en el 2018. Además, se encontró que 
luego de los dos primeros concursos de ingreso a la CPM, el perfil de 
los docentes no mejoró de forma integral. Este artículo busca aportar 
al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4: Educación de 
calidad.

Según la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 
del 2019, 9 de cada 10 adolescentes en el Perú se 
encuentran estudiando en una escuela, pero solo 
1 o 2 de cada 10 logran el aprendizaje esperado 
en matemática y lectura para segundo grado de 
secundaria. Estos datos muestran que falta poco 
para cerrar la brecha en el acceso a la educación, 
pero aún queda mucho por hacer para que todas 
y todos los escolares reciban una educación de 
calidad.

Para avanzar hacia ese objetivo, es imprescindible 
contar con docentes motivados y calificados 
(Hanushek & Rivkin, 2006; Béteille & Evans, 2019), 
algo difícil en nuestro país debido a la progresiva 
desvalorización social de la profesión docente 
(MINEDU, 2016). Buscando responder a esta 
problemática, en el 2012 el MINEDU empezó a 

realizar cambios importantes en el régimen laboral 
de los docentes nombrados del sector público —es 
decir en la CPM— para así volverlo un esquema 
meritocrático.

El esquema actual plantea criterios e incentivos 
exclusivos que miden y premian el mérito de los 
docentes nombrados, como el bono de atracción 
a la carrera pública, la asignación por tiempo de 
servicios, las escalas magisteriales (incrementos 
salariales a medida que se asciende en la CPM), 
las áreas de desempeño laboral (oportunidades 
de crecimiento profesional) y los procesos de 
evaluación para el ingreso, permanencia, ascenso 
y acceso a distintas áreas de desempeño laboral 
en la CPM. Al 2020, poco más de 238 000 docentes 
pertenecen a la CPM, lo que representa el 58% de 
docentes del sector público. 
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30Economista con una maestría en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y un MSc en Estudios del Desarrollo por la Escuela de Economía y 
Ciencias Políticas de Londres (LSE). Ha sido docente en la PUCP y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), analista del Banco Central de Reserva del Perú, 
asistente de investigación en GRADE y consultor de MineduLAB del MINEDU.
31Economista con una maestría en Métodos de Investigación en Educación por la Universidad de Manchester. Ha sido jefa de prácticas en la PUCP. Trabajó como asistente de 
investigación en GRADE, como analista en PRONABEC y como asociada de investigación de Innovations for Poverty Action.

En las últimas décadas, diversos países de 
Latinoamérica, como México, Colombia, Chile, 
Ecuador y el Perú, han adoptado reformas para que 
las carreras magisteriales pasen de un esquema 
credencialista a uno meritocrático (Cuenca, 2015). 
Sin embargo, muy pocos de estos esquemas han 
sido evaluados. En el Perú, el estudio ¿Llegamos a 
la meta de la carrera? Una evaluación de impacto de 
la Carrera Pública Magisterial sobre el rendimiento 

académico y las competencias socioemocionales 
de los estudiantes en el Perú (2019), realizado por 
los investigadores Miguel Puch30 y Ana Salas31, 
es el primero que evalúa el impacto de la CPM 
sobre los resultados de aprendizaje académico 
(matemática y comprensión lectora) y competencias 
socioemocionales de estudiantes de segundo grado 
de secundaria en el año 2018.

METODOLOGÍA

Los investigadores utilizaron múltiples bases de datos 
recolectados por el MINEDU respecto al nivel de 
estudiantes y docentes. Estos datos corresponden 
a los resultados de aprendizaje en matemática y 
comprensión lectora de los estudiantes de segundo 
grado de secundaria provistos por la Evaluación Censal 
de Estudiantes (ECE), y los ítems de pensamiento 
crítico, comunicación asertiva, resolución de problemas 
y expectativas de alcanzar un mayor nivel educativo 
provistos por la Encuesta de Factores Asociados de 
la ECE. Asimismo, usaron datos de las características 
de los estudiantes, docentes y escuelas provistos por 
el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 
Institución Educativa (SIAGIE), la Encuesta Nacional 
a Docentes (ENDO) y el Censo Escolar 2018, 
respectivamente.

Para el análisis de los cambios en el perfil de los 
docentes nombrados entre el 2014 y el 2018, Puch y 
Salas utilizaron tests de medias y tamaños de efectos 
para comparar características asociadas a la efectividad 
docente según la literatura, tales como la experiencia 

laboral, nivel educativo, percepción sobre la facilidad 
para realizar buenas prácticas docentes y sobre la 
calidad de la formación inicial, satisfacción docente, 
ocupación secundaria, actitud hacia la tecnología 
en la educación escolar, expectativas de continuar 
con la formación académica, vocación docente y la 
percepción sobre la Ley de Reforma Magisterial.

Para la evaluación de impacto, utilizaron el método 
de emparejamiento, que empareja observaciones de 
tratamiento y control con características similares. En 
particular, optaron por el Propensity Score Matching 
(PSM), debido a que permite solucionar el problema 
de dimensionalidad del emparejamiento y reduce 
sustancialmente el sesgo cuando se incluye un gran 
número de covariables (Stuart & Rubin, 2008). 

A partir de la muestra de docentes de la ENDO 2018, 
seleccionaron como grupo de tratamiento a todos 
los docentes nombrados al año 2018, ya que todos 
ellos están expuestos a los incentivos de la CPM. 
Cabe precisar que los docentes nombrados al 2018 

Gráfico 1. Evolución del porcentaje de docentes nombrados y contratados del sector público, 2015-2020

Fuente: Sistema de Administración de Plazas (NEXUS).

Nombrados

Nombrados 241 301 235 977 235 569 235 050 235 194 238 041
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Contratados

Contratados 123 306 154 800 177 647 171 194 174 271 173 179
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Fuente: MINEDU.
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pudieron haber obtenido el nombramiento cuando ya 
se encontraba vigente la Ley de Reforma Magisterial 
o antes cuando regía la Ley de Carrera Pública 
Magisterial o la Ley del Profesorado. En tanto, el grupo 
de control se definió como todos los docentes que no 
son nombrados al año 2018, lo cual incluye contratados 
del sector público y privado.

Como variables de resultado de rendimiento académico, 
los investigadores utilizaron los puntajes obtenidos 
por los estudiantes de segundo grado de secundaria 
en la ECE 2018 para las áreas de matemática 
y comprensión lectora. A la par, como variables 

asociadas a las competencias socioemocionales, 
utilizaron las expectativas de alcanzar una mayor 
educación y un índice construido a partir de preguntas 
sobre pensamiento crítico, comunicación asertiva y 
resolución de problemas.

Finalmente, para el análisis de efectos diferenciados 
según área geográfica (urbano o rural) y sexo de 
los estudiantes y docentes, Puch y Salas incluyeron 
interacciones entre la variable de tratamiento y la 
variable de interés en la regresión de impacto sobre la 
muestra emparejada.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con la evaluación realizada por Puch y 
Salas, no hay efectos estadísticamente significativos 
de la CPM sobre las variables finales de aprendizaje 
académico y socioemocional ni sobre las variables 
intermedias de esfuerzo pedagógico o satisfacción 
docente. Sin embargo, los autores del estudio apuntan 
que los resultados son sensibles a la presencia 
de variables no observables, por lo que deben ser 
tomados con cautela. Además, también precisan 
que no encontraron evidencia de que haya efectos 
diferenciados según el área geográfica y el sexo de los 
estudiantes y docentes.

Por otro lado, los investigadores encontraron que 
luego de los dos primeros concursos de ingreso a la 
CPM bajo la Ley de Reforma Magisterial, el perfil de 
los docentes no mejoró de manera integral, sino solo 
en ciertas características, entre las que destacan la 
mayor experiencia laboral y nivel educativo. Aunque 

los nuevos ingresantes a la CPM cuentan con menos 
experiencia, el cambio generacional es más lento 
comparado con el grupo de docentes no nombrados. 
Asimismo, encontraron que los docentes nombrados 
antiguos y nuevos vienen adquiriendo mayores 
estudios y credenciales, especialmente los primeros.

Puch y Salas precisan que estos resultados no 
están exentos de ciertas limitaciones. Estas son la 
ausencia de información pretratamiento, que limitó 
la variedad y número de indicadores utilizados en 
el emparejamiento; la falta de variables intermedias 
objetivas como las prácticas docentes en el aula; la 
limitada validez externa, dado que la ENDO no es 
necesariamente una muestra representativa de los 
docentes de la CPM; y la sensibilidad de los resultados 
obtenidos ante la presencia de eventuales variables 
no observables.
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

Puch y Salas resaltan que, según la literatura, el 
enfoque meritocrático de la actual CPM tiene el 
potencial de revertir la desvalorización de la carrera 
docente y mejorar, en consecuencia, el ejercicio 
laboral de los maestros (Crehan, 2016; Elacqua 
et al., 2018). Por ello, es importante mantener sus 
componentes y reafirmar el compromiso de medir y 
premiar el mérito. Sin embargo, los investigadores 
también plantean una serie de mejoras y cambios.
Primero, recomiendan mejorar las condiciones 
laborales de los docentes. Es necesario que 
exista voluntad política por seguir aumentando los 
salarios de los maestros del sector público, con el 
fin de cerrar la brecha salarial existente entre los 
docentes y otros profesionales, la cual es una de 
las más altas en Latinoamérica (Mizala & Ñopo, 
2016).

Segundo, explican que es necesario que los 
docentes entiendan y apoyen la CPM, para que 
respondan a sus incentivos. Por ello, desde el 
MINEDU se debe seguir difundiendo información 
sobre los beneficios y criterios de la CPM, a través 
de un trabajo intensivo de comunicación (por 
ejemplo, con campañas de promoción) y creación 
de espacios de diálogo con docentes y sindicatos 
en el marco de la Política de Revalorización 
Docente.

Tercero, resulta fundamental que, en el marco de la 
Política Integral de Desarrollo Docente, el MINEDU 

despliegue estrategias para la participación de los 
docentes en las decisiones de política en torno 
a la CPM. En el Perú, hasta el momento no se 
ha evaluado el diseño de las pruebas de ingreso, 
permanencia y ascenso, y esto resulta ser un paso 
necesario para validar o proponer mejoras.

Asimismo, el MINEDU debe seguir incidiendo en el 
fortalecimiento de las capacidades de los docentes 
de Institutos de Educación Superior Pedagógica 
en el marco del Programa de Fortalecimiento 
de Capacidades. También debe fomentar el 
acompañamiento pedagógico y las capacitaciones 
para los docentes en servicio, además de difundir 
los beneficios del Programa de Inducción Docente 
dirigido a los recién ingresantes a la CPM y del 
Programa de Desarrollo Profesional dirigido a los 
docentes que han desaprobado la evaluación de 
desempeño.

Finalmente, Puch y Salas recomiendan que el 
MINEDU recolecte información representativa 
y longitudinal de los docentes de la CPM, 
incluyendo información sociodemográfica y 
sobre sus prácticas pedagógicas. Actualmente, 
la información muestral recolectada por el sector 
tiene limitaciones para la validez externa de 
cualquier trabajo enfocado en la CPM, a lo que se 
suma la ausencia de información pretratamiento 
de los docentes nombrados.

CONCLUSIONES

Los resultados del estudio no niegan la importancia 
de la reforma meritocrática, pero sí motivan a pensar 
mejoras. En primer lugar, respecto a la implementación, 
es posible que la ausencia de efectos de la CPM se deba 
al corto tiempo transcurrido desde la implementación de 
sus componentes bajo la Ley de Reforma Magisterial.

Además, a la fecha, las evaluaciones de desempeño 
y acceso a cargos, elementos importantes del 
carácter meritocrático de la CPM, no han terminado 
de implementarse. Esta demora en la implementación 
podría estar debilitando los incentivos para la formación 
continua, el esfuerzo pedagógico y la satisfacción 
docente.

A ello se suma que, según encontró Mendoza (2019), 
en el Perú se encuentran casos en los que los 
pagos correspondientes a incrementos de salarios y 

asignaciones temporales se han demorado, lo cual 
podría estar debilitando la credibilidad de la reforma.

En segundo lugar, el alto rechazo a la Ley de Reforma 
Magisterial podría estar inhibiendo el efecto de la 
CPM sobre la motivación de los docentes, quienes 
podrían percibirla como un esquema de control antes 
que un esquema de afirmación de sus competencias. 
También es importante considerar que, aunque la 
reforma incrementó la remuneración para todas las 
escalas, los docentes aún se encuentran insatisfechos 
con sus salarios —uno de los más bajos de la región 
(Mizala & Ñopo, 2016; MEF, 2018)—, lo que podría 
generar que otros incentivos, como las oportunidades 
de desarrollo profesional y el ambiente institucional, no 
sean valorados hasta que los salarios se incrementen 
suficientemente.
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Socios en Lima y regiones

Centro de Investigación de 
la Universidad del Pacífico

Centro de Investigación y 
Promoción del Campesina-
do

CIUP CIPCA

03-05/10/2023. Reunión de tra-
bajo que se desarrolló en la 
Universidad del Pacífico congre-
gando a un conjunto de inves-
tigadores especializados en el 
estudio de los catolicismos en 
América Latina en el siglo XX. 
Asistieron entre 25 y 35 perso-
nas al evento.

27/10/2023. Participaron Elena 
Castillo (PROGRESO), Gabriel 
Mejía (IDMA) y Marly Zambrano 
(Fundación Suyusama). Organi-
zado por la Dirección Regional 
Agraria Piura, PROGRESO y 
CIPCA.

Seminario internacional “Ca-
tolicismos en América Latina 
en el siglo XX: acción social, 
cultura y Estado”

Taller Regional “Sistema de 
Garantías Participativas-SGP: 
Estrategia para la producción 
agroecológica y el consumo 
responsable en la Región 
Piura”

23-26/08/2023. Presentación de 
Experiencias y lecciones apren-
didas en la lucha contra la CO-
VID-19, coeditado por María Án-
gela Prialé, Omar Manky y Pablo 
Lavado. Asistieron entre 30 y 40 
personas.

21/06/2023. Celebración por los 
50 años de Apuntes. Revista de 
Ciencias Sociales, editada por 
el Fondo Editorial de la Univer-
sidad del Pacífico, la cual se pu-
blica de manera ininterrumpida 
desde 1973. Asistieron entre 50 
y 70 personas.

21/06/2023 - 06/08/2023. En la 
27 edición de la Feria Interna-
cional del Libro (FIL) de Lima, se 
presentaron Repúblicas defrau-
dadas, de Alberto Vergara; Uni-
versidad y política en el Perú de 
Noelia Chávez y Omar Manky; 
En el umbral: desafíos de la inte-
gración venezolana en el Perú, 
coeditado por Feline Freier y 
Leda M. Pérez; entre otras.

11/10/2023. Participaron como 
ponentes Guillermo Dulanto 
(autor del estudio), Luis Ángel 
Nunura (Secretaría Técnica Co-
misión Regional Secretaría EITI 
Piura) y Amarildo Vela (Coordi-
nación de la Secretaría Técni-
ca EITI Perú). Organizado por 
el Gobierno Regional de Piura, 
CIPCA, Grupo Propuesta Ciuda-
dana y USAID.

29/09/2023. Participaron como 
ponentes el Ing. Ovidio Ruiz 
Pinto (DRAP), Beatriz Salazar 
Vera (ANPE) y Fabiola Muñoz 
(ex MINAGRI). Organizado por 
la Dirección Regional Agraria de 
Piura, PROGRESO y CIPCA.

22/08/2023. Presentación a car-
go del coautor Eduardo Ballón.  
Organizado por el Grupo Pro-
puesta Ciudadana y CIPCA.

Feria del Libro UP

Evento “50 años de Apuntes”

Investigadores CIUP presen-
taron publicaciones en la FIL 
Lima 2023

Foro regional “Presentación 
del V Estudio de Transparen-
cia Regional EITI Piura (2019-
2021)”

Foro regional “Agricultura fa-
miliar y agroecología como al-
ternativa a la crisis climática y 
alimentaria”

Presentación del estudio “Re-
construcción sin cambios: Un 
balance del proceso de re-
construcción con cambios en 
Piura”

En búsqueda de un cami-
no para evitar la trampa del 
ingreso medio: los casos de 
China y Perú

La ciencia entre dos pande-
mias (1918-2020). Cambios en 
la organización de la activi-
dad científica y su integración 
en la enseñanza

En el umbral: desafíos de la 
integración venezolana en el 
Perú

Editores: Yuyán Zhang y Rosario 
Santa Gadea Autor: Héctor Maletta

Editores: Luisa Feline Freier y 
Leda M. Pérez

Publicaciones

Experiencias y lecciones 
aprendidas en la lucha contra 
la COVID-19

Principios de valorización de 
activos financieros

Editores: Omar Manky, María 
Ángela Prialé y Pablo Lavado

Autor: José Luis Ruiz Pérez
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DESCO GRADE

01/06/2023–10/10/2023. Reu-
niones virtuales semanales para 
analizar la coyuntura nacional e 
internacional. Se abordan temas 
políticos, sociales, económicos, 
etc. Es un espacio motivado 
para los trabajadores de la insti-
tución e invitados de otras ONG, 
la academia, el sector público y 
privado.

24/10/2023. Se exploraron los 
orígenes, los momentos políti-
cos y económicos en los que se 
ha manifestado el terruqueo, así 
como sus implicaciones y con-
secuencias en la sociedad, la 
democracia y sus instituciones. 
Las presentaciones estuvieron 
a cargo de María Sosa (IDL), 
Oswaldo Bolo (UNMSM) e Indi-
ra Rodríguez (PUCP). Comen-
tarios de Juan Carlos Ubilluz 
(PUCP) y moderación de José 
Carlos Agüero (IEP).

Centro de Estudios y
Promoción del Desarrollo

Grupo de Análisis para el 
Desarrollo

Análisis de coyuntura

Mesa verde “Diálogos sobre 
el terruqueo en el Perú”

26/09/2023. El volumen está 
compuesto por doce textos que 
buscan aportar al debate crítico 
y plural para la construcción de 
una democracia donde la des-
centralización sea un instrumen-
to de redistribución del poder. 
Los comentarios estuvieron a 
cargo de Raquel Reynoso, tra-
bajadora social; Juan Narváez, 
economista; y José López Ricci, 
sociólogo.

13/07/2023. Organizado por 
GRADE, WCS Perú y TNC, el 
evento tuvo como objetivo inter-
cambiar perspectivas sobre los 
avances del nuevo Plan Nacio-
nal de Infraestructura Sostenible 
para la Competitividad. Partici-
paron: Mariana Montoya (WCS), 
Manuel Glave (GRADE), Ernes-
to López (MEF), Raúl Molina 
(experto en Gestión del Territo-
rio), Ernesto López (MEF), Maria 
Franco (Fundación Gordon and 
Betty Moore), Gustavo Guerra 
García (experto en Gestión Pú-
blica) y Fernando Guersi (TNC).

17/10/2023. El panel analizó las 
diversas dimensiones y facto-
res que abarcan el análisis de 
la crisis del Estado. Participaron 
Efraín Gonzales de Olarte (IEP/
PUCP), coordinador del ciclo; 
Violeta Bermúdez (expresidenta 
del Consejo de Ministros); Mar-
cial Rubio (PUCP); María Isabel 
Remy (IEP), y Romeo Grompo-
ne (IEP).

19/09/2023. Entre 1969 y 1975, 
el Perú fue escenario de una de 
las reformas agrarias más radi-
cales de América Latina. Par-
tiendo de fuentes hasta ahora 
poco estudiadas, el libro analiza 
los desafíos que esta reforma 
supuso para todos los actores 
sociales que participaron en ella. 
La presentación estuvo a cargo 
de la autora, Anna Cant, con co-
mentarios de los investigadores 
María Luisa Burneo y Antonio 
Zapata.

28/09/2023. El evento se plan-
teó como objetivo ofrecer una 
mirada de los diversos grupos 
poblacionales que integran el 
Foro Ciudadano de las Améri-
cas-Perú desde sus propias ex-
periencias. Participaron como 
panelistas Elizabeth Campos, 
Comité de Damas Invidentes del 
Perú; Cecilia Ramírez, Centro 
de Desarrollo de la Mujer Negra 
Peruana; y Ángela Benavides, 
Grupo de Mujeres Diversas.

31/05/2023. Se presentó oficial-
mente en la ciudad de Moque-
gua “CreceLee”, el primer pro-
grama de lectura digital en Perú 
que integra la escuela y el hogar 
para fortalecer el hábito lector de 
los estudiantes y sus familias. 
Esta es una iniciativa desarro-
llada por Worldreader en alianza 
con World Vision Perú y GRA-
DE. La ceremonia contó con la 
presencia de sus principales au-
toridades.

01/09/2023. Organizado por 
GRADE y el Banco Interame-
ricano de Desarrollo, el evento 
marcó el inicio del piloto del pro-
grama Desafía-T a Aprender en 
Ayacucho, que se llevó a cabo 
entre setiembre y octubre del 
2023. Participaron Miriam Pon-
ce (entonces ministra de Edu-
cación), Clément Larrue (AFD), 
Ezequiel Cambiasso (BID), Ta-
nia Vila (vicegobernadora de 
Ayacucho), Juan León (GRADE) 
y Cecilia Ramírez (GRADE).

Presentación del libro Perú 
Hoy. Descentralización, 20 
años no es nada

Conversatorio “Recomenda-
ciones para la transición hacia 
la infraestructura sostenible 
en el Perú”

Mesa verde “La crisis del Es-
tado peruano” del ciclo “Diá-
logos para recuperar la demo-
cracia”

Presentación del libro Tierra 
sin patrones. Reforma agraria 
y cambio político (1969-1975)

Conversatorio “Interpretando 
la democracia desde voces di-
versas”

Lanzamiento del programa de 
lectura digital “CreceLee” en 
Moquegua

Lanzamiento del piloto del 
programa “Desafía-T a Apren-
der”

Estrategias comunitarias 
contra el hambre durante la 
pandemia: experiencias y pro-
puestas desde los casos de 
Perú, Uruguay y Chile (Avan-
ces de Investigación, 42)

Autores: Lorena Alcázar, Ricar-
do Fort, Ignacia Fernández y 
Fernando Tavara

Publicaciones

Promoviendo el empleo y la 
empleabilidad durante el CO-
VID-19: evaluación de cuatro 
experiencias en América Lati-
na (Avances de Investigación, 
43)

Autores: Lorena Alcázar, Miguel 
Jaramillo y Fernando Tavara

IEP

15/12/2022. Con el objetivo de 
desarrollar cursos, módulos y 
conversatorios sobre metodolo-
gía de la investigación y actua-
lización sobre Ciencias Sociales 
y desarrollo regional, se impulsó 
este programa en Lima, Cusco, 
Arequipa y Ayacucho. Las acti-
vidades fueron coordinadas por 
los investigadores Rolando Ro-
jas y Ramón Pajuelo.

Instituto de Estudios 
Peruanos
Programa de formación en 
Ciencias Sociales
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20/10/2023. El economista e in-
geniero estadístico Nikita Cés-
pedes expuso una investigación 
que estudia el trabajo remoto en 
tres aspectos no documenta-
dos. Se contó con comentarios 
de Diego Quispe, economista y 
predocente de la PUCP, y mode-
ración de Janina León, jefa del 
Departamento de Economía de 
la PUCP.

13/10/2023. Los docentes e in-
vestigadores Edson Huamaní y 
Jennifer de la Cruz expusieron 
un estudio que analiza el impac-
to de los esquemas públicos de 
créditos garantizados sobre la 
dinámica de las empresas. Se 
contó con comentarios de Gui-
llermo Jopen, docente de la Fa-
cultad de Economía en la UPC, y 
moderación de Janina León, jefa 
del Departamento de Economía 
de la PUCP.

06/10/2023. Miguel Ángel Car-
pio, docente de la UDEP, pre-
sentó un documento que aborda 
el universo de préstamos reali-
zados en cinco regiones del sur 
del Perú. Los comentarios y mo-
deración estuvieron a cargo de 
Janina León, jefa del Departa-
mento de Economía de la PUCP.

Viernes Económico “El traba-
jo remoto y sus efectos en el 
mercado laboral”

Viernes Económico “Impacto 
de los programas Reactiva 
Perú y FAE-Mype en la super-
vivencia empresarial en Perú”

Viernes Económico “El rol 
de las redes familiares en el 
acceso al primer crédito”

Perú y América Latina en 
tiempos de pandemia. Des-
igualdades, salud pública y 
poder

La rebelión de Túpac Amaru Democracia 2.0 El poder polí-
tico en la era digital

La Guerra del Pacífico (1879-
1883)

Breve historia del desarrollo 
rural en el Perú (1900-2020)

La tentación autoritaria, de 
Julio Cotler

Editores: Jorge Morel y Omayra 
Peña Jimenez

Autor: Charles Walker
Autor: Ludwig Huber

Autores: Carmen McEvoy y Ga-
briel Cid

Autor: Raúl Asensio

Editor: José Luis Rénique

Publicaciones

Reformas en los márgenes. 
Políticas tributarias, intereses 
atomizados y debilidad insti-
tucional en el Perú

¿De quién es la democracia? 
Diálogos a partir de la obra de 
Carlos Iván Degregori

Autores: Jorge Morel, Carolina 
Trivelli, Yerel Vásquez y José 
Antonio Mendoza

Editor: Ramón Pajuelo

PUCP

26-27/10/2023. El objetivo de 
este evento organizado por el 
Departamento de Economía de 
la PUCP fue reunir a académi-
cos y profesionales para promo-
ver el intercambio de ideas y dis-
cusión técnica reciente sobre las 
áreas relacionadas con el desa-
rrollo económico. Participaron 
destacados ponentes como Jor-
ge Maldonado, Oscar Becerra, 
Valentina Hartarska, Francisco 
Gallego, Cesar Martinelli, Eric 
Verhoogen, Susan W. Parker y 
Pablo Cotler.

Pontificia Universidad
Católica del Perú
Conferencia Internacional de 
Desarrollo Económico
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25/09/2023. El Vicerrectorado 
de Investigación y el Grupo de 
investigación Pueblos Origina-
rios, Género e Interculturalidad 
de la UARM organizaron este 
diálogo, con la ponencia a cargo 
de Carlos Bresciani SJ, filósofo y 
teólogo por la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile.

29/09/2023. La Escuela de Inge-
niería Industrial de la UARM or-
ganizó esta conferencia a cargo 
del ponente José Manuel López, 
Ph. D. en ciencias físicas por el 
Instituto de Ciencias de Materia-
les (Madrid) y jefe de la carre-
ra de Ingeniería Industrial de la 
UARM.

31/08/2023. La Oficina de For-
mación Humanista de la UARM 
organizó este evento en el que 
participaron Diana Jauregui 
(Asociación de Víctimas del 
Caso Soras), Rosemarie Lerner 
(Proyecto Quipu), Soledad Es-
calante (directora Revista Sílex) 
y Gonzalo Gamio (subdirector 
Revista Sílex).

Diálogo “La tierra de mapu-
ches: un territorio como lugar 
teológico y espacio de cons-
trucción ‘decolonial’”

Conferencia Magistral "Inge-
niería de materiales y la indus-
tria actual"

Diálogos humanistas: cons-
truyendo memoria "Un pueblo 
que no conoce su historia está 
condenado a repetirla"

Publicaciones

Perú: desarrollo, naturaleza y 
urgencias Una mirada desde 
la economía y el desarrollo 
humano

Autor: Máximo Vega-Centeno

Publicaciones

El espacio sagrado de los 
Incas. El sistema de ceques 
del Cuzco (Serie Archivos de 
Historia Andina, 33A)

Meditaciones humanistas. 20 
años de la UARM a través de 
sus lecciones inaugurales

Autor: Brian Bauer

Autor: Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya

Globalización Neoliberal y 
Reordenamiento Geopolítico 
(Documento de trabajo N° 
526)

Jane Haldimand Marcet: rs-
cribir sobre economía política 
en el siglo XVIII (documento 
de trabajo 524)

Econometría 1 – tercera edi-
ción

The effects of social pensions 
on mortality among the extre-
me poor elderly (Documento 
de Trabajo N° 525)

Impact of monetary policy 
shocks in the Peruvian eco-
nomy over time

Perú 1990-2021: la causa del 
“milagro” económico ¿Cons-
titución de 1993 o Superciclo 
de las materias primas?

Autor: Jorge Rojas

Autora: Cecilia Garavito

Autor: Luis García Núñez

Autores: José Valderrama y Ja-
vier Olivera

Autores: Gabriel Rodríguez y 
Flavio Pérez Rojo

Autores: Félix Jiménez, José 
Oscátegui y Marco Arroyo

UARM

04/10/2023. El evento fue orga-
nizado por la Maestría en Edu-
cación con mención en Políticas 
Educativas y Gestión Pública. 
Contó con la participación de los 
ponentes Néstor López, Lucas 
Sempe y Graciela Muñiz, y la 
moderación de Hugo Reynaga, 
docente de la maestría.

Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya
Webinar "Situación y retos 
del financiamiento de la edu-
cación en América Latina y en 
el Perú”
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25/08/2023. Como parte del 
Programa de Doctorado en Eco-
nomía de los Recursos Natura-
les y el Desarrollo Sustentable, 
se presentaron los resultados 
de ocho investigaciones de los 
estudiantes del doctorado a la 
comunidad universitaria como 
parte del convenio entre el Con-
cytec y la Universidad.

Seminario "Presentación de 
Resultados de Investigación 
de Tesis"

Publicaciones

Publicaciones

Publicaciones

Manuel L. Aguirre de la Fuen-
te. Legado musical

Educación inclusiva: Efectos 
en el aula sobre los estudian-
tes sin necesidades educati-
vas especiales (2023)

Assessing the conditions of 
rationality and plausibility in 
the valuation of biodiversity 
conservation in a mega-bio-
diverse country. The case of 
Manu in Perú (Revista Econo-
mía Agraria y Recursos Natu-
rales Vol. 23, N° 1)

Editores: Omar Carrazco Llanos 
y Manuel Cruz Luque

Autores: Vania Salas y José ma-
ría Rentería

Autores: José Dávila, Felipe 
Vásquez-Lavín, Carlos Enrique 
Orihuela, Roberto D. Ponce Oli-
va, Karol Lavado-Solis, Oscar 
Paredes-Vilca, Raymundo Mo-
gollón Ñañez y Sabrina Díaz

Naturaleza, cultura andina 
y concepciones doctrinales 
jesuítas. Las iglesias del lago 
Titicaca en Chucuito tardo 
colonial

Influence of Peruvian Andean 
grain flours on the nutritional, 
rheological, physical, and 
sensory properties of sliced 
bread (Revista Frontiers in 
Sustainable Food Systems 
Vol. 7)

Viabilidad de pagos por servi-
cios ecosistémicos proveídos 
por el refugio de vida silves-
tre Laquipampa, Lambaye-
que –Perú (Revista Ecología 
Aplicada Vol. 22, N° 1)

Revista Allpanchis 91

Autora: Carla Maranguello Autores: Fernando García-Ra-
món, Alejandrina Sotelo-Mén-
dez, Hermelinda Alvarez-Chan-
casanampa, Edgar Norabuena, 
Liliana Sumarriva, Karina Yachi, 
Teresa Gonzales Huamán, Mar-
litt Naupay Vega y Heber P. Cor-
nelio-Santiago

Autores: Waldemar Mercado, 
Carlos Minaya y Luis Antonio To-
var

Autores: Centro de Estudios Pe-
ruanos y Universidad Católica 
San Pablo

UCSP UDEP

UNALM UNMSM

18/10/2023. Luis Miguel Castilla, 
exministro de Economía y Fi-
nanzas, presentó una ponencia 
en torno a las alternativas que 
tenemos para resurgir en el ám-
bito económico. La moderación 
estuvo a cargo de Franklin Huai-
ta, director del Departamento de 
Economía y se contó con los co-
mentarios del economista y do-
cente Juan Carlos Odar.

23-27/10/2023. El evento fue or-
ganizado por el Vicerrectorado 
de Investigación y estuvo en-
focado en la Investigación, De-
sarrollo y Emprendimiento. Se 
presentaron diferentes trabajos 
de investigación a nivel de do-
centes y estudiantes (círculos 
de investigación). Contó con la 
presencia de 1 500 personas a 
lo largo de la semana.

15/09/2023. Se expuso el traba-
jo realizado por Fariha Kamal, 
Asha Sundaram y Cristina J. 
Tello- Trillo, en el que se hace 
énfasis en el papel de los man-
datos de licencia familiar en la 
configuración de la composición 
de género en las empresas esta-
dounidenses que experimentan 
un shock de demanda negativo.

12/10/2023. Se resaltaron temas 
fundamentales de la economía 
ecológica, cadena de valor glo-
bal y dinámicas socioecológi-
cas y económicas. Contó con 
la participación de distinguidos 
docentes y egresados, así como 
de estudiantes de los círculos de 
investigación.

Universidad Católica San 
Pablo

Universidad de Piura

Universidad Nacional
Agraria La Molina

Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos

Conversatorio “Desafíos para 
retomar el crecimiento econó-
mico: Entre límites institucio-
nales y baja productividad"

Semana de Investigación de 
la UNALM

Viernes económico "Fami-
ly-leave mandates and female 
labor at U.S. firms: evidence 
from a trade shock"

Simposio “Nuevas tendencias 
de investigación para la Fa-
cultad de Economía y Planifi-
cación”
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13/10/2023. Esteban Puentes 
expuso la investigación sobre 
cómo el acceso a dispositivos de 
ahorro no necesariamente au-
menta el ahorro, pero los sesgos 
de comportamiento individuales 
pueden afectar el comporta-
miento de ahorro. Asistieron al-
rededor de 78 personas.

21/09/2023. Diálogo sobre los 
desafíos de la migración interna-
cional a cargo del Ph. D German 
Zarate Hoyos, SUNY Cortland 
(EE. UU.) y el Ph. D. Sascha 
Krannich, Giessen University 
(Alemania). Hubo 101 asistentes 
en el Aula Magna USIL y Zoom.

21/09/2023. Diálogo sobre los 
desafíos de la migración interna-
cional a cargo del Ph. D German 
Zarate Hoyos, SUNY Cortland 
(EE. UU.) y el Ph. D. Sascha 
Krannich, Giessen University 
(Alemania). Hubo 101 asistentes 
en el Aula Magna USIL y Zoom.

26/10/2023. Mario Tello y Sebas-
tián Tello-Trillo presentaron el 
trabajo de investigación Gestión 
de calidad y la productividad la-
boral de las empresas formales 
en el Perú: un diseño no expe-
rimental y técnicas de machine 
learning causal.

29/09/2023. Hamilton Galin-
do Gil expuso el artículo que 
evidencia paso a paso cómo 
construir y resolver numérica-
mente un modelo de agentes 
heterogéneos de preferencia en 
la valoración de activos cuando 
los mercados financieros están 
completos. Asistieron alrededor 
de 76 personas.

Viernes económico "Better 
strategies for saving more: 
evidence from four impact 
evaluations in Chile"

Conversatorio sobre migra-
ción internacional

Evento virtual “IPBES Values 
Assessment: Diverse values 
of nature underpin sustaina-
ble futures”

Conferencia Internacional de 
Desarrollo Económico

Viernes económico "Preferen-
ces heterogeneity in aasset 
pricing models: inspecting the 
mechanism"

Publicaciones

Publicaciones

Multiplicadores tipo I y II de 
producción, valor agregado, 
inversión y empleo del turis-
mo del Perú, 2015 -2020 (do-
cumento de trabajo 2023-01)

Evaluación de la eficiencia 
técnica de las organizaciones 
de salud a través del análisis 
envolvente de datos micro 
redes de la Sub Región de Sa-
lud de Piura a nivel no hospi-
talario periodo: 2011-2017

Autor: Mario D. Tello

Autores: Juan Francisco Silva, 
Carlos Arturo Belupu y Óscar 
Renato Cornejo

Determinantes del gasto de 
bolsillo en salud en el Perú 
y la pandemia de Covid 19 
(Revista Pensamiento Crítico 
Vol. 28, N° 1)

Demostración analítica de la 
paradoja de Gibson (Revista 
Pensamiento Crítico Vol. 28, 
N° 1)

Mito versus realidad en el 
pago por servicios ecosisté-
micos hidrológicos: el caso 
de Perú (Revista Pensamiento 
Crítico Vol. 28, N° 1)

Unobserved effects of mo-
netary policy in the Peru’s 
departments output and 
unemployment (Revista Pen-
samiento Crítico Vol. 28, N° 1)

Autores: Luis García y Crissy 
Rojas

Autor: Jorge Guillermo Osorio 
Vaccaro

Autor: William Postigo de la Mo-
tta

Autor: Óscar Manuel Mendoza 
Vargas

UNP
Universidad Nacional
de Piura

USIL

22/09/2023. Exposición sobre 
los enfoques económicos de la 
Economía Social de Mercado 
a cargo del doctor Kurt Burneo 
Farfan, exministro de Economía 
y Finanzas. El objetivo del even-
to fue reflexionar sobre los as-
pectos sociales de la economía, 
el rol del mercado y la ética de 
los negocios, que coadyuvará 
para que todos los ciudadanos 
alcancen un adecuado nivel de 
bienestar. Asistieron 150 perso-
nas al Auditorio Bedoya Reyes 
USIL y al Zoom.

Universidad San Ignacio
de Loyola
Tercer Diálogo de la Cátedra 
Konrad Adenauer USIL
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17/08/2023. Exposición sobre 
el cambio climático y su impac-
to económico a cargo del Ph. D. 
José Carlos Valer Dávila, líder 
del grupo internacional del CFA 
Society sobre finanzas sosteni-
bles. Se contó con 110 asisten-
tes de forma presencial y de ma-
nera virtual.

12/09/2023. Presentación de la 
Plataforma Intergubernamental 
sobre Biodiversidad y Servicios 
de los Ecosistemas (IPBES) y 
del artículo publicado en Natu-
re, “Diverse values of nature for 
sustainability”, a cargo de Ph. D. 
Cem Iskender Aydin (University 
of Bazici, Turquía). Asistieron 94 
personas vía Zoom.

Evento “El cambio climático y 
su impacto económico”

Evento virtual “IPBES Values 
Assessment: Diverse values 
of nature underpin sustaina-
ble futures”
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Consorcio de Investigación Económica y Social

04-07/2023. El CIES organizó 
siete talleres dirigidos a periodis-
tas y comunicadores de distintas 
regiones del país con el objetivo 
de fortalecer sus habilidades y 
conocimientos para realizar co-
berturas sobre migración, inte-
gridad pública y desarrollo sos-
tenible. En total, 292 periodistas 
recibieron una certificación o 
constancia de haber recibido las 
capacitaciones, al haber cumpli-
do con los criterios de asistencia 
que planteaba cada taller.

10/08/2023. Antonio Cusato, in-
vestigador de la Universidad del 
Pacífico, presentó la metodolo-
gía y los hallazgos de su estudio 
Adquisiciones públicas en Perú: 
identificación de pérdidas por no 
usar los catálogos electrónicos, 
para luego entablar un diálogo 
con los asistentes y responder a 
sus interrogantes.

08/06/2023. El CIES y el Grupo 
de Investigación en Estudios de 
Género de la PUCP convocaron 
a este concurso, en el marco del 
proyecto Violencia contra las 
Mujeres: Fortaleciendo la Pre-
vención desde la Academia, fi-
nanciado por la Unión Europea y 
la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el De-
sarrollo (AECID). Los proyectos 
pertenecen a investigadoras de 
los centros socios UARM, PUCP 
y GRADE.

25/08/2023. Como parte de los 
diálogos ministeriales que or-
ganiza el CIES, se presenta-
ron dos estudios ganadores del 
Concurso Anual de Investiga-
ción CIES 2019 en el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS): En el otro extremo: ¿el 
programa Qaliwarma incremen-
ta la incidencia del sobrepeso y 
la obesidad en niños y niñas de 
3 a 5 años?, de Pedro Francke, 
Diego Quispe y Gustavo Acosta 
(PUCP), y El impacto de las vi-
sitas domiciliarias realizadas por 
actores sociales en la preven-
ción y reducción de la anemia, 
de Elmer Guerrero y Sarita Oré 
(UNMSM).

03/07/2023. En la séptima reu-
nión del grupo de trabajo, el po-
litólogo Fernando Tuesta Solde-
villa presentó un diagnóstico en 
torno a la reforma política, sus 
limitaciones, avances y proble-
mas que se presentan para la 
implementación de las propues-
tas. El grupo es liderado por 
la abogada Milagros Campos 
(PUCP).

12/06/2023. José Gallardo Ku, 
exministro de Transportes y Co-
municaciones, estuvo a cargo de 
la exposición en la sexta reunión 
del grupo de trabajo, abordando 
la importancia de la infraestruc-
tura para promover conectividad 
física y digital. El grupo es lide-
rado por el economista Waldo 
Mendoza (PUCP).

24/08/2023. Se llevó a cabo una 
sesión del Consejo Consultivo 
del Perú de Alliance for Integri-
ty, con la participación de Sara 
Farfán, secretaria de Integridad 
de la Presidencia del Consejo 
de Ministros. En esta reunión, se 
acordó impulsar una agenda de 
trabajo conjunta para fortalecer 
la cultura de integridad en nues-
tro país. El CIES forma parte de 
esta red global para promover 
integridad entre empresas, sus 
socios comerciales y otros acto-
res del sistema económico.

25/08/2023. En la quinta reunión 
del grupo de trabajo, la vicemi-
nistra de Políticas y Evaluación 
Social del Ministerio de Desa-
rrollo e Inclusión Social (MIDIS), 
Fanny Montellanos, expuso so-
bre las prioridades, avances y 
desafíos de la nueva Política 
Nacional de Desarrollo e Inclu-
sión Social (PNDIS 2030). El 
grupo es liderado por la antropó-
loga Norma Correa (PUCP).

02/10/2023. El CIES, con el aus-
picio de la Fundación Manuel J. 
Bustamante de la Fuente, con-
vocó al XXVIII Concurso Anual 
de Investigación CIES 2023. En 
esta edición del concurso, se 
consideraron cuatro categorías: 
Proyecto Mediano, Proyecto 
Breve, Papers para Revista In-
dexada y Resumen de Tesis.

27/09/2023. El CIES, junto al 
Gobierno peruano, la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) 
y la Escuela de Gestión Pública 
de la Universidad del Pacífico 
(EGP-UP), organizaron la pre-
sentación del Estudio Económi-
co del Perú 2023, una revisión 
de la evolución económica de 
nuestro país, con capítulos de-
dicados a los principales retos 
económicos y recomendaciones 
de políticas públicas para afron-
tarlos. Cerca de 200 personas 
asistieron de forma presencial 
al evento, además de 40 partici-
pantes conectados a la transmi-
sión virtual.

17/08/2023. El CIES y la Con-
traloría General de la República 
firmaron un convenio de coope-
ración interinstitucional por tres 
años para promover el desa-
rrollo de actividades de investi-
gación académica e impulsar la 
participación de actores espe-
cialistas en control gubernamen-
tal y gestión pública. Las institu-
ciones estuvieron representadas 
por Javier Portocarrero, director 
ejecutivo del CIES, y el contralor 
Nelson Shack.

24/08/2023. En Asamblea Ex-
traordinaria de Asociados del 
CIES, se eligieron a dos nuevos 
miembros de su Consejo Directi-
vo conforme a sus estatutos. Se 
trata de personas representati-
vas del sector público: Elsa Ga-
larza, exministra del Ambiente, y 
Jean Paul Benavente, exgober-
nador regional del Cusco, quie-
nes ahora integran el Consejo 
Directivo en reemplazo de Soco-
rro Heysen, superintendenta de 
la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS), y de Car-
los Montoro, gerente de Política 
Monetaria del Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP).

INVESTIGACIÓN INCIDENCIA

300 periodistas capacitados 
en talleres sobre migración, 
integridad y desarrollo soste-
nible

Jueves de investigadores 
CIES

Concurso de Investigación en 
Prevención de la Violencia de 
Género en el Perú

Presentación de investiga-
ciones en diálogo ministerial 
CIES-MIDIS

Grupo de Trabajo sobre
Reforma Política

Grupo de Trabajo sobre Creci-
miento Económico Inclusivo

CIES en el Consejo Consul-
tivo de Alliance for Integrity 
PCM

Elección de nuevos
integrantes del Consejo
Directivo CIES

Grupo de Trabajo sobre
Lucha contra la Pobreza

XXVIII Concurso Anual de 
Investigación CIES 2023

Presentación del Estudio 
Económico del Perú 2023 de 
la OCDE

Convenio con la Contraloría 
General de la República

Proyecto Construyendo 
Diálogo Democrático
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13/06/2023. Inició una nueva 
temporada del podcast “Perú 
Debate”, coproducido por el 
CIES y RPP, con el objetivo de 
dar a conocer en qué consiste 
la Agenda 2030 para lograr el 
bienestar de la población y la 
protección del medio ambiente. 
Entre junio y noviembre, se han 
publicado 25 episodios con en-
trevistas a investigadores que 
abordan datos y propuestas de 
políticas públicas que nos acer-
can al cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en el Perú.

17/08/2023. François Vallaeys, 
experto en responsabilidad so-
cial universitaria y su vinculación 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), expuso el do-
cumento Manual para incorporar 
la Agenda 2030 y los ODS en el 
currículo universitario, de su au-

09/06/2023. Los investigadores 
Jorge Morel (IEP), Samuel Rotta 
(Proética) y Cristina Glave (Apo-
yo Consultoría) presentaron tres 
estudios recientes sobre inte-
gridad pública y lucha contra la 
corrupción en la ciudad de Tru-
jillo, La Libertad. El evento fue 
coordinado por la Secretaría de 
Integridad Pública de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros 
y organizado por el CIES con el 
apoyo técnico de la cooperación 
alemana para el desarrollo, im-
plementada por la GIZ, y la Uni-
versidad Nacional de Trujillo. 5ta temporada

Evento público “Los ODS en 
el currículum de la educación 
superior: Manual para docen-
tes”

Evento público “Integridad 
pública y lucha contra la
corrupción”

Podcast “Perú Debate”

Proyecto Articulando Agen-
da 2030

Proyecto Construyendo Go-
bernanza con Integridad

06-10/06/2023. Alrededor de 40 
periodistas de La Libertad par-
ticiparon en esta capacitación 
semipresencial a cargo del pe-
riodista Eloy Marchán, con el 
objetivo de fortalecer sus capa-
cidades en investigación sobre 
corrupción. El taller fue coordi-
nado por la Secretaría de Inte-
gridad Pública de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros y 
organizado por el CIES con el 
apoyo técnico de la cooperación 
alemana para el desarrollo, im-
plementada por la GIZ a través 
del proyecto Construyendo Go-
bernanza con Integridad.

06-07/2023. Más de 100 perio-
distas de Arequipa y La Libertad 
participaron en capacitaciones 
semipresenciales que tuvieron 
como objetivo explicar, sensibili-
zar y difundir conceptos vincula-
dos a la importancia de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) planteados como parte 
de la Agenda 2030. Las expo-
siciones estuvieron a cargo de 
funcionarios del Centro Nacio-
nal de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN) y de Naciones Uni-
das, y periodistas e investiga-
dores especialistas en el tema. 
Este taller fue organizado por el 
CIES con el apoyo técnico de 
la cooperación alemana para el 

3-7/08/2023. Un total de 235 di-
rectivos, directivas y docentes 
de universidades de Arequipa, 
La Libertad y Lima participaron 
en talleres de validación donde 
brindaron opiniones sobre el 
Manual para docentes para in-
corporar la Agenda 2030 y los 
ODS en el currículum de la edu-
cación superior. Esta actividad 
fue promovida por el CIES con el 
apoyo técnico de la cooperación 
alemana para el desarrollo, im-
plementada por la GIZ a través 
del Proyecto Articulando Agenda 
2030, liderado por el Centro Na-
cional de Planeamiento Estraté-
gico (CEPLAN).

08-09/2023. El curso se reali-
zó con el apoyo de la Facultad 
de Economía de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC), con el objetivo de brindar 
herramientas para la elabora-
ción de cuadros estandarizados 
de indicadores socioeconómicos 
en el nivel, enfatizando en el uso 
de los indicadores en trabajos 
de investigación. Los docentes 
fueron los economistas Alejan-
dro Granda (Georgetown Uni-
versity), Cesar Mora (Barcelona 
School of Economics) y Roberto 
Mendoza (Universidad de Prin-
ceton).

10-11/2023. El curso se reali-
zó con el apoyo de la Facultad 
de Economía de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC), con el objetivo de brin-
dar herramientas para mejorar 
las habilidades de redacción de 
un artículo académico y cono-
cer cómo publicar en revistas 
indexadas peruanas. Los docen-
tes fueron los economistas José 
Carlos Orihuela y César Corne-
jo.

Taller “Mejorando la integri-
dad: nuevas herramientas y 
técnicas para la investigación 
periodística”

Talleres “Buenas prácticas 
del periodismo en Desarrollo 
Sostenible”

Talleres “Incorporando los 
ODS en el currículo
universitario”

Construcción de indicadores 
socioeconómicos

Redacción y publicación de 
artículos académicos

06-07/2023. El curso se reali-
zó con el apoyo de la Facultad 
de Economía de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplica-
das (UPC), con el objetivo de 
proveer una introducción a los 
métodos estadísticos utilizados 
para la evaluación de impac-
to de programas públicos y so-
ciales. Los docentes fueron los 
economistas Stanislao Maldona-
do (Universidad de Rosario-Co-
lombia), Diego Quispe (PUCP) y 
Mayté Ysique (UPC).

07-08/2023. Este curso gratuito 
tuvo como objetivo brindar he-
rramientas metodológicas para 
la elaboración de investigación 
cualitativa enfocada en el delito 
de trata de personas. Las do-
centes fueron Claudia Farfán, 
máster en Antropología Social, 
y Luz Gamarra, máster en Polí-
ticas Públicas y Sociales y coor-
dinadora senior de proyectos del 
CIES.

Evaluación de impacto para la 
gestión pública

Investigación cualitativa so-
bre violencia de género: trata 
de personas

CIES Capacitaciones

toría. Este evento fue organiza-
do por el CIES con el apoyo de 
la cooperación alemana para el 
desarrollo, implementada por la 
GIZ a través del Proyecto Articu-
lando Agenda 2030, liderado por 
el Centro Nacional de Planea-
miento Estratégico (CEPLAN).

desarrollo, implementada por la 
GIZ a través del proyecto Articu-
lando Agenda 2030, liderado por 
CEPLAN.
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Autora: Elizabeth Salazar
Esta guía aborda conceptos so-
bre migración desde el enfoque 
de la función social del periodis-
mo, así como ejemplos de bue-
nas prácticas para la cobertura 
de historias sobre movilidad hu-
mana. El documento contó con 
apoyo técnico de la cooperación 
alemana para el desarrollo, im-
plementada por la GIZ a través 
del “Programa de apoyo a las 
comunidades de acogida de po-
blación migrante y refugiada en 
las zonas fronterizas de Colom-
bia, del Ecuador y del Perú – SI 
Frontera”, con apoyo de la Unión 
Europea.

Esta edición llamada “Es mo-
mento de tomar decisiones para 
el desarrollo” presenta un resu-
men de las ponencias brindadas 
por renombrados expertos del 
ámbito nacional e internacional 
en el XXXIII Seminario Anual de 
Investigación CIES, desarrolla-
do del 2 al 4 de noviembre del 
2022 con más de cuatro mil par-
ticipantes. La publicación abor-
da los grandes desafíos globa-
les para revertir las secuelas de 
la pandemia y la severa crisis 
inflacionaria, desatada a raíz del 
sobre calentamiento de la eco-
nomía de los Estados Unidos y 
la invasión de Rusia a Ucrania.

Autor: François Vallaeys
Este manual brinda consejos 
para la inclusión curricular de 
la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en la labor docente individual, la 
organización de las disciplinas 
en las facultades y la gestión en 
conjunto de la institución univer-
sitaria. El documento contó con 
el apoyo técnico de la coopera-
ción alemana para el desarro-
llo, implementada por la GIZ a 
través del Proyecto Articulando 
Agenda 2030.

Contar la migración es contar 
la historia: Guía práctica para 
investigar y narrar la migra-
ción en Perúcorrupción”

Revista de investigación
economía&sociedad N° 103

Manual para incorporar la 
Agenda 2030 y los ODS en 
el currículum de educación 
superior

Publicaciones
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• Pontificia Universidad Católica del Perú
• Universidad Antonio Ruíz de Montoya
• Universidad de Lima
• Universidad de San Martín de Porres
• Universidad del Pacífico
• Universidad ESAN
• Universidad Nacional Agraria La Molina
• Universidad Nacional de Ingeniería
• Universidad Nacional del Callao
• Universidad Nacional Mayor de San Marcos
• Universidad Peruana Cayetano Heredia
• Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Universidad Católica Sedes Sapientiae
• Universidad San Ignacio de Loyola

• Universidad Católica de Santa María, Arequipa
• Universidad Católica San Pablo, Arequipa
• Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Lambayeque
• Universidad de Piura
• Universidad Nacional de Cajamarca
• Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Loreto
• Universidad Nacional de Piura
• Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
• Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho
• Universidad Nacional de Trujillo, La Libertad
• Universidad Nacional del Altiplano, Puno
• Universidad Nacional del Centro del Perú, Junín
• Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
• Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Ancash
• Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

• Apoyo Consultoría
• Asociación Benéfica Prisma
• Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
• Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (Cedep)
• Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco)
• Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
• Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE)
• Instituto de Estudios Peruanos (IEP)
• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
• Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE)
• Instituto Peruano de Economía (IPE)
• Macroconsult
• Practical Action
• Seguimiento, Análisis y Evaluación para el Desarrollo (SASE)
• Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

• Centro Bartolomé de las Casas del Cusco (CBC)
• Centro de Estudios para el Desarrollo Regional (CEDER), Arequipa
• Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Piura
• Centro Guamán Poma de Ayala, Cusco

ORGANIZACIÓN

La Asamblea de Asociados del Consorcio de Investigación 
Económica y Social (CIES) está compuesta por un 
representante de cada organización miembro del Consorcio. 
La Asamblea elige a los integrantes del Consejo Directivo.

CONSEJO DIRECTIVO

REPRESENTANTES DE LOS CENTROS SOCIOS

• Alejandro Chávez, decano de la Facultado de Economía 
de la Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa

• Janina León, jefa del Departamento de Economía de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

• Eliana Rios, asociada del Centro Guamán Poma de Ayala 
• Gustavo Yamada, director del Centro de Investigación 

de la Universidad del Pacífico 

PERSONAS REPRESENTATIVAS DEL SECTOR 
PÚBLICO

• Elsa Galarza, exministra del Ambiente 
• Jean Paul Benavente, exgobernador regional del Cusco

PERSONAS REPRESENTATIVAS DE LA SOCIEDAD 
CIVIL

• Frida Delgado, directora de medios del Grupo RPP
• Verónica Sifuentes, gerente general de Es Hoy

PERSONAS REPRESENTATIVAS DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

• Mauricio Chiaravalli, director adjunto de la Cooperación 
Suiza (SECO)

• Pilar Maisterra, gerente de Operaciones para Bolivia, 
Chile, Ecuador y Perú, América Latina y el Caribe

PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO

Janina León, jefa del Departamento de Economía de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú

DIRECTOR EJECUTIVO

Javier Portocarrero

Universidades

Universidades

Centros

Centros

ASAMBLEA DE ASOCIADOS

LIMA

REGIONES



60 economía&sociedad, 105

Ministerio
de Economía y Finanzas

El crecimiento promedio alcanzado por el Perú entre 1991 y 2021 fue el más alto en AL. Para 
recuperar esa dinámica y promover la inclusión social, se debe impulsar la inversión en minería y 
agroexportación, a la par de reformas en la salud y la educación, y políticas para la agricultura familiar 
y la infraestructura pública.

Entre 2001 y 2021, solo el 12% de congresistas contaba con experiencia legislativa. La reelección 
parlamentaria inmediata puede ayudar a promover la especialización, generando incentivos para 
profesionalizar la política.

Durante la pandemia, la entrega de canastas demostró ser una política de asistencia alimentaria 
poco efectiva. Frente a futuras emergencias, es importante mejorar el soporte a las ollas comunes y 
los comedores populares, evitando además su uso político y la corrupción.

El Programa Nacional de Saneamiento Rural fue efectivo en generar impactos en el acceso a agua 
potable en los domicilios (alrededor de 40 puntos porcentuales) y en la calidad del agua. 

Al estar fuera del marco de los concursos prescritos en la Ley de Contrataciones del Estado, las 
compras menores tienen poca transparencia y precios promedio 10% más caros. En la última 
década, este método de compra se ha multiplicado por cuatro y representa alrededor del 20% del 
total de adquisiciones públicas.

No se identificaron efectos directos del Programa de Colegios Emblemáticos (PCE) en el 
desempeño educativo de los estudiantes. La mejora de la infraestructura de los colegios debe ir de 
la mano con un aumento de la oferta educativa pública y un incremento de la calidad docente.

En un grupo de 40 universidades públicas, el 80% de las que tuvieron una ejecución presupuestal 
menor al 85% en el 2019, mostraron una reducción de su productividad durante el periodo 
2018-2019. 

Al 2020, alrededor del 58% de los docentes del sector público son parte de la Carrera Pública 
Magisterial (CPM). Para lograr que la CPM tenga efectos significativos en los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes, se recomienda mejorar las condiciones laborales de los docentes y 
promover su participación en las decisiones de política.

Instituciones comprometidas con el conocimiento

Extractos de la presente edición


