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     cuadro 22
 Flujo de la Cooperación Internacional No Reembolsable ejecutada en el Perú - Año 2005 (en dólares americanos)

     cuadro 23
 Cooperación Internacional No Reembolsable ejecutada durante el año 2005 

2.1. Estadísticas agregadas de la Cooperación Internacional No Reembolsable recibida por el Perú 
durante el año 2005

Capítulo 2
La Cooperación Internacional No Reembolsable en el Perú: Visión 
General

Las estadísticas recogidas por la APCI revelan que duran-

te el año 2005 se ejecutaron en el Perú 584.6 millones de 

dólares americanos por concepto de Cooperación Inter-

nacional No Reembolsable (CINR). Este flujo se originó, 

principalmente, en fuentes de naturaleza oficial (86%) y 

fue ejecutado en proporciones casi iguales por institucio-

nes privadas y oficiales (49% y 51% respectivamente), tal 

como puede apreciarse en los dos cuadros siguientes.

 Fuente: APCI. Elaboración: APCI

 Fuente: APCI. Elaboración: APCI
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     cuadro 24
 Montos ejecutados y programados 2005 (en dólares americanos)

Las cifras anteriores contrastan notoriamente con las 

del año 2004,  en  el  que la CINR  total  registrada  

ascendió a 390 millones de dólares —279.8 millones 

de origen oficial y 110.2 millones de fuentes privadas—. 

Sin embargo, se debe precisar que este considerable 

incremento responde en parte a una mejora en el siste-

ma de captura de datos de ejecutores de cooperación. 

Tal avance ha permitido reducir el volumen de recursos 

ejecutados pero no incluidos en el registro de la APCI 

y que, por lo tanto, no forman parte de las estadísticas 

oficiales.

Cabe puntualizar que el monto ejecutado durante el año 

2005 difiere del monto que fuera anticipadamente pro-

gramado por las fuentes cooperantes. El siguiente cuadro 

muestra los montos  ejecutados  y  programados  para 

dicho año, así como el correspondiente ratio de ejecución, 

entendiéndose a este ratio como el cociente simple entre 

el volumen ejecutado y el volumen programado.

Si bien la cifra global de ejecución es aparentemente 

alta (nueve de cada diez dólares programados fueron 

ejecutados durante el año 2005), es necesario adver-

tir que este indicador, como todo promedio, puede 

encubrir disparidades importantes. Así, detrás de la 

cifra se encuentran tasas muy altas de ejecución en 

algunas fuentes (ratios incluso superiores al 100%) 

y tasas muy bajas en otras (ratios cercanos a 0%). 

Adicionalmente, al analizar la información a nivel 

de fuentes individuales, se corrobora que  algunas 

de ellas no reportaron información de programación 

para el año 2005 y, por lo tanto, podrían sesgar el 

resultado. Sin embargo, cuando se toma este factor 

en cuenta y sólo se analizan las cifras de las fuen-

tes que  reportaron  información  completa tanto de 

programación como de ejecución, el ratio se incre-

menta a 92%. Esto último sugiere que, en definitiva, 

existió un alto nivel de coincidencia entre las cifras 

de programación y ejecución de la cooperación para 

el año 2005.

De las 2,683 intervenciones de cooperación ejecuta-

das durante el año 2005, la mayor cantidad se calificó 

como de fuente y ejecutores privados (cuadro 25), 

seguidas por los proyectos de fuente oficial y eje-

cución privada. En efecto, las instituciones privadas 

ejecutaron un número significativamente mayor de 

proyectos. Sin embargo, tal como puede verse en el 

cuadro 26, el monto ejecutado promedio por proyecto 

en esta categoría de fuentes y ejecutores privados fue 

el más bajo. Los  proyectos más grandes  fueron los  

financiados por fuentes oficiales. En otros términos, se 

aprecia una mayor fragmentación de la cooperación 

entre las fuentes y ejecutores de naturaleza privada.

 Fuente: APCI. Elaboración: APCI
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     cuadro 26
 Proyectos de Cooperación Internacional No Reembolsable - Año 2005 (desembolso promedio en dólares americanos 
 por proyecto)

     cuadro 25
 Proyectos de Cooperación Internacional No Reembolsable - Año 2005 (Número ponderado de proyectos ejecutados) 

El cuadro 27 a continuación muestra una síntesis de 

la cooperación oficial asociada a fuentes bilaterales 

con actividad en el año 2005. Se acompañan estas 

cifras con los montos correspondientes registrados 

durante el año 2004. Como se puede observar, en 

el año 2005 se verificó un aumento significativo de 

la cooperación oficial bilateral. Este incremento ha 

estado  sustentado  básicamente  por  aumentos 

importantes en fuentes como Italia, Bélgica, Fran-

cia y Nueva Zelandia. Entre los países  que ofrecen  

mayores volúmenes de cooperación oficial al Perú, 

como los Estados Unidos,  España,  Alemania, Ca-

nadá, Suiza y Japón, también se aprecian aumentos 

significativos.

 Nota: cada proyecto puede sumarse parcialmente en más de una categoría, según la proporción de la cooperación registrada en 2005 por tipo de fuente y ejecutor.
 Fuente: APCI.

 Fuente: APCI
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Tal como se precisa en el anexo, durante el año 2005 

se han incorporado como parte de la cooperación ofi-

cial los montos oficiales trasladados a través de ins-

tituciones privadas intermediarias. Estos volúmenes 

de ayuda fueron reportados en el diagnóstico del año 

2004 como parte del volumen de cooperación no gu-

bernamental. Este ajuste en el modelo de registro de 

cooperación ha producido un sinceramiento de las ci-

     cuadro 27
 Cooperación Oficial Bilateral 2004 - 2005 por países (en dólares americanos)

fras que devela la relevancia de las fuentes oficiales 

en el Perú.

En el caso de las fuentes multilaterales, el aumento fue mo-

derado, como se constata en el cuadro 28. Los incrementos 

importantes en ciertas fuentes, como el Programa Mundial 

de Alimentos, se debieron a que entraron en vigor nuevos 

convenios, así como la entrada al país de bienes para ayuda 

Nota: Sólo se incluyen los países que registraron cooperación oficial durante el año 2005. 1/ De acuerdo con el Diagnóstico APCI del año 2004, 
la Cooperación Oficial española ascendió a 8’153,625 dólares americanos. Sin embargo, una nota a pie de cuadro señala que la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional (AECI) reportó que la cantidad de cooperación española en 2004 alcanzó 40’850,039 de Euros, cifra que 
incluye cooperación descentralizada y otras modalidades propias del sistema español.
Fuente: APCI.
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de emergencia. Para otras fuentes, como la Corpo-

ración Andina de Fomento, el crecimiento se debió a 

los ajustes en el sistema de registro de proyectos de la 

APCI, que durante el año 2005 amplió sensiblemente la 

cobertura de intervenciones reportadas por los ejecu-

tores de cooperación. Asimismo, cabe precisar que en 

el año 2004 se consideraron contrapartidas nacionales 

como parte de la cooperación del  Programa de  las  

Naciones Unidas para el Desarrollo,  efecto  que  se  

retiró en las cifras del año 2005.

2.2. Tendencias de la Cooperación no Reembolsable en el Perú durante las últimas décadas

     cuadro 28
 Comparación por fuentes multilaterales 2004 - 2005  (en dólares americanos por proyecto)

Si bien los orígenes de la cooperación internacional en 

el Perú se remontan al menos hasta la década de 1960, 

el marco legal correspondiente recién se estableció en 

el año 1971.32  Es por ello que sólo a partir de 1972 el 

Perú cuenta con un registro oficial institucionalizado de 

los flujos de la cooperación internacional que recibe 

(inicialmente este registro fue mantenido por el Instituto 

Nacional de Planificación). En el Cuadro 29 se muestra 

el volumen de CINR recibida por el Perú en el periodo 

comprendido entre 1972 y 2004, en cifras ajustadas a 

dólares constantes de 2004. Durante dicho periodo los 

flujos de la cooperación internacional se incrementaron 

en términos reales en un 5% promedio anual,33  pasando 

de 105 a 390 millones de dólares constantes de 2004.

32 Decreto Ley Nº 18742-1971.
33 A precios constantes del año 2004.

 Fuente: APCI
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El cuadro 29 revela, asimismo, una tendencia irre-

gular de la CINR recibida por el Perú. Entre 1972 y 

1980 el comportamiento fue relativamente estable, 

sin embargo, a partir de este último año se inició un 

incremento sustancial de la ayuda hasta alcanzar un 

volumen sin precedentes en 1993. A partir de enton-

ces la variación fue muy marcada, con acentuados 

ascensos y descensos. La fuerte caída que se apre-

ció en 1994 se podría explicar por la reducción, en 

casi un 70%, de los aportes de dos de las principales 

fuentes cooperantes tradicionales, Alemania Federal 

y el PNUD. El repunte ocurrido en el año 1998, que 

marcó un incremento de los recursos de la coope-

ración de 314 a 427 millones de dólares constantes, 

tendría explicación en el notable aumento de los 

aportes de los Estados Unidos de Norteamérica y de 

la Unión Europea. Posteriormente, en 1999 y 2000, 

se registró un nuevo descenso de los flujos de ayuda 

hasta 272.7 millones de dólares constantes, debido 

a la disminución de los aportes de Japón y Alemania 

Federal. Sin embargo, a continuación los volúmenes 

de ayuda se recuperaron rápidamente hasta llegar a 

390 millones de dólares constantes en el 2004.

     cuadro 29
 Cooperación Internacional No Reembolsable recibida por el Perú 1972 - 2004 (en millones de dólares americanos 
 constantes del 2004)

Las tres principales fuentes cooperantes durante el de- 

cenio 1994-2004 fueron Estados Unidos, la Unión Europea 

y Japón, con una preeminencia notoria del aporte de los 

Estados Unidos (39%). En conjunto, estas fuentes suma-

ron el 64.4% del total de CINR oficial recibida por el Perú.

Como puede apreciarse a la luz de la discusión ante-

rior, el origen de la CINR recibida por el Perú es fun-

damentalmente oficial. En efecto, tal como lo señala el 

cuadro 30, este canal predomina sobre el privado. En 

términos numéricos, la cooperación oficial ha represen-

tado en promedio el 86% de la CINR total recibida por 

el Perú durante el período reseñado.

Sin embargo, debido a que en el Perú no ha existido un 

mecanismo legal que obligara al registro de la coope-

ración privada,   éste  se  ha venido  realizando por  pre-

rrogativa de las mismas organizaciones no gubernamen-

tales y, más recientemente, por información obtenida a 

través de las unidades ejecutoras de los proyectos que 

éstas financian. En consecuencia, es factible que la 

diferencia entre el volumen de la cooperación de origen 

oficial y privado en el Perú sea en realidad menor.

 Fuente: Evaluaciones APCI, SECTI. Elaboración: APCI
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Con  relación  a   la  cooperación de origen oficial,  se  es-

timó conveniente comparar el volumen de los flujos que 

reporta el Perú, a través de la APCI, con el que reporta la 

OECD a nivel internacional de acuerdo a los datos pro-

porcionados por las fuentes cooperantes. Esta compara-

ción, como se muestra en el cuadro 31,  confirma que  

existe  una diferencia  sustantiva  entre ambos reportes. 

Sin embargo, tal divergencia  esencialmente  subraya 

que los supuestos que emplea cada medición son dife-

rentes. En primer lugar, existen gastos de origen que 

son considerados por la OECD y no por la APCI (gastos 

operativos, institucionales o administrativos en los que 

     cuadro 30
 Cooperación Internacional No Reembolsable Oficial y Privada recibida por el Perú 1972 - 2004 (en millones de 
 dólares americanos constantes de 2004)

incurre la fuente cooperante antes de que los recursos 

lleguen al país receptor). En segundo lugar, se reconoce 

que aún no existe un mecanismo que garantice el regis-

tro completo de los flujos de origen oficial que ingresan 

al Perú, pues instancias oficiales subnacionales   (e.g. 

gobiernos regionales y municipios) pueden acceder a 

este tipo de cooperación sin la intermediación de la 

APCI. En tercer lugar, dentro de la cooperación oficial 

de la OECD están comprendidos créditos con alto gra-

do de concesionalidad, que no se incluyen en el regis-

tro de APCI, pues éste sólo registra la cooperación de 

naturaleza íntegramente no reembolsable.34 

34 DAC Statistical Reporting Directives de la página Web. http://www.oecd.org/dac.

 Fuente: Evaluaciones APCI, SECTI. Elaboración: APCI
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     cuadro 31
 Cooperación Oficial recibida por el Perú según OECD y APCI 1972 - 2004 (en millones de dólares constantes de 
 2004)

 

     cuadro 32
 AOD destinada al Perú como porcentaje del PIB 1984 - 2004 

La evolución del volumen de cooperación internacional 

oficial dirigida al Perú se puede dimensionar más clara-

mente si se la considera en relación a su PIB. Desde 

esta perspectiva, durante el periodo 1984-2004, se 

puede apreciar nítidamente la disminución relativa del 

volumen de ayuda oficial destinada al Perú. En efecto, 

como se puede verificar en el cuadro 32, en los perio-

dos 1984-1993 y 1994-2004 ocurrió una fuerte reduc-

ción de la proporción de la AOD recibida con respecto 

al PIB, pasando del 1.6% al 0.8% en promedio. Una 

explicación a este hecho es que, mientras que a par-

tir del año 1994 el PIB registró un crecimiento mayor 

con respecto a años anteriores, paralelamente la AOD 

recibida por el Perú experimentó una reducción signifi-

cativa, pasando de 452 millones de dólares en el año 

1993 a 251 millones en el siguiente año.35

35 APCI, AOD recibida por el Perú a precios constantes al año 2004.

  Nota: en el caso de la OECD se muestra la AOD para Perú. En el caso de la APCI se muestra la CINR de origen oficial registrada por la Agencia.
  Fuente: OECD, APCI. Elaboración: APCI. 

 Fuente: Evaluaciones OECD, BCRP. Elaboración: APCI
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2.3. Cooperación según país de la fuente cooperante

a. Cooperación bilateral y descentralizada

En el cuadro 33 se presentan los montos totales de la 

CINR recibida por el Perú durante el año 2005 según 

el país de la fuente cooperante, desglosados según 

la naturaleza jurídica de la fuente (oficial o privada), 

excluyendo la cooperación procedente de organis-

mos multilaterales (que será detallada en la sección 

siguiente). Asimismo, para cada país se muestran los 

montos ejecutados por entidades u organismos oficia-

les y privados. Es importante recordar que la coope-

ración total otorgada por cada país incluye diversos 

tipos y modalidades de CINR (cooperación financiera, 

cooperación técnica y ayuda humanitaria). Por otro 

lado, cabe subrayar que la cooperación oficial incluye 

a la cooperación intergubernamental (bilateral verti-

cal, bilateral horizontal y triangular); multilateral y sub-

nacional (denominada también cooperación descen-

tralizada).36

En el mencionado cuadro se aprecia que los dos prin-

cipales cooperantes durante el año 2005 fueron Esta-

dos Unidos de América y España. Los Estados Unidos 

aportaron US$ 245 millones, de los cuales US$ 211 

millones fueron canalizados por fuentes oficiales y eje-

cutados casi equitativamente por entidades oficiales y 

privadas (US$ 123 y 121 millones, respectivamente). En 

el caso de España, de los US$ 72 millones de coope-

ración total, US$ 47 millones fueron canalizados por 

fuentes oficiales y US$ 65 millones fueron ejecutados 

por entidades privadas. Por otro lado, la Unión Europea 

originó US$ 54 millones, íntegramente de origen oficial. 

Se puede apreciar también que el flujo de recursos de 

seis de los 35 países provienen totalmente de fuentes 

privadas; éstos son: Australia, Dinamarca, Ecuador, 

Liechtenstein, Polonia y Portugal.

36 El lector puede referirse al anexo metodológico para una explicación más detenida de estas modalidades.

     cuadro 33
 Cooperación 2005 según País Cooperante (en dólares americanos)
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Siguiendo la misma estructura, en el cuadro 36 se 

muestra el desglose vertical de la cooperación recibida 

por el Perú según el país de la fuente. De acuerdo con 

estos resultados, los cinco países que aportaron mayor 

 Nota: Se excluyen fuentes multilaterales. 
 Elaboración: APCI

cooperación durante el año 2005 fueron Estados Uni-

dos (46%), España (14%), la Unión Europea (10%), 

Alemania (6%) e Italia (4%).

     cuadro 34
 Cooperación según país de la Fuente - Desglose vertical 



Situación y Tendencias de la Cooperación Internacional en el Perú: Año 2005

62

     cuadro 35
 Cooperación según país de la Fuente - Desglose vertical 

 Nota: Se excluyen fuentes multilaterales. 
 Elaboración: APCI

El cuadro 35 a continuación presenta un desglose alter-

nativo de la cooperación, destacando la combinación de 

fuentes y ejecutores privados y oficiales de cada país. 

El cuadro confirma que numerosos países aportaron 

al Perú únicamente cooperación oficial mientras que 

un grupo reducido aportó sólo cooperación de origen 

privado. Asimismo, mientras que algunos países cana-

lizaron la ejecución de sus aportes de origen oficial ex-

clusivamente a través de ejecutores oficiales, como es 

el caso de Argentina, Egipto, Brasil, República Checa 

y Singapur; otros, en cambio, privilegiaron la ejecución 

de sus aportes privados exclusivamente a instituciones 

también privadas, como el caso de Australia, Ecuador, 

Liechtenstein, Polonia y Portugal.
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     cuadro 36
 Cooperación de Organismo Multilaterales (en dólares americanos)

 Nota: Se excluyen fuentes multilaterales. 
 Elaboración: APCI

b. Cooperación multilateral

El cuadro 36  muestra  los  aportes  de  los distin-

tos organismos internacionales que financiaron 

proyectos de cooperación no reembolsable durante 

el año 2005 en el Perú.37 Como puede verse, esta 

cooperación multilateral ascendió a 48.2 millones de 

dólares, de los cuales 34.3 millones fueron ejecuta-

dos por instituciones oficiales y 13.9  millones por 

instituciones privadas.

El Banco Mundial destacó como el organismo multila-

teral que aportó el mayor volumen de recursos durante el 

año 2005, con aproximadamente 10 millones de dólares 

al Perú. De esta suma, 8 millones fueron ejecutados por 

instituciones pertenecientes al Estado.

La segunda fuente multilateral en importancia por el vo-

lumen de sus aportes fue el Fondo Mundial de la Lucha 

contra el SIDA, la TBC y la Malaria. Este organismo, a 

diferencia del anterior, ejecutó la totalidad de sus fon-

dos (7.2 millones de dólares) a través de instituciones 

privadas. Por su parte, el tercer organismo cooperante, 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, finan-

ció proyectos por un monto de 6.4 millones de dólares, 

ejecutados íntegramente por instituciones oficiales.

37 Cabe recordar que las operaciones contabilizadas por la APCI no incluyen las intervenciones que involucran al menos un componente de ayuda 
reembolsable, incluso si éste es comparativamente pequeño con respecto al tamaño total de la operación.
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     cuadro 37
 Resumen de periodos de programación de Fuentes Oficiales

  Fuente: APCI

c. Periodos de programación de fuentes oficiales

co, son resultado de diversos factores en la coyuntura 

(inicio y término de proyectos) y la estructura (orientación 

Los reajustes en los flujos de cooperación oficial observa-

dos en el Perú anualmente, especialmente a nivel temáti-
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temática) de la cooperación. Por ello, antes de iniciar el 

análisis temático de la CINR en el Perú cabe reseñar los 

diversos períodos de programación de las principales 

fuentes oficiales con actividades en el país. El cuadro 37 

  Fuente: APCI

muestra dichos periodos de programación, así como los 

mecanismos de negociación con cada uno de los países 

cooperantes. Destaca que la frecuencia y oportunidad de 

programación difiere notoriamente de caso a caso.

2.4. Cooperación recibida por el Perú clasificada según su orientación temática

a. Cooperación según su orientación hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio

a.1. Introducción a los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son 

una serie de propósitos y metas mensurables que la 

comunidad internacional se empezó a plantear desde 

el año 1990. Una década después, en la Declaración 

de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas,38 

191 países adquirieron un compromiso formal sobre 

39 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/55/2 del 13 de septiembre de 2000.
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estos objetivos que se constituyeron así en los actua-

les ODM. Se trata de 8 objetivos, que  engloban  18 

metas y 48  indicadores  cuantitativos, de  los cuales 

15  tienen  metas concretas que deben alcanzarse en 

el año 2015.

Estos objetivos se centran en temas como la lucha 

contra la pobreza, el hambre, las enfermedades, el 

analfabetismo, la  degradación  del  ambiente y  la  

discriminación contra la mujer. Respecto a estos 

temas, se logró un consenso en la mencionada Cum-

bre del Milenio, pues ya habían sido reconocidos por 

la comunidad internacional como impostergables.

La importancia de  estos  objetivos  radica en cuatro 

aspectos, como lo señaló quien en su momento fuera 

el Secretario General de las Naciones Unidas, Koffi 

A. Annan.39 El primer aspecto es que estos objetivos 

están centrados en el ser humano, deben lograrse en 

un tiempo definido y pueden medirse. Un segundo as-

pecto es que los países asumen una responsabilidad 

concreta: los países en desarrollo, poner en orden sus 

asuntos internos y los países desarrollados, apoyar 

esos esfuerzos. El tercer aspecto es el compromiso sin 

precedentes asumido por las autoridades políticas, la 

sociedad civil y las principales instituciones de desa-

rrollo. Finalmente, el cuarto aspecto importante es que 

dichos objetivos son alcanzables.

Tras la adopción de los ODM, se han venido elabo-

rando informes periódicos sobre la evolución de los 

países hacia los objetivos acordados. El último reporte 

elaborado para el Perú corresponde al año 2004.40 

En el cuadro 38 se detallan los objetivos y metas com-

prendidos dentro de los ODM.

40 Objetivos de Desarrollo del Milenio informe de 2005, Naciones Unidas, Nueva York 2005.
41 Hacia el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Perú, Informe 2004, Oficina del Coordinador Residente de las Naciones 
Unidas, Lima 2004.

     cuadro 38
 Objetivo y metas de desarrollo del Milenio
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     cuadro 39
 Cooperación ejecutada en el año 2005 según ODM

(*) No aplicable para el Perú

a.2. Cooperación total según Objetivo de Desarrollo del Milenio

Fuente: APCI

La clasificación de la cooperación recibida por el Perú 

según los ODM se  presenta  en los cuadros a con-

tinuación. El cuadro 39 muestra los flujos para cada 

ODM, desglosados según el tipo de fuente asociada y 

el tipo de institución ejecutora. Se puede apreciar que 

más de 192 millones de dólares fueron destinados a 

la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. El 

segundo objetivo más atendido por la cooperación fue 

el de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, 

al que se dirigieron 72.6 millones de dólares. Por otro 

lado, alrededor de 175 millones de dólares atendieron 

otros objetivos no considerados dentro de los ODM.
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El cuadro 40 presenta el desglose vertical de la información 

anterior y permite una mejor identificación de los temas de 

mayor relevancia, tanto para el total de la cooperación 

como para cada uno de los tipos de fuentes y ejecutores.

De forma global, se aprecia que el 32.9% de la coo-

peración se dirigió durante el año  2005 al tema de 

erradicación de la pobreza extrema. A continuación se 

ubicó el tema de sostenibilidad del medio ambiente, 

que concentró el 12.4% del total de la cooperación. 

Como se mencionó anteriormente, destaca el alto 

porcentaje de no alineación, que durante el año 2005 

representó el 29.9% de toda la cooperación.

En el caso específico de las fuentes oficiales, los temas 

de mayor relevancia coinciden con el análisis ante-

rior: erradicación de la pobreza (35.8%) y sostenibi-

lidad del medio ambiente (12.1%). Para las fuentes 

privadas, los dos temas más importantes fueron los 

mismos, aunque su importancia  relativa difirió, espe-

cialmente en el primero de los temas (erradicación de 

la pobreza, 15.9% y sostenibilidad del medio ambien-

te, 14.2%). Otro hecho importante que destaca en la 

lectura del cuadro es la diferencia entre el porcentaje 

de no alineación a los ODM para cada tipo de fuente. 

Mientras que las fuentes oficiales destinaron el 28.2% 

hacia la atención de objetivos distintos a los ODM, 

para las fuentes privadas el volumen de recursos no 

alineados con los ODM representó el 40.5% de sus 

flujos de cooperación.

El cuadro 41 presenta el desglose horizontal del cuadro 

39. Esta información permite distinguir qué tipo de 

fuentes y ejecutores tuvieron mayor participación en la 

atención de cada uno de los ODM. Destaca la distri-

bución en el tema de educación, donde un gran por-

centaje fue financiado por fuentes privadas (50.8%). El 

resto de objetivos sigue el patrón promedio, en el que la 

cooperación oficial representa cerca del 85%.

En lo que se refiere a la ejecución, se puede destacar 

que para el objetivo de educación las fuentes cooperan-

tes canalizaron el 70% de sus fondos a través de ejecu-

tores privados, mientras que para el ODM de mortalidad 

en la infancia la proporción fue inversa y fueron las 

instituciones oficiales las que ejecutaron la mayor 

parte (72.7%). En el resto de objetivos la ejecución fue 

más pareja.

     cuadro 40
 Cooperación 2005 según ODM. Desglose vertical

Fuente: APCI
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    cuadro 41
Cooperación 2005 según ODM. Desglose horizontal

Fuente: APCI

cho de cada barra indican el año final (2015) y el 

valor objetivo de cada indicador.

Sobre las barras se encuentran dos marcas. La prim-

era, en forma de triángulo invertido, muestra la situación 

del Perú en el último año de medición del indicador (el 

co-rrespondiente año y valor se presentan al lado). La 

segunda marca, que se denominará punto de referen-

cia, es una línea vertical e indica, dentro de la escala, 

el valor que hubiera alcanzado el Perú durante el año 

de medición si el avance desde el punto de partida 

hacia la meta hubiera sido uniforme y sostenido.

En consecuencia, los triángulos que se encuentran a 

la izquierda de sus correspondientes marcas verticales 

señalan los indicadores en los que el Perú se puede 

considerar relativamente rezagado, mientras que los 

triángulos por la  derecha de las  marcas  verticales  

denotan los indicadores en los que se ha avanzado a 

un ritmo mayor que el de referencia.

Como puede verse, solo cuatro de los quince indicadores 

exhiben avances mayores  que el de referencia y once 

están rezagados. De hecho, seis de estos once presentan 

retrocesos con respecto al punto de partida. Dichos trián-

gulos se han graficado pegados al extremo izquierdo.

a.3. Avances en los indicadores de los ODM en el Perú

El análisis anterior sugiere que, a nivel agregado, la 

CINR sigue un patrón muy definido de preferencia por 

ciertos ODM (en particular, la lucha contra la pobreza 

extrema y a favor de la sostenibilidad medioambien-

tal). Ello invita a considerar si, en efecto, estos ODM 

son los que muestran una situación más urgente en 

el Perú.

Diversos estudios exhiben el avance de cada país 

en desarrollo con respecto a los indicadores de los 

ODM. Sin embargo, puesto que cada indicador suele 

medirse en unidad  distinta y empleando su pro-

pia escala de escenario base y meta, resulta difícil 

juzgar en qué objetivo o indicador se han conseguido 

avances relativamente mayores o menores. Con el 

fin de simplificar esta tarea, la  APCI preparó una 

metodología de presentación que se muestra en el 

cuadro 42. En este diagrama se muestra, en una 

misma escala ajustada, los avances logrados por el 

Perú con respecto a cada uno de los 15 indicadores 

con metas concretas para el año 2015.  Las  cifras  a 

la izquierda de las barras indican el año base, que 

marca el inicio del monitoreo del indicador señalado 

y sobre el cual se hará la comparación hacia el año 

2015. Seguido del año se encuentra el valor del in-

dicador para esa fecha. Las cifras al extremo dere-
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En cuanto al primer Objetivo, la erradicación de la po-

breza extrema y el hambre, en tres de los cuatro in-

dicadores el Perú se encuentra por detrás del avance 

de referencia. El indicador de déficit calórico es el que 

menos progresos registra y, con alta probabilidad, no 

podrá alcanzarse la meta hacia el año 2015.

El segundo Objetivo del Milenio, referente a la edu-

cación primaria universal, muestra resultados mixtos. 

El indicador de conclusión de primaria se encuentra 

cerca de la meta y por delante del avance de refe-

rencia para el año 2000. Sin embargo, las tasas de 

matrícula primaria y alfabetización no sólo no han pre-

sentado mejoría sino que se ha retrocedido en estos 

indicadores. Para el 2015 se espera llegar al nivel 

máximo posible tanto en cobertura de educación pri-

maria como en alfabetización.  Sin embargo, es im-

portante examinar con cuidado estos indicadores y 

matizar su retroceso, puesto que cerrar las pequeñas 

     cuadro 42
 Avance hacia los ODM en el Perú

Fuente: Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico. Elaboración: APCI

brechas hacia una meta perfecta suele resultar par-

ticularmente difícil.

Una situación extrema es la que se aprecia en cuanto 

al tercer ODM, orientado a la igualdad de género y a 

la autonomía de la mujer, cuyos tres indicadores grafi-

can retrocesos. Esta evidencia sugiere que las políticas 

públicas en materia educativa deberían brindar mayor 

importancia a la dimensión de la equidad.

Los indicadores del cuarto ODM muestran una situación 

inversa al caso anterior. El Perú ha logrado avances 

significativos y se encuentra muy por delante del punto 

de referencia para alcanzar a tiempo la meta tanto en 

mortalidad infantil como en mortalidad de la niñez.

En el caso del objetivo número cinco, relativo a la 

mortalidad materna, su único indicador es el que más 

se aproxima, entre los quince, al respectivo nivel de 
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avance empleado como referencia. Esto sugiere un 

buen desempeño en este campo, aunque sin alcanzar 

un nivel sobresaliente.

Finalmente, el objetivo de garantizar la sostenibilidad 

del medio ambiente se encuentra aún distante de ser 

alcanzado, con ambas metas por detrás de los puntos 

de referencia.   Dentro de este objetivo se  halla  un 

aspecto particularmente importante dentro del mar-

co de políticas del presente diagnóstico, como es el 

abastecimiento de agua potable.

En conclusión, no es posible decir que  el Perú se 

encuentre encaminado hacia el alcance de los ODM, 

pues aunque hay aspectos en los que se ha logrado 

buenos avances, éstos son pocos. Es más, en algu-

nas dimensiones incluso se ha retrocedido desde la 

década de los noventa. En tal sentido, la medición 

presentada debería subrayar el hecho  de  que las 

brechas entre cada indicador y la meta planteada no 

son homogéneas.

La APCI reconoce la importancia de los ODM como 

directrices de las políticas públicas e impulsores de la 

cooperación internacional. Sin embargo, resulta patente 

que los ODM no son -ni pretenden serlo- una estructura 

exhaustiva para guiar las estrategias de desarrollo de 

todos los países del mundo. En efecto, cada país tiene 

necesidades particulares y algunas dimensiones im-

portantes del desarrollo pueden encontrarse fuera del 

ámbito de los ODM. Un ejemplo de ello ocurre en el 

caso del Perú, pues al analizar la Política Nacional de 

Desarrollo se aprecia que está compuesta por un mayor 

número de objetivos que los que relevan los ODM.

Como respuesta a esta situación, la Política Nacional 

de Cooperación Internacional ha propuesto doce Obje-

tivos de Desarrollo Estratégico (ODE)41 como guía para 

orientar los fondos provenientes de la Cooperación 

Internacional. Dichos objetivos recogen propuestas 

del gobierno central, gobiernos regionales y organis-

mos internacionales, así como de la sociedad civil. Se 

destacan de este modo temas complementarios tales 

como la descentralización, el acceso universal a la 

justicia y la estabilidad democrática, en adición a las 

directrices centrales de los ODM, como condiciones 

necesarias para asegurar el desarrollo. A continuación 

se presenta una síntesis de los Objetivos de Desarrollo 

Estratégico.

41 Propuestas en la Política de Cooperación Internacional

b. Cooperación según su orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Estratégico de la Política Nacio-
nal de Cooperación Internacional

b.1. Introducción a los Objetivos de Desarrollo Estratégico 

En el Perú se han realizado numerosos esfuerzos para 

alcanzar una estrategia nacional de desarrollo, aunque 

de manera desarticulada. Como consecuencia, existen 

numerosos documentos de  política de  desarrollo  a 

nivel nacional, sectorial y regional; entre los que se 

puede destacar: el Acuerdo Nacional, la Hoja de Ruta, 

el Plan Nacional de Superación de la Pobreza, el Plan 

Nacional de Competitividad, la Estrategia Nacional de 

Seguridad Alimentaria,  los Planes Estratégicos Secto-

riales, los Planes Regionales de Desarrollo Concerta-

do, etc. En total pueden identificarse más de 70 docu-

mentos que recogen la Política Nacional de Desarrollo 

del Perú.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional, con 

el propósito de contar con un documento que oriente 

la cooperación internacional a partir de las estrategias 

nacionales de  desarrollo,  sistematizó las  políticas 

contenidas en cada uno de los documentos oficiales 

que recogen la Política Nacional de Desarrollo. Tras 

haber fichado, analizado, articulado e integrado dichos 

documentos, se comprobó que sus líneas maestras 

eran esencialmente coincidentes. Como resultado, se 

identificaron y recogieron 12 objetivos estratégicos y 

un total de 86 metas intermedias que forman parte de 

dichos objetivos.
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Los ODE destacan el valor de los esfuerzos realizados por 

las instituciones públicas y la sociedad civil para proponer 

líneas conductoras a favor de un desarrollo nacional orde-

nado y sostenible. En tal sentido, sintetizan las distintas 

prioridades expresadas en los documentos que recogen 

la Política Nacional de Desarrollo del Perú e indican las 

principales áreas en las que la CINR puede complemen-

tar y fortalecer las intervenciones del Estado.

En el marco de la priorización de los objetivos expre-

sados en los lineamientos de la Política Nacional de 

Desarrollo, la Política de Cooperación Internacional 

sistematizó dichos objetivos en cuatro Ejes Estratégi-

cos. Dichos ejes guardan una relación de interdepen-

dencia con aspectos claves en el desarrollo nacional. 

A continuación se detallan los ejes y sus respectivos 

ODE.

A. Seguridad humana

▪   Desarrollar una red de protección social que resguarde el capital humano en situación de riesgo.

▪   Asegurar el acceso universal al agua potable, saneamiento, servicios e infraestructura básica.

▪   Eliminar toda clase de exclusión y discriminación (transversal).

B. Institucionalidad

▪   Lograr un Estado democrático, transparente y eficiente.

▪   Garantizar el acceso universal a la justicia y asegurar la paz.

▪   Apoyar el proceso de descentralización (transversal).

C. Desarrollo humano

▪   Asegurar el acceso universal a una educación de calidad.

▪   Mejorar la salud y nutrición de la población para garantizar una vida activa y saludable.

D. Competitividad sostenible

▪   Promover la competitividad nacional y asegurar oportunidades laborales justas para todos.

▪   Garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y proteger el medio ambiente.

▪   Desarrollar la ciencia y tecnología en el país.

▪   Fortalecer la integración del Perú al mercado mundial

b.2. Cooperación total según Objetivo de Desarrollo Estratégico

Una ventaja de utilizar los ODE para clasificar la coo-

peración es que permite cubrir una gama más amplia 

de objetivos prioritarios para el desarrollo. Como con-

secuencia de ello, la fracción de recursos alineados 

con objetivos distintos a los ODE es menor a la que 

se pudo observar en los ODM. Así, la proporción de 

cooperación “no alineada” de acuerdo con el estándar 

ODE resulta 11% menor que al emplear los ODM como 

patrón de clasificación.

De esta manera, en el cuadro 43 se muestra el total de 

los flujos de la CINR ejecutados en el año 2005, clasifi-

cados de acuerdo con los 12 ODE de la APCI.
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     cuadro 43
 Cooperación Internacional No Reembolsable ejecutada durante el año 2005. Clasificada según Objetivo de Desarrollo  
 Estratégico (en dólares americanos)

Fuente: APCI
Nota: los totales generales pueden no coincidir con el volumen total de la cooperación debido a que ciertas intervenciones con información incompleta no 
fueron incluidas en el cuadro.

Estas cifras pueden examinarse con mayor claridad al 

descomponer verticalmente el total de la cooperación, 

ya sea por el origen de los recursos o por el tipo de 

ejecutor. Bajo este análisis se aprecia, como se mues-

tra en el cuadro 44, que los objetivos medio ambiente y 

salud concentraron  más  del  40% de los  recursos to-

tales, mientras que cada uno de los objetivos restantes 

representó menos del 10% de la cooperación total.

La preeminencia de estos objetivos se explica por la prior-

ización asignada tanto por las fuentes oficiales como por 

las fuentes privadas. Cabe resaltar que adicionalmente las 

fuentes privadas priorizaron el tema de educación en una 

proporción cinco veces mayor que las fuentes oficiales.

De modo similar la participación de entidades oficiales 

y privadas en la ejecución de los proyectos de estos 

dos temas es notoria, aunque en el caso del Objetivo 

de Medio Ambiente la participación de las entidades 

privadas se dio con mayor énfasis. Resulta asimismo 

relevante que en el Objetivo de Educación, uno de los 

temas mas atendidos por las fuentes privadas, haya 

sido asimismo uno de los temas más  atendidos por  

entidades ejecutoras igualmente privadas.

     cuadro 44
 Cooperación Internacional No Reembolsable ejecutada durante el año 2005. Clasificada según Objetivo de Desarrollo 
 Estratégico. Desglose vertical
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El desglose horizontal, por otra parte, permite obser-

var el grado de participación de fuentes y ejecutores 

oficiales y privados en cada uno de los ODE.  La 

notable preeminencia de los aportes de las fuentes 

oficiales en la CINR del año 2005 no se refleja en los 

objetivos de educación y eliminación de la exclusión, 

Fuente: APCI

donde la participación fue más pareja con relación 

al aporte de las fuentes privadas. Cabe notar asi-

mismo que, no obstante tal primacía de los recursos 

oficiales, resalta que la participación de las fuentes 

privadas en el objetivo de ciencia y tecnología haya 

sido tan exigua.

En cuanto a las instituciones ejecutoras, las entidades 

oficiales y privadas tuvieron participaciones similares 

en cada objetivo. En el cuadro 45 se advierte el mismo 

patrón que se encontrara a nivel de la cooperación 

agregada, es decir, que la mayoría de fondos provino 

     cuadro 45
 Cooperación Internacional No Reembolsable ejecutada durante el año 2005. Clasificada según Objetivo de Desarrollo 
 Estratégico. Desglose horizontal

Fuente: APCI

de entidades oficiales, pero  la ejecución de los mis-

mos estuvo a cargo de ejecutores oficiales y privados 

en proporciones similares. Algunos objetivos desta-

can por mostrar proporciones especialmente altas de 

ejecución a través de instituciones privadas. El caso 
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42 Portal de la OECD http://www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2649_34469_1914325_1_1_1_1,00.html.

más saltante se encuentra en el objetivo relacionado a 

Educación de calidad, pues a pesar de que los fondos 

en este tema provinieron casi en un 60% de institucio-

nes oficiales, su ejecución estuvo a cargo de institucio-

nes no gubernamentales en más del 70%.

c. Cooperación de acuerdo con el Código de Asistencia para el Desarrollo de la OECD

c.1. Introducción al sistema DAC

El DAC es el organismo principal a través del cual los 

países miembros de la OECD tratan los temas rela-

cionados con la cooperación hacia los países en de-

sarrollo. Se constituye en un foro mediante el cual los 

principales donantes unen esfuerzos para promover el 

desarrollo sostenible.

El Comité se concentra en dos cuestiones principales. 

La primera, cómo la cooperación contribuye a la capa-

cidad de los países en desarrollo para participar en la 

economía mundial. Y la segunda, la capacidad de las 

personas para superar la pobreza y participar plena-

mente en sus sociedades.

Para un correcto seguimiento de los fondos que los 

países cooperantes destinan a los países del mundo, 

el DAC cuenta con dos bases de datos cuyo objetivo 

es analizar los destinos de la ayuda, los propósitos 

que atiende y las políticas que busca implementar. 

La primera es la base de datos DAC, que compende 

la ayuda según destino geográfico,  sectorial  y otros 

criterios agregados. La segunda es la CRS (siglas en 

inglés de Creditor Reporting System). Ésta registra 

compromisos y desembolsos al nivel de los proyec-

tos, es decir, con un mayor grado de detalle que la 

base DAC. Una diferencia importante es que la base 

CRS sólo registra flujos públicos bilaterales, mientras 

que la base DAC registra, además, flujos privados y 

multilaterales.

Dados los variados propósitos de la cooperación inter-

nacional, la CRS cuenta con una codificación especial 

que facilita la  clasificación  de  la a yuda según un 

numeral de cinco dígitos (conocidos como DAC 5). Los 

tres primeros dígitos de este numeral especifican el 

sector de cooperación con respecto a los lineamientos 

agregados del DAC; y los dos últimos, el grado de es-

pecificidad de la política.42 Así, cada grupo de proyec-

tos de cooperación cuenta con un código único de fácil 

interpretación.

Es a través de esta codificación que el Comité de Asis-

tencia para el Desarrollo de la OECD planifica y evalúa 

sus esfuerzos de cooperación. Cabe destacar que los 

códigos varían de un año a otro y reflejan los intereses 

de los países donantes en temas específicos.

     cuadro 46
 Códigos de asistencia al desarrollo de la OECD estratégico. 



Situación y Tendencias de la Cooperación Internacional en el Perú: Año 2005

76

Fuente: OECD

c.2. Cooperación total según código DAC

El cuadro 47 muestra la cooperación recibida durante el 

año 2005 y clasificada según los códigos DAC  antes  

descritos. Se puede apreciar que el sector al que se des-

tinó la mayor proporción de CINR fue el de Infraestruc-

tura Social y Servicios  (223.6 millones de dólares) y 

dentro de éste se privilegiaron los temas de Educación, 

Salud y Sociedad Civil.

El segundo sector DAC más atendido por la cooperación 

fue el de los Sectores Productivos (89.2 millones de 

dólares), específicamente los temas de agricultura, silvi-

cultura y pesca. Por otro lado, al sector de Infraestructura 

Económica y Servicios se destinó alrededor de 13 millones 

de dólares, dentro de éste se destacó el tema de transporte 

y almacenaje. Por su parte, el sector Multisectorial alcanzó 

64.9 millones de dólares. Asimismo, el cuadro destaca un 

alto porcentaje de alineación con otros temas, que alcanzó 

173.8 millones de dólares durante el año 2005.
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d. Cooperación según temas asociados a sectores administrativos

     cuadro 47
 Cooperación Internacional No Reembolsable ejecutada en 2005. Clasificada según código DAC (en dólares americanos)

Fuente: APCI

La clasificación de la cooperación ejecutada durante 

el año 2005 por sector administrativo se muestra en el 

cuadro 48. Este cuadro fue elaborado haciendo coincidir 

los objetivos de las intervenciones de la cooperación con 

la competencia de los distintos sectores del Poder Eje-

cutivo. Por consiguiente, debe precisarse que los mon-

tos mostrados no necesariamente fueron ejecutados por 

tales sectores.

La información mostrada en el cuadro destaca que los 

temas asociados a la Presidencia del Consejo de Ministros 

(PCM) concentraron el volumen más importante de la CINR. 

Esto es así porque, al tratarse de una entidad multisecto-

rial, involucra a un amplio abanico de institutos, comisiones 

y organismos asociados con una diversa gama de temas. 

Entre ellos puede mencionarse a la Defensoría de Pueblo, 

INDECI, CONAM, DEVIDA, INDECOPI, CND, etc.

El tema que recibió la mayor cantidad de recursos de 

CINR fue Salud, seguido de Agricultura y Educación, tal 

como puede verse en los dos cuadros siguientes. En el 

cuarto lugar, aunque con cierto rezago, se encuentra el 

tema Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). Para el caso 

de la cooperación oficial, además de la incidencia de la 

PCM, fue clara la preponderancia de los temas Salud y 

Agricultura, con una significativa diferencia respecto al 

apoyo brindado a Educación y a los temas del MIMDES. 

En el caso de la cooperación privada, la mayor proporción 

de la CINR estuvo orientada a los temas de Educación, 

Agricultura, PCM, Salud y MIMDES.
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El cuadro 50 a continuación muestra la importancia que 

para el Sector Trabajo y Promoción del Empleo tiene la 

Cooperación Privada, pues es el único sector en que 

más de la mitad de los recursos provienen de este tipo 

Fuente: APCI

     cuadro 49
 Cooperación Internacional No Reembolsable ejecutada en 2005. Según sector administrativo. Desglose vertical 

Fuente: APCI

de fuentes (50.7%). También es importante destacar 

el aporte de la Cooperación Privada en los Sectores 

Producción (39.1%), Educación (34.1%) y Agricultura 

(21.5%).

     cuadro 48
 Cooperación Internacional No Reembolsable ejecutada en 2005. Según sector administrativo (en dólares americanos)
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Con respecto a la participación de las entidades 

privadas como ejecutoras de la cooperación, destaca 

el caso del Sector Economía y Finanzas, en el que este 

tipo de instituciones ejecuta casi cinco veces el monto 

de los recursos ejecutados por entidades públicas. En 

     cuadro 50
 Cooperación Internacional No Reembolsable ejecutada durante el año 2005. Según sector administrativo. 
 Desglose horizontal 

Fuente: APCI

e. Distribución temática de la cooperación no reembolsable frente al presupuesto de la República

El presupuesto  público  estima  el  costo  en  el  que 

incurre anualmente el Estado para cubrir sus fun-

ciones y actividades. Según James M. Poterba,43 el 

presupuesto cumple tres funciones: informar acerca 

de los horizontes del gobierno, estructurar el debate 

público sobre los programas gubernamentales y, por 

último, afectar los resultados de la política fiscal. Cabe 

recordar que en el presupuesto se plasman las cifras 

consolidadas de todo el aparato estatal, cubriendo 

desde el pago de sueldos y salarios hasta la amor-

tización de la deuda externa y la atención de las inver-

siones públicas.

Diversas instituciones internacionales, tales como el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con-

sideran al gasto público como un instrumento necesa-

43 NBER, Do budget rules work? 1996.   

el caso del Sector Educación es más del doble; en el 

Sector MIMDES, es casi el doble, mientras que en los 

Sectores Agricultura y Salud las responsabilidades de 

ejecución son similares entre el sector oficial y el sector 

privado.
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rio para combatir la pobreza, especialmente en países 

en desarrollo.44 Esto ocurre principalmente cuando los 

recursos públicos están orientados a programas que 

ayudan a los pobres a expandir su acceso a bienes y 

mejorar sus ingresos.

¿De qué modo se ha asignado el presupuesto público 

en el Perú y en qué áreas temáticas se ha concentrado? 

Para responder a esta pregunta y comparar el énfasis 

del  presupuesto  del  propio  Estado  con la orien-

tación de la Cooperación Internacional, se procesó la 

información detallada del presupuesto del año 2005 y 

se asoció cada uno de los 121 subprogramas que lo 

conforman a uno o varios de los ODE presentados en 

secciones precedentes.

El presupuesto público ejecutado durante el año 2005 

ascendió a 45,291’346,076 nuevos soles.45 Sin embargo, 

parte importante de este  monto  se destina a atender 

gastos inflexibles o de naturaleza inercial. Los dos gastos 

inerciales más importantes son el pago de deuda externa 

y de pensiones a los jubilados. En total, estos dos rubros 

suman 19,166’165,761 nuevos soles. Así, el presupuesto 

no inercial bordea los 26 mil millones de nuevos soles.

Para agrupar los subprogramas se utilizaron tres cri-

terios. Primero, se diferenció entre los programas del 

gobierno central y aquellos  correspondientes  a los go-

biernos regionales; segundo, se consideró el nombre, 

contexto y temática de los subprogramas para estable-

cer el vínculo entre el presupuesto de la República y los 

ODE; y tercero, se consideraron los criterios de sector y 

pliego ejecutante de gastos.46

En el cuadro 51 se muestra la distribución del Pre-

supuesto de la República entre los doce ODE. En un 

primer análisis se puede observar que los objetivos que 

captaron mayores recursos del presupuesto fueron los 

concernientes a la Educación, Justicia, Salud y Estado 

eficiente. Estos cuatro objetivos concentraron el 76.6% 

de todo el presupuesto.

Por otro lado, los objetivos que recibieron la menor can-

tidad de fondos del Estado fueron los de Integración al 

mercado mundial y Ciencia y Tecnología, pues en con-

junto representaron menos del 2% del presupuesto.

44 Fondo Monetario Internacional, “Tracking of Poverty-Reducing Public Spending in Heavily Indebted Poor Countries (HIPC)”, 2001.
45 Ley Nº 28427. Información a febrero 2006. No se consideran los créditos suplementarios. 
46 A modo de ejemplo, los subprogramas “Organización y modernización administrativa” y “Promoción y asistencia social” corresponden respec-
tivamente a los objetivos 3 (Estado eficiente) y 1 (Protección social), independientemente del pliego que lo ejecute. Otros subprogramas varían de 
objetivo dependiendo del pliego, como es el caso del subprograma “Administración general”, que si es ejecutado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas será parte del objetivo 7 (Competitividad nacional) y si es ejecutado por el Ministerio de Educación será parte del objetivo 5 (Educación 
de calidad).

     cuadro 51
 Presupuesto de la República 2005. Según ODE (nuevos soles) 
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47 Se agruparon los objetivos de los países vecinos utilizando la misma metodología que en el caso peruano. Es decir, dejando de lado las cuentas 
correspondientes al pago de deuda externa y pensiones.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas a Febrero del 2006. Elaboración: APCI.
Nota: Se excluyó del análisis los sub-programas de previsión social al cesante y jubilado y administración de la deuda y participación accionaria, pues son considerados gastos 
inerciales.

Un reto de la administración pública es encontrar la 

distribución óptima entre las distintas alternativas de 

gasto y maximizar así el bienestar social. Por lo tanto, 

se espera que el presupuesto sea ejecutado de manera 

balanceada, distribuyendo adecuadamente los fondos 

entre los programas de lucha contra la pobreza, desa-

rrollo social y desarrollo productivo.  En este sentido, 

puede resultar útil contrastar las prioridades de algunos 

de los gobiernos de países limítrofes, cuya realidad es 

similar a la peruana pero que pueden tener distintas 

formas de intervenir en el desarrollo de sus países.

Para comparar las prioridades de asignación pre-

supuestal peruana con las de algunos de sus países 

vecinos,47 se realizó el mismo ejercicio de agrupar las 

distintas cuentas de los presupuestos no inerciales de 

Chile, Colombia y Ecuador en función a los ODE.

En el cuadro 52 se muestra el desglose presupuestal 

según ODE para cada uno de los cuatro países exami-

nados. En el caso chileno, se puede observar que este 

país destinó casi la tercera parte de su presupuesto 

a Educación. Chile también es el país que dedicó la 

mayor proporción de recursos públicos al objetivo de 

Infraestructura básica.

En lo que respecta a Colombia, más de la tercera 

parte de su presupuesto se dirigió a Competitividad 

y oportunidades laborales. Los objetivos de Justicia, 

Educación y Salud también recibieron una proporción 

importante de recursos, en niveles superiores al 10% 

cada uno

Por su parte, cabe destacar que Ecuador es el único 

de los cuatro países comparados que asignó un por-

centaje de su presupuesto superior al 5% para luchar 

contra la Exclusión y Discriminación.   Asimismo, 

Ecuador es el país que dirigió una mayor proporción 

de recursos a los objetivos de Estado eficiente y de 

Justicia.
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Es interesante notar que, para el caso de Perú, los 

recursos destinados a Educación representan una 

proporción  similar  a  la  de  Chile y superior a la 

ecuatoriana y colombiana. Perú es también, entre los 

países estudiados, el que dedica el mayor porcentaje 

     cuadro 52
 Comparación presupuestal según ODE 2005

Fuente: Ministerios de Economía de cada país.
Nota: Se excluyó del análisis para cada país los sub-programas de previsión social y administración de la deuda.

de su presupuesto no inercial al objetivo Salud.  No 

obstante, se debe señalar que este desglose no toma 

en consideración las potenciales diferencias en cuanto 

a la calidad del gasto entre los países considerados.




