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PRESENTACIÓN 

 

El Perú cuenta con una superficie de 1 285 215 km
2
; 200 millas de dominio marítimo y 

una población estimada al año 2012 de 30,1 millones de habitantes; aproximadamente el 

76% de la población peruana se concentra en las ciudades. Tiene 11 ecoregiones, 28 de 

los 32 tipos de clima y 84 de las 117 zonas de vida del mundo. 

 

Nuestro país, es pluricultural, con más de 14 familias etnolingüísticas y 72 grupos 

étnicos y uno de los reconocidos a nivel mundial por su gran biodiversidad.  

 

El Perú es uno de los 15 países con mayor diversidad biológica del mundo, por su gran 

variedad genética, especies de flora y fauna y ecosistemas continentales y marítimos. 

Con alrededor de 25 000 especies de flora, es el quinto país en número de especies 

(10% del total mundial), de las cuales 30% son endémicas; posee numerosas plantas de 

propiedades conocidas y utilizadas (4 400 especies); posee numerosas especies 

domesticadas nativas (182), es el segundo en especies de aves (1 816 especies), y es 

tercero en especies de anfibios (408 especies) y mamíferos (462 especies).  

 

Asimismo, cuenta con cerca de 2 000 especies de peces (10% del total mundial) y con 

36 de las 83 especies de cetáceos del mundo; y es considerado centro de origen por su 

diversidad genética.  

 

El Perú dispone de un importante capital natural para la provisión de servicios 

ambientales incluyendo el patrimonio forestal y los recursos marinos, que albergan 

importantes fuentes de diversidad biológica (más del 50% de la biodiversidad del 

planeta) y recursos genéticos, que también constituyen importantes sumideros de 

carbono.  

 

Por otra parte, la Amazonía posee un importante patrimonio forestal y una altísima 

diversidad biológica, y es el hábitat de pueblos indígenas con importantes 

conocimientos tradicionales en el manejo de la biodiversidad. 

 

La conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la protección 

de la biodiversidad, el cambio climático y el cuidado ambiental en beneficio de la salud 

de los ciudadanos, es la prioridad de la agenda actual ambiental en el Perú. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La economía verde implica para el Perú, nuevas bases éticas, pero también patrones de 

producción, intercambio y consumo sostenibles y respetuosos de las limitaciones y 

potencialidades de los recursos naturales así como cambios en la matriz energética con 

mayor participación de energías renovables. Las buenas políticas macroeconómicas y el 

entorno externo favorable permitieron que el país tuviera un buen desempeño y 

crecimiento económico en promedio de 6,4% en el periodo 2002-2011; esto permitió 

que el PBI Per Cápita crezca considerablemente, después de casi 30 años. El Perú sigue 

siendo aún un país principalmente primario exportador, destacan dentro de las 

principales actividades económicas del sector primario la  pesca y la minería. 

 

Los resultados de la productividad del PBI y GEI señalan que el aparato productivo del 

país está adoptando cada vez más procesos más eficientes en sus procesos productivos; 

puesto que el PIB ha crecido a un buen ritmo, en tanto que las emisiones de GEI no han 

crecido a ritmo similar. La productividad del consumo de energía se mantuvo 

relativamente estable para el periodo 2000-2007, en un valor que fluctuó entre 3.0  y 3.8 

millones de soles por Terajoule. 

 

El incremento de las emisiones de CO2 por habitante, en el Perú se debe en gran medida 

básicamente al uso de combustibles fósiles, al aumento considerable del parque 

automotor durante estos últimos años, a las actividades mineros energéticos, actividad 

agrícola, deforestación y quema de pastos y bosques sobre todo de la región de la sierra 

y selva peruana. La participación del consumo de energía por fuentes renovables sobre 

el consumo total de energía se mantuvo relativamente estable en el periodo 2000-2010; 

representando en promedio un 28% del total.  

 

De total de agua potable que producen las EPS, en promedio el 50% de agua es 

producida por Sedapal y el 82% de producción de agua proviene de aguas superficiales. 

En promedio entre el 2005-2008, el 87% de las aguas superficiales es consumido por la 

actividad agrícola; en tanto que para el uso no consuntivo de agua; el 99% de aguas 

superficial es consumido por la actividad energética del país. 

 

Respecto a los residuos sólidos, hasta el año 2011, el 45% de las municipalidades 

provinciales cuentan con planes de gestión ambiental de residuos. Del 100% de residuos 

sólidos municipales generados, solo se dispone en rellenos sanitarios el 23%; el 47% del 

total de residuos sólidos municipales es arrojado diariamente al ambiente; se estima que 

apenas el 15% de estos residuos es reaprovechado. En los residuos no municipales, el 

sector que genera más de la mitad de residuos es la industria (59%), seguido de la 

agricultura (16%), y la minería (9%). 

 

La producción minera siguió la tendencia creciente del PIB con un crecimiento 

promedio de 8%, los principales minerales metálicos sigue siendo el cobre, zinc, oro, y 

plata. 

 

En el periodo 2000-2005, la superficie reforestada, mostró una tendencia hacia a la baja, 

pasando de 49 a 12 mil hectáreas reforestadas, para luego reponerse durante el periodo 

2006-2010, creciendo de 22 a 40 mil hectáreas reforestadas. Al año 2005, la superficie 

deforestada acumula 7,2 millones de ha, que representa el 9,2% de la superficie de los 

bosques húmedos amazónicos del país y el 5,7% del territorio nacional. 
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El comportamiento que ha seguido la superficie de áreas naturales protegidas, ha sido 

positivo siendo este incremento de 18,1 a 19,5 millones de hectáreas. Lima es el 

departamento con mayor número de ANP, seguido por el Cusco. 

 

El acceso a los servicios básicos de la población se ha incrementado en las últimas 

décadas por las mejores condiciones macroeconómicas; no obstante, aún persiste una 

situación de limitado acceso a servicios de salud, agua y saneamiento, los cuales tienen 

injerencia sobre la salud de la población, especialmente en las zonas rurales del país, 

donde se presentan mayores índices de pobreza y problemas de calidad en los servicios 

que se prestan. 

 

El incremento del acceso a servicios de agua potable se da en el área urbana, pasó del 

85% en el 2005 a 89% en el 2010. En cambio, en las zonas rurales la cobertura, es aún 

escasa y limitada, apenas un poco más del tercio de la población accede a este servicio 

básico, 33% en el 2005 a 40% en el 2010. El incremento de cobertura de este servicio se 

da principalmente por las inversiones realizadas en los últimos años en el sector de agua 

y saneamiento. El tratamiento de aguas residuales, aún sigue siendo bajo e insuficiente 

para una población cada vez más creciente y urbanizada; apenas un poco más de tercio 

del volumen producido recibe tratamiento. 

 

Sobre la calidad y cobertura de los servicios de salud, aún en el país es deficitaria y 

precaria, este sigue siendo un tema pendiente, especialmente en los menores de edad, 

que son los más vulnerables; dos de cada diez niños menores de 3 años de edad, 

presentaron EDAs en el 2011. Los niños menores de 3 años de edad de la selva peruana 

son los más afectados por este cambio brusco del clima y de temperatura. 

 

Respecto a la contaminación del aire, son 13 las ciudades de atención prioritaria. En 

ciudades como Arequipa, Cusco y Trujillo, la concentración de partículas en el aire 

supera los límites permitidos más de 50 días al año. En el caso de Lima, la situación es 

más preocupante, se supera la concentración de partículas durante el 30% del año.  

 

El gasto en protección ambiental sigue siendo mínima por parte del Estado Peruano; a 

pesar del incremento del presupuesto nacional y de la economía peruana en los últimos 

3 años. El gasto aproximado en la gestión de residuos solidos por parte de las 1 834 

municipalidades es de US$ 8 en el 2009; y de US$ 9,8 por habitante en el 2011. 

 

Durante los ultimos años las empresas peruanas con certificación ambiental se ha estado 

incrementando gradual y lentamente, de 13 empresas con certificación ISO 14001 en el 

año 2000, paso a contar con 176 empresas para el 2009. 

 

Finalmente, la inversión que realiza nuestro país, en temas de investigación y de 

desarrollo es en promedio el 0,1% respecto al PBI; es uno de los países con bajos 

niveles de inversión es este rubro, sólo supera a Haití y Paraguay. Esto constituye un 

serio problema para el país en el mediano y largo plazo, no habrá un crecimiento 

sostenido ni responsable si no se invierte en estos temas. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Perú durante los últimos años ha tenido un desempeño económico favorable; ha crecido a 
una tasa promedio de 7% en el últimos cinco años; mayor a la tasa de crecimiento de los países 
de América Latina; principalmente por el crecimiento de la demanda interna y por el 
incremento de los precios de los minerales en el mercado internacional; impulsada por la 
demanda global de oro, cobre y otros recursos no renovables; sigue siendo aún un país 
primario exportador. 
 
Nuestro país posee una gran diversidad biológica y de ingentes recursos naturales; este  
crecimiento económico depende fundamentalmente del aprovechamiento del capital natural. 
El 15% de la producción nacional, depende de los recursos naturales, debido a que gran parte 
de las actividades productivas, soporte del crecimiento del país, son extractivas e implican el 
aprovechamiento directo de los recursos naturales.  
 
A lo largo de su historia, el Perú ha experimentado picos de crecimiento económico basados en 
la explotación de recursos naturales como fue el caso de caucho, el guano, el salitre, la 
anchoveta, los hidrocarburos fósiles y los minerales. Lamentablemente, estas pocas 
oportunidades históricas no se aprovecharon adecuadamente, que en muchos casos se 
sobreexploto, y en la mayoría de extinguir estos recursos, no se utilizaron los recursos de 
manera sostenible y sustentable. 
 
La nueva perspectiva de la economía verde que busca cómo potenciar la dimensión social con 
el crecimiento verde, a fin de  fortalecer  los vínculos entre las dimensiones económicas y 
ambientales.  Se enfatiza una  necesidad de encontrar el camino para garantizar la seguridad 
alimentaria, la seguridad energética y la erradicación de la pobreza. Un aspecto a favor de una 
economía verde es que puede ser más favorable que el sistema económico actual, en términos 
de generación de empleo y reducción de la pobreza. Además, enverdecer la economía 
reduciría los riesgos futuros ocasionados por el cambio climático, la escasez de agua y pérdida 
de servicios ecosistémicos si se pone como meta limitar el aumento máximo de la temperatura 
global a 2°C.   
 
Durante el contexto de la crisis económica-financiera del año 2008, nace el concepto de  
economía verde como una propuesta de cambio al paradigma económico vigente. Según el 
PNUMA, una economía verde es aquella que  “mejora el bienestar del ser humano y la equidad 
social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces 
ecológicas”.  
 
Entonces, el modelo económico actual, contaminante y de un uso ineficiente de recursos 
denominado modelo “marrón”, debe ser reemplazado por uno más limpio, con menor emisión 
de carbono a la atmósfera y de un uso eficiente de los recursos del planeta,  que permita el 
crecimiento de la producción, el empleo y la reducción de la pobreza.  
 
Nuestro país, durante los próximos años deberá sostener el crecimiento de su economía, 
proveyendo a la población servicios públicos de calidad, fomentar las inversiones sostenibles y 
redistribuir los beneficios del crecimiento, a fin de reducir las brechas de inequidad 
socioeconómica que actualmente existen. Para fomentar este crecimiento verde y desarrollo 
económico; deberá asegurar que los bienes naturales continúen proporcionando los recursos y 
los servicios ambientales de los cuales depende nuestro futuro y bienestar. 
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El proyecto “Monitoreo de crecimiento verde en la región de America Latina y el Caribe (ALC) 
“, es el producto de la unión internacional de esfuerzos. La Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), en cooperación con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco de Desarrollo Latinoamericano (CAF), 
el  Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) inició un estudio piloto para probar la aplicabilidad de los 
indicadores de crecimiento verde de la OCDE en la región ALC. Los países participantes, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Perú se comprometieron a 
ajustar un conjunto de indicadores de crecimiento verde a sus circunstancias y utilizarlos en 
sus informes nacionales.  

El proyecto, que fue lanzado oficialmente en Caracas (Venezuela) en marzo de 2012 en la sede 
del SELA con la participación de los puntos focales nacionales y representantes de la ONUDI, la 
OCDE, la CAF y el SELA, tiene como objetivo general  facilitar a los gobiernos y otras partes 
interesadas un apoyo en la toma de decisiones con pruebas basadas en un conjunto claro y 
definido de indicadores. El enfoque de la OCDE para medir el crecimiento verde se discutió con 
los países participantes y miembros asociados que proporcionaron información útil sobre los 
ajustes de su aplicación para la región de ALC.  

El conjunto de indicadores de crecimiento verde propuestos deben ser elegidos para apoyar la 
formulación de políticas a nivel de país, con miras a proporcionar una estructura estándar y 
simple de presentación de informes, a fin de reflejar las características nacionales, y para servir 
como una herramienta de gestión que se adapte a las circunstancias específicas sin evaluación 
comparativa entre países. 
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¿Por qué el Crecimiento Verde? 

 
El crecimiento verde considera que el problema no es sólo que los mercados ignoran el 

valor del medio ambiente; sino que los mercados también funcionan mal si es que 

existen problemas de información, si las empresas tienen poder de monopolio o si la 

innovación no es recompensada adecuadamente. Un gran aumento del bienestar es 

posible a partir de un buen diseño de los impuestos, subsidios y medidas regulatorias 

que se relacionan ampliamente con el mismo. Sin embargo, si las medidas de 

crecimiento verde no están bien pensadas, también podrían mellar la efectividad de las 

políticas
1
. 

 

La economía verde debe mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la 

vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas
2
. 

 

El crecimiento verde reconoce que los cambios económicos requeridos no son una mera 

intromisión en el margen. Los nuevos inventos y cambios sociales en respuesta a los 

imperativos medioambientales podrían desencadenar una nueva revolución industrial. 

Esto abriría grandes oportunidades para nuevas empresas innovadoras en áreas como las 

energías renovables, transporte bajo en carbono y gestión forestal sostenible.  

 

A pesar de que las economías modernas dependen en gran medida de la energía, el 

sector de la energía en sí mismo puede no ser lo suficientemente grande como para 

provocar la misma amplitud de transformación económica y la ola de innovación, como 

en anteriores revoluciones económicas, como la ocurrida con las tecnologías de la 

información. Asimismo, el crecimiento verde reconoce las limitaciones que los cada vez 

más escasos recursos, pueden imponer sobre el crecimiento a largo plazo.  

 

¿Cómo afectará todo esto a la política económica? El crecimiento verde requiere de 

políticas públicas y de iniciativas privadas. Serán emprendedores privados los que 

comiencen la nueva revolución industrial. Pero tendrán que ser incentivados a través de 

regulaciones bien diseñadas. Las políticas deben ser aplicadas dentro de marcos 

transparentes, creíbles y éticamente aceptables de gobernanza, controlada y evaluada 

por ciudadanos informados. Quizás lo más importante del crecimiento verde es que este 

puede reforzar la necesidad de la acción colectiva.  

 

Las políticas “verdes” que un país podría adoptar son diversas y variarían de acuerdo a 

cada realidad. Algunas de estas medidas no necesitan de una gran inversión y pueden 

generar beneficios económicos y sociales a corto plazo, (ejemplo- el reordenamiento del 

tránsito o planes de desarrollo urbanístico, que servirían para evitar la tugurización, y 

por ende habría una menor presión en el uso de servicios de provisión de agua potable, 

saneamiento, energía, transporte, entre otros). Para ello, es indispensable que los países 

realicen aún una mejor medición no sólo de lo que se está produciendo, sino también lo 

que se está consumiendo y contaminando en el camino. 

 

El crecimiento verde busca enmarcar en una sola estrategia de desarrollo los objetivos 

de erradicación de la pobreza,  alcanzando seguridad alimentaria y seguridad energética; 

                                                                 
1 Crecimiento verde: ¿cambio de paradigma o simplemente un giro? Alex Bowen y Sam Fankhauser.  Instituto Grantham de Investigación sobre el 

Cambio Climático y Medio Ambiente de la London School of Economics and Political science. 
2 “Hacia una economía verde”. Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Síntesis para los encargados de la formulación de 

políticas. PNUMA, 2011.  
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esto enfrenta una serie de desafíos que desde el Perú consideramos imprescindible 

abordar de manera concertada a nivel global. 

 

El tránsito a una economía verde se entiende, en el Perú, como una oportunidad para 

reforzar la dimensión económica con reconocimiento de los límites ambientales, en 

cuanto existencia de los recursos naturales, así como también de los límites en las 

capacidades nacionales para amortiguar los impactos ambientales, atender las 

externalidades negativas, e internalizar el tratamiento de los costos sociales 

provenientes de la contaminación ambiental y los efectos del cambio climático. Sin 

embargo, también es una oportunidad para reforzar una propuesta económica más 

coherente con los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que significa una 

economía que se orienta al crecimiento pero con inclusión social. 
 
Crecimiento Verde y Desarrollo Sostenible 
 

La economía verde presenta un nuevo paradigma para alcanzar el desarrollo sostenible. 

En este sentido, el aprovechamiento de los recursos se reordena para reducir los efectos 

del cambio  climático y, a la vez,  cumplir  con  objetivos de desarrollo local  y el uso 

sostenible de los recursos naturales. Entre estos recursos se encuentra la tierra. 

 

El crecimiento verde no reemplaza al desarrollo sostenible. Proporciona más bien un 

enfoque práctico y flexible para obtener progresos concretos y mensurables en la 

interacción de sus dos pilares, la economía y el medioambiente, sin dejar de lado la 

atención específica a las consecuencias sociales que podrían derivar de darle un carácter 

más verde a la dinámica de crecimiento de las economías. Las estrategias de 

crecimiento verde se concentran en asegurar que los bienes naturales despliegan todo su 

potencial económico sobre bases sostenibles. Este potencial incluye la prestación de 

servicios imprescindibles para sustentar la vida: agua y aire limpios, y la biodiversidad 

resiliente necesaria para sostener la producción de alimentos y la salud humana.  Los 

bienes naturales no se pueden sustituir indefinidamente y las políticas de crecimiento 

verde toman en cuenta esta realidad
3
. 

 

Las políticas de crecimiento verde forman parte integral de las reformas estructurales 

necesarias para promover un crecimiento fuerte, más sostenible e incluyente. Con ellas, 

se pueden poner en marcha nuevos motores de crecimiento a través de: 

 

 El aumento de la productividad 

 El impulso a la confianza de los inversores 

 La apertura de nuevos mercados 

 La contribución a la consolidación fiscal 

 La reducción del riesgo de impacto negativo sobre el crecimiento 

 

El uso adecuado de la tierra puede incrementar el producto y, al mismo tiempo, 

disminuir la degradación ambiental y las emisiones de carbono. Sin embargo, existen 

algunos conflictos entre el uso de la tierra y los objetivos intermedios que buscan 

alcanzarse. Tal es el caso de la acelerada expansión de la producción de agro 

biocombustibles. El balance energético que poseen los biocombustibles es notablemente 

mejor que el de los combustibles fósiles. De esta manera, algunos países fomentan su 

uso para disminuir las emisiones de carbono y a la vez de dinamizar la economía de los 

                                                                 
3 “Crecimiento verde incluyente  para el futuro que deseamos, contribución de la  OCDE a Río+20” . Junio, 2012. OCDE.  
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lugares en los que son producidos. Sin embargo, se presentan un conjunto de posibles 

efectos colaterales. Entre los más resaltantes están la concentración de  la tierra y 

algunos problemas con  la seguridad alimentaria. El primer efecto es resultado de los 

incentivos propuestos.  

 

Una actividad, con rendimientos de escala creciente y con un mercado suficientemente 

grande llevará, necesariamente, a la búsqueda de mayores cantidades de tierra. El 

resultado lógico del mercado será una concentración de tierras, limitando así el 

desarrollo de aquellos que no puedan acceder a este factor de producción. Existen 

evidencias de que el corolario, además del crecimiento económico, es la degradación de 

los suelos con una creciente desigualdad  que está al origen de nuevos conflictos  

sociales. 

 

Por otro lado, la especialización productiva y la concentración de la propiedad de la 

tierra están generando la pérdida de biodiversidad, el aumento de la pobreza rural, y 

afectando la seguridad alimentaria. El hecho que se destine el suelo para la producción 

de combustibles genera, necesariamente, un aumento del costo de oportunidad para la 

producción de alimentos. Ello implica una reducción en la producción de alimentos y/o 

una disminución de la masa forestal para ampliar la frontera agrícola. En cualquier caso, 

se pone en jaque la disponibilidad alimentaria a nivel global. 

 
Este crecimiento verde y desarrollo sostenible, para nuestro país, debe permitir el uso 

racional, adecuado, óptimo y proporcional de los recursos naturales, la biodiversidad y 

el patrimonio natural que conlleve hacia una mejora sustancial de la calidad de vida de 

sus habitantes.  

 
 

Midiendo el Crecimiento Verde 
 

Que la ruta de crecimiento de una economía sea verde depende de los marcos 

institucionales y de política, del grado de desarrollo, de las estructuras sociales, de la 

dotación de recursos y de los aspectos particulares de presión ambiental. Los países 

avanzados, emergentes y en desarrollo afrontarán diversos retos y oportunidades.  

 

Las estrategias de crecimiento verde reconocen también que concentrarse en el PIB 

como el principal indicador de progreso económico por lo general implica pasar por alto 

la contribución de los bienes naturales a la riqueza, la salud y el bienestar. Por 

consiguiente, es necesario adoptar instrumentos de medición del progreso que abarquen 

la calidad y la composición del crecimiento, así como la manera en que éste afecta la 

riqueza y el bienestar de las personas. 

 

En una economía verde, el aumento de los ingresos y la creación de empleos deben 

derivarse de inversiones públicas y privadas destinadas a reducir las emisiones de 

carbono y la contaminación, a promover la eficiencia energética; así como en el uso de 

los recursos, y a evitar la pérdida de diversidad biológica y de servicios de los 

ecosistemas. Dichas inversiones han de catalizarse y respaldarse con gasto público 

selectivo, reformas políticas y cambios en la regulación. El camino hacia el desarrollo 

debe mantener, mejorar y, donde sea necesario, reconstruir el capital natural como 

activo económico fundamental y fuente de beneficios públicos, especialmente para las 

personas desfavorecidas cuyo sustento y seguridad dependen de la naturaleza. 
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Las estrategias para darle un carácter más verde al crecimiento se deben adaptar para 

adecuarlas a las circunstancias específicas de los países. Los países deberán analizar 

cuidadosamente cómo gestionar las posibles compensaciones y cómo aprovechar mejor 

las sinergias entre crecimiento verde y reducción de la pobreza; por ejemplo, 

aumentando el acceso a infraestructuras más eficientes (de energía, agua y transporte), 

mitigando los perjuicios para la salud de la degradación ambiental e incorporando 

tecnologías eficientes que pueden reducir costos y aumentar la productividad, al tiempo 

que reducen la presión ambiental. 

 

Dado el carácter central de los bienes naturales en los países de bajos ingresos, las 

políticas de crecimiento verde pueden reducir la vulnerabilidad a los riesgos 

ambientales y aumentar la seguridad del sustento de las personas de bajos recursos. 

 

Si bien en el Perú, los planes nacionales serán diferentes, en todos los casos las 

estrategias de crecimiento verde deben ir de la mano de los principales pilares de la 

acción para promover la equidad social: más inversión intensiva en capital humano, 

promoción del empleo para la inclusión social, y políticas redistributivas bien diseñadas 

de impuestos y transferencias sociales adecuadas. 

 

Para alcanzar el crecimiento del país, se requiere que el Estado, la empresa privada y la 

sociedad civil  actúen de manera conjunta para hacer frente a los problemas que afectan 

al ambiente y a los recursos naturales. Por ello, es muy importante promover desde el 

Estado la adaptación frente al cambio climático, de trabajar el concepto de economía 

verde y los objetivos de desarrollo sostenible, y promoviendo la generación de mayor 

riqueza a partir de nuestra diversidad biológica. 

 

El Perú entiende que cualquier esfuerzo para “ambientalizar” las políticas económicas 

debe ser coherente y complementario con el paradigma del desarrollo sostenible, y que 

la economía verde debe ser asumida como una herramienta más que constituye parte de 

dicho paradigma. La economía verde debe contribuir a un crecimiento inclusivo que 

busque reducir las grandes brechas sociales y de inequidad generadas por el modelo 

económico vigente, así como la acentuación de desequilibrios económicos entre 

territorios debido a la falta de ordenamiento territorial
4
. 

 

Finalmente, la economía verde implica para el Perú, nuevas bases éticas, pero también 

patrones de producción, intercambio y consumo sostenibles y respetuosos de las 

limitaciones y potencialidades de los recursos naturales así como cambios en la matriz 

energética con mayor participación de energías renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
4 “Perú: Informe país, 20 años después de Río-Resumen Ejecutivo”. Junio de 2012. Ministerio del Ambiente. La economía verde, Pág. 11. 
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Indicadores Seleccionados 

 

El presente informe toma como referencia metodológica para la identificación y 

selección de indicadores ambientales y de desarrollo sostenible la metodología PEIR 

(Presión, Estado, Impacto, Respuesta); recoge la lista de indicadores propuestos por 

parte de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial-ONUDI, 

incorpora y recoge los indicadores de crecimiento verde de la OCDE.  

 

Los indicadores presentados en el presente informe, han sido desarrollados 

principalmente bajo criterios de interés nacional, pertinencia, relevancia e importancia 

para el país. De igual manera, los criterios que se utilizaron fueron lo que considera 

ONUDI como relevancia, calidad y temporalidad; además de otros como importancia y 

disponibilidad de información. 

 

Se encuentran agrupadas en 4 áreas temáticas y cada una de estas a su vez están sub 

divididas en temáticas especializadas, se tiene en total 33 indicadores. 



 

 

Cuadro N°  1: Lista de indicadores seleccionados para informe ONUDI 

Temática Sub temática Indicador 

Productividad de los recursos 

naturales 

Productividad recursos 
Productividad de las emisiones de GEI por sectores 

Productividad de productos tradicionales y no tradicionales 

Productividad de la Energía 

Productividad del consumo de energía del sector productivo 

PIB por unidad de energía relacionados con el CO2 emitido 

Participación de las energías renovables en la producción y el consumo de 

energía 

Productividad del Agua 
Producción de agua potable 

Consumo de agua por sectores 

Servicios Ambientales 
Generación de residuos sólidos 

Residuos sólidos tratados adecuadamente 

Base de recursos naturales 

Recurso Agua Disponibilidad  y uso de agua superficial 

Recurso Pesca 

Producción de la pesca 

Participación de pesca por consumo humano directo  

Poblaciones de peces que están dentro de límites biológicos seguros 

Recursos Minerales Producción minero metálica 

Recurso suelo Superficie de suelo que presenta degradación 

Recurso bosque 

Superficie de bosques naturales o tropicales 

Superficie reforestada anualmente 

Superficie deforestada anualmente 

Recurso Silvestre 
Superficie de áreas naturales protegidas 

Especies de flora y fauna existentes 
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Temática Sub temática Indicador 

Porcentaje de especies de flora y fauna en peligro de extinción  

Calidad Ambiental para la vida 

Servicio de Agua Potable Población con acceso a servicios de agua potable 

Servicio de Alcantarillado Población con acceso a servicios de saneamiento 

Calidad del Agua 

Calidad bacteriológica del agua para consumo humano 

Tratamiento de aguas residuales domesticas 

Enfermedades Diarreicas Agudas en < 3 años de edad 

Calidad del Aire 

Tipo de contaminantes del aire 

Ciudades con altos niveles de contaminación del aire 

Infecciones Respiratorias Agudas en < 3 años de edad 

Oportunidades económicas y de 

política 

Gastos de Protección Ambiental 
Gastos de protección ambiental 

Gasto per cápita en la gestión de residuos sólidos municipales 

Negocios Verdes Empresas con certificación en gestión ambiental ISO 14001 

Gasto en Investigación y 

Desarrollo 
Participación del gasto en investigación y desarrollo 

 



 

 

1 CAPITULO: CONTEXTO NACIONAL 
1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Geografía 

 

El Perú se ubica en la parte central y occidental de América del Sur, tiene una superficie 

territorial de 1 285 216,60 km
2
, incluyendo a las islas peruanas del Océano Pacífico y la 

parte peruana del Lago Titicaca. Es el tercer país más grande y extenso de América del 

Sur (después de Brasil y Argentina); y el vigésimo del mundo.  

 

La principal característica del país, es la alta diversidad que existe; esta se debe a una 

geografía muy contrastante caracterizada por una combinación de ambientes costeros 

marinos y grandes altitudes, de ambiente de bosques húmedos y desiertos superáridos. 

 

El rasgo morfológico más importante del Perú es el sistema montañoso de los Andes 

Peruanos, conformado por tres Cordilleras: Oriental, Central y Occidental, que se unen 

y entrecruzan de Norte a Sur, configurando nudos, mesetas y cañones. Los Andes 

dividen al país en tres regiones geográficas: costa, sierra y selva. La costa ocupa el 

11,7% del territorio, la sierra el 28,0%; y la Selva que ocupa el 60,3% del territorio 

peruano.  

 

La porción del Océano Pacífico que baña el 

litoral peruano se conoce como Mar de 

Grau, dentro de dicho ámbito se considera 

las 200 millas mar adentro y abarca una 

superficie de más de 900 000 Km
2
 ; donde 

se pueden distinguir dos grandes 

ecosistemas marinos con características 

particulares, el Mar Frío y el Mar Tropical. 

El Mar Frío comprende la costa central y 

meridional del Perú y está influenciado por 

la Corriente Peruana o de Humboldt 

presentando gran riqueza y notable bio-

productividad. El Mar Tropical es 

dominado por la Contracorriente Ecuatorial, 

extendiéndose en el extremo norte de la 

costa peruana. Tiene una mayor temperatura 

promedio y la precipitación de la zona está 

marcada por el Fenómeno del Niño. 

 

Hidrografía 

 

El Perú ocupa el 17º puesto entre los 180 países con mayor acceso de agua en el mundo, 

se estima que existen 12 000 lagos y lagunas. Hay en el país 3 vertientes que abastecen 

de agua a nivel nacional: la vertiente del Pacífico, del Amazonas y del Titicaca. Dos 

terceras partes del territorio, que se encuentran en la vertiente oriental de la cordillera y 

que incluye a la región selva la que cuenta con una  baja densidad poblacional y 

actividad económica, tienen excedente de agua. El tercio restante, representa a las 

regiones de Costa y Sierra, entre ambas con más del 80% de la población y donde se 

desarrolla más del 90% de las actividades económicas. 
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El recurso crítico para el país es el agua, dada su marcada distribución irregular, tanto 

espacial como temporal. Se distribuye de manera muy heterogénea en el territorio 

nacional, mientras que en la Costa sólo se dispone del 2% del agua, ahí viven el 56% de 

la población; en tanto la Selva dispone el 98% del agua, sólo viven el 9% de la 

población nacional.  

 

Recursos naturales 

 

El Perú es uno de los 10 países mega diversos  del mundo, posee el segundo bosque 

amazónico más grande y extenso (después de Brasil); posee 84 de las 104 zonas de vida 

identificadas en el planeta.  

La diversidad biológica del Perú es uno de los principales pilares de la economía 

nacional. El 99% de la pesquería depende de los recursos hidrobiológicos, el 65% de la 

producción agrícola está basada en recursos genéticos nativos; el 95% de la ganadería 

recurre a los pastos naturales nativos y el 99% de la industria forestal emplea bosques y 

especies nativas.  

 

El potencial de desarrollo de esta biodiversidad salta a la vista si tomamos en cuenta que 

ella es centro del origen de especies utilizadas en la alimentación a nivel mundial (papa, 

tomate, cacao, ají, frijol) y que en la Amazonía, por ejemplo, la exportación de 

productos diferentes de la madera (como la uña de gato, la sangre de grado, los cueros 

de animales silvestres) depende en un 100% de la biodiversidad nativa.  

 

Nuestro país posee al menos 66 millones de hectáreas de bosques, es el noveno país en 

bosques, el cuarto en bosques tropicales y posee el 13% de los bosques amazónicos. 

Tiene 7,6 millones de hectáreas de tierras con aptitud para la agricultura, 17 millones 

para pastos, 55,2 millones de hectáreas de tierras de protección y más de 18 millones de 

hectáreas en áreas naturales protegidas.  

 

Población 

 

Cuenta con una población total estimada para el año 2012 en 30,1 millones de 

habitantes, aproximadamente el 76% de los habitantes residen en zonas urbanas; en 

Lima (la capital del país) viven aproximadamente más de un tercio de población total 

del país. En la costa viven aproximadamente al 56% de la población del país; en la 

sierra el 35%; y en la selva apenas el 9% de la población. La población peruana se 

caracteriza por ser multiétnica, existen 16 diferentes familias etnolingüísticas y 66 

diferentes grupos étnicos a su interior. El castellano es el idioma que habla y utiliza la 

mayoría de la población del país.  

 

Aspectos sociales 

 

La pobreza ha disminuido considerablemente durante los últimos años, cayó de 48,7% 

en el año 2005 a 27,8% en el 2011, mientras que la pobreza extrema se redujo del 

17,4% en el 2005 a 6,3% en el 2011. La reducción de la pobreza se concentró 

principalmente en zonas urbanas y en ciudades de la costa. Pese a estos avances, la 
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incidencia de la pobreza sigue siendo muy desigual en términos geográficos, y en 

algunas regiones como la sierra rural las tasas de pobreza superan el 67%
5
. 

 

Según el Índice de Desarrollo Humano del 2011 el Perú ocupa el 9° puesto 

latinoamericano y el puesto 80 en el mundo con un valor de 0,725, ubicándose dentro de 

los países de Desarrollo Humano Alto, siendo el de mayor variación con 0,004, luego de 

haber estado en años anteriores dentro del grupo de países de Desarrollo Humano 

Medio
6
.  

 

Aspectos económicos 

  

La Población Económicamente Activa-PEA al 2011, alcanza los 159 millones de 

habitantes. Las buenas políticas macroeconómicas y el entorno externo favorable 

permitieron que el país tuviera un buen desempeño y crecimiento económico en 

promedio de 6,4% en el periodo 2002-2011
7
. Esto ha favorecido a que el PBI Per Cápita 

crezca considerablemente, después de casi 30 años de estancamiento, y para el año 2011 

es de US$ 6 018
8
. 

 

Las exportaciones de bienes y servicios crecieron debido a los mayores envíos de 

productos no tradicionales que aumentaron en términos de volumen. Dentro de estos 

últimos figuran los despachos de productos agropecuarios, pesqueros y químicos, en 

tanto que al interior de los tradicionales destacaron las mayores exportaciones de café y 

harina de pescado. Las exportaciones crecieron casi cinco veces a lo largo de una 

década, de un promedio de US$ 6 mil millones (1998-2000) a un promedio de US$ 29 

mil millones (2007-2009).  

 

El Perú es un país principalmente primario exportador, destacan dentro de las 

actividades económicas del sector primario la  pesca y la minería. 

  

                                                                 
5 Perú en el umbral de una nueva era. Lecciones y desafíos para consolidar el crecimiento económico y un desarrollo más incluyente. Notas de 

Políticas, Volumen I. Banco Mundial. 2011.  
6 Informe de Desarrollo Humano 2011. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD. 
7 Memoria Anual 2011. Banco Central de Reserva del Perú-BCRP. 
8 “Perú Panorama General 2011”. Banco Mundial. 
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2 CAPÍTULO: PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES 

2.1 PRODUCTIVIDAD DE RECURSOS 

2.1.1 Productividad de las emisiones de GEI por sectores 

Es la productividad de las emisiones de GEI que se generan en los procesos de 

producción de los distintos sectores de la economía para generar valor. El principal GEI 

por su relación con el cambio climático es el CO2. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 1: Emisiones de GEI y PBI: 1994-2000-2009-2011 

 
Nota: PBI a precios constantes de 1994. 

a/ proyección de emisiones de GEI para el 2011.  

Fuente: INEI-MINAM 

 
 

A nivel mundial la quema de combustibles fósiles, junto con el crecimiento de la 

población y la deforestación, ha aumentado las emisiones de GEI y su concentración en 

la atmósfera. Este proceso ha generado el cambio climático, fenómeno con 

consecuencias significativas en la temperatura, el nivel de precipitaciones y el patrón de 

los eventos naturales extremos. 

 

Perú se encuentra en una etapa de transición importante hacia el desarrollo. No obstante, 

el crecimiento peruano se basa en gran medida en la explotación de recursos minerales y 

naturales primarios, como es el caso de la minería y la agroindustria; este mayor 

crecimiento conlleva hacia una mayor inequidad, mayor uso intensivo de los recursos 

naturales, una mayor intensidad en el uso de energía, una mayor cantidad de 

desperdicios y una mayor presión demográfica en las ciudades. 

 

El PIB ha venido creciendo sostenidamente durante estos últimos años en promedio 

anual en 5.2% entre el 2001-2011; pasando de S/. 120 023 millones del año 2000 a 146 

783 en el 2009; para alcanzar el año 2011 a S/. 224 669 millones. En tanto que las 

emisiones de GEI, crecieron también en este periodo; de 120 023 GgCO2e en el año 

98,816 

120,023 

146,783 
151,930 

98,577 

121,057 

193,155 

224,669 

1994 2000 2009 2011 a/ 

Emisiones GEI (GgCO2e) PBI (millones de S/.) 

El incremento de las emisiones del GEI en nuestro país se explicaría principalmente por el aumento 

de GEI en el sector transportes; un incremento de cerca de 50% entre el 2000-2009. 

Si bien la contribución del Perú a las emisiones de GEI es marginal, 0.4% según inventario 

de emisiones de GEI del 2000; los cambios en el uso del suelo y las prácticas en el sector forestal 

son la principal causa de las emisiones de GEI en el país. 
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2000 a 146 783 en el 2009; con un incremento de 22% para este periodo; y 

proyectándose para el 2011 en 151 930 GgCO2e.   

 

La tendencia de Perú, dado su sostenido crecimiento económico mostrado en los 

últimos años, es que también se incremente las emisiones de GEI de manera paralela, 

aunque de manera no muy significativa. 
 

Gráfico 2: Emisiones de GEI por sectores, 1994-2000-2009 (GgCO2e) 

 

Fuente: MINAM, 2009. 
 

 

La matriz energética (basada en combustibles fósiles) de la que dependen la industria, el 

transporte, la agricultura, la vida en las ciudades, generan GEI que crean alteraciones en 

el clima, y nuestro país, lamentablemente, pone también su cuota. Si bien la 

contribución del Perú a las emisiones de GEI es marginal, 0.4% según inventario 

de emisiones de GEI del 2000. Los cambios en el uso del suelo y las prácticas en el 

sector forestal son la principal causa de las emisiones de GEI en el país
9
. 

 

El incremento de las emisiones del GEI en nuestro país se explicaría principalmente por 

el aumento de GEI en el sector transportes; de 7 970 GgCO2e en el 1994 a 9 938 en el 

2000 (incremento de 25%); para llegar al 2009 con 14 848; incrementando en cerca de 

50%; y que esta sigue con esta tendencia por el aumento mayor de vehículos. 

 

Otro sector que ha aumentado la emisión de GEI es el sector agricultura; pasando de 22 

544 GgCO2e en el 2000 a 36 539 en el 2009; debido fundamentalmente a las prácticas 

de  la quema de sabana y la disminución de suelos dedicados a la actividad agrícola. 

 

El 47.5% de las emisiones de GEI en el 2000 provienen de la deforestación y quema de 

la amazonia peruana; el restante 52.5% provienen de otros sectores. Haciendo una 

comparación, en nuestro país, se calcula que por cada hora y media se deforestan 

alrededor del equivalente de 43 canchas deportivas
10

. 

 

 

  
                                                                 
9 Proyecto Planificación ante el Cambio Climático (PlanCC) Perú. Proyecto presidido por el Ministerio del Ambiente e integrado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 
10 INRENA, mapa de deforestación año 2000 (CONAM-PROCLIM, 2005). 
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2.1.2 Productividad de productos tradicionales y no tradicionales 

Los productos son considerados como tradicionales cuando no existe un valor agregado 

en el proceso de producción y su obtención no es lo suficientemente importante como 

para transformar la esencia natural. Los productos no tradicionales requieren de un 

proceso con alto valor agregado, pertenecen al grupo de los energéticos. 
 

 
 

 

 

 

Gráfico 3 : Productividad de productos tradicionales y no tradicionales, 2000-2011 (Millones US$) 

  
Fuente: BCRP, SUNAT y empresas. 

 

Los productos tradicionales (pesquero, agrícola, minería, petróleo y derivados) y no 

tradicionales (agropecuarios, textil, madera y papeles, químicos y otros) son de suma 

importancia para el comercio internacional ya que permiten evaluar el nivel de impacto 

de la balanza comercial sobre los recursos económicos del país. 

 

Las exportaciones de productos no tradicionales se han dado a conocer debido a la 

comercialización de los productos con países extranjeros y han tomado gran 

importancia en la economía del país debido al interés de diversificar y fortalecer el 

sistema productivo de los servicios de exportación. En tanto, los productos no 

tradicionales requieren de un proceso con alto valor agregado; se requieren insumos, 

inversión, proceso logístico y genera gran cantidad de empleo. 

 

Las exportaciones tradicionales y no tradicionales se han multiplicado por 6.7 veces 

desde el año 2000 al 2011; de una exportación de US $ 6 955 millones en el 2000 a 46 

268 millones en el 2011; es decir se ha incrementado las exportaciones en 565%. Este 

mayor incremento se debió al crecimiento de las exportaciones tradicionales, que paso 

de US$ 4 804 en el 2000 a 12 950, hasta llegar a 35 837 millones para el 2011, y en 

menor incremento las exportaciones no tradicionales; de US $ 2 044 millones en el 2000 

a 10 130 millones en el 2011. 
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Las exportaciones tradicionales y no tradicionales se han multiplicado por 6.7 veces desde el año 

2000 al 2011; de una exportación de US $ 6 955 millones en el 2000 a 46 268 millones en el 2011; 

es decir se ha incrementado las exportaciones en 565%.  

Respecto a la exportación de productos tradicionales, el mayor crecimiento y el de mayor 

participación es el sector minero, representa cerca del 60% del total de estas exportaciones. 

http://www.export.com.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=95
http://www.export.com.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=95
http://www.export.com.gt/servicios-de-exportacion-guatemala.html
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El incremento de las exportaciones, es explicado por el boyante crecimiento económico 

de nuestra economía, cuyo comercio exterior se ha visto beneficiado por la firma de 16 

tratados comerciales con importantes países del mundo (USA, Canadá, México, UE, 

China, Japón, Corea del Sur, etc.). A cuatro años de celebrado el TLC con Estados 

Unidos el comercio con este país creció 105%. Asimismo, desde el 2009 las compras de 

productos peruanos por parte de los estadounidenses han crecido anualmente en 20% y, 

este país fue el segundo destino de las exportaciones en el 2012. 
 

Gráfico 4: Exportación de productos tradicionales por sectores, 2000-2011 (Millones de US$) 

 
Fuente: BCRP, SUNAT y empresas. 

 

 

Respecto a la exportación de productos tradicionales, el mayor crecimiento y el de 

mayor participación es el sector minero, representa cerca del 60% del total de estas 

exportaciones; paso a exportar de US$ 3 220 millones en el 2000 a  9 790 en el 2005; y 

hasta llegar a US$ 27 361 millones en el 2011. Otro sector que ha incrementado sus 

exportaciones en este rubro es el pesquero exportando por un valor de US$ 955 millones 

en el 2000 hasta US$ 2 099 millones en el 2011.  

 

2.2 PRODUCTIVIDAD DE LA ENERGÍA 

2.2.1 Productividad del consumo de energía del sector productivo 

El indicador productividad de la energía es medido mediante el ratio entre el valor 

agregado del sector productivo y el volumen de consumo industrial de energía del sector 

productivo. 
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La productividad del consumo de energía se mantuvo relativamente estable para el periodo 2000-

2007, en un valor que fluctuó entre 3.0  y 3.8 millones de soles por Terajoule. 
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Gráfico 5: Productividad del consumo de energía del sector productivo, 2000-2010 

(Millones de S/. por Terajoules)

 
Fuente: MINEM. 

 

La energía es uno de los insumos principales dentro del proceso productivo de las 

empresas, por ello el indicador de productividad del consumo de energía mide la 

capacidad del sector productivo de generar valor a partir de la energía consumida en sus 

procesos de producción. 

 

La productividad del consumo de energía se mantuvo relativamente estable para el 

periodo 2000-2007, en un valor que fluctuó entre 30 y 3,8 millones de soles por 

Terajoule. A partir del año 2008 se presenta un leve incremento a 4,1 millones de soles 

por Terajoule; permaneciendo estable para los siguientes años, en 4,9 respectivamente. 

 

2.2.2 PIB por unidad de energía relacionada con el CO2 emitido 

Hace referencia a la producción de bienes y servicios producidos por el país y las 

emisiones de GEI expresada en CO2 equivalente, como la cantidad total de dióxido de 

carbono equivalente emitido en un país como consecuencia de actividades humanas 

(producción y consumo). 
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El incremento de las emisiones de CO2 por habitante, en el Perú se debe en gran medida básicamente 

al uso de combustibles fósiles, al aumento considerable del parque automotor, a las actividades 

mineros energéticos, actividad agrícola, deforestación y quema de pastos y bosques sobre todo de la 

región de la sierra y selva peruana. 
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Gráfico 6: PBI por unidad de CO2 emitido y Emisiones de CO2 por habitante, 2000-2011 

 

Nota: la emisión de CO2 han sido estimadas para el periodo 2008-2012 con una tasa de crecimiento promedio de los últimos 7 años 
(2000-2007) de 3.01%. 

Con estimaciones de la población total realizadas por el INEI para el periodo 2000-2011. 

Fuente: MINAM-INEI. 

 

 

A lo largo de los últimos años, como producto del incremento de la producción 

nacional; se incrementó también la relación PBI/CO2, es así que pasa de 1,37 miles de 

S/. por tonelada de CO2 , a 1,48 para el 2005; para alcanzar al año 2011 a 1,82. 

 

La emisiones en el Perú de CO2 por habitante ha ido en aumento de 3,41 toneladas por 

habitante en el año 2000 a 3,62 en el 2005; y a 4,15 toneladas por habitante estimada 

para el año 2011. Esto se debe en gran medida básicamente al uso cada vez mayor de 

combustibles fósiles, al aumento del parque automotor, a las actividades mineros 

energéticos, actividad agrícola, deforestación y quema de pastos y bosques sobre todo 

de la región de la sierra y selva peruana.   
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2.2.3 Participación de las energías renovables  y el consumo de energía 

El indicador mide la participación de las energías renovables en el consumo total de 

energía de la economía. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7: Consumo de energía renovable y consumo total de energía, 2000-2010 (Tj) 

 

Fuente: MINEM. 

 

Por recurso  renovable se entienden la energía derivada de la combustión de biomasa,  

que se refiere a cualquier materia vegetal utilizada  directamente como combustible o 

convertida en combustible o electricidad y/o calor. Las fuentes de energía renovable son 

los biocombustibles que están representados por la leña, el carbón vegetal, el bagazo, 

los desechos, además de la electricidad derivada de la energía solar, la energía eólica, la 

energía de las olas, hidráulica, los acuíferos geotérmicos y energía nuclear
11

. 

La participación de las energías renovables en el consumo total de energía fue en 

promedio del 28% para el periodo 2000-2010. 

Es importante que se impulsen medidas para modificar nuestra matriz energética, de tal 

manera que aumente el uso de las energías renovables. Sería positivo que se facilite un 

mayor acceso a la energía con un menor impacto en el medio ambiente. 

  

                                                                 
11 Naciones unidas (UN), Secretaria de la Comisión de -desarrollo Sostenible. Indicadores de Desarrollo Sostenible; Marco y Metodología, 1999. 
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La participación del consumo de energía por fuentes renovables sobre el consumo total de energía 

se mantuvo relativamente estable en el periodo 2000-2010; representando en promedio un 28% del 

total.  
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2.3 PRODUCTIVIDAD DEL AGUA 

2.3.1 Producción de agua potable 

Es el volumen del total de producción de agua potable en fuente superficial (plantas) y 

subterráneas (pozos) para el abastecimiento de agua potable en las principales ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 8: Producción de agua potable, 2005-2011 

 

Fuente: SUNASS 

 

La producción de agua potable por parte de la EPS ha tenido un incremento muy leve en 

los últimos años; siendo este de 1 223 millones de m3/año en el 2005; paso a 1 285 en el 

2008, y a 1 322 millones de m3/año para el 2011. En tanto que la producción unitaria se 

ha reducido en este mismo periodo de tiempo, de 283 litros/habitantes/día en el 2005 a 

245 en el 2011. Esto se explica básicamente por el crecimiento cada vez mayor de la 

población que viven en las grandes ciudades urbanas. 

 

De total de agua potable que producen las EPS, en promedio el 50% de agua es 

producida por SEDAPAL (que atiende en el 2011 a una población de 9,2 millones de 

habitantes en Lima Metropolitana y el Callao) y el 82% de producción de agua proviene 

de aguas superficiales. La menor producción tiene su origen principalmente en los bajos 

caudales de las fuentes superficiales de agua, debido a una reducción en las lluvias que 

se presenta en la sierra central; esto ha motivado la racionalización del servicio de agua, 

que es más acentuada en las urbes de la costa peruana; afectando principalmente a Lima 

Metropolitana y Callao. 
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La menor producción tiene su origen principalmente en los bajos caudales de las fuentes 

superficiales de agua, debido a una reducción en las lluvias que se presenta en la sierra central. El 

82% de producción de agua de SEDAPAL proviene de aguas superficiales. 
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2.3.2 Consumo de agua  por sectores 

Es el consumo total de agua utilizado por los diferentes sectores y actividades 

socioeconómicas que se desarrollan en las principales ciudades del país.  

 

 

 

 
Gráfico 9: Uso consuntivo del agua superficial de la vertiente del pacífico, 2005-2008 (%) 

 
Fuente: ANA. 

El uso consuntivo del agua superficial entre el 2005 y 2008 corresponde al sector 

agrícola con el consumo aproximado en promedio del 87%; el poblacional con el 11%; 

el minero y el industrial con el 2%. En el caso de del consumo de uso no consuntivo; 

aproximadamente el 99% es destinado para el uso energético. El aprovechamiento de 

los recursos hídricos para diversas actividades como generación de energía, agricultura, 

agua potable, industria y otros son los que generan presión sobre la disponibilidad y la 

calidad del recurso hídrico. 

 
Gráfico 10: Consumo de agua potable en Lima Metropolitana por sectores, 2005-2011 

(Miles de m3/año) 

 
Fuente: Sedapal. 

 

El mayor consumo de agua potable en Lima Metropolitana proviene del sector 

doméstico; aproximadamente el 76% del consumo del agua potable se va al sector 

doméstico;  el 10% se consume por el sector comercial; el 8% por el sector estatal.  
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En promedio entre el 2005-2008, el 87% de las aguas superficiales es consumido por la actividad 

agrícola; en tanto que para el uso no consuntivo de agua; el 99% de aguas superficial es 

consumido por la actividad energética del país. 
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2.4 SERVICIOS AMBIENTALES 

2.4.1 Generación de residuos sólidos  

Este indicador mide la cantidad de residuos sólidos totales generados en el ámbito 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 11: Generación de residuos sólido municipales, 2007-2011 

 

Fuente: MINAM – DGCA 
 

La gestión integrada de los residuos sólidos es un tema pendiente en la agenda de las 

autoridades municipales. La generación de residuos sólidos municipales en el 2007 se 

generó aproximadamente 8.2 millones de tn/año (22 376 tn/día), después de una 

disminución se incrementó en el 2010 a 8.8 y una reducción para el 2011 en 7. 2 

millones de tn/año. Un aspecto crítico que se presenta en este tema está referido a la 

cobertura, calidad y atención de los servicios que sigue siendo aún baja y deficitaria. 

Hasta el año 2011, apenas el 45% de las municipalidades provinciales cuentan con 

planes de gestión ambiental de residuos sólidos (87 de 195 provincias). 

 

En el 2011, los departamentos de mayor generación de residuos sólidos son Lima (5 816 

tn/día), La Libertad (909 tn/día) y Piura (779 tn/día); asimismo, Lima y Callao tienen la 

mayor generación per cápita municipal con 0,641 kg/hab/día. 

 

La gestión y manejo de residuos sólidos no municipales estas se realizan en el ámbito de 

las áreas productivas y son regulados, fiscalizados y sancionados por los ministerios u 

organismos regulatorios o de fiscalización correspondiente. A nivel nacional, se generan 

aproximadamente 2,4 millones de toneladas al mes de residuos sólidos del ámbito no 

municipal. El sector que genera más de la mitad de residuos es la industria (59%), 

agricultura (16%), y minería (9%). Otros sectores generadores de residuos sólidos no 

municipales son sector construcción (8%), pesca (6%), pecuario (1%), y otros
12

.  

                                                                 
12 Informe sobre residuos sólidos. En “Informe Nacional del Estado del Ambiente 2009-2011”. MINAM. Pág. 181. 
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El año 2011, apenas el 45% de las municipalidades provinciales cuentan con planes de gestión 

ambiental de residuos sólidos (87 de 195 provincias). 

A nivel nacional, se generan aproximadamente 2,4 millones de toneladas al mes de residuos sólidos 

del ámbito no municipal; el sector que genera más de la mitad de residuos es la industria (59%), 

seguido de la agricultura (16%), y la minería (9%). 



Informe de Indicadores de Desarrollo Sostenible 

Perú: “Industria y de Crecimiento Verde” 

 

33 

 

Mapa N°  1: Generación de Residuos Sólidos Municipales por departamentos, 2010 

(Toneladas/año) 
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2.4.2 Residuos sólidos tratados adecuadamente 

Es el tratamiento adecuado de los residuos sólidos y que estas pueden ser aprovechados 

y reusados, evitando una contaminación al medio ambiente. 

 

 

 

Gráfico 12: Destino final de los residuos sólidos municipales, 2009 (Tonelada/día) 

  
 
Fuente: MINSA- Operadores EPS-RS y DISA. 

 

La gran mayoría de los departamentos gestiona aún de manera limitada la disposición 

final de los residuos, concentrándose más en la eliminación, que en considerar 

estrategias de minimización de su generación o su potencial valorización, reuso y 

reciclaje. 

 

Del 100% de residuos sólidos municipales generados, solo se dispone en rellenos 

sanitarios el 23%; esto se debe a una limitada oferta de servicios; se estima que el 47% 

del total de residuos sólidos municipales es arrojado diariamente al ambiente, lo que 

equivale a 8 089 toneladas de residuos sólidos, lo que significa un importante problema 

de contaminación. Asimismo sólo el 15% de estos residuos es reaprovechado. Si bien 

los gobiernos locales se han preocupado de la recolección de residuos sólidos por la 

presión de la población, la solución a la disposición final ha venido postergándose. La 

mayoría de ciudades en el país (más de 1800 distritos) traslada sus residuos a botaderos, 

lo cual hace crítica la situación. 

 

Existen 9 rellenos sanitarios en operación, ubicados en distintos departamentos del país, 

de estos;  2 se ubican en Lima Metropolitana y el Callao; en la mayoría de ciudades en 

el país, se persiste en prácticas inadecuadas, como la quema de los residuos sólidos con 

la finalidad de disminuir el volumen y el uso de áreas para botaderos; asimismo, en 

éstos lugares se realiza la segregación informal de residuos sólidos. 

 

Hay 144 municipalidades cuentan con programas de segregación en la fuente; se estima 

que hay 108 595 recicladores a nivel nacional; de los cuales, 4 737 están asociados a 

127 organizaciones
13

.  

                                                                 
13 Resultados del Programa de Modernización Municipal 2011 MEF-MINAM. 
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Del 100% de residuos sólidos municipales generados, solo se dispone en rellenos sanitarios el 23%; 

el 47% del total de residuos sólidos municipales es arrojado diariamente al ambiente. Se estima que 
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3 CAPÍTULO: BASE DE RECURSOS NATURALES 

3.1 RECURSO AGUA 

3.1.1 Disponibilidad y uso de agua superficial 

Es la cantidad total y disponibilidad de agua que cuenta el país; en tanto que el volumen 

total entre el uso consuntivo y no consuntivo que se le da al agua, comparado con la 

disponibilidad hídrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 13: Disponibilidad de agua en el Perú por vertientes, 2009 (%) 

 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua-ANA. Ministerio de Agricultura. 

 

El Perú, país privilegiado por su oferta hídrica, dispone de un volumen anual promedio 

de 2 046 287 millones de m3 de agua, ubicándose entre los 20 países más ricos del 

mundo con 72 510 m3/hab/año
14

. La variada orografía del territorio, definida por la 

presencia de la Cordillera de Los Andes, configura 159 unidades hidrográficas
15

 que 

contienen a la red de drenaje conformada por 1 057 ríos que conducen un volumen 

promedio anual de 2 046 km
3
 de escurrimiento superficial, los cuales agrupados en 

función de la línea divisoria mayor de las aguas, conforman las tres grandes vertientes 

que caracterizan al territorio nacional: Pacifico, Atlántico y  Titicaca. 

 

En la vertiente del Pacífico existen 53 ríos, abarcando una superficie aproximada de 280 

000 km
2
, cuenta con el 1,8% del volumen total del agua disponible; en esta parte viven 

el 65% de la población peruana, con un aporte del 80% al PBI nacional. La vertiente del 

Atlántico o del Amazonas tiene una extensión de 958 000 km², hay 1 000 ríos; cuenta 

con el 97,7% del volumen total del agua disponible, aquí viven el 30% de la población, 

con un aporte del 18% del PBI nacional. La vertiente del Titicaca tiene una extensión de 

                                                                 
14 “Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos del Perú, 2009”. Comisión Técnica Multisectorial. Ministerios de Agricultura, Ambiente, 

Economía y Finanzas, Energía y Minas, Producción, Salud, Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
15 De las 159 cuencas hidrográficas, 62 pertenecen a la Región Hidrográfica Pacífico; 84 pertenecen a la Región Hidrográfica Atántico y 13 pertenecen 

a la Región Hidrográfica Titicaca. 
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La vertiente del Atlántico tiene el 98% del volumen total del agua disponible, viven el 30% de la 

población, y aporta el 18% al PBI nacional. 

El 2007-2008, el 45% del uso del agua superficial de la vertiente del Pacífico es para uso consuntivo; 

el mayor uso corresponde al sector agrícola con el 81%, el poblacional el 16%; y el sector minero 

con el 2%.  
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47 000 km
2
, cuenta apenas con el 0,5% del volumen total y donde se asienta el 5% de la 

población del país, y con un aporte del 2% al PBI nacional. Se cuenta también con 

importantes recursos hídricos, provenientes de otras fuentes naturales como glaciares, 

lagos, lagunas, humedales, acuíferos y; de fuentes alternativas como aguas desalinizadas 

provenientes del mar y aguas residuales tratadas. 

 

Según la Autoridad Nacional del Agua-ANA, la disponibilidad hídrica total de aguas 

superficiales y subterráneas al año 2008, se estima en 1 768 172 Hm3 (millones de 

metros cúbicos), de los cuales el 80% correspondía a uso agrario. 

 

Respecto a las aguas subterráneas, las reservas acuíferas explotables a nivel nacional 

ascienden a más de 3 000 MMC; y se distribuyen en la vertiente del Pacífico; 

utilizándose tan sólo el 50% de dicho volumen. Existen dos tipos de problemas 

asociados a las aguas subterráneas en el país, la escasa explotación y su salinidad; los 

cuales se relacionan cuando los acuíferos dejan de explotarse y la napa freática se eleva, 

agravándose más si la superficie se riega por inundación (como sucede con el cultivo 

del arroz, extendido en el norte del país y en la costa arequipeña en el sur), que exige 

una lámina de agua hasta de 10 cm de altura durante casi todo su periodo vegetativo. En 

el 2009 existían 213 manantiales; de estos, el 91% (194) son utilizados actualmente. 

 
Cuadro N°  2: Uso consuntivo y no consuntivo del agua superficial de la vertiente del Pacifico, 2001-

2008 (millones de m3/año) 

Años 

Uso consuntivo del agua superficial 

(millones de m3/año) 

Uso no consuntivo del agua superficial 

(millones de m3/año) 

Total Agrícola Industrial Poblacional Minero Total Energético Piscícola 

2001-2002   806 -   57   691   58  5 505  5 505   0 

2002-2003   895 -   50   793   51  5 458  5 458   0 

2003-2004   822 -   40   723   58  6 123  6 123   0 

2004-2005  9 985  9 054   33   815   83  6 024  6 024   0 

2005-2006  10 139  9 228   41   780   89  6 065  6 036   29 

2006-2007  6 263  5 325   44   800   95  5 997  5 945   53 

2007-2008  4 926  3 975   59   799   93  6 042  6 003   39 
Fuente: Autoridad Nacional del Agua-ANA. Ministerio de Agricultura. 

 

Para el 2004-2005, el 62%  de agua superficial era con fines de uso consuntivo; y de 

este principalmente destinado el 91% para uso agrícola, y 8% para uso poblacional. En 

tanto que para uso no consuntivo; en su totalidad era destinado para uso energético. 

 

El consumo nacional de agua está constituido por el aprovechamiento consuntivo que 

alcanza los 4 926 millones de m3/año para el periodo 2007-2008, mientras que el 

aprovechamiento no consuntivo alcanza hasta el 6 042 millones de m3/año para el 

mismo periodo. El aprovechamiento más importante en el uso consuntivo a nivel 

nacional corresponde al sector agrícola con el 81% del consumo, el poblacional con el 

16%; el sector minero con el 2%, y el industrial con el 1%. En tanto que el 55% es de 

uso no consuntivo del agua superficial (6 042 millones de m3/año); correspondiendo en 

su gran mayoría de uso para el sector energético con el 99%. 

 

En los últimos, 35 años se ha perdido el 22% del agua, estimándose que los glaciares 

ubicados debajo de 5 500 msnm podrían desaparecer al 2015, con las subsecuentes 

consecuencias en la disponibilidad de agua. 
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3.2 RECURSO PESCA 

3.2.1 Producción de la pesca 

El indicador mide la producción pesquera o desembarque de recursos hidrobiológicos 

por la pesca marítima (la realizada en mares u océanos) y continental (la realizada en 

aguas dulces como ríos y lagos). 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 14: Desembarque de productos pesqueros por utilización, 2000-2010 

(Miles de Toneladas Métricas Brutas) 

 
Fuente: PRODUCE. 

 

 

La pesca es el subsector primario cuya actividad consiste en la captura de peces y otros 

animales acuáticos para su posterior consumo, bien como alimento, o como materia 

prima para diversas industrias (harineras, etc.). El sector pesquero en el país, es uno de 

los más importantes en la producción nacional, pero también es uno de los más 

volátiles; aporta al PBI nacional en promedio con el 0.5% durante los últimos 10 años. 

 

La producción de productos pesqueros ha decrecido en -5.5% entre el periodo de 2000-

2010; de una producción total de 10 664 miles de Toneladas Métricas Brutas en el año 

2000 (10 626 miles de TMB; es decir, el 99% de desembarque de productos pesqueros 

es para la pesca marítima); llego a producir a 4 283 miles de Toneladas Métricas Brutas 

en el 2010. Durante este periodo; se dejó de producir -6 381 miles de TMB 

perjudicando al sector pesquero, especialmente dedicado para el consumo humano 

indirecto; referida fundamentalmente a la pesca de la anchoveta (que representa en 

promedio el 86% de la pesca total); que paso de un desembarque de  9 555 miles de 

TMB en el 2000 a 8 628 en el 2005; y 3 330 en el 2010, dado las poco favorables  

condiciones climáticas que se llevaron en estos años. 

 

Esta disminución del desembarque de productos pesqueros para consumo humano 

indirecto; repercutió directamente en la reducción de la producción de harina de 

pescado, de una producción de 2 242 miles de TMB en el 2000 a 787 miles de TMB en 

el 2010.  
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El sector pesquero en el país, aporta al PBI nacional en promedio con el 0.5%. 

La producción de productos pesqueros ha decrecido en -5.5% entre el periodo de 2000-2010. 

Alrededor del 99% de desembarque de productos pesqueros es para la pesca marítima. 

La pesca de la anchoveta representa en promedio el 86% de la pesca total. 
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3.2.2 Participación de pesca por consumo humano directo 

Es el porcentaje de la producción de recursos hidrobiológicos orientados al consumo 

humano directo en la producción pesquera total. 

 

 

 

Gráfico 15: Desembarque de la pesca marítima para consumo humano directo e indirecto, 2000-

2011 (Miles de Toneladas Métricas Brutas) 

  

Fuente: PRODUCE. 

En promedio, el 13% del total de desembarque de productos pesqueros (tanto marítima 

como continental) es destinado hacia el consumo humano directo; en tanto que el 86% 

es destinado hacia el consumo humano indirecto; y en su gran mayoría destinado hacia 

la anchoveta.  

 

La producción de pesca orientado hacia el congelado se ha incrementado 

paulatinamente en los últimos 10 años; pasando de una producción de 141 miles de 

TMB en el 2000 a 321 mil en el 2005 y 476 mil TMB en el 2010, que está destinado 

principalmente hacia la exportación a países asiáticos. En tanto, el desembarque para la 

producción de enlatado ha disminuido considerablemente en este mismo periodo de 

tiempo, pasando de una desembarque de 223 mil en el 2000 a 129 mil TMB en el 2010. 

 
Gráfico 16: Desembarque de la producción de pesca marítima por tipo de consumo humano 

directo, 2000-2010 (Miles de Toneladas Métricas Brutas) 

 

Fuente: PRODUCE.  
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En promedio, el 13% del total de desembarque de productos pesqueros es destinado hacia el 

consumo humano directo; en tanto que el 86% es destinado hacia el consumo humano indirecto. 

La producción de congelado está destinada principalmente hacia la exportación de países asiáticos. 
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3.2.3 Proporción de poblaciones de peces que están dentro de límites biológicos 

seguros 

Las especies en peligro de extinción son las que la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza -UICN clasifica como amenazadas, vulnerables, 

exóticas, indeterminadas, fuera de peligro o no suficientemente conocidas. 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Especie de peces en peligro, 2010-2011 

 

 

Fuente: Froese, R. and Pauly, D. (eds). 2008. 

Base de datos de FishBase, www.fishbase.org. 

 

 

Nuestro mar peruano, es uno de los más ricos del mundo en términos de biomasa y 

diversidad. Posee una gran biodiversidad de peces frente a la costa peruana, y que ha 

sido estimada en cerca de 900 especies entre pelágicos (anchoveta, bonito, caballa, 

corvina, jurel, perico), demersales (ayanque, cabrilla, coco, lenguado, merluza), y 

costeros (cabinza, cojinova, liza, lorna, pejerrey); y aproximadamente cerca de 60% de 

estas especies son bentónicas litorales. Asimismo, se han registrado alrededor de 917 

especies  de moluscos, 502 especies de crustáceos y 687 especies de algas
16

 . 

 

Según estudios realizados por Froese, R. and Pauly, se estima que en nuestro país, para 

el año 2010 se cuenta con 19 tipo de especies de peces en situación de peligro, y que la 

cantidad de especies de peces en esta situación se ha incrementado en 20 especies para 

el 2011. 

  

                                                                 
16 “Estado de la conservación de los ecosistemas marinos y costeros del Perú”.  Información proporcionada en los diálogos ambientales, 2003. Majluf, 

P. 

19 
20 

2010 2011 

Se estima que existen en nuestro mar peruano, cerca de 900 especies entre pelágicos, demersales y 

costeros. De igual modo, se han registrado alrededor de 917 especies  de moluscos, 502 especies de 

crustáceos y 687 especies de algas.  
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3.3 RECURSOS MINERALES 

3.3.1 Producción minero metálica 

El indicador compara el volumen total de la producción de minerales metálicos (en 

toneladas métricas finas) con la producción nacional (en millones de nuevos soles). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 18: Producción minera metálica y PBI, 2000-2010 

 
 

Fuente: MINEM. 

 

 

El Perú es un país con gran potencial en recursos mineros metálicos y no metálicos, es 

el primer productor de plata y segundo en cobre a nivel mundial; primer productor de 

oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina
17

. La actividad minera en el 

país, creció en 132% entre 1998-2008; siendo la producción no metálica la de mayor 

incremento. 

 

La minería en el 2010 contribuye con el 5.3% al PBI nacional, a pesar de la caída de 

este sector de -1.4% en el 2009 y -4.9% en el 2010. Las exportaciones mineras fueron 

de US$ 16 361 millones en el 2009 y 21 723 millones en el 2010, siendo las principales 

exportaciones de cobre y oro. Hasta el 2011 están acreditados 4 219 titulares como 

pequeño productor minero, y 3 473 como productor minero artesanal
18

. 

 

La minería genera también pasivos ambientales que constituyen riesgos permanentes y 

potenciales a la salud de la población, al ecosistema circundante y la propiedad. Esta 

actividad está asociada, a los conflictos sociales por posibles afectaciones a los recursos 

naturales en el área de las poblaciones influenciadas por el proyecto minero y la 

limitada responsabilidad social de algunas empresas mineras. 

 

                                                                 
17 “Perú: País Minero”. Dirección General de Minería. MINEM , 2010. 
18 “Reporte anual de minería 2011”. Ministerio de Energía y Minas-MINEM. 
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La actividad minera en el país, creció en 132% entre 1998-2008. La minería en el 2010 aporto con el 

5.3% al PBI nacional. 

La producción minera metálica creció 20% en el 2010; gracias a  la coyuntura externa, a los altos 

precios de los minerales en el mercado internacional. 
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Un problema que se presenta en este sector, es la presencia de la pequeña minería y la 

minería artesanal que en gran medida operan en la informalidad. La minería artesanal 

aurífera es la más importante, dado que alrededor del 85% de los mineros 

artesanales/informales se dedican a la extracción de dicho mineral, el cual generó en el 

año 2006, un volumen de producción estimado en 24 toneladas de oro, lo que representa 

aproximadamente el 10% del total de la producción nacional y que en términos 

monetarios representa alrededor de US$ 390 millones
19

. En el 2007, cerca de 300 000 

personas eran directa o indirectamente dependientes de la minería artesanal e informal. 

 

La producción minera peruana ha seguido la tendencia creciente del PBI,  tal es que 

para  el año 2009, cuando la economía creció 0.9%, la producción minera metálica se 

redujo en un 10%; sin embargo, en el año 2010, esta  creció en un 20%; llegando a una 

producción de 7 634 650 TMF en el 2009 a una producción de 9 173 139 TMF en el 

2010; esto gracias a  la coyuntura externa, a los altos precios de los minerales en el 

mercado internacional. 

 

 

  

                                                                 
19 En diagnostico situacional de la minería. “Plan Nacional de Acción Ambiental-PLANAA Perú 2011-2021”. Pág. 37 MINAM. 
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3.4 RECURSO SUELO 

3.4.1 Superficie de suelo que presenta degradación 

Este indicador mide la superficie de áreas degradadas (en hectáreas) a nivel nacional, 

por tipo de degradación. Se entiende por degradación a los suelos afectados por la 

erosión, la desertificación y la salinización. 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro N°  3: Suelos degradados por región natural según tipo de degradación, 2005 (Miles de ha) 

 

Tipo de degradación de suelos Total Costa Sierra  Selva 

Suelos afectados por erosión severa  1/ 8 241 2 521 5 414 306 

Suelos afectados por desertificación 2/ 34 385 6 991 27 393 - 

Suelos afectados por salinización 3/ 307 307 - - 

Nota: Los tipos de degradación se superponen. 

1/ Información publicada en el Mapa de erosión de suelos del Perú, INRENA 1996. 
2/ Información publicada en el Mapa de desertificación del año 2005; incluye las áreas desertificadas y las que se encuentran en 

proceso de desertificación. 

3/ Información publicada por la ONERN-INRENA en el año 1973. 
Fuente: MINAG. 

 

 

El principal problema que enfrentan los suelos costeros es el de la desertificación (6.9 

millones de hectáreas), seguido de la erosión severa (2.5 millones de hectáreas) y el de 

la salinización (307 mil hectáreas). Por otro lado, los suelos de la Sierra se ven 

afectados principalmente por la desertificación (27.4 millones de hectáreas), y en menor 

medida por la erosión severa (5.4 millones de hectáreas). Finalmente, la región selva 

sólo padece el problema de la erosión severa (306 mil hectáreas). 

 

Este indicador cobra relevancia dado que el recurso suelo con potencial de ser utilizado 

es relativamente escaso en el Perú. Más del 42% son suelos de protección y el suelo 

aprovechable para la agricultura es muy limitado. El potencial de los suelos puede ir 

variando, de acuerdo a la tecnología disponible, por ejemplo últimamente en la costa se 

han ampliado muchas zonas eriazas para cultivos, gracias al riego tecnificado y 

transvases de agua. 

 

 

  

Las regiones Costa y Sierra presentan una mayor tasa de degradación por desertificación, siendo estas  

de 6 y 27 millones de hectáreas respectivamente; sin embargo en la región Selva solo se encuentra la 

degradación por erosión severa.  
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3.5 RECURSO BOSQUE 

3.5.1 Superficie de bosques naturales o tropicales 

Este indicador mide la superficie de bosques naturales o tropicales existentes a nivel 

nacional.  

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 19: Superficie de bosques naturales o tropicales, 1975, 1995 y 2000 

(Millones de Ha.) 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

 

 

Para el año 2000 la superficie total de bosques tropicales sumaba 68.3 millones de 

hectáreas; disminuyendo en estos 25 años en -3.5 millones de Ha respecto a 1975; 

reduciendo los bosques naturales en promedio en -142 mil Ha por año. La mayor 

disminución del área de bosque se presenta en el departamento de Loreto (se redujo en -

8.1 millones de Ha entre los años de 1975-2000).  

 

Para el periodo de 1995-2000 se incrementó la superficie de bosques naturales o 

tropicales en 1.7 millones de Ha (aproximadamente un incremento de 328 mil Ha por 

año). Esto quiere decir que poco a poco estamos recuperando nuestras áreas boscosas 

con medidas que promueven la reforestación, como por ejemplo el Programa Bosques
20

, 

que busca conservar 54 millones de hectáreas de bosques al año 2021. 

 

Este indicador cobra relevancia debido a que los bosques son bancos mundiales de 

variedad biológica y genética. Protegen los suelos de las lluvias, proveen el recurso 

maderero, nos brindan sus frutos y sus usos medicinales generan dinero. Estos 

beneficios aumentan si consideramos el creciente papel en el turismo y otras actividades 

económicas del país.  

 

  

                                                                 
20 Aprobado en julio del 2010 mediante Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM. 

71.8 

66.6 

68.3 

64.0 

65.0 

66.0 

67.0 

68.0 

69.0 

70.0 

71.0 

72.0 

73.0 

1975 1995 2000 /p 

Para el año 2000 se contaba con 68.3 millones de hectáreas de bosques, representando más del 

60% de nuestro territorio, siendo considerados el cuarto país con mayor superficie de estos 

ecosistemas en el mundo. 
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3.5.2 Superficie reforestada anualmente 

Es la superficie a nivel nacional que ha sido convertida de áreas sin cobertura boscosa a 

bosques, a través de plantaciones, siembras, o fomento de semilleros naturales en 

terrenos donde antiguamente hubo bosques. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 20: Superficie reforestada anualmente, 2000-2010 (Ha) 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

 

 

La reforestación es la conversión de áreas sin cobertura boscosa a bosques, a través de 

plantaciones, siembras, o fomento de semilleros naturales en terrenos donde 

antiguamente hubo bosques. Este indicador es importante dado que los bosques son 

ecosistemas de alta diversidad biológica, los cuales proveen importantes servicios 

ambientales. 

 

Las hectáreas reforestadas presentaron una tendencia decreciente para el periodo 2000-

2005, cayendo en promedio 24% por cada año de ese periodo. Sin embargo, a partir del 

2006 las hectáreas reforestadas se incrementaron un 26% por año, llegando a 40.8 mil 

hectáreas para el 2010; destacando la reforestación en los departamentos de Cajamarca 

y la Libertad mediante el impulso programas de reforestación. 
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Durante el periodo 2000-2005, la superficie reforestada, mostró una tendencia hacia a la baja, 

pasando de 49 a 12 mil hectáreas reforestadas, para luego reponerse durante el periodo 2006-2010, 

creciendo de 22 a 40 mil hectáreas reforestadas. 
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Mapa N°  2: Superficie reforestada anualmente por departamentos, 2011 (ha) 
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3.5.3 Superficie deforestada anualmente 

Es la superficie perdida de bosques o masa forestal (en hectáreas)  por otros usos no 

forestales de la tierra. También se le denomina despoblación forestal. 

 

 

 

 

Gráfico 21: Superficie deforestada, 1985, 1995, 2005 (Millones de Ha) 

 

a/ Compendio Estadístico de la Actividad Forestal y de Fauna 1980 - 1996, INRENA. 

b/ Mapa Forestal 1995-Guía explicativa. 

c/ Información generada por INRENA-CONAM (PROCLIM) en el año 2000 y publicada en el 2005. 
Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAG) - Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). 

 

Desde 1990, el Perú presenta una superficie deforestada que avanza a un ritmo 

creciente. Los factores que conducen a la deforestación son la actividad económica, 

principalmente por la industria maderera y de transformación, la tala indiscriminada 

para ganar tierras en la agricultura, el uso de leña, la construcción de carreteras, 

incendios, limpia de bosques para cultivar coca y construcción de pistas de aterrizaje 

ilegales, así como por el aumento de la demanda por tierras y los recursos debido al 

crecimiento demográfico. 

 

Las regiones con mayores áreas deforestadas, como porcentaje de la superficie 

departamental, son: San Martín (25.90%), Amazonas (25.52%), Pasco (23.72%) y Junín 

(21.29%). El gobierno peruano, a través del MINAM, formuló en Julio del 2010 el 

Programa Nacional de Conservación de Bosques
21

, cuyo propósito general es el de 

conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios y, de modo 

particular, promover el desarrollo de sistemas productivos sostenibles en base a ellos. 

 

De igual manera, según estimaciones realizadas para el presente informe, la 

deforestación se ha venido incrementando en los siguientes años; así se tiene que de una 

deforestación de 7.17 millones de Ha de 2005 paso a 7.43 ha en el 2008, y siguiendo 

esta tendencia se ha estimado que en el año 2010 está llega aproximadamente a 7.62 

millones de Ha. Los departamentos que registran los mayores niveles de deforestación 

son San Martin, Loreto, Amazonas, y Ucayali.  

                                                                 
21 Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM. 
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Al año 2005, la superficie deforestada acumula 7.2 millones de ha, que representa el 9.2% de la 

superficie de los bosques húmedos amazónicos del país y el 5.7% del territorio nacional. 
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Gráfico 22: Estimación de la tasa de deforestación, 2006-2010 (Millones de Hectáreas) 

 
 
* estimada con el promedio de las tasas de crecimiento de los periodos: 1985-1995; 1985-2005; 1995-2005. 

Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAG) - Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). 

 

3.6 RECURSO SILVESTRE 

3.6.1 Superficie de áreas naturales protegidas 

Es la superficie de áreas naturales protegidas que constituyen aquellas áreas naturales 

con o sin intervención humana, declaradas bajo protección del Estado con el propósito 

de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas 

naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, 

económico y social. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 23: Superficie de área naturales protegidas, 2006-2012 (Miles de ha.) 

 

 

Fuente: MINAM-SERNANP. 

 

Las Áreas Naturales Protegidas son un factor importante que contribuye con el 

desarrollo sostenible de la industria del turismo y de otras actividades económicas en 

nuestro país. A octubre de 2012, existen 147 áreas naturales protegidas de 

administración nacional, regional y privada, constituyendo el 16,9% de la superficie 

total del territorio; es decir, 22 116 855,32 hectáreas (incluyendo superficie marina y 

terrestre). La superficie terrestre protegida  a nivel nacional es de 21.7 millones de  

hectáreas y la superficie marina protegida es 401.6 mil hectáreas.  
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El comportamiento que ha seguido la superficie de áreas naturales protegidas, ha sido positivo 

siendo este incremento de 18.1 a 19.5 millones de hectáreas. 

Lima es el departamento con mayor número de APN 20 incluyendo las islas, seguido por Cusco con 

18 APN. 
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Mapa N°  3: Áreas Naturales Protegidas respecto a la superficie departamental, 2011 (%) 
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3.6.2 Especies de fauna y flora existentes 

Es el número total de especies de fauna y flora por categoría a nivel nacional. La 

información no es periódica. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 24: Especies de fauna existente en el Perú, 2004-2010 

 
Fuente: Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) - Centro de Datos para la Conservación (CDC). 

 

En el Perú existen 301 especies de fauna amenazadas, incluidas aquellas en peligro 

crítico, en peligro y en situación vulnerable
22

. Por esta razón, las autoridades deben 

hacer respetar el marco legal establecido para su protección, y los ciudadanos debemos 

hacer uso denunciando actos ilegales como la caza, captura, tenencia, transporte o 

explotación de estas especies.  

 

El número de anfibios aumentó de 411 a 415 especies, el número de reptiles pasó de 

387 a 400 especies; el número de aves pasó de 1 827 a 1 831 especies; el número de 

mamíferos pasó de 462 a 507 especies; finalmente, el número de peces continentales se 

mantuvo en 855 especies. Es importante saber que de toda esta variedad, el Perú alberga 

una gran cantidad de especies endémicas, lo cual lo sitúa como uno de los países más 

mega diversos del planeta. 

 

 

Respecto a la flora, el Perú alberga más de 20 000 especies descritas de plantas con flor, 

con el 28% de endemismo; y es poseedor de aproximadamente el 8.3% de las plantas 

vasculares registradas en el mundo. De este total, son 777 las especies de flora silvestre 

amenazadas en el país.
23

  

                                                                 
22 Según Decreto Supremo N° 034-2004-AG 
23 Según Decreto Supremo N° 043-2006-AG 
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El aumento de las investigaciones en diferentes partes del Perú ha permitido describir nuevas 

especies o subespecies de fauna entre el 2006 y el 2010.  

Existen 301 especies de fauna amenazadas, incluidas aquellas en peligro crítico, en peligro y en 

situación vulnerable. 
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3.6.3 Porcentaje de especies de flora y fauna en peligro de extinción del total de 

especies 

El indicador determina el porcentaje de especies amenazadas del número total de 

especies.  

 

 

 

 

 

Gráfico 25: Especie de flora y fauna en peligro de extinción, 2004 (N° de especies) 

 

 Fuente: Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) - Centro de Datos para la Conservación (CDC). 

 

 

En el Perú existen 301 especies de fauna amenazadas, incluidas aquellas en peligro 

crítico, en peligro y en situación vulnerable
24

. Por esta razón, las autoridades deben 

hacer respetar el marco legal establecido para su protección, y los ciudadanos debemos 

hacer uso denunciando actos ilegales como la caza, captura, tenencia, transporte o 

explotación de estas especies.  

 

En lo que respecta a la flora silvestre nacional, un total de 777 especies están 

amenazadas.
25

 

  

                                                                 
24 Según Decreto Supremo N° 034-2004-AG 
25 Según Decreto Supremo N° 043-2006-AG 
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Al 2004, el porcentaje de especies amenazadas son 10% de anfibios, 7% de reptiles, 9% de aves y 

14% de mamíferos. 

 

 

 

 



Informe de Indicadores de Desarrollo Sostenible 

Perú: “Industria y de Crecimiento Verde” 

 

51 

 

4 CAPÍTULO: CALIDAD AMBIENTAL PARA LA VIDA 

4.1 Servicio de agua potable 

4.1.1 Población con acceso a servicios de agua potable 

Es la población localizada en los ámbitos urbano y rural que tiene acceso a fuentes 

mejoradas de abastecimiento de agua, mediante el acceso de red pública dentro o fuera 

de la vivienda o pilón de uso público. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 26: Cobertura a fuentes de abastecimiento de agua potable, 2005-2010 (%) 

 

 
 

Fuente: ENAHO-INEI /SUNASS 

 

El Perú, en los últimos años se observa un incremento gradual del acceso de la 

población a mejores fuentes de abastecimiento de agua, con un incremento de más de 6 

puntos porcentuales, pasando de 70.1% en el 2005 a 76.2% para el 2010. Este 

incremento se da especialmente en el área urbana (Lima Metropolitana, en el 2010, el 

92.2% cuenta con este servicio), la cobertura pasó del 85.5% en el 2005 a 89.2% en el 

2010. En cambio, en las zonas rurales la cobertura, es aún escasa y limitada, apenas un 

poco más del tercio de la población accede a este servicio básico, 32.7% en el 2005 a 

39.8% en el 2010. Respecto el acceso por quintiles, la población del quintil superior 

(20% más rico) es la que en mayor medida accede a este servicio en el año 2010 

(95.0%), mientras que los del quintil inferior (20% más pobre) sólo el 45.4% tiene este 

servicio. 

 

En tanto, otro indicador de cobertura de agua potable que es principalmente de nivel 

urbano, es la utilizada por las 50 EPS existentes hasta el año 2011, estas presentan un 

incremento de 4.4 puntos porcentuales.  
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Este incremento se da especialmente en el área urbana, pasó del 85.5% en el 2005 a 89.2% en el 

2010. En cambio, en las zonas rurales la cobertura, es aún escasa y limitada, apenas un poco más 

del tercio de la población accede a este servicio básico, 32.7% en el 2005 a 39.8% en el 2010. 
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Mapa N°  4: Proporción de la población con acceso a fuentes de abastecimiento de agua por 

departamentos, 2010 (%) 
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4.2 Servicio de alcantarillado 

4.2.1 Población con acceso a servicios de saneamiento 

Considera a la población localizada en los ámbitos urbana y rural que tiene acceso a 

saneamiento mejorado, mediante red pública dentro o fuera de la vivienda o pozo 

séptico. 

 

 

 

 

 

Gráfico 27: Cobertura del servicio de saneamiento, 2001-2010 (%) 

 

Fuente: INEI-SUNASS. 

 

Durante los últimos 10 años se observa un incremento significativo del acceso de la 

población a servicio de saneamiento mejorados, con un incremento de cerca de 18 

puntos porcentuales, apenas el año 2001 un poco de la mitad de la población (59.4%) 

carecía de este servicio elemental, se incremento el acceso al 69.1% para el 2005, 

llegando al 2010 al 77.3% de la población. Este  incremento de cobertura de este 

servicio se da principalmente por las inversiones realizadas en los últimos años en el 

sector de agua y saneamiento. 

 

Respecto al indicador de cobertura de servicio de alcantarillado de las EPS; 

aproximadamente un cuarto de la población que vive en las principales ciudades 

urbanas del país no cuentan con servicios de alcantarillado (SUNASS). En Lima 

Metropolitana y el Callao, cerca del 20% carece de este servicio. 
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Este  incremento de cobertura de este servicio se da principalmente por las inversiones realizadas 

en los últimos años en el sector de agua y saneamiento. 
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Mapa N°  5: Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorado por 

departamentos, 2010 (%) 

 

 

 



Informe de Indicadores de Desarrollo Sostenible 

Perú: “Industria y de Crecimiento Verde” 

 

55 

 

4.3 Calidad del agua 

4.3.1 Calidad bacteriológica del agua para consumo humano 

La concentración de bacterias coliformes fecales en las masas de agua dulce es un 

indicador indirecto de contaminación por excrementos humanos y animales. El agua 

contaminada por bacterias coliformes fecales supone un grave riesgo para la salud y, por 

consiguiente, no es adecuada para el consumo humano si no se desinfecta (cloración).  

 

 

 

 

 

 
Gráfico 28: Calidad bacteriológica del agua para consumo humano, 2008-2011 

(% respecto del total de hogares) 

 

1/ Incluye a los hogares que consumen agua con dosificación de cloro residual libre mayor o igual a 0,5 mg/Lt. 

2/ Incluye a los hogares que consumen agua con dosificación de cloro residual libre de 0,1 mg/Lt a menos de 0,5 mg/Lt. 

3/ Incluye a los hogares que consumen agua sin cloro residual libre. 

Fuente: INEI- ENAHO, 

 

A medida que aumenta la densidad de población y/o más personas dependen del sistema 

de suministro de agua, más fundamental resulta disponer de agua potable segura. La 

calidad bacteriológica es otro de los indicadores utilizados en calidad del agua, en 

especial para evaluar la inocuidad del agua potable. De manera complementaria, otro 

indicador importante es la dosificación de cloro en el agua, dado que este elemento es 

usualmente utilizado para eliminar los microorganismos y bacterias existentes en el 

agua. 

 

A pesar del incremento general en la cobertura de accesibilidad al agua, durante los 

años 2008-2011, hay una disminución de hogares con acceso a agua segura, del 30% en 

el 2008 a 23% en el 2011. En el caso de Lima y el Callao, en el 2011, apenas el 54% de 

los hogares cuenta con agua segura para consumo humano. Los hogares que presentan 

inadecuada dosificación de cloro; los más afectados son los hogares rurales. En el 2008 

el 25% de los hogares no contaban con adecuada dosificación de cloro, y que esta 

disminuyo al 21% para el 2011. Asimismo, hay un incremento de hogares que 

consumen agua sin cloro residual libre, de 45% en el 2008 a 55% para el 2011; esto 

debido principalmente a la falta de campañas de capacitación y sensibilización en 

educación sanitaria, afectando al 96% de los hogares ubicados en la parte rural del país. 
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A pesar del incremento en la cobertura de accesibilidad al agua, durante el periodo 2008-2011, hay 

una disminución de hogares con acceso a agua segura, inadecuada dosificación de cloro, y un 

incremento de hogares que consumen agua sin cloro. 
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4.3.2 Tratamiento de aguas residuales 

Es la proporción de las aguas residuales recolectadas que reciben un tratamiento 

efectivo previo antes de ser volcadas a un cuerpo receptor. 

 

 

 

 

 

Gráfico 29: Tratamiento de aguas residuales, 2001-2011 (%) 

 
Fuente: SUNASS. 

 

El tratamiento de aguas residuales, aún sigue siendo bajo e insuficiente para una 

población cada vez más creciente y urbanizada; a pesar del incremento de la cobertura 

de alcantarillado; aun no se realiza el tratamiento ni el 35% del volumen volcado de 

aguas residuales por las EPS
26

. El 45% (23 de 51 EPS) no realizan tratamiento de aguas 

residuales, localizadas en 7 departamentos; únicamente 28 hacen tratamiento de aguas 

residuales. La EPS Sedapal que abarca a Lima Metropolitana y el Callao realiza el 

tratamiento de 20.6% de aguas residuales. 

 

El volumen volcado de aguas residuales domesticas en las principales ciudades del país, 

que son vertidas principalmente a los ríos cercanos a las ciudades se ha incrementado en 

39 millones de m3/año en los últimos 5 año (de 760 a 799 millones m3/año);  en tanto 

que el volumen tratado se incrementó en 47 millones de m3/año (de 214 a 261 millones 

m3/año). 

 

Considerando los diferentes tipos de tecnologías para el tratamiento de las aguas 

residuales domésticas, se han inventariado un total de 2 505 sistemas, de los cuales 

únicamente 283 son sistemas autorizados. Se tiene registrado un 11% de sistemas que 

no presentan condiciones adecuadas de tratamiento; sistemas que llevan a cabo un 

tratamiento incompleto, con una nula o baja eficiencia de remoción, que no cuentan con 

autorización legal e incumplen con las normas técnicas y los parámetros de diseño
27

. 

 

 

 

 

 

                                                                 
26 Las EPS y su desarrollo 2012. Informe Nº 211-2012/SUNASS-120-f, del 25 de julio de 2012. SUNASS. Pág. 54-55. 
27 Programa de Vigilancia de Agua y Saneamiento-DIGESA 2009. 
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El tratamiento de aguas residuales, aún sigue siendo bajo e insuficiente para una población cada 

vez más creciente y urbanizada; apenas un poco más de tercio del volumen producido recibe 

tratamiento. 
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Gráfico 30: Volumen volcado y tratado de aguas residuales, 2006-2011 

(Millones de m3/año) 

 

 
Fuente: SUNASS. 

 

Hasta el 2009, DIGESA cuenta con un registro de 360 autorizaciones sanitarias; 253 

corresponden a autorizaciones de vertimiento; 75 son autorizaciones de vertimiento cero 

y 32 autorizaciones de reúso. El volumen total autorizado es de 928,5 Hm3; 98% 

corresponde al volumen autorizado de vertimiento y el 2% corresponden al volumen 

autorizado de reúso
28

. 

 

De las 253 autorizaciones de vertimiento, 96 corresponden al subsector minero; 78 al 

subsector pesquería; 39 al subsector hidrocarburos; 23 al subsector industrial; y 17 a los 

subsectores saneamiento, construcción, energía y pecuario. 

 

Entre las causas que afectan la disponibilidad y calidad del agua, podemos mencionar 

principalmente el escaso tratamiento de los efluentes o aguas servidas, el incremento del 

estrés hídrico en la zona costera, la limitada implementación de un sistema de gestión 

integrada de las cuencas, (al 2011 existían sólo dos Consejos de Recursos Hídricos 

conformados, el Chira-Piura y el Chancay-Lambayeque), la escasa eficiencia del riego, 

la débil aplicación de políticas y estrategias multisectoriales de recuperación de cuencas 

muy deterioradas
29

. 

  

                                                                 
28 Consultoría sobre Gestión de Recursos Hídricos. MINAM, 2010. 
29 En situación ambiental al 2012, En “Agenda Ambiente Perú 2013-2014” Agenda Nacional de Acción Ambiental. Propuesta Diciembre de 2012. 
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Mapa N°  6: Tratamiento de aguas residuales domésticas por las EPS por departamentos, 2011 (%) 
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4.3.3 Enfermedades Diarreicas Agudas 

La Enfermedad Diarreica Aguda-EDA es una enfermedad intestinal generalmente 

infecciosa, caracterizada por evacuaciones liquidas o disminuidas de consistencia y 

frecuentes, casi siempre un número mayor a tres en 24 horas con evolución menor de 

dos semanas. 

  

 

 

 

 

Gráfico 31: Proporción de niños < 3 años de edad que presentan EDAs, 2000-2011 (%) 

 
 

Fuente: INEI-ENDES. 

 

Las enfermedades diarreicas, que son en gran medida consecuencia de la contaminación 

fecal del suministro de agua potable, se consideran causantes de alrededor del 80% de la 

morbilidad/mortalidad en los países en desarrollo. Es considerada como una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, particularmente entre los 

niños y niñas que vine en medio de la pobreza y saneamiento inadecuado
30

. 

 

Las EDAs sigue siendo una causa importante de mortalidad en la niñez de nuestro país. 

Dos de cada diez niños menores de 3 años de edad, presentaron EDAs en las dos 

semanas anteriores a la entrevista. La prevalencia de diarrea entre niñas y niños menores 

de 3 años de edad ha ido disminuyendo en los últimos años; disminuyo de 19.8% en el 

2000 a 18.0% en el 2009 y una disminución para el 2011 en 17.6%; lo que indica un 

cierto progreso en las campañas de acceso a servicios realizado en el último decenio. 

 

Respecto a las EDAs en menores de cinco años de edad alcanzó 13.9% en el 2011; 

menor al registrado en el año 2000, que fue de 15.4%. No se encontraron grandes 

diferencias dependiendo del sexo o área de residencia. Respecto al consumo de agua, el 

porcentaje de diarrea en niñas y niños fue más bajo cuando consumen agua tratada con 

Cloro residual (11.6%), seguido por agua embotellada (12.5%) y, cuando fue hervida y 

de Red Pública (12.8%). Por otro lado, un 17.9% de niñas y niños consumieron agua sin 

tratamiento
31

. 

                                                                 
30 Perú: Indicadores de resultados de los programas estratégicos, 2000-2011. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES, 2012. INEI-MEF. 
31 Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2011.INEI. 
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2 de cada 10 niños menores de 3 años de edad, presentaron EDAs durante el año 2011. La 

disminución evidencia un cierto progreso en las campañas de acceso a servicios realizado en este 

último decenio. 
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4.4 Calidad del aire 

4.4.1 Contaminantes del aire 

Representa el estado de la calidad del aire en una determinada localidad y sus efectos en 

la salud humana. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32: Contaminantes del aire, Dióxido y monóxido de carbono, 2000-2010 (10
6 
kg) 

 
 
Gráfico 33: Contaminantes del aire, Óxido de nitrógeno, azufre, Partículas suspendidas y metano, 

2000-2010 (10
3 
Tn) 

 

 
Fuente: MINEM. 

 

 

Los principales impactos producidos por la contaminación del aire inciden directamente 

sobre la salud de la población expuesta. El deterioro de la calidad del aire, debido 

fundamentalmente a las emisiones provenientes de las fuentes móviles, es otro de los 

problemas que afecta a las principales ciudades del país. Las emisiones provenientes de 

actividades industriales, especialmente mineras y pesqueras, causan problemas serios a 

la salud de la población (como el caso de las ciudades de La Oroya y Chimbote). 
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Por la exposición al material particulado en Lima mueren más de 6 000 personas por año en el 

2006 y los gastos de salud por dicha exposición, representan un aproximado de US$ 300 millones. 

Se estima que la contaminación urbana del aire acarrea costos de 0.9% del PBI. 
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Entre las principales causas de la contaminación se puede señalar: presencia 

predominante de combustibles fósiles en la matriz energética del país, la baja calidad de 

los combustibles líquidos por su alto contenido de contaminantes, entre ellos, el azufre 

en el diesel; las actividades productivas y extractivas que operan con tecnologías 

obsoletas y sin un control adecuado de emisiones (material particulado, gases y otros 

contaminantes); el parque automotor obsoleto
32

. En los últimos años, se ha evidenciado 

una relación directa entre el incremento del número de vehículos y la contaminación del 

aire. Para el año 2010, se tiene 63 vehículos por cada mil habitantes; y 66 en el 2011.  

 

Según un estudio realizados por el BM en nuestro país en el 2006, por la exposición al 

material particulado en Lima mueren más de 6,000 personas por año y los gastos de 

salud por dicha exposición, representan un aproximado de US$ 300 millones de dólares. 

Se estima que la contaminación urbana del aire acarrea costos de 0.9% del PBI
33

. 

 

4.4.2 Ciudades con altos niveles de contaminación del aire 

El contaminante más dañino a la salud de las personas es el material particulado de 

tamaño de 2,5 micras o menores (PM2,5), cuyo origen está en la emisión de sustancias 

que son generadas en las diversas actividades productivas y extractivas, el transporte, 

principalmente por el funcionamiento de motores de combustión interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro N°  4: Inventario de emisiones agentes contaminantes del aire en las 13 ciudades de 

atención prioritaria, 2003 

Fuente: MINAM-Dirección General de Calidad Ambiental, 2011. 

 

                                                                 
32 En Diagnostico situacional de la calidad del aire. Plan Nacional de Acción Ambiental-PLANAA Perú 2011-2021. Pág. 21. 
33 Banco Mundial. Estudio Análisis Ambiental del Perú, 2006. Lima. 

De las 13 ciudades de atención prioritaria; 10 cuentan con planes de acción aprobados. En 

ciudades de Arequipa, Cusco y Trujillo, la concentración de partículas en el aire supera los límites 

permitidos más de 50 días al año. En Lima, se supera la concentración de partículas durante el 

30% del año.  
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Los excesivos niveles de contaminación del aire presentado en las principales ciudades 

del país,  motivó la creación de grupos y comisiones, particularmente en las 13 ciudades 

de atención prioritaria, con el objetivo de monitorear y buscar soluciones para mejorar 

la calidad del aire. Estas ciudades priorizadas son Arequipa, Cusco, Chiclayo, Iquitos, 

Ilo, Huancayo, La Oroya, Cerro de Pasco, Lima, Callao, Pisco, Piura y Trujillo. 

 

En las ciudades de Lima, Callao, Huancayo, las emisiones de partículas totales en 

suspensión (PTS) y material particulado menor a 10 micras (PM10) provienen 

mayoritariamente del parque automotor. En el caso de otras ciudades, las mayores 

emisiones provienen de fuentes fijas
34

. 

 

Las mayores emisiones de SO2 provienen de fuentes fijas, salvo en las ciudades de 

Cusco, Huancayo y Piura, donde las mayores emisiones provienen del parque 

automotor. En el caso del NO2, las mayores emisiones provienen del parque automotor, 

salvo en las ciudades de Ilo y Pisco, donde estas se derivan de fuentes fijas.  

 

Las mayores emisiones de CO2 provienen del parque automotor, además en la ciudad 

del Cusco,  son importantes las emisiones derivadas de la manufactura de ladrillos y 

tejas. El incremento del parque automotor de 53.9 vehículos por cada mil habitantes que 

se tenía en el año 2007; esta se incrementó considerablemente en los últimos años hasta 

llegar para el 2011 a 66.4 vehículos por cada mil habitantes. Existe una relación directa 

del incremento de emisiones de CO2 por la mayor cantidad de vehículos que circulan en 

las principales ciudades; de 22 669 mil toneladas de CO2 en el 2007 para llegar a 

estimar en 30 656 para el año 2011. 

 

Respecto al sulfuro de hidrógeno (H2S), se han efectuado cálculos de emisiones en las 

ciudades de Chimbote, Ilo, Pisco, y Lima y Callao, considerando que estas ciudades 

albergan importantes industrias manufactureras de harina de pescado. De las 187 

toneladas anuales de H2S emitidas al ambiente, el 56% corresponde a Chimbote, el 18% 

a Pisco, 15% a Lima y Callao, y el 12% a Ilo. 

 

De las 13 ciudades de atención prioritaria; 10 cuentan con planes de acción aprobados. 

En ciudades como Arequipa, Cusco y Trujillo, la concentración de partículas en el aire 

supera los límites permitidos más de 50 días al año. En el caso de Lima, la situación es 

más preocupante, se supera la concentración de partículas durante el 30% del año. 

Actualmente, se ha orientado a ampliar la cobertura a 18 ciudades más como zonas de 

atención prioritaria. 
  

                                                                 
34 En “Informe Nacional del Estado del Ambiente 2009-2011”. Diagnóstico de la calidad del aire. Pág. 169. Ministerio del Ambiente. 
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Gráfico 34: Parque automotor y emisiones de CO2, 2007-2011 

 

Nota: Las emisiones estimadas a partir del consumo de combustibles por sectores a nivel nacional (consumo final de energía 

comercial). 

Los datos de CO2 para el año 2011 han sido estimados y proyectados con un incremento de 8% anual. 
Fuente: 1/ MTC-INEI; 2/ MINEM 

 

En el caso de la capital peruana, Lima Metropolitana y el Callao, el incremento de los 

niveles de contaminación atmosférica se ha agudizado en los últimos 15 años a 

consecuencia del crecimiento explosivo del parque automotor, el precario 

mantenimiento de las unidades antiguas, la importación de autos usados, la baja calidad 

de los combustibles, la deficiente planificación urbana, la falta de supervisión de la 

aplicación de planes urbanos, la ubicación de empresas industriales y comerciales sin 

respetar la zonificación, el uso de tecnologías obsoletas, entre otros. 

 

El principal problema del Área Metropolitana de Lima y Callao es la presencia de altas 

concentraciones de material particulado PM10 y PM2,5. Las concentraciones de dióxido 

de azufre (SO2) y de dióxido de nitrógeno (NO2), si bien en su mayoría se encuentran 

por debajo del ECA aire, tienen valores promedios que se encuentran muy cerca de este, 

por lo que de no combatir sus fuentes de emisión, pueden, en corto plazo, convertirse en 

un grave problema para la ciudad. 

4.4.3 Infecciones Respiratorias Agudas 

Las Infecciones Respiratorias Agudas-IRAs, son un conjunto de enfermedades que 

afectan las vías respiratorias y son causadas tanto por virus como por bacterias. Este 

grupo de enfermedades son la principal causa de morbilidad en niñas y niños menores 

de cinco años de edad, y en personas mayores de 60 años. Las IRAs son más frecuentes 

cuando se producen cambios bruscos en la temperatura y en ambientes muy 

contaminados
35

.  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                 
35 Perú: Indicadores de resultados de los programas estratégicos, 2000-2011. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES, 2012. INEI-MEF. 
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Los niños menores de 3 años de edad de la selva peruana son los más afectados por este cambio 

brusco del clima y de temperatura (24.0%), seguida de la región costa (17.6%) por los mayores niveles 

de contaminación producidos. 
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Gráfico 35: Proporción de niños < 3 años de edad que presentan IRAs, 2000-2011 (%) 

 

 
 

Fuente: INEI-ENDES. 

 

 

La presencia de IRAs entre niñas y niños menores de tres años de edad ha disminuido 

en los últimos once años; disminuyo de 21,3% en el 2000 a 17,8% en el 2011; con una 

reducción de 3,5%; lo que puede indicar una reducción leve por las mejoras realizadas 

en las campañas de acceso a servicios de salud para la población infantil. Los niños 

menores de 3 años de edad de la selva peruana son los más afectados por este cambio 

brusco del clima (24,0%), seguida de la región costa (17,6%) por los mayores niveles de 

contaminación producidos. 

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) habitualmente han sido una de las 

principales causas de mortalidad de la niñez. El porcentaje de niñas y niños con 

infecciones respiratorias agudas (IRA) en menores de cinco años de edad en las dos 

semanas antes de la encuesta fue de 16,4% en el 2011; menor al encontrado en año 2000 

que fue de 20,2%
36

.  

 

  

                                                                 
36 Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2011.INEI. 
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5 CAPÍTULO: OPORTUNIDADES ECONÓMICAS Y RESPUESTAS EN 

POLÍTICA PÚBLICA 

5.1 Gastos de Protección Ambiental 

5.1.1 Gastos de protección ambiental  

Es el gasto efectuado por el gobierno central en protección ambiental respecto al gasto 

total del país. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36: Gasto de protección ambiental, Presupuesto público y PBI, 2009-2011 (%) 

 
 

Fuente: MEF. 

 

El Gasto Público Ambiental constituye el esfuerzo de entes como el gobierno, para 

prevenir, mitigar, compensar y controlar los efectos causados al medio ambiente por la 

actividad humana. El gasto ambiental sigue siendo mínima por parte del estado 

Peruano; a pesar del incremento del presupuesto nacional y de la economía peruana en 

los últimos 3 años. En el 2011 alcanzó al 1,8% respecto al gasto total efectuado en ese 

periodo, y esta tendencia se ha estado manteniendo últimamente. 

 

Es a partir del año 2008 que se crea el Ministerio del Ambiente, y por consiguiente hay 

un incremento del presupuesto destinado a acciones y actividades de protección 

ambiental a nivel nacional; de un presupuesto de S/. 26,0 millones en el 2008 pasa a 

contar con S/. 245,1 millones en el 2011; de un presupuesto de aproximadamente US$ 

0,35 por persona en el 2008 a US$ 3,2 por persona para el 2011. 
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El gasto ambiental sigue siendo mínima por parte del estado Peruano; a pesar del incremento del 

presupuesto nacional y de la economía peruana en los últimos 3 años. 

Pasa a contar con un presupuesto de aproximadamente US$ 0,35 por persona en el 2008 a US$ 3,2 

por persona para el 2011. 
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Mapa N°  7: Gasto en protección ambiental por departamentos, 2011 (%) 
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5.1.2 Gasto per cápita en la gestión de residuos sólidos municipales 

Es el gasto total efectuado por las municipalidades (provinciales y distritales) en el 

manejo y gestión de los residuos sólidos domésticos generados en un espacio 

geográfico, y en un periodo de tiempo. 

 

 

 

 

Gráfico 37: Gasto per cápita en la gestión de residuos sólidos municipales, y residuos sólidos 

generados per cápita, 2009-2011 

 

Nota: Para el año 2011 es un estimado la generación de rrss per cápita (kg/hab/día). 
Fuente: MEF-INEI-MINAM. 

 

Dado el incremento del presupuesto público en los ultimos años en los diferentes 

sectores del gobierno, el gasto por habitante para el manejo y gestión de residuso 

solidos por parte de las 1 834 municipalidades del país es aún baja e insuficiente 

respecto a otros paises de America Latina
37

. En el Perú, el gasto aproximado en la 

gestión de residuos solidos por parte de las municipalidaes es de US$ 8,0 en el 2009; y 

de US$ 9,8 por habitante en el 2011. Lima Metropolitana gasta aproximadamente S/. 

42,5 por habitante; y el Callao S/. 66,8 en el 2011. 

 

Asimismo, la generación de residuos solidos por habitante se ha incrementado como 

producto del crecimiento constante de la población, se estim que en el 2011 se ha 

generado un promedio de 0,94 kg/hab/día. En los últimos 30 años, la generación de 

desechos per capita en América Latina ha aumentado de entre 0,2 – 0,5 kg/día a 0,5 –1,0 

kg/día
38

.  

                                                                 
37 El costo promedio por habitante en países de América Latina fluctúan entre US$ 14 y 146. En la ciudad de Rio de Janeiro (Brasil) este tiene un costo 

aproximado de US$19, la ciudad de Barranquilla (Colombia) US$ 62. En “Diagnóstico de la situación del manejo de residuos sólidos municipales en 

América Latina y el Caribe”. BID-OPS-OMS, 1998. 
38 Guía Ambiental de USAID. Guía para revisión y mejores prácticas ambientales en LAC. Informe sobre manejo de desechos sólidos. 
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En el Perú, el gasto estimado en la gestión de residuos solidos por parte de las 1 834 

municipalidades es de US$ 8,0 en el 2009; y US$ 9,8 por habitante en el 2011. 
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5.2 Negocios verdes 

5.2.1 Empresas con certificación en gestión ambiental ISO 14001 

Orientada a las empresas para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la 

rentabilidad y la reducción de los impactos en el ambiente. Cualquier actividad 

empresarial que desee ser sostenible en todas sus esferas de acción, tiene que ser 

consciente que debe asumir de cara al futuro una actitud preventiva, que le permita 

reconocer la necesidad de integrar la variable ambiental en su decisión empresarial. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 38: Empresas con certificación ambiental, 2000-2009 (N° de empresas)

 

Fuente: Organización Internacional de Normalización. Encuesta ISO. 

 

Aquellas empresas que cuentan con la certificación ISO 14001 que establecen los 

criterios para un sistema de gestión ambiental; marco de trabajo que una empresa u 

organización puede seguir para establecer un sistema eficaz de gestión ambiental. Puede 

ser utilizado por cualquier organización, independientemente de su actividad o sector.  

 

Existen muchos beneficios del uso de la norma ISO 14001 para la empresa, que son 

principalmente la reducción de los costos de la gestión de residuos, ahorro en el 

consumo de energía y materiales, reducción de los costos de distribución, mejora de la 

imagen corporativa de las empresas
39

. Evaluar los sistemas de gestión ambiental de las 

empresas asegura la gestión de los aspectos ambientales de las actividades económicas, 

indispensable para un desarrollo sostenible. Dado que la certificación es un requisito 

impuesto por los mercados a las empresas, denota además la competitividad empresaria 

como otro aspecto de la sostenibilidad del desarrollo. 

 

Durante los ultimos años las empresas peruanas con certificación ambiental se ha estado 

incrementando gradual y lentamente, de 13 empresas con certificación ISO 14001 en el 

año 2000, paso a 78 empresas en el 2005 (aumento de 65 nuevas empresas), y para el 

2009 contar con 176 empresas. Por otro lado, en el pais, el 51.9% de las Microempresas 

y Pequeñas Empresas-MYPE se concentran en Lima y el Callao. Hasta el año 2009, 

existian formalmente 1.2 millones de MYPE
40

. 

                                                                 
39 International Organization for Standardization ISO Central Secretariat. Switzerland. www.iso.org 
40 Ministerio de la Producción. Documento de trabajo sobre el tema de la Micro y Pequeña Empresa en el Perú - Año 2009. En base a la información 

proporcionada por la SUNAT. 
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Durante los ultimos años las empresas peruanas con certificación ambiental se ha estado 

incrementando gradual y lentamente, de 13 empresas con certificación ISO 14001 en el año 2000, 

paso a 78 empresas en el 2005, y en el 2009 se cuenta con 176 empresas.  
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5.3 Gasto en Investigación y Desarrollo 

5.3.1 Participación del gasto en investigación y desarrollo respecto al PIB 

Los gastos corrientes y de capital (público y privado) en trabajo creativo realizado 

sistemáticamente para incrementar los conocimientos, incluso los conocimientos sobre 

la humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso de los conocimientos para nuevas 

aplicaciones. El área de investigación y desarrollo abarca la investigación básica, la 

investigación aplicada y el desarrollo experimental
41

. 

 

 

 

 

 
Gráfico 39: Participación en Investigación y Desarrollo, 2000-2004 (% del PBI)

 

Fuente: Banco Mundial. Datos del BM. 

 

La capacidad biotecnológica puede ser fundamental para el desarrollo sostenible de los 

países, ya que puede contribuir a mejorar la salud, incrementar la producción 

alimentaria, mejorar la reforestación, aumentar la eficiencia de los procesos industriales, 

descontaminar las aguas y eliminar los desechos peligrosos. Esta biotecnología brinda 

oportunidades de colaboración a nivel mundial entre los países ricos en recursos 

biológicos y aquellos que disponen de conocimientos tecnológicos especializados 

necesarios para transformar los recursos biológicos en beneficio del desarrollo 

sostenible. 

 

El Perú invierte en investigación y desarrollo en promedio el 0,11% respecto al PBI; es 

uno de los países con bajos niveles de inversión es este rubro, sólo supera a Haití y 

Paraguay (0,09%). En el año 2000 se invirtió el 0,11% del PBI; en el 2002 disminuye 

levemente a 0,10%; y en el 2004 con un ligero incremento de 0,15%. 

 

En las actuales circunstancias que atraviesa nuestro país, se cuenta con recursos 

económicos considerables, que no son utilizados por los distintos niveles de Gobierno 

para la investigación y el desarrollo, que son la base para el desarrollo del país. En 

América Latina, Brasil destina mayores recursos en promedio el 1,0% de su PBI a la 

investigación y el desarrollo científico; China destina el 1,2%; en tanto los países 

miembros de la OCDE, destinan el 2,3%; Corea del Sur el 2,7%, y Japón el 3,3%
42

.  

                                                                 
41 Tomado de la definición del Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. 
42 Tomado de la base de datos del Banco Mundial. Promedio de inversión en investigación y desarrollo del año 2000-2008. 
http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS 
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El Perú invierte en investigación y desarrollo en promedio el 0,11% respecto al PBI; es uno de los 

países con bajos niveles de inversión es este rubro, sólo supera a Haití y Paraguay (0,09%) 
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