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Pensando el desarrollo 
con bienestar

María Balarin
Directora de Investigación

En 1980, en medio de la profunda crisis política y económica que enfrenta-
ba el Perú, comenzó sus actividades el Grupo de Análisis para el Desarrollo 
(GRADE), una institución independiente, sin fines de lucro ni afiliación par-
tidaria, integrada por investigadoras e investigadores de diferentes discipli-
nas, unidos por el objetivo de generar conocimiento riguroso y contribuir al 
debate sobre las políticas orientadas a impulsar el desarrollo del país.

La celebración de nuestros primeros 40 años de vida institucional se 
produce en el contexto de la conmemoración de los 200 años de vida 
republicana en el país, y ha coincidido también con la gravísima crisis 
sanitaria y económica generada por la pandemia del COVID-19. Esto se 
suma a una crisis política mayúscula, que nos ha llevado a tener cuatro 
presidentes en menos de cinco años, y cuyo impacto en la capacidad del 
Gobierno para manejar los efectos negativos de la pandemia en la salud, 
la educación, la economía y la calidad de vida de las personas es indu-
dable. Así, los retos que enfrenta el Gobierno del presidente Castillo son 
coyunturales al mismo tiempo que históricos, con deudas sociales que, 
en muchos casos, no hemos empezado siquiera a enfrentar.

Si en los inicios de nuestra institución, en los años ochenta, el Perú 
batía récords internacionales con la mayor hiperinflación de la región, hoy 
encabeza la lista de países con el mayor número de muertes vinculadas 
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con el COVID-19,1 y registra una de las economías más golpeadas del 
mundo por la pandemia.2 Todo esto a pesar de ser uno de los países 
que actuó con mayor rapidez para implementar una de las cuarentenas 
más largas y drásticas de la región, que fue acompañada, además, por 
un importante paquete de estímulo fiscal. Si bien estas medidas fueron 
aplaudidas por muchos en su momento, dentro y fuera del país, a la larga 
los resultados no han sido exitosos desde una perspectiva comparada.

Hace tan solo una década, el éxito del modelo de desarrollo perua-
no –que se tradujo en altos niveles de crecimiento económico y en una 
importantísima reducción de la pobreza– era ampliamente celebrado, a 
pesar de las muchas críticas por sus limitaciones para generar una re-
distribución más equitativa de la riqueza y condiciones de vida adecua-
das para toda la ciudadanía, así como para poner en marcha procesos 
fundamentales de desarrollo institucional. Hoy, la crisis por la pandemia 
se suma a la permanente crisis política de los últimos años, y revela las 
debilidades de nuestro Estado y de nuestra democracia. Los altos niveles 
de informalidad laboral –que contribuyen, a su vez, tanto a la vulnerabi-
lidad de los ingresos como a la ausencia de mecanismos de protección 
social–; las condiciones de vida en las ciudades –caracterizadas por la 
expansión informal sin acceso a servicios básicos–; la dificultad para 
continuar reduciendo la pobreza en el mundo rural; la contaminación y 
depredación del medioambiente; la inequidad en el sistema educativo; 
las disparidades y la violencia de género, y la precariedad del sistema de 
salud son solo algunas de las áreas descuidadas por nuestro modelo de 
desarrollo reciente. A ellas se suman la corrupción y la debilidad institu-
cional, que contribuyen a la baja capacidad del Estado para “implemen-
tar con efectividad y autonomía políticas para crear bienes públicos y 
promover el bien común” (Ganoza y Augusto, 2021, p. 22). Así, a pesar de 
que hasta antes del inicio de la pandemia se habían logrado importantes 
niveles de reducción de la pobreza, es claro ahora que el Estado no ha 
sido capaz de articular una política de desarrollo que abarque diferentes 
dimensiones de bienestar individual y colectivo para todas las personas.

Pensar en el desarrollo ha estado siempre al centro de la labor insti-
tucional de GRADE. A 40 años de nuestros inicios, conviene detenernos 
a pensar qué entendemos por ello, en especial en el contexto descrito 
hasta aquí, y cuáles son algunos de los principales retos que identifi-
camos para el futuro. 

1  Tomado del rastreador de indicadores Covid del Financial Times https://www.ft.com/con-
tent/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938 

2  Véase https://www.worldbank.org/en/country/peru/overview 
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Los enfoques sobre el desarro-
llo han pasado por diversas face-
tas, desde sus inicios en los años 
de la posguerra –cuando este era 
visto como sinónimo de “la inter-
vención Estatal para acelerar el 
proceso de modernización [e in-
dustrialización] de las sociedades 
y lograr una mejora en los ingre-
sos” (Rapley, 1997, p. 2)– hasta la 
nueva ortodoxia que se establece 
tras la crisis del modelo desarro-
llista en los años setenta del siglo 
XX, en la cual el mercado asumió 
el rol predominante. En este con-
texto, han surgido también una serie de críticas –como las planteadas 
por los teóricos del posdesarrollismo– que cuestionan los tradicionales 
enfoques estadocéntricos sobre el desarrollo, los cuales buscan con-
solidar el control estatal sobre la vida de los ciudadanos mediante su 
incorporación a “las redes formales de circulación” (Rapley, 1997, p. 5). 
Frente a ello, se plantea la necesidad de impulsar estrategias más par-
ticipativas, de abajo hacia arriba, para promover el desarrollo, que se 
enfoquen en la emancipación “individual y subalterna” (Rapley, 1997, p. 
5) y den cabida a la agencia de los individuos. Este tipo de estrategias 
permitirían, además, la coexistencia de visiones alternativas sobre la so-
ciedad y la calidad de vida, que no consideren solo la incorporación de 
la ciudadanía a los circuitos e instituciones del Estado formal. 

Durante este tiempo, y a partir de las críticas a estos distintos enfoques, 
“la comunidad global se ha estado moviendo hacia una concepción del 
‘desarrollo’ entendido como la búsqueda organizada del bienestar humano” 
(Gough et al., 2007, p. 4), un bienestar que debe, además, ser sostenible. El 
énfasis en el bienestar busca proveer un correlato u objetivo positivo a los 
esfuerzos de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que son esencia-
les para el desarrollo. Este énfasis amplía la perspectiva del desarrollo de 
una concepción puramente economicista a una que considera también la 
importancia de la participación y la autonomía para tomar decisiones sobre 
la propia vida, y que se enfoca en el desarrollo humano (Gough y McGre-
gor, 2007). Con esto se retoma el viejo postulado aristotélico acerca de la 
vida buena como el fin último de la existencia humana, y de la capacidad 
para funcionar como esencial para la consecución de ese fin (Nussbaum y 
Sen, 1993). El bienestar es entendido, además, como “relacional y dinámico”, 
como un proceso y no solo como un resultado, y como algo que se produce 

Durante este tiempo, y 
a partir de las críticas a 
estos distintos enfoques, 
“la comunidad global 
se ha estado moviendo 
hacia una concepción del 
‘desarrollo’ entendido como 
la búsqueda organizada 
del bienestar humano” 
(Gough et al., 2007, p. 4), 
un bienestar que debe, 
además, ser sostenible.
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en “la intersección entre las dinámicas sociales, políticas, económicas y 
culturales” de diferentes contextos (Gough et al., 2007, p. 5).

Este énfasis en el desarrollo humano y en el bienestar está fuertemen-
te influenciado por el trabajo de Amartya Sen (Nussbaum y Sen, 1993; Sen, 
2014, 1994, 1993, 1990) y por su propuesta de un enfoque de capacidades 
para abordar el desarrollo. Este enfoque parte de una crítica a las pers-
pectivas económicas sobre el bienestar, que lo entienden ya sea en tér-
minos de utilidad –felicidad, satisfacción– o de recursos –ingreso, riqueza, 
bienes–. Sen critica estas interpretaciones y señala que los ingresos y los 
bienes son medios para alcanzar el bienestar, pero, en sí mismos, no lo 
constituyen. Las medidas de utilidad, por otro lado, no resuelven el hecho 
de que las personas típicamente reajustan sus expectativas y preferen-
cias de acuerdo con la realidad en la que viven –lo cual, en el caso de las 
poblaciones vulnerables, puede implicar un reajuste hacia abajo, que no 
garantiza la consecución del bienestar–. 

Desde esta perspectiva, el principal objetivo del desarrollo debería 
ser el fortalecimiento de las capacidades humanas. Este énfasis busca 
ampliar las consideraciones sobre el estándar de vida de las personas 
desde una concepción enfocada solo en lo que las personas tienen has-
ta otra que considera, además, lo que las personas pueden reclamar en 
términos de derechos, y lo que pueden hacer con lo que tienen (capa-
cidades) (White, 2008, p. 4). Las capacidades pueden entenderse como 
las “libertades fundamentales” de las que una persona goza para poder 
llevar adelante aquel tipo de vida que tiene razones para valorar (Sen, 
2014, p. 528). Los aportes de Sen han estado en el centro de proyectos 
como el Índice de Desarrollo Humano,3 que buscan medir el bienestar y 
el desarrollo de una manera más multidimensional, no exclusivamente 
enfocada en el crecimiento económico. 

Algunas críticas a dicho enfoque han cuestionado el énfasis en las li-
bertades humanas en detrimento de consideraciones acerca de la natu-
raleza relacional del bienestar (Gough et al., 2007, p. 5), y han planteado la 
necesidad de avanzar hacia algún tipo de especificación de las necesida-
des humanas universales que sea suficientemente abierta a adaptaciones 
contextuales, pero capaz también de guiar las acciones de política a nivel 
nacional y global (Gough y Doyal, 1994; Max-Neef, 2017; Nussbaum, 2001).

Varios de estos autores toman como punto de partida la teoría de las 
capacidades de Sen, pero buscan hacerla más concreta, definiendo las 

3  Véase http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 



[ Pensando el desarrollo con bienestar ]

15

necesidades humanas como aquellos prerrequisitos universales necesa-
rios para lograr una participación exitosa en determinada forma de vida. 
En su versión más mínima, estos prerrequisitos incluyen una buena salud 
física –suficiente para poder participar adecuadamente– y autonomía 
–para ejercer agencia o para tomar decisiones informadas con respecto a 
lo que se quiere hacer y cómo lograrlo– (Gough y Doyal, 1994). La autono-
mía aquí es entendida como el atributo principal de los seres humanos, 
pero los autores la conciben desde una perspectiva social, más que indi-
vidualista, que enfatiza la interdependencia entre las personas.

Al centro de esta propuesta está la idea de que si las necesidades 
humanas básicas no son satisfechas, el resultado será “un daño serio y 
objetivo, entendido como una ‘incapacidad fundamental para perseguir la 
visión que uno tiene de la vida buena’” (Gough y McGregor, 2007, p. 324). 
Se trata de un tipo de daño que “afecta tanto al cuerpo humano como a 
la capacidad de las personas para participar en la sociedad” (Gough y Mc-
Gregor, 2007, p. 324). Y es aquí donde las políticas orientadas a promover 
el desarrollo y el bienestar humano deberían enfocarse.

Más recientemente, y en vista de la abrumadora evidencia sobre el 
cambio climático, el calentamiento global y la degradación medioam-
biental, así como sobre la influencia de los seres humanos en estos 
procesos –que amenazan, a su vez, el bienestar y la existencia huma-
na–, diversos autores han volcado su mirada hacia la importancia de la 
sostenibilidad medioambiental como un objetivo central en cualquier 
concepción del bienestar humano y del desarrollo (Gough, 2015). 

En el caso peruano, a la reflexión sobre el bienestar podríamos añadirle 
consideraciones acerca de las capacidades vinculadas con la empatía, 
la solidaridad y la confianza, rasgos en los que venimos demostrado 
serias carencias como país. Esto se traduce, entre otras cosas, en las 
profundas desigualdades presentes en el Perú, que se asocian con las 
características sociodemográficas de los individuos y sus familias, y 
que conducen a que las familias rurales, indígenas, afroperuanas, con 
discapacidad y pobres muestran consistentemente menores niveles de 
desarrollo y bienestar que sus pares de otros grupos más aventajados. 
Del mismo modo, las características de género están asociadas con altos 
niveles de inequidad, discriminación y, en algunos casos, violencia contra 
las mujeres y la población LGTBI. Las diferencias son también profundas 
en los distintos indicadores de bienestar de la capital en comparación 
con el resto del país. Combatir los asentados patrones de discriminación 
que generan estas desigualdades podría lograrse en el marco del modelo 
democrático, pero este es débil en el país. En su forma más cuantificable, 
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esta debilidad se observa en los indicadores presentados en el informe 
del Latinobarómetro,4 por ejemplo, que muestran que solo el 43% de 
la población apoya la democracia –cifra por debajo del promedio 
latinoamericano del 48%–, y que el 18% de la población piensa que un 
Gobierno autoritario podría ser preferible –cifra por encima del promedio 
latinoamericano de 15%–. Se trata de afirmaciones generales, pero que 
seguramente permean la tolerancia por los altos niveles de inequidad, 
intolerancia y violencia que vivimos de manera cotidiana en el país.

El énfasis en el bienestar humano y en la sostenibilidad como prin-
cipales objetivos del desarrollo nos lleva a analizar las formas en que 
estos se producen, la matriz de responsabilidad desde la cual esto se 
hace, y el rol que pueden o deben jugar los Estados, el mercado, las fa-
milias y las comunidades en este proceso. El balance de responsabilidad 
entre estos actores da lugar a diferentes regímenes de bienestar, que 
pueden caracterizarse como el conjunto de relaciones recíprocas entre 
instituciones políticas, estructura económica y política social que genera 
determinado resultado de bienestar y sostenibilidad.

El régimen de bienestar peruano ha sido descrito como un régimen 
familiarista/informal (Martínez Franzoni, 2007) en el cual los individuos y 
las familias –y no el Estado– han cargado, históricamente, buena parte 
de la responsabilidad por su seguridad y por la producción de su propio 
bienestar, y en el que la inclusión social ha sido tan solo parcial (Filgueira, 
1999; 2005). Barrientos (2004) señala que en América Latina, luego de 
las reformas estructurales de la década de los noventa, el balance de 
responsabilidad en la provisión del bienestar se orientó casi comple-
tamente hacia el individuo, la familia y el mercado, en el supuesto de 
que, mediante el empleo y los servicios financieros y de seguros. “los 
mercados serían capaces de proveer las garantías necesarias contra los 
riesgos sociales” (p. 156).

En el Perú, el vuelco de la última década hacia un esquema que in-
vierta más en inclusión social –por ejemplo, mediante nuevos progra-
mas sociales o una mayor inversión educativa– puede ser entendido 
como una señal de cambio positivo y de reconocimiento del ineludible 
rol que el Estado debe jugar en la consecución de mayores niveles de 
bienestar para la ciudadanía. Este movimiento podría estar dando cuen-
ta de un cierto rebalanceo de la matriz de bienestar hacia un modelo en 
el cual el Estado adquiere mayor importancia. Sin embargo, el descon-
tento social de amplios sectores de la población –que ha permanecido 

4  Véase https://www.latinobarometro.org/lat.jsp
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y se ha profundizado a pesar del crecimiento económico reciente– y las 
limitaciones del aparato estatal que la actual crisis sanitaria y económica 
resalta sugieren que ese rebalanceo ha sido tan solo parcial. Nos encon-
tramos, pues, ante la necesidad de repensar la arquitectura del sistema 
de bienestar en el país redefiniendo el contrato social de modo que el 
Estado, el mercado y las familias puedan actuar de manera recíproca y 
complementaria para lograr el desarrollo y el bienestar humano.  

Los ensayos que conforman este libro son el producto del perma-
nente esfuerzo de nuestros investigadores e investigadoras, así como de 
colegas con una historia de trabajo conjunto, por abordar algunos de los 
principales problemas que enfrenta hoy al país. Estos textos evidencian 
la pluralidad de temas y miradas conceptuales y metodológicas que 
caracterizan a nuestra institución. El conjunto de ensayos aborda una 
serie de temas sociales, educativos y económicos sobre los que hemos 
realizado investigaciones, y cuyos resultados hemos presentado en di-
versos formatos y discutido en eventos públicos y privados, en aulas con 
estudiantes y en conversaciones informales con colegas. El sentido de 
estos es abordar cada una de las problemáticas identificadas revisando 
brevemente la literatura relevante, para proponer, a partir de ahí, formas 
de tratarlas metodológica y conceptualmente, así como también des-
de la política pública. Deliberadamente, hemos querido ser breves y a 
veces provocadores, sin pretender agotar la discusión en ningún tema 
y buscando proveer, más bien, insumos para la reflexión y la acción. Sin 
plantearlo así expresamente, el libro explora diversas aristas de las ne-
cesidades humanas, su grado de satisfacción o insatisfacción actual en 
el país, así como los posibles caminos que las políticas públicas –las 
políticas sociales en particular– podrían seguir para satisfacerlas. 

Los ensayos se han agrupado en cuatro áreas que reflejan temas en 
los que venimos trabajando con particular intensidad en años recientes 
y que nos parecen importantes para pensar en los retos del desarro-
llo en el país. Estas áreas son “Antiguas y nuevas brechas educativas”, 
“Exclusión, vulnerabilidad y reformas”, “Desigualdades de género y el rol 
de las políticas” y “Reformas pendientes para un nuevo modelo de de-
sarrollo”. Educación, segregación, desigualdad, vulnerabilidad, violencia, 
pero también reformas, planificación territorial, gobernanza, innovación 
y políticas sociales, son tan solo algunos de los temas que aparecen en 
los diferentes ensayos que componen cada una de las áreas. Al inicio 
de cada área, los lectores podrán encontrar una breve introducción que 
busca guiarlos en la lectura de los capítulos. Si bien los ensayos incluyen 
revisiones de la literatura especializada, estas no pretenden ser exhaus-
tivas, sino solamente sugerentes de los retos que se enfrentan. Todos 
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los ensayos terminan con algún tipo de debate académico o de políticas 
sobre lo que podría venir a partir de la discusión previa.

De más está decir que los ensayos aquí reunidos no pretenden cubrir 
la totalidad de temas relevantes para el desarrollo del país o para la con-
secución del bienestar de sus ciudadanos, ni agotan tampoco las pro-
blemáticas en los campos abordados. Por el contrario, se asumen tan 
solo como una contribución a la investigación, propuestas y discusio-
nes que deben continuar en la búsqueda permanente del conocimiento 
más profundo y las aplicaciones más beneficiosas para el desarrollo y el 
bienestar en nuestro país.

Finalmente, un agradecimiento a todos los autores por su profundidad 
para presentar y discutir en un formato que no es común entre nuestros 
investigadores. Gracias también a los coordinadores de cada sección, que 
han buscado puntos en común entre sus ensayos para sugerir pistas que 
permitan conectar e integrar. Nunca está de más reconocer que el trabajo 
aquí presentado es posible solo gracias al esfuerzo, la inteligencia y la bon-
dad del conjunto de colaboradores de GRADE, desde nuestros asistentes 
de investigación hasta los miembros de nuestros equipos administrativos y 
de apoyo a proyectos. Son muchas personas como para mencionarlas aquí 
individualmente, pero todas cumplen un papel esencial en el quehacer de 
nuestra institución. Agradecer y volver a agradecer es una forma de celebrar 
y mirar con optimismo los siguientes 40 años de GRADE.  
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