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Un liderazgo consciente y comprometido 
con la sostenibilidad del planeta es lo que 
necesitan en la actualidad las empresas. 

Tal como se menciona en una de las entrevis-
tas en la presente edición: “Un líder empresarial 
consciente reconoce al medio ambiente como un 
stakeholders importante”. Y es que urge que este 
compromiso no sea simplemente un saludo a la 
bandera o una actitud reactiva frente a alguna 
normatividad. Es necesario que el líder del siglo 
XXI encamine a su organización por el único 
sendero posible, el sostenible.

En este panorama, esta edición de Stakehol-
ders tiene por tema central el liderazgo empre-
sarial desde una mirada que busca aunar pers-
pectivas acerca de cómo lograr un liderazgo 
comprometido no solo con el medio ambiente, 
sino también con el aspecto social y, quizá más 
vital, el humano que todo CEO, gerente o ejecu-
tivo debe contar para el éxito empresarial y el 
planetario.

En la sección Especial, se aborda el avance de 
la Responsabilidad Social en el ámbito del sector 
público. Esta se muestra aún con grandes retos 
al respecto, y también con enormes oportunida-
des, tal como como el sector privado ha demos-
trado que existen. Finalmente, diversos líderes y 
empresas plasman en las siguientes páginas sus 
compromisos con las comunidades y el medio 
ambiente, una muestra de que se sigue avanzan-
do y que el tema sigue preocupando y ocupando 
al sector.

Como siempre, desde Stakeholders agrade-
cemos a cada uno de los columnistas que nos 
acompañan edición tras edición y, por supuesto, 
a quienes colaboran con su aporte y muestran 
preocupación en cada uno de sus artículos por 
hacer del Perú un país más sostenible.
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El mundo tiene muy complejos problemas por de-
lante. Entre ellos los siguientes, en donde a diario 

hay nuevos desarrollos.

Las preocupaciones de Gates 
con la Inteligencia Artificial (IA)
Gates, el mayor filántropo del planeta y quien dona 
anualmente a través de su fundación 9 mil millones de 
dólares para causas humanitarias, se ha convertido asi-
mismo en un innovador social que se pronuncia con fre-
cuencia sobre grandes temas de interés público. Recien-
temente alertó sobre diversos riesgos que trae consigo 
la inteligencia artificial, que contiene sin dudas amplias 
potencialidades para aportar al progreso de la humani-
dad, pero señaló:

1) Que puede ser utilizada por las fuerzas más regresivas 
para copar con noticias e imágenes falsas los espacios 
y las redes sociales en los procesos políticos democrá-
ticos, y descalificar candidatos honestos y encumbrar 
dictadores, corruptos y demagogos. La velocidad de 
disparar mensajes apócrifos de la inteligencia artifi-
cial es inédita y va creciendo continuamente. Ilustra 
los riesgos de las llamadas “granjas de contenidos”. Las 
investigaciones muestran que hay páginas que usando 
la IA están emitiendo 8 500 artículos y noticias diarias. 
Nadie puede producir esa cantidad a ese ritmo. En po-
cos días ya aparecieron 60 “granjas” de este tipo, si lle-
garan a aplicarse al “lavado de cerebros” de los ciuda-
danos, envenenarían con falsedades el sistema político.

2) La IA puede ser un instrumento maestro para el cri-
men organizado. Puede posibilitar enormes operacio-
nes de hackeo, como está sucediendo con la mafia rusa 
y otras que están robando bases de datos de institu-
ciones públicas y empresas privadas, y están exigiendo 
rescates para permitirles su funcionamiento normal.

3) Si se pone al servicio de fines militares, puede incre-
mentar exponencialmente las capacidades de des-
trucción.

4) Gates enfatiza que es imprescindible regular cuanto 
antes la IA y da un ejemplo. Cuando se inició la indus-
tria del automóvil, se generaron prontamente regu-
laciones estrictas para la circulación, carnet de con-
ductores habilitados, normas de manejo, señales de 
tráfico y otras. Si no se hubiera regulado bien, hubie-
se habido choques y accidentes continuos. Con la IA 
debe suceder lo mismo, debe ser regulada y revisada 
antes de que sus usos negativos puedan extenderse.

El ascenso de las olas de calor
Junio 2023 fue el mes más caliente de la historia del pla-
neta, pero julio de este mismo año lo superó. Las olas de 
calor se han universalizado y han llevado la temperatura 
en muchísimos países a más de 35° o 40° grados Celsius. 
Por ejemplo, en México superó los 44 grados. En Estados 
Unidos, 103 millones de personas sufrieron olas de calor 
intensísimas. También sucedió en Europa, China y otros 
países. En una provincia de Irán llegó a 65 grados, lo que 
la hizo no habitable. Se adjudica entre otras razones a la 
pésima gestión pública del ambiente. Las grandes olas 
de calor están afectando actualmente a 4 500 millones 
de personas. Esas olas llevaron a los Gobiernos a acon-
sejar no salir a la calle, porque son peligrosísimas para 
la salud. En Europa, murieron 62 mil personas por el ca-
lor en el 2022. Lo que viene, según los pronósticos, por 
el avance del calentamiento global, son aumentos de la 
temperatura cada vez mayores.

La ONU ha designado una jefa de calor, quien está aconse-
jando llenar las ciudades de plazas y árboles, porque absor-
ben dióxido de carbono y traen agua y sombra. Asimismo, 
propone reducir los espacios para la circulación de autos.

Hay soluciones. Parar el calor con la utilización de ener-
gías limpias como la solar, la eólica, la mareomotriz y 
el hidrógeno verde. ¿Se seguirá demorando enfrentar a 
los intereses económicos creados que lo impiden y nos 
inundan de polución y dióxido de carbono?

UNA NUEVA MIRADA 
A TEMAS CRÍTICOS 

PARA LA HUMANIDAD

BERNARDO KLIKSBERG
Asesor de diversos organismos internacionales. Autor 
de 69 obras traducidas a múltiples idiomas. Apareció 
su nueva obra “Retos éticos de la postpandemia” 
(Disponible en Amazon). kliksberg@aol.com 
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BALTAZAR CARAVEDO MOLINARI  
Profesor de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú

El grado de corrupción y falsedad que se da en 
los vínculos hoy en día nos plantea la necesidad 

de modificarlos radicalmente.  La verdad se diluye, la 
confianza desaparece, la trampa se apropia de todos 
los procesos en cualquiera de las dimensiones por las 
que nos desplegamos: el “te quiero” a tu mujer o a tu 
pareja, la promesa de asistir a una reunión importan-
tísima a la que no irás, la confirmación del voto que tú 
sabes que no harás, la declaración jurada de un hecho 
del que no fuiste testigo, el encubrimiento de un acto 
que todos pueden ver que ocurre pero que intentas 
convencer de que no se da. 

 Llegar a ese punto es desechar la empatía que hace 
posible construir familia, organizaciones consisten-
tes, sociedades integradas, transformaciones sosteni-
bles.  Asegurar la continuidad de la vida sobre la Tie-
rra, y, especialmente, construir sociedades humanas 
democráticas, cohesionadas y ampliamente conscien-
tes de los impactos que producimos para evitarlos o 
modificarlos requiere afecto y emoción. La mentira, 
la falsedad y el fraude es un acto calculador que solo 
tiene el interés puesto en uno mismo.   En una socie-
dad así no puede haber reconocimiento de nada ni de 
nadie. Así se construye el colapso.

La pregunta que me hago es si es posible transformar 
esas relaciones en un tiempo adecuado; es decir, evi-
tar el colapso. Sin lugar a duda, la educación es una 
herramienta fundamental. Cada vez más, los espe-

EDUCACIÓN, AFECTIVIDAD 
Y SOSTENIBILIDAD

cialistas insisten en la importancia de la educación 
en la configuración de la identidad de las personas. 
La educación, en términos generales, busca ampliar 
la consciencia humana, incorporar nuevos conoci-
mientos, expandir y profundizar la mirada y el afec-
to. En otras palabras, asumir la importancia decisiva 
de los comportamientos éticos.

La educación no solo es escolar, universitaria o aca-
démica. No solo es un proceso racional intelectual. 
La educación es un proceso emocional afectivo. Es 
el resultado de los vínculos que establecemos co-
tidianamente con diferentes personas. No solo de-
pende de los maestros y profesores, aunque hay que 
reconocer su importancia e influencia. Pero, con 
nuestros actos, también transmitimos mensajes que 
llegan a todos los ambientes y espacios; depende de 
todos y cada uno de nosotros. La educación es un 
acto colectivo; todos estamos involucrados. 

La educación se imparte, también, en la vía pública, 
en los lugares de aglomeración de personas como en 
las iglesias, los supermercados, en los centros co-
merciales, en los cines, en los restaurantes o bares, 
en las empresas, en las organizaciones de cualquier 
naturaleza que congregan y facilitan el intercambio 
social.

Revertir el proceso educativo es complejo. Puede to-
mar mucho tiempo. Hay que establecer, identificar 
y preparar el clima colaborativo de la sociedad. Hay 
que evaluar no solo el nivel de información y conoci-
mientos de la población sino la afectividad predomi-
nante. Para llevar adelante una iniciativa como esta 
se requiere una alianza social entre organizaciones 
de diferente naturaleza, corrientes de pensamiento, 
perspectivas, y propósitos constructivos.  

Si se pudiera generar un mecanismo de conexión 
afectiva entre poblaciones, escuelas, universidades, 
iglesias, empresas, equipos de fútbol, vóley, nata-
ción, atletismo, organizaciones de la sociedad civil, 
artistas, grupos de teatro, productores de cine, co-
munidades campesinas, organizaciones nativas de 
selva, del norte, centro, sur y selva del Perú; en ese 
mismo instante se habría detenido el colapso.  
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JORGE MELO VEGA CASTRO
Presidente de Responde

La gestión de la sostenibilidad es un proceso volun-
tario que los líderes de las empresas han compren-

dido les resulta ventajoso utilizar, por razones de mercado 
y porque hay aspectos, como es el caso de los laborales y 
recientemente ambientales, que requieren de cumplimien-
to legal. Esa es la ruta que han seguido las empresas más 
grandes y con la aplicación de guías, como la del Global 
Reporting Iniciative, han impulsado el movimiento por 
la sostenibilidad que hoy está muy consolidado dentro de 
nuestro acotado sector empresarial moderno.

En el camino, hace más de una década, se dieron iniciati-
vas por regular la entonces llamada Responsabilidad Social 
Empresarial, para obligar a las empresas a que manejen in-
dicadores y realicen un reporte de esa RSE. Sin embargo, la 
ISO 26000 aprobada el 2010, señaló el camino que desacon-
sejaba regular estos temas. Esta norma se definió como una 
ISO no certificable, por su alto contenido de información 
intangible que intentar regular no resultaba siendo la me-
jor opción. Lo que sí ocurrió desde el 2016 y fue por razones 
de mercado, es que las empresas registradas en la Super-
intendencia del Mercado de Valores – SMV se obligaban 
a presentar un anexo adicional a la memoria financiera 
anual conteniendo información sobre RSE.

Con la aprobación de los Principios Rectores en Empresas y 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas es que empieza 
a cambiar el panorama regulatorio a nivel global. No por-
que surgiera regulación de nuevos derechos, sino porque 
en esta resolución se incorpora el principio de la debida 
diligencia para que el compromiso de las empresas de res-

LA NUEVA VÍA 
PARA REGULAR 

LA SOSTENIBILIDAD
petar los DD.HH. pase por un procedimiento de análisis de 
riesgo, interacción con los grupos de interés y mecanismos 
de reparaciones. Este nuevo componente de la debida dili-
gencia es el que está mereciendo regulación en diferentes 
países del mundo y en la propia Unión Europea, situación 
que nos lleva a un escenario de obligatoriedad y, por tanto, 
con mecanismos sancionadores por su incumplimiento.

Lo sustantivo de esta evolución es que el procedimiento 
normativo, también impulsado por la OCDE para la Conduc-
ta Empresarial Responsable, no se regula como uno de De-
rechos Humanos, sino que se le denomina como de Debida 
Diligencia en la Sostenibilidad Corporativa o de Debida Di-
ligencia de Sostenibilidad en la Cadena de Suministros. Esto 
es que las normas se están dictando teniendo como base la 
sostenibilidad y se enfocan en el potencial impacto que las 
operaciones de las empresas puedan tener en las personas: 
clientes, comunidad, trabajadores, ambiente o proveedores. 
Así los impactos se convierten en violación a los Derechos 
Humanos y caen en la órbita penal.

Estas nuevas normas sobre debida diligencia se enfocan so-
bre todo en la cadena de suministros. La trayectoria de la 
sostenibilidad ya ha verificado que las actuaciones prove-
nientes de terceros muchas veces no cuentan con los con-
troles adecuados y si bien se está siendo muy rigurosos en 
los procedimientos de compras, no existe propiamente un 
seguimiento del comportamiento de estas empresas. Siem-
pre escuchamos que por cada empleo directo que generamos 
en la empresa, este se traduce en 3, 4 o 5 empleos indirectos; 
esa multiplicación de la cadena y sus impactos es lo que con-
tiene las recientes regulaciones en sostenibilidad.
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HANS ROTHGIESSER 
Miembro del Consejo Consultivo Stakeholders

Hay distintos estilos de liderazgo. Eso ya lo sa-
bemos desde hace mucho, mucho tiempo.  Mu-

chos autores los han tratado de tipificar. El sicólogo 
Kurt Lewin, por ejemplo, hablaba de tipos de ambien-
tes y de estilos de liderazgo. Está el líder autoritario, 
que tiene un control sobre sus pares y toma las deci-
siones de manera centralizada y muy frecuentemen-
te por su cuenta.  Funciona si tiene una visión clara 
del panorama. También está el líder participativo o 
democrático, que recibe las opiniones de todos y las 
toma en cuenta para tomar decisiones.  Tiene la úl-
tima palabra, pero distribuyen las responsabilidades 
entre todos. Funciona si se necesita un ambiente co-
laborativo. Está el líder laissez-faire, el líder visiona-
rio, el líder entrenador, etc. Hay líderes para todas 
las ocasiones.  

Es tan simple como que no hay que contratar a un 
carpintero para que haga el trabajo de gasfitero. Hay 
distintos tipos de empresas, hay distintos retos, hay 
distintos tipos de equipos a ser liderados, hay distin-
tos tiempos, etc. Es ridículo pensar que un solo líder 
podrá ser ideal para todas las opciones. Que haber 
sido un buen gerente general te hace necesariamente 
un buen ministro de economía. Y, sin embargo, esa 
es justamente la justificación para sustentar el apo-
yo a algunas figuras que sobresalieron en el mundo 
empresarial para que ostenten puestos de alto vuelo 
en el gobierno. Siempre con resultados desastrosos.

DISTINTOS LÍDERES 
PARA DISTINTAS OCASIONES

Cuando Pedro Pablo Kuczynski estaba postulando se 
hablaba con mucha alegría de la necesidad de que el 
país tenga un “presidente gerente”. Y, ciertamente, 
cuando ganó puso en ministerios y en cargos claves 
a personalidades que venían del mundo empresarial. 
Y fue un desastre. Lo siento, lo fue. Para muchos ana-
listas políticos, el inicio de la crisis política actual se 
dio en ese momento. Y bien podría serlo. Un Gobierno 
que había prometido relanzar el milagro económico 
peruano sería liderado por un economista de primera 
que puso a otro economista de primera de ministro 
de economía y a otro economista más de primera de 
primer ministro.  Pero no sirvió. No se solucionaron 
los problemas que los empresarios reclamaban.

El alemán Lewin -catalogado como uno de los sicó-
logos más influyentes del siglo pasado- comenzó a 
publicar su material sobre distintos tipos de lideraz-
gos en la década de 1930. Pero, así como los políticos 
con sesgo opuesto al libre mercado ignoran u obvian 
todos los conocimientos económicos de las últimas 
décadas, porque se creen superiores y soberbiamen-
te retan a la ciencia económica proponiendo políticas 
económicas disparatadas que llevan a hiperinflacio-
nes y desempleo desbocado, los economistas y ejecu-
tivos empresariales peruanos que entran a política no 
están muy lejos.

De igual manera se imaginan superiores al conoci-
miento establecido y de igual manera hacen lo que les 
recomiendan no hacer. Que un buen gerente no hará 
un buen ministro. Eso las ciencias políticas lo tienen 
clarísimo. La sicología también. Quizás haya habido 
casos excepcionales de ejecutivos que además tenían 
las habilidades necesarias para ser buen político. Por 
supuesto que los hay. Pero son casos excepcionales.

Consideren que dentro de una empresa las decisiones 
se toman independientemente del sesgo político. Si 
se hace negocio, se hace negocio. Se trata de un asun-
to numérico. En cambio, en el gobierno sí entra la 
ideología. En quién se puede confiar, a quién se pue-
de incluir en el equipo de palacio de gobierno, etc., 
son decisiones que deben considerar una dimensión 
adicional: la posición política de los demás. Por eso 
ser un excelente gerente o ejecutivo no es suficiente.  
Tiene que además tener olfato político. Es decir, otra 
dimensión de liderazgo.
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MARÍA HINOSTROZA
PhD Candidato en Sostenibilidad Ambiental 
en la Universidad de Ottawa 
Jefe de Innovación de Asociación Unacem

Diversas teorías de management empresarial brin-
dan un marco conceptual sólido para el liderazgo 

en las empresas, respaldando la adopción de acciones y 
decisiones corporativas responsables. La teoría de Gru-
pos de Interés (Freeman) o la teoría de Responsabilidad 
Social Corporativa (Carroll o Donaldson & Preston) sos-
tienen que una cultura empresarial responsable implica 
integrar consideraciones ambientales y sociales en la 
toma de decisiones, así como promover la transparencia 
en la información. 

Los líderes en cargos gerenciales y del Directorio desem-
peñan roles claves y complementarios para incorporar la 
responsabilidad y la sostenibilidad en los objetivos em-
presariales a largo plazo. Gerentes y jefaturas con valores 
éticos y un compromiso personal hacia la sostenibilidad 
ejercen una influencia inspiradora que impulsa a la or-
ganización hacia acciones genuinas de acción proactiva, 
especialmente en la resolución de grandes desafíos como 
los riesgos climáticos. Así, líderes con visión estratégica 
se convierten en una brújula moral, orientando las de-
cisiones y acciones empresariales a trascender más allá 
de las metas financieras para considerar también el im-
pacto social y ambiental de las operaciones. Esto permite 
traducir intenciones en compromisos concretos que se 
convierten en parte de la identidad y cultura corporati-
va, influyendo en la operativa diaria, desde el desarrollo 
de productos hasta la gestión de operaciones con clien-
tes, proveedores y otros grupos de interés. Complemen-

¿LÍDERES O 
EMPRESAS SOSTENIBLES?

tariamente, el papel de los directores es esencial pues 
no solo ejercen influencia en la dirección estratégica, 
sino también en la supervisión y vigilancia en cuanto 
al cumplimiento de los compromisos y objetivos sos-
tenibles. Su función de control exige un alineamiento 
real de la empresa con los compromisos adquiridos, 
garantizando que la información divulgada sea precisa 
y verificable en términos de acciones y resultados. 

Sin duda, el comportamiento proactivo de empresas 
sostenibles refuerza la confianza y establece una base 
sólida para relaciones duraderas y exitosas, contribu-
yendo a la construcción de una reputación positiva y 
respondiendo a una creciente demanda de consumi-
dores leales y responsables. Sin embargo, la falta de 
transparencia o inexactitud en la información distor-
siona la autenticidad de las acciones. El debate actual 
sobre los ratings de sostenibilidad ilustra este caso, ya 
que se esperaría que reflejen y evalúen un desempeño 
responsable, pero, por el contrario, crea desconfianza 
en las intenciones y comportamiento real empresarial. 
Las diferencias en los criterios y metodologías conlle-
van a malinterpretaciones y una percepción errónea 
del desempeño sostenible de las empresas. Por ello, 
inversionistas responsables, tanto individuales como 
institucionales, continúan cuestionando la solidez y 
transparencia de estas metodologías de indicadores 
cuantitativos cuyos puntajes no logran capturar la 
complejidad de las prácticas sostenibles. 

Entonces, las posturas y acciones de nuestros direc-
tores, gerentes o líderes de equipos reflejan la auten-
ticidad, coherencia y transparencia del interés em-
presarial, fomentando la confianza y el respeto tanto 
interna como externamente. La divulgación de infor-
mación y reportes es el refuerzo de un compromiso 
genuino con la responsabilidad en las acciones em-
presariales, proporcionando la información necesaria 
para tomar decisiones alineadas con nuestros valores 
y objetivos. En este sentido, juntos, líderes inspirado-
res y responsables forjan un camino hacia la excelen-
cia empresarial. A través de sus roles complementa-
rios, guían a las empresas hacia un futuro sostenible, 
cimentando una cultura corporativa que trasciende 
los límites tradicionales. Su enfoque colaborativo de-
muestra que la responsabilidad va más allá de las pa-
labras, impactando positivamente en nuestro entorno 
y las generaciones venideras.
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FELIPE CAJIGA
Experto y ponente internacional en Responsabilidad 
Social, Sostenibilidad Empresarial y ESG -
Fundador de Empresability, el Movimiento 
Iberoamericano por la Responsabilidad Social

A pesar de la percepción generalizada, en cada empre-
sa, ya sea en sus modernas instalaciones o en sencillas 

oficinas, se toman decisiones trascendentes diariamente. Estas 
decisiones no solo determinan el rumbo de la empresa, sino 
también el de la sociedad y el planeta.

Hoy, la sostenibilidad empresarial debe trascender el ser un 
“extra” o un complemento deseable en la gestión empresarial. 
Se trata de un imperativo ético, económico y social, especial-
mente crucial para quienes ostentan posiciones de liderazgo.

Al comprender la sostenibilidad, nos enfrentamos a la dualidad de la 
responsabilidad y la oportunidad.

Te invito a visualizar un mundo donde cada decisión empre-
sarial se tome considerando un profundo respeto por el me-
dio ambiente, la comunidad, y una economía que prioriza a las 
personas y al desarrollo sostenible. Esta visión no pertenece a 
un futuro lejano utópico, sino a una realidad a la que podemos 
aspirar activamente desde este momento.

La sostenibilidad es rentable. Es más, es esencial

Diversos estudios avalan que las empresas que adoptan prácticas 
sostenibles no solo impactan positivamente al medio ambiente y 
a la sociedad, sino que también experimentan un retorno finan-
ciero favorable. Es una inversión en un futuro equitativo, en una 
sociedad más justa y en un planeta saludable.

Para encaminarnos hacia este ideal, es imperativo que los lí-
deres empresariales actúen decididamente. A continuación, 
presento siete recomendaciones prácticas, especialmente re-
levantes para aquellos líderes que desean ser pioneros en la 
sostenibilidad empresarial:

¿CÓMO EL LIDERAZGO EN 
SOSTENIBILIDAD MOLDEA EL FUTURO?

1. Educarse y capacitarse continuamente: La sostenibilidad es 
un campo en constante evolución. Más allá de comprender su 
esencia, es vital estar actualizado con las últimas tendencias 
y prácticas. Busca programas de certificación, participa en 
conferencias y foros especializados.

2. Incorporar la sostenibilidad en la estrategia corporativa: La 
sostenibilidad no debe ser un anexo. Debe estar entrelazada 
con la estrategia global, alineando objetivos a corto y largo 
plazo con metas sostenibles.

3. Fomentar una cultura de sostenibilidad: Esto trasciende las 
acciones puntuales. Implica promover valores y comporta-
mientos sostenibles en todos los niveles de la organización. 
Reconoce y premia las iniciativas sostenibles propuestas por 
tu equipo.

4. Colaborar con stakeholders: Más que un esfuerzo individual, 
la sostenibilidad es un esfuerzo colectivo. Crea alianzas con 
proveedores, clientes y comunidades. Estas colaboraciones 
pueden resultar en soluciones innovadoras y sostenibles que 
individualmente no se hubieran identificado.

5. Medir, evaluar y comunicar: Establece los KPI claros de sos-
tenibilidad, evalúa progresos y comunica tanto logros como 
áreas de mejora a tus stakeholders. La retroalimentación será 
esencial para realizar ajustes y perfeccionar tus estrategias.

6. Innovación y adaptabilidad: Anticipa las necesidades del 
mercado y adapta tus productos o servicios de manera soste-
nible. La innovación es una herramienta poderosa para abor-
dar desafíos ambientales y sociales de forma eficaz y rentable.

7. Gestión de riesgos: Identifica y aborda proactivamente los 
posibles riesgos asociados con la sostenibilidad. Esto no solo 
protege a la empresa, sino que también asegura que tus prác-
ticas sostenibles sean robustas y a prueba de fallos.

Las empresas son entidades poderosas 

Cada decisión tomada, grande o pequeña, tiene un efecto domi-
nó que puede generar un impacto positivo significativo en nues-
tra sociedad y medio ambiente. En un mundo donde las empre-
sas tienen una influencia sin precedentes, esta responsabilidad 
no puede ser subestimada.

Como líderes empresariales, tienen la palanca para dirigir estos 
cambios y ser parte activa de esta transformación. El futuro de 
la sostenibilidad en el ámbito empresarial está en tus manos. 

Al cierre de esta reflexión, quiero subrayar que el liderazgo en 
sostenibilidad no se basa en tener todas las respuestas, sino en 
hacer las preguntas correctas, en aprender continuamente y en 
actuar con determinación y convicción.

¿Qué legado desea dejar tu empresa? La decisión está en tus ma-
nos, y el tiempo de actuar es ahora.

E X P E R TO S  S H
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Jennifer Milla
Directora de Capitalismo 

Consciente Perú

“EL LÍDER EMPRESARIAL DE HOY 
TIENE LA OPORTUNIDAD 
DE GENERAR CAMBIOS”

Después de la pandemia, 
¿cuánto considera que esta ha 

impactado en el liderazgo empresa-
rial?
Me queda la duda de cuánto de lo 
aprendido se quedará con nosotros 
hoy que hemos vuelto a la norma-
lidad. Y si bien parecería que el te-
letrabajo y los horarios flexibles lle-
garon para quedarse, el impacto que 
tiene el bienestar del colaborador y 
su desarrollo personal en la produc-
tividad de la empresa debería ser 
parte de nuestra conversación, así 
como la inclusión de los KPI no fi-
nancieros al momento de evaluar la 
gestión del CEO y los C-Suite level. 

¿De qué manera el cambio climáti-
co viene impactando en el liderazgo 
empresarial? 
El cambio climático es la conse-
cuencia de nuestras acciones y omi-
siones. Hoy los ciudadanos a nivel 
global esperan que los líderes em-
presariales se involucren y ayuden a 
resolver los problemas de sus países. 

¿Nos referimos en este escenario a 
la necesidad de un liderazgo cons-
ciente? 
El liderazgo consciente es un lide-
razgo de servicio y los líderes cons-
cientes deben involucrarse con su 
entorno, generando impactos posi-
tivos en los espacios donde se desa-
rrollan. Un líder empresarial cons-
ciente reconoce al medio ambiente 
como un stakeholders importante, no 
solo porque está obligado a cumplir 
los criterios ESG y generar un re-

POR RENZO ROJAS 
rrojas@stakeholders.com.pe

porte de sostenibilidad, sino porque 
ha entendido que la sostenibilidad 
de su empresa depende de ello. 

¿Cuál es el rol del líder consciente 
en este panorama?
Los líderes conscientes promue-
ven cambios de hábitos, de estilos 
de vida, de respeto por el entorno 
y toma de consciencia. También in-
corporan la innovación en la gene-
ración de sus productos, buscando 
cuidar del planeta, y velando por 
el adecuado destino que tienes los 
productos que pone en el mercado. 
El líder empresarial de hoy tiene 
la oportunidad de generar cambios 
positivos, haciendo negocios de una 
manera más consciente, ejerciendo 
un liderazgo consciente. 

¿Qué importante es este liderazgo en 
el capital humano de una empresa?
El activo más importante de toda 

empresa son sus trabajadores. ¿Qué 
hacemos por ellos? ¿Qué sabemos de 
ellos? ¿Son solo individuos que lle-
gan a nuestras empresas para cum-
plir un horario a quienes tenemos 
que supervisar, delegar tareas y es-
perar que den lo mejor de sí? Un líder 
consciente pone al ser humano en el 
centro del negocio, entendiendo que 
existe una interdependencia radical 
con todos sus stakeholders, incluidos 
sus colaboradores y proveedores. 
Construir relaciones de confianza e 
invertir en ellos generará impactos 
positivos en los resultados del nego-
cio y logrará, además, que la empre-
sa sea una empresa querida. 

Se destaca el lado más humano de 
un líder…
Para que una persona puede dar lo 
mejor de sí, se requiere de un líder 
que sepa escuchar, que sea compasi-
vo, auténtico, coherente, que lidere 
con el ejemplo. Que saque lo mejor 
de las personas, identifique los ta-
lentos de los miembros de su equi-
po y que sus labores sean asignadas 
en sintonía. Que impulse la colabo-
ración y reconozcan los comporta-
mientos que forjen culturas sanas 
e integradoras, y no las habituales 
de competencia y llenas de egos. El 
liderazgo empresarial que el Perú 
necesita es aquel que siente las ba-
ses para recuperar la confianza en la 
sociedad. La empresa es parte de la 
sociedad. Forjemos un legado basado 
en valores en el cual las personas se 
sientan genuinamente escuchadas y 
valoradas.

Jennifer Milla, directora de Capitalismo Consciente Perú, dialoga también con Stakeholders 
sobre el papel del liderazgo consciente ante el cambio climático y 

el capital humano empresarial en tiempo desafiantes.
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Carlos Guevara Medina
Coordinador académico de la Dirección 
de Gestión & Administración y Negocios 

Digitales - UTEC - Universidad 
de Ingeniería y Tecnología

Felipe Cajiga
Experto y ponente internacional en 

Responsabilidad
Social, Sostenibilidad Empresarial y ESG

EL LIDERAZGO Y SU ROL 
FRENTE A LA BÚSQUEDA DE UNA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

“Nos enfocamos en la sostenibi-
lidad no porque seamos ambien-

talistas, sino porque somos capitalistas 
y fiduciarios de nuestros clientes”. Esta 
es la ya conocida frase del CEO de Blac-
kRock, Larry Fink, que evidencia que las 
compañías deben actuar frente al cambio 
climático no por una visión filantrópica 
del problema, sino porque existen riesgos 
latentes para la permanencia de los nego-
cios y, más aún, figuran grandes oportu-
nidades para el crecimiento.

Bajo este panorama, el liderazgo empre-
sarial se erige como el elemento clave de 
las estrategias de sostenibilidad, ASG u 
otras que propugnan un enfoque íntegro 
en el tema, sobre todo por la magnitud 
de los fenómenos que vienen causando 
estragos alrededor del mundo, y que im-
pactan directamente en las empresas. El 
líder, sea desde la esfera privada, pública 
o social, ocupa de por sí un rol trascen-
dental.

“En medio de la creciente complejidad de 
la crisis climática, los líderes empresaria-
les desempeñan un papel vital al liderar 
la adaptación y mitigación de esta ame-
naza global”, indica Felipe Cajiga, experto 
y ponente internacional en Responsabi-
lidad Social, Sostenibilidad Empresarial 
y ESG.

En este contexto, los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) son metas con-
cretas y medibles frente al peligro que 
enfrenta la humanidad. Es así que los 
líderes empresariales tienen que con-
tar con la capacidad de enmarcar sus 
decisiones corporativas dentro de estos 

POR RENZO ROJAS 
rrojas@stakeholders.com.pe

objetivos desde una perspectiva proac-
tiva, tal como lo señala Carlos Guevara, 
coordinador académico de la Dirección 
de Gestión & Administración y Negocios 
Digitales de la UTEC. 

“Deben reconocer que las prácticas em-

presariales sostenibles no solo son im-
portantes para el medio ambiente, sino 
que también son esenciales para la su-
pervivencia a largo plazo de sus empre-
sas”, enfatiza. 

Para Guevara, en este propósito, es cru-
cial que el liderazgo se despliegue  con el 
ejemplo al adoptar prácticas sostenibles 
en sus propias empresas y, además, co-
municar la importancia de la sostenibi-
lidad a sus empleados y otros actores del 
sector empresarial. 

Tecnología e innovación
Son muchas las aristas inherentes a 
la sostenibilidad cuando se la aborda. 
Desde el aspecto ambiental, resaltan di-
versas estrategias y mecanismos como 
la implementación de tecnologías lim-
pias y sostenibles, en las que los líderes 
empresariales deben estar dispuestos a 
invertir. Aún cuando parezcan al inicio 
costosas, los beneficios a largo plazo 
pueden resultar en ahorros significa-
tivos y mejorar la competitividad de la 
empresa.

“Asimismo, los líderes empresariales 
también pueden colaborar con otros ac-
tores del sector empresarial, incluyendo 
proveedores y clientes, para promover 
prácticas sostenibles en toda la cadena 
de suministro”, añade Carlos Guevara.

No queda duda de que las actividades 
económicas experimentan un proceso 
constante de transformación en la ac-
tualidad.  Justamente, la innovación y la 
tecnología se han convertido en factores 
determinantes porque generan irrup-

Desde el ámbito interno o externo de una compañía, el líder empresarial 
tiene la oportunidad —responsabilidad— de ser una influencia positiva en el sector privado, 

el público o la sociedad frente a la crisis climática que enfrenta el planeta.
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ción en los mercados para su beneficio, 
lo que significa también un reto. Por 
ello, los líderes deben estar dispuestos a 
adaptarse a un entorno global en conti-
nuo cambio. Esto implica estar al tanto 
de las últimas tendencias tecnológicas 
y de innovación. Por ejemplo, el empleo 
de la Inteligencia Artificial (IA) que favo-
rece la adopción de un enfoque sosteni-
ble ambiental en varias áreas.

“La IA puede analizar datos en tiempo 
real y tomar decisiones basadas en al-
goritmos inteligentes para optimizar 
el uso de recursos, predecir la deman-
da, reducir el desperdicio y minimizar 
el impacto ambiental. También pue-
de monitorear y analizar datos am-
bientales, ayudar a los agricultores a 
tomar decisiones informadas y gene-
rar diseños eficientes en términos de 
energía, materiales y recursos”, expli-
ca Carlos Guevara.

El especialista agrega que, del mismo 
modo, los líderes empresariales deben 
ser capaces de identificar oportunida-
des para mejorar la competitividad de 
la empresa a través de estas prácticas 
sostenibles. 

Inspirar a los equipos
Por otro lado, desde una óptica que in-
volucra más a las habilidades blandas, 
vale resaltar que los líderes deben tener 
la capacidad y la habilidad para sumar 
a sus colaboradores a los compromisos 

que se asumen en una empresa en el 
contexto de la crisis climática. Para Fe-
lipe Cajiga, deben cultivar habilidades 
de visión a largo plazo, resiliencia y 
toma de decisiones informadas. 

“Su capacidad para comunicar una vi-
sión inspiradora, movilizar recursos y 
fomentar la colaboración interdiscipli-
naria es esencial para guiar a sus equi-
pos y organizaciones en la adopción 
de prácticas más sostenibles. Además, 
los líderes deben ser catalizadores del 
cambio cultural al interior de sus em-
presas, promoviendo una mentalidad 
centrada en la sostenibilidad y empo-
derando a sus equipos para innovar y 
crear soluciones que respondan a los 
desafíos climáticos”, manifiesta. 

Carlos Guevara subraya que ellos tam-
bién pueden educar a sus empleados so-
bre la importancia de la sostenibilidad, 
así como proporcionar capacitación y 
recursos para ayudarlos a adoptar prác-
ticas sostenibles no solo en vida profe-
sional, sino también personal. De esta 
manera, consiguen propiciar una cultu-
ra empresarial que fomente la sosteni-
bilidad y el desarrollo sostenible, tanto 
dentro como fuera de la empresa.

“Pueden implementar programas de 
reciclaje y reducción de residuos en sus 
operaciones diarias, (...) y la implemen-
tación de prácticas eficientes de trans-
porte, y establecer objetivos y métricas 

para medir su progreso en la adopción 
de prácticas sostenibles”, señala al res-
pecto.

Líder: la voz de la sostenibilidad
Felipe Cajiga reflexiona sobre el rol del 
líder empresarial más allá de su influen-
cia netamente en la compañía. Indica 
que cuenta con una posición única para 
influir en un cambio transformador 
no solo dentro de sus organizaciones, 
sino también a nivel societal. Inclusive, 
su voz y liderazgo pueden incidir en la 
formulación de políticas públicas favo-
rables al medio ambiente, y en la pro-
moción de estándares más estrictos en 
la comunidad empresarial.

“Al abogar por la sostenibilidad y la 
responsabilidad climática, los líderes 
pueden generar un efecto dominó en la 
adopción de prácticas más respetuosas 
con el entorno”, arguye. 

El efecto multiplicador es una de las 
grandes ventajas de un genuino lideraz-
go. Carlos Guevara sostiene que pueden 
ser un modelo a seguir para otras em-
presas al adoptar prácticas sostenibles, 
y demostrar que es posible ser rentable 
al mismo tiempo que se protege el me-
dio ambiente y se promueve el desarro-
llo sostenible.

“Apoyando a políticas gubernamentales 
que fomenten la sostenibilidad y com-
prometiéndose con los consumidores 
para educarlos sobre prácticas sosteni-
bles, los líderes empresariales pueden 
contribuir a crear un futuro más soste-
nible para todos”, finaliza.

Comparte este punto de vista Felipe 
Cajiga, quien visualiza en el estableci-
miento de alianzas con otras empresas, 
Gobiernos y organizaciones no guber-
namentales, la enorme oportunidad de 
crear iniciativas conjuntas que aborden 
desafíos climáticos a gran escala.

“De esta manera, los líderes empresa-
riales no solo transforman sus propias 
empresas, sino que también catalizan 
una transformación más amplia hacia 
un futuro sostenible”, concluye.
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JULIA SOBREVILLA
Directora de Asuntos Corporativos y 
Sostenibilidad de Grupo UNACEM

En un mundo cada vez más consciente de la impor-
tancia de la sostenibilidad, el papel de los líderes em-

presariales se ha transformado en algo mucho más complejo 
que simplemente generar ganancias. Hoy en día, el liderazgo 
empresarial efectivo no solo se trata de dirigir equipos y tomar 
decisiones estratégicas, sino también de abrazar y promover la 
sostenibilidad en todas sus dimensiones. La integración de los 
criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en la es-
trategia empresarial se ha convertido en un pilar fundamen-
tal para el éxito a largo plazo, y los líderes del siglo XXI deben 
desplegar habilidades específicas para abordar estos desafíos 
mientras siguen el propósito de la empresa.

El propósito de una empresa es el faro que guía todas las 
acciones y decisiones. En el contexto de la sostenibilidad, el 
propósito se convierte en la base para la integración efec-
tiva de los criterios ASG. Un líder que comprende y abraza 
el propósito de la empresa puede alinear más fácilmente las 
iniciativas de sostenibilidad con los objetivos comerciales. El 
propósito no solo inspira a los empleados, sino que también 
permite a la empresa tomar decisiones conscientes que con-
tribuyan al bienestar de la sociedad y el medio ambiente. 

Los criterios ASG son un conjunto de indicadores que eva-
lúan el impacto ambiental, social y de gobernanza de una 
empresa. Integrar estos criterios en la toma de decisiones 
es esencial para garantizar que la empresa opere de manera 
responsable y sostenible. Los líderes deben considerar cómo 
las operaciones de la empresa afectan a la biodiversidad, el 
cambio climático, la equidad de género, los derechos huma-

LIDERAZGO EMPRESARIAL 
Y SOSTENIBILIDAD

nos y otros temas clave. Esta integración no solo contribuye 
a un mundo mejor, sino que también puede mejorar la posi-
ción competitiva de la empresa a largo plazo. 

El camino para integrar la sostenibilidad a la estrategia, y 
tener el propósito como estrella norte requiere que los líde-
res de hoy desplieguen habilidades un poco distintas de las 
que tradicionalmente asociamos con el liderazgo. Alguna de 
ellas son:

1. Visión Integral: Los líderes deben tener una comprensión 
Integral de cómo las diferentes partes de la empresa in-
teractúan con el medio ambiente y la sociedad. Esto les 
permite identificar oportunidades para mejorar la soste-
nibilidad en todas las áreas operativas.

2. Pensamiento a largo plazo: La sostenibilidad requiere 
pensar más allá de los resultados inmediatos. Los líderes 
deben ser capaces de tomar decisiones que beneficien a 
la empresa en el futuro, incluso si eso significa sacrificar 
algunas ganancias a corto plazo.

3. Comunicación transparente: La transparencia es esen-
cial para construir la confianza de los stakeholders. Los 
líderes deben comunicar de manera abierta y honesta los 
esfuerzos y los resultados en sostenibilidad, incluso admi-
tiendo desafíos y áreas de mejora.

4. Colaboración y empoderamiento: Abordar la sostenibi-
lidad requiere la colaboración de todos los niveles de la 
organización. Los líderes deben empoderar a sus equi-
pos para tomar decisiones sostenibles y fomentar la in-
novación. 

5. Adaptabilidad y aprendizaje continuo: Dado que la soste-
nibilidad es un campo en constante evolución, los líderes 
deben estar dispuestos a aprender y adaptarse a medida 
que surgen nuevos desafíos y oportunidades.

6. Liderazgo ético: Los líderes deben establecer el ejemplo 
al actuar con ética y responsabilidad en todas las áreas 
de la empresa. Esto incluye promover prácticas de trabajo 
justas y abogar por la igualdad. 

El liderazgo empresarial y la sostenibilidad están intrínse-
camente conectados en el mundo actual. Los criterios ASG 
brindan una guía valiosa para evaluar el impacto de la em-
presa, mientras que las habilidades del líder del siglo XXI son 
fundamentales para guiar a la organización hacia un futuro 
más sostenible. Al integrar la sostenibilidad en la estrategia 
empresarial y mantener el propósito como brújula, los líde-
res pueden construir empresas exitosas que no solo generen 
ganancias, sino que también tengan un impacto positivo du-
radero en la sociedad y el planeta. 

E X P E R TO S  S H



15

E X P E R TO S  S H

ALFREDO ESTRADA
Director del Centro de Sostenibilidad de la 
Universidad de Lima (Responde Ulima)

Las empresas, históricamente, han identificado 
oportunidades de mercado tanto en momentos de 

crisis como de incertidumbre. Esa capacidad es la base de 
la naturaleza que las convierte en el principal agente faci-
litador del desarrollo económico de la sociedad. Asimismo, 
desde hace algunos años, y con la obligatoria mirada sisté-
mica que se le tiene que dar al presente y al futuro en todos 
sus ámbitos, no cabe duda del valor que tiene la empresa 
en la transformación hacia un modelo basado en la regene-
ración de recursos y la sostenibilidad en todas sus dimen-
siones. En este punto, se identifica el primer sustento de la 
importancia del liderazgo basado en la sostenibilidad.

Sin embargo, este agente facilitador al que hacemos refe-
rencia es en sí mismo un sistema, y afirmamos que lo es 
porque está “vivo”, es dinámico, y atiende y entiende lo que 
ocurre a su alrededor. Está constantemente en la búsqueda 
de la fórmula, y parte de su modelo de negocio y de en-
frentar estratégicamente los entornos VUCA (volatility, un-
certainty, complexity, and ambiguity) y BANI (brittle, anxious, 
nonlinear, and incomprehensible), que, en la actualidad, im-
pactan dramáticamente al planeta.

Por esta razón, todo el potencial que tiene la empresa para 
transformar el modelo de vida actual se inicia con el cam-
bio de cultura interna, es decir, con ese capital “blando” que 
poseen las organizaciones y que no es otro que el lideraz-
go basado en la sostenibilidad. Las nuevas formas de hacer 

EL LIDERAZGO EMPRESARIAL
EN FAVOR 

DE LA SOSTENIBILIDAD
empresa, vale decir, empresas sostenibles, conscientes con 
su planeta y con la sociedad, no se podrían desarrollar si 
no se cuenta con esta cultura como medio para la mejora 
de la competitividad y del rendimiento responsable. No se 
deja en segundo orden los componentes estructurales, ta-
les como el capital, la tecnología, el financiamiento, entre 
otros; sin embargo, hoy, la armonía que debe tener la es-
tructura empresarial con este tipo de liderazgo, definirá el 
futuro de los negocios.

Existen diversos elementos que se deben considerar para 
construir un liderazgo basado en la sostenibilidad. Se par-
te de la premisa de que este es un proceso —es natural que 
sea así— para que las empresas tengan un core business 
que trascienda lo económico. Por eso, el liderazgo debe 
tener su primera actividad en la creación de empatía y 
de conciencia con la existencia necesaria de un propósito 
empresarial, tareas que constituyen un proceso de des-
mitificación y un desafío tan importante como complejo.

Pero ¿cómo se logra el diseño de este propósito mediante el 
liderazgo basado en la sostenibilidad? A través del empode-
ramiento de los recursos humanos, de la generación en el 
personal de este departamento del autoconocimiento y la 
autocalificación de hacedores de sostenibilidad, de poner a 
los grupos de interés en el centro del negocio, de incentivar 
la cultura de medición de impacto mediante métricas so-
ciales o ambientales racionalmente delimitadas, de incor-
porar un enfoque de circularidad en todas las actividades, 
de capitalizar el ensayo-error del proceso de transforma-
ción sostenible, de visibilizar pequeñas acciones que con-
tribuyan al proceso, entre otras actividades.

Por último, la tarea primordial para lograr un liderazgo en 
sostenibilidad es el cambio de paradigma empresarial, un 
tema en el que hay más preguntas que respuestas, pero que 
ya se encuentra en la conversación de inversionistas, de di-
rectores, de empresas y de emprendedores. Esto indica que 
se están sentando las bases de los nuevos hitos del lideraz-
go en sostenibilidad. No obstante, que la empresa le otorgué 
prioridad al impacto social y ambiental dependerá de cuán 
convencida está, primero, la empresa per se; segundo, sus 
recursos directivos como decisores; y tercero, sus recursos 
humanos como ejecutores, de aplicar la transparencia, la 
medición y la fiabilidad como principios para una gestión 
sostenible. Ahí es donde radica el primer y gran desafío de 
los líderes que conducen las empresas en la actualidad. Hay 
mucho por rehacer.
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Ximena Sánchez León
Talent and Operations Senior Manager 

en Cornerstone

Vidal Flores Basaldúa
Vicepresidente de la Asociación 
Peruana de Recursos Humanos 
(APERHU) y gerente corporativo 

de Recursos Humanos en Grupo EFE  

LIDERAZGO EMPRESARIAL 
EN ÉPOCAS DE CRISIS: 
LA CLAVE DE SU ÉXITO

El éxito de una compañía depen-
de en gran medida de la capaci-

dad de sus líderes para tomar buenas 
decisiones en base a buenas estrategias. 
El liderazgo se convierte así en una pieza 
clave en toda estructura empresarial, la 
cual ha encontrado uno de sus mayores 
desafíos en la crisis por la pandemia del 
Covid-19, y continuará asumiendo nue-
vos retos con un mercado global que 
cambia constantemente.

Ximena Sánchez León, Talent and Ope-
rations Senior Manager en Cornerstone, 
comenta que en un balance el perfil de 
los líderes empresariales actuales se ca-
racteriza por haber llevado una forma-
ción académica relacionada a carreras 
de administración, finanzas, ingenierías 
o afines; a lo que se agrega especializa-
ciones en torno a MBA o diversas maes-
trías. En todo este marco, se suma un 
enfoque hacia la innovación.

“El perfil promedio de los líderes em-
presariales suele tener una combina-
ción. Por un lado, de la experiencia, en 
educación, y hoy una fuerte orientación 
hacia temas de innovación. (...) Los años 
de experiencia en la industria en la que 
operan definitivamente también es rele-
vante”, menciona.

El liderazgo frente a la pandemia
Sin duda alguna, todo este aprendizaje 
que distingue a los líderes empresaria-
les, que muchas veces asumen cargos 
directivos, se ha visto desafiado a raíz 
de la crisis sanitaria. De esta manera, 
se puede decir que la pandemia fue un 

POR RENZO ROJAS 
rrojas@stakeholders.com.pe

punto de inflexión crucial para ellos, ya 
que asumieron diversos retos en este 
panorama.

“Tenían que guiar en un contexto de in-
certidumbre, donde tomaron decisiones 

difíciles en un entorno volátil que les 
permitiera asegurar la continuidad de las 
operaciones, y velar por la rentabilidad 
financiera. Tuvieron que replantear es-
trategias con mucho foco en la tecnolo-
gía, especialmente en Perú donde era ne-
cesario una adaptación rápida”, explica. 

Para Vidal Flores Basaldúa, vicepresi-
dente de la Asociación Peruana de Re-
cursos Humanos (APERHU) y gerente 
corporativo de Recursos Humanos en 
Grupo EFE, el liderazgo empresarial es 
clave en toda la gestión exitosa de una 
organización que entrega buenos resul-
tados; pero lo es más aún en momentos 
de crisis porque estas coyunturas ponen 
realmente a prueba el carácter del líder, 
junto a su capacidad para transmitir 
tranquilidad al equipo por las decisiones 
complejas que debe tomar.

“Durante la pandemia, nos enfrentamos 
a una situación inusual para la que na-
die estaba preparado; pero el liderazgo 
nuestro, mostró un alto nivel de resi-
liencia y se adaptó rápidamente, junto a 
su equipo, a las nuevas necesidades del 
mercado para lograr estabilizar la orga-
nización”, enfatiza.

¿Qué necesitan los líderes?
Más allá de un conocimiento profundo 
de su ámbito profesional, hay capacida-
des y habilidades de naturaleza humana 
que son insustituibles especialmente en 
tiempos de crisis. Ximena Sánchez se-
ñala que es importante que los líderes 
empresariales cuenten con la capacidad 
de toma de decisiones ágiles y de adap-

I N F O R M E

Empatía, resiliencia y comunicación asertiva son algunas de las características 
que deben distinguir a los líderes empresariales ante las crisis. 

En la pandemia, se corroboró su rol fundamental para lo cual se debe implementar 
una constante capacitación y formación en la empresa.
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tación, ya que el mundo y el mercado 
experimentan acelerados cambios. A 
ello se suma la comunicación asertiva, 
el pensamiento estratégico y la empatía, 
puntos álgidos en el manejo y gestión de 
equipos.

“Es clave también esta mentalidad in-
novadora. La curiosidad que les va a 
permitir hacer frente a estos diferentes 
cambios, a pensar fuera de la caja. Y, por 
último, tomando en cuenta las crisis, la 
resiliencia y la habilidad para mantener 
la calma bajo presión son claves para 
poder enfrentar momentos difíciles y 
situaciones de crisis”, añade.

En esta línea, precisamente un líder 
debe contar con la capacidad de in-
fluenciar positivamente en los demás, 
por lo que es necesario partir de un 
conocimiento de sí mismo. Vidal Flores 
sostiene que el buen líder mide su éxito 
en función del éxito de las personas, ya 
que buscará sacar lo mejor de cada uno 
para potenciar sus habilidades, así como 
impulsarlos a salir de su zona de confort 
para lograr resultados que favorezcan a 
la misma compañía.

“Para esto, el líder debe tener un alto 
nivel de autoconocimiento, inspirar a 
su equipo, actuar coherentemente con 
lo que predica, buscar el conocimiento 
permanente, retar a las personas y, so-
bre todo, actuar con valores en todas sus 
decisiones”, argumenta.

En busca del liderazgo 
En las compañías, es un reto encontrar 
a los mejores líderes para sus distintos 
departamentos de trabajo. Ante la in-
terrogante de cómo sumar al equipo a 
un buen o potencial líder en un proceso 
de selección, la representante de Cor-
nerstone detalla que las competencias 
correspondientes deben ser medidas 
desde la primera fase de la mano con 
expertos. Entrevistas y pruebas psicola-
borales son herramientas valiosas, aun-
que siempre considerando la particula-
ridad de cada empresa. 

“Se debe tener como base el entendi-
miento de la organización. El momento 

en el cual se encuentra y qué compe-
tencias requiere específicamente para 
su líder en ese momento. Ya luego es 
importante acompañar al líder en su 
desarrollo y formación continua en te-
mas de liderazgo porque, como venimos 
hablando, las organizaciones están en 
constante evolución y cambio”, indica. 

Además, resalta que es sustancial fo-
mentar la diversidad en los equipos de 
liderazgo para contar con diferentes 
perspectivas y enfoques, sobre todo en 
un escenario en el que se busca pro-
mover la equidad de género dentro de 
los comités ejecutivos. En vistas de los 
desafíos, manifiesta que desde Corners-
tone han venido implementando una 
variedad de soluciones para asegurarse 
que las compañías incorporen el talento 
que necesitan. 

“Luego las acompañamos en el desa-
rrollo de las habilidades y competencias 

“La formación continua del 
liderazgo tiene que ser clave”
Ximena Sánchez afirma que las habilidades y capacidades 
asociadas al liderazgo pueden ir desarrollándose en mayor o 
menor medida en una línea de carrera. Por consiguiente, es 
importante que se ejecuten iniciativas multidisciplinarias en-
tre diferentes áreas de una compañía. 
“Más allá de si un colaborador está a cargo de un equipo direc-
tamente, puede participar en proyectos donde él pueda ser el 
líder. Así uno lo va ayudando a desarrollar esas habilidades y 
capacidades necesarias para que cuando tenga un rol de ma-
yor responsabilidad no sea algo nuevo. Velar por el desarrollo 
profesional y la formación continua del liderazgo tiene que 
ser clave dentro de una compañía”, concluye.

que se requieren. Lo hacemos a través 
de programas de evaluación de poten-
cial, de liderazgo, de coaching y mento-
ring”, arguye.

Por su parte, desde APERHU comparten 
la perspectiva de que es central el em-
poderamiento permanente de toda la 
comunidad de profesionales de la ges-
tión de talento con el fin de contribuir 
al liderazgo consciente, uno que en cada 
decisión busque mejorar la experiencia 
de los empleados.

“Todas las iniciativas de soporte a las 
organizaciones están compuestas con 
una propuesta de valor a través de con-
gresos, conferencias, comunidades es-
pecializadas, revista digital, etc., que 
buscan compartir las mejores prácticas 
de los CEO y líderes del talento para po-
tenciar las habilidades de liderazgo em-
presarial, poniendo a las personas en el 
centro de las decisiones”, finaliza.
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“EL LÍDER SE INVOLUCRA 
EN LA SOSTENIBILIDAD INSPIRANDO, 

MOSTRANDO COHERENCIA”

¿Qué capacidades deberían dis-
tinguir a los buenos líderes em-

presariales en la actualidad?
El contexto actual presenta innume-
rables y abrumadores desafíos que 
afectan a la empresa: crisis climática, 
conflictividad social, cambios demo-
gráficos, entre otros. Distintos actores 
de la sociedad, incluidos los clientes de 
las empresas, exigen que las compañías 
se gestionen preocupándose por todos 
los stakeholders y que no solo velen por 
los accionistas. Frente a ese contexto el 
líder empresarial debe asumir lo que 
algunos autores llaman “liderazgo sos-
tenible” o más precisamente “liderazgo 
para la sostenibilidad”. 

¿Cómo se define a este tipo de lideraz-
go?
Los líderes para la sostenibilidad, se-
gún el Sustainability Leadership Institute 
(2011), son “individuos que se sienten 
impulsados a marcar la diferencia pro-
fundizando en su conciencia de sí mis-
mos en relación con el mundo que les 
rodea. Al hacerlo, adoptan nuevas for-
mas de ver, pensar e interactuar, que 
dan lugar a soluciones innovadoras y 
sostenibles”.

En la búsqueda de una sostenibilidad 
corporativa, ¿qué tan importante es el 
líder?
El liderazgo es clave para que una or-
ganización avance en su propósito de 
integrar, en todos los niveles y áreas de 
la empresa, y en toda la operación, una 
actuación orientada a mitigar sus im-
pactos negativos y a escalar sus impac-
tos positivos. En primer lugar, porque 

si el líder se siente una estrella y no re-
conoce el valor y el logro de sus equipos, 
difícilmente el mensaje de sostenibili-
dad llegará a cada rincón de la organiza-
ción, la gestión empresarial sostenible 
no es tarea de un área y mucho menos 
de un individuo, así que el reconocer el 
valor de los equipos es clave. 

¿Cómo se traduce esto en la conviven-
cia laboral con su equipo?
En la práctica cotidiana esto implica 
que el líder tenga un enfoque democrá-
tico y de apoyo entre iguales, de reco-
nocimiento de logros, que invite a otros 
a liderar a partir de la construcción de 
espacios seguros para opinar y experi-
mentar. En segundo lugar, movilizar a 
las empresas del statu quo requiere de 
energía y positivismo que contagie. El 
líder se involucra en la sostenibilidad 
inspirando, mostrando coherencia, por 
eso los valores que el líder proyecte a 
sus equipos deben ser consistentes y 

alineados con los mensajes, pues el 
líder, probablemente sin buscarlo, se 
convierte en referente o modelo que 
otros miembros de la organización 
buscan imitar.

¿Es fácil convertirse en un líder ahora 
frente a un mercado global que reta a 
las compañías?
Al definir el liderazgo como una fun-
ción o un conjunto de habilidades es-
pecíficas, es probable que menos per-
sonas se consideren capaces de dar un 
paso al frente como líderes, pero hablar 
de liderazgo sostenible o para la soste-
nibilidad se relaciona con reconocer 
que todos los miembros de la organi-
zación de acuerdo con determinadas 
momentos y circunstancias deberán 
actuar como líderes. 

¿Cómo se puede fomentar este lide-
razgo en todos los colaboradores?
Lógicamente, aunque puede ser el pun-
to de partida, no basta con socializar 
esta idea dentro de la empresa, sino 
que existen algunas acciones concretas 
que pueden emprenderse. Por ejemplo, 
la búsqueda de referentes o modelos 
dentro de la misma organización en los 
cuales los empleados puedan inspirar-
se. También es posible ofrecer espacios 
que ayuden a que el colaborador conec-
te con su identidad, consigo mismo, con 
su propósito, a través del uso de herra-
mientas como el coaching, por ejemplo. 
Otra idea es practicar la estimulación 
intelectual a los colaboradores, que pue-
den ponerse al frente de para dar solu-
ción a desafíos que fomenten el trabajo 
en comunidad y la colaboración. 

María Ángela Prialé, vicedecana de Administración de la Universidad del Pacífico 
e investigadora CIUP, también hace énfasis en la capacidad del líder empresarial 

para conectar con su equipo en favor de la sostenibilidad corporativa.

María Ángela Prialé,
Vicedecana de Administración de la 

Universidad del Pacífico 
e investigadora CIUP

POR RENZO ROJAS 
rrojas@stakeholders.com.pe
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“Si quieres construir un barco, no empieces por bus-
car madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evo-

ca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre 
y ancho”. (Antoine de Saint-Exupéry) 

Estamos en la era de la “Economía del Propósito” en la que 
generar riqueza es tan importante como construir equipos 
y organizaciones con un sentido claro de contribución.

Un error muy frecuente es confundir un objetivo o una 
meta ambiciosa con propósito. Para no caer en ello, debe-
mos entender que gestionar personas y coordinar accio-
nes hacia el logro de un objetivo común, es la base para 
un liderazgo efectivo. Sin embargo, si queremos movilizar 
voluntades y convicciones, esto solo será posible teniendo 
claridad de propósito y con la certeza de que nuestro tra-
bajo no solo aporta en nuestro bolsillo, si no que contribuye 
en nuestro entorno, la sociedad y el mundo. 

Cuando cada individuo en el equipo logra responder a la 
pregunta: ¿cómo mi trabajo contribuye en mi vida y en la 
vida de otros (más allá del dinero)? Entonces podrá encon-
trar las formas de reinventarse ante los retos de la gestión 
para avanzar en su ruta de búsqueda y construcción de pro-
pósito, convirtiéndolo en el norte y brújula de avance. 

Un líder con propósito entiende que su labor no se trata de 
su objetivo o su meta. Entiende bien que los logros, su área, 
su equipo y él mismo están al servicio de algo más gran-
de. Por lo tanto, entiende que el poder que le da la jerar-
quía existe para contribuir y servir a las personas y no para 

LIDERAZGO CON PROPÓSITO: 
EL PODER DE LA CONTRIBUCIÓN

servirse de ellas. Un líder con propósito busca multiplicar 
el poder influyendo positivamente para fomentar el desa-
rrollo de sus seguidores, convirtiendo su vida y su gestión 
en un fluir de aprendizaje infinito que produce la máxima 
influencia e impacto.

Por un lado, Simon Sinek en su libro Start with why explica 
que todo cambia cuando logramos encontrar el sentido de 
vida que nos empuja y motiva a hacer las cosas. Por otro 
lado, la filosofía oriental del IKIGAI habla del poder sanador 
de una vida con sentido. Sin embargo, más allá de la filoso-
fía o corriente de pensamiento, necesitamos entender que 
el propósito debe contener esa mezcla poderosa y perfecta 
de nuestros intereses, aspiraciones y talentos al servicio 
del mundo de forma que logremos contribuir y generar va-
lor en nuestro entorno. 

Unir diferentes propósitos e intereses en una causa común 
es un tema por demás complejo, y ahí recae el principal reto 
del liderazgo en la actualidad. Si bien no existe una receta 
para lograrlo, creo que más allá de competencias o habili-
dades, una característica intransable en un líder que busca 
trascender y dejar un legado es la coherencia. 

Cuando nuestras palabras y acciones están alineadas, nos 
convertimos en personas creíbles y confiables. Es evidente 
que nos vamos a equivocar, que tendremos desacuerdos y 
surgirán desafíos, pero cuando sé qué esperar y qué no es-
perar de mi líder, entonces estoy abierto a aprender de sus 
fortalezas y complementar sus debilidades, ya que tengo la 
firme convicción de que no se trata de mí, si no de algo más 
grande que yo. 
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En el entorno económico actual, el liderazgo des-
empeña un papel fundamental en el éxito de una 

organización. Un buen enfoque del liderazgo no consiste 
únicamente en tomar decisiones estratégicas y alcanzar 
objetivos financieros, sino también en crear una cultura 
corporativa que fomente la colaboración, la innovación 
y el compromiso. El liderazgo corporativo eficaz implica 
integrar conceptos clave como la comunicación trans-
parente, el trabajo en equipo, la diversidad de talento, el 
compromiso y la motivación.

Para lograr ese liderazgo útil y exitoso, ahora más que 
nunca, la comunicación transparente es una herramienta 
esencial que debe figurar siempre entre las prioridades de 
un líder empresarial. La capacidad de comunicarse cla-
ra y abiertamente con los miembros del equipo crea un 
entorno de confianza mutua. Cuando los líderes compar-
ten información relevante sobre la dirección, los retos y 
los logros de la empresa, fomentan el entendimiento y el 
compromiso comunes. Los líderes comprometidos se cen-
tran en hacer el trabajo, pero también se esfuerzan por 
comprender y apoyar a su equipo. Cuando un líder está 
comprometido, su compromiso se contagia a los miem-
bros de su equipo y les motiva para dar lo mejor de sí mis-
mos y contribuir activamente al éxito colectivo.

Por otro lado, un aspecto esencial de la gestión eficaz es la 
definición de objetivos comunes entre el líder y su equipo. 

LIDERAZGO EMPRESARIAL: 
COMUNICACIÓN, TRABAJO
EN EQUIPO, COMPROMISO 

Y MOTIVACIÓN
Estos objetivos actúan como un faro que guía a todos 
en la misma dirección. Alinearse en torno a objetivos 
comunes no solo aclara la finalidad, sino que refuerza 
el sentido de pertenencia y responsabilidad. Por ello, 
el trabajo en equipo es uno de los pilares fundamen-
tales del liderazgo empresarial. Los líderes de éxito 
entienden que el éxito no es el resultado del esfuerzo 
individual, sino de la contribución conjunta de todos 
los miembros de su equipo. Fomentar una cultura en la 
que se valore la colaboración y se aprecien los distintos 
puntos de vista conduce a soluciones más creativas y 
eficaces. La diversidad, tanto en términos de compe-
tencias como de perspectivas, se considera cada vez 
más un activo en el mundo empresarial. Los líderes que 
valoran y se benefician de la diversidad en sus equipos 
tienen acceso a una gama más amplia de ideas y en-
foques y la integración de diferentes puntos de vista 
enriquece la toma de decisiones y fomenta un entorno 
que valora la innovación. La diversidad de talentos que 
trabajan por un objetivo común es un activo para toda 
la organización.

Además, valores como el trabajo duro y la dedicación 
son esenciales para afrontar los retos y superar los obs-
táculos. Los líderes empresariales que encarnan estos 
valores animan a sus empleados a mantener una ética 
de trabajo y perseverar en la búsqueda de la excelencia. 
Para fomentar estos valores, invertir en la motivación 
de los miembros de la organización es una estrategia 
crucial que contribuye a la consecución de los objeti-
vos y el éxito de la empresa. Fomentar la motivación 
del equipo significa que el motor de cada logro es el 
entusiasmo de las personas, y proporcionar un entorno 
de trabajo en el que los empleados se sientan apoyados 
aumenta su lealtad y su deseo de contribuir al éxito de 
la empresa.

El liderazgo empresarial es, por tanto, un proceso que 
implica integrar elementos esenciales. Desde el fo-
mento del trabajo en equipo y la comunicación trans-
parente hasta la promoción del talento diverso, el com-
promiso y la motivación, este liderazgo desempeña un 
papel clave en la creación de una cultura organizativa 
fuerte y sostenible e implica la capacidad de guiar a las 
organizaciones hacia el éxito sostenible en un entorno 
empresarial en constante cambio.

E X P E R TO S  S H
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¿Cuál es el impacto que brinda 
la academia a favor de la sos-

tenibilidad y del desarrollo del país? 
La academia juega un rol crucial en el 
logro de una sociedad más sostenible. 
Aporta directamente en la formación 
del futuro de nuestro país y especial-
mente en el avance de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) plan-
teados en la Agenda 2030 mediante 
frentes como investigación, forma-
ción de líderes con mirada sostenible 
y generación de alianzas con las que 
podamos trabajar en conjunto por el 
desarrollo del país. 

Desde las universidades formamos a 
los actuales y futuros líderes de di-
versas organizaciones y como tal, es 
nuestra responsabilidad que ellos 
cuenten con las capacidades y com-
petencias para trabajar en las pro-
blemáticas y necesidades de nues-

Edward Roekaert, Rector & CEO de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 
conversa en esta entrevista central sobre cómo la casa de estudios logra brindar 

una educación de calidad que apunta a transformar la sociedad en favor del desarrollo 
sostenible. En esa línea, detalla algunas de las iniciativas en las que participa 

su comunidad universitaria, las alianzas al respecto, entre otros puntos.

tro país con una mirada sostenible. 
Hacia eso enfatiza el concepto de la 
Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) que busca garantizar que los 
estudiantes universitarios entiendan 
el compromiso que debemos tener 
con el entorno social y ambiental. 

En ese sentido, el Impact Ranking del 
Times Higher Education, un ranking 
reconocido a nivel mundial, el cual 
mide la contribución de las universi-
dades a los ODS establecidos por las 
Naciones Unidas, posiciona a la UPC 
en el segundo lugar a nivel Perú evi-
denciando nuestro compromiso con 
esta agenda de desarrollo. 

Más allá de una formación solo aca-
démica, ¿cuál es el propósito de la 
UPC al brindar una educación ínte-
gra (con valores) en favor de su co-
munidad universitaria?

Nuestra misión es formar líderes 
íntegros e innovadores con visión 
global para transformar el país. Bus-
camos empoderar con valores y habi-
lidades a los agentes de cambio que 
nuestro país necesita para tomar las 
decisiones correctas que permitan 
aportar al desarrollo sostenible. 

Por ello, nuestro modelo educativo 
tiene como base cinco principios pe-
dagógicos que sustentan las acciones 
y los procesos formativos que ofre-
cemos a los estudiantes: aprendizaje 
por competencias, aprendizaje cen-
trado en el estudiante, aprendizaje 
autónomo y autorreflexivo, aprendi-
zaje en diversidad con visión global 
y aprendizaje hacia la sostenibilidad.

En la UPC entendemos que este mo-
delo educativo forma la base para 
educar a un estudiante centrado en 

“NUESTRA MISIÓN 
ES FORMAR LÍDERES ÍNTEGROS

E INNOVADORES CON 
VISIÓN GLOBAL”

POR RENZO ROJAS 
rrojas@stakeholders.com.pe

E N T R E V I STA  C E N T R A L  
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poder encontrar soluciones a los 
grandes retos del país. Buscamos 
promover el encuentro de jóvenes 
que cuenten con una diversidad de 
pensamiento, donde se prioricen y se 
discutan diversas posturas y opinio-
nes, lo cual lleve a generar ideas, es-
trategias e innovación para la trans-
formación del país. 

En ese sentido, ¿cómo el egresado de 
la UPC asume el reto de aportar po-
sitivamente en el desarrollo de una 
sociedad sostenible?
Nuestros egresados tienen las capa-
cidades para liderar equipos y or-
ganizaciones y, sobre todo, cuentan 
con las habilidades necesarias para 
plantear soluciones innovadoras que 
otorguen valor y transformen nues-
tra sociedad. El perfil de nuestros 

egresados también está compuesto 
por competencias generales y especí-
ficas que adquieren a lo largo de su 
carrera universitaria: comunicación 
oral, pensamiento crítico, razona-
miento cuantitativo, manejo de la in-
formación, ciudadanía, pensamiento 
innovador y comunicación escrita.

¿Podría mencionar algunos casos en 
donde se evidencia este aporte?
Gracias a la visión que les hemos 
otorgado han llegado a destacar en 
diversos ámbitos. Tal es el caso de 
Daniel Trujillo, egresado de la ca-
rrera de Psicología y líder de Tán-
dem Psicólogos, una comunidad de 
especialistas que ha ayudado a más 
de 1 500 familias a mejorar su salud 
mental. Además, nuestros egresados 
Brian Mejia y Andrés Salas, ambos 

egresados de la carrera de Ingeniería 
Electrónica, patentaron un sistema 
digital que potencia la acuicultura. 
Estos son solo dos ejemplos de cómo 
nuestros egresados emplean los valo-
res, habilidades, capacidades y com-
petencias adquiridas en su paso por 
la UPC para el beneficio y transfor-
mación de la sociedad. 

Para UPC, ¿qué implica brindar una 
formación universitaria de calidad?
Nuestro compromiso con el Perú es 
ofrecer una educación de calidad a 
nuestros estudiantes y eso lo basa-
mos en una enseñanza del más alto 
nivel, uso de herramientas tecnológi-
cas, una plana docente en constante 
capacitación y una infraestructura 
que otorgue al alumno la posibilidad 
de formarse íntegramente. Esta edu-
cación de calidad es la que respalda 
que el estudiante y egresado puedan 
trabajar en el desarrollo de estra-
tegias que conlleven a combatir las 
problemáticas de nuestro país. 

Recientemente, hemos recibido el 
reconocimiento del SINEACE (Siste-
ma Nacional de Evaluación, Acredi-
tación y Certificación de la Calidad 
Educativa) por la Acreditación Ins-
titucional de WSCUC (WASC Senior 
College and University Commission) 
de los Estados Unidos. Este logro 
lo compartimos con universidades 
prestigiosas como Stanford, UCLA, 
Berkeley y Caltech y nos posiciona 
como la única universidad acredita-
da en el Perú. 

Justamente, también buscan esta-
blecer relaciones con otras universi-
dades a nivel internacional…
En el ámbito de internacionalidad, 
también buscamos ofrecer a nues-
tros estudiantes alternativas que 
potencien su capacidad y talento. 
En esa línea es que The University 
of Arizona (UA) eligió a la UPC como 
aliada estratégica en la región para 
implementar programas académicos 
de clase mundial, permitiendo que 
estudiantes peruanos puedan gra-
duarse de una de las cien mejores 

Nuestro modelo educativo tiene 
como base cinco principios 

pedagógicos que sustentan las 
acciones y los procesos formativos 
que ofrecemos a los estudiantes.
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universidades del mundo, viviendo 
en Perú. Además, contamos con la 
alianza estratégica con NCUK (The 
Northern Consortium of United 
Kingdom Universities), un grupo de 
universidades líderes del Reino Uni-
do comprometidas en garantizar el 
acceso a las universidades más pres-
tigiosas de esta parte del mundo, re-
conocida globalmente por su calidad 
educativa. 

A su vez, somos la primera y única uni-
versidad en Latinoamérica en ofrecer 
“Academias UPC – Coursera”, ofrecien-
do más de 5 000 cursos para nuestra 
comunidad universitaria, certificados 
por instituciones como la Universidad 
de Yale, la Universidad de Stanford, 
Google, Microsoft, entre otras.

Se habla de que las tecnologías (Inte-
ligencia Artificial) cambiarán el rol 
del ser humano. ¿Cómo asumen este 
escenario desde UPC en la formación 
de los estudiantes?  
Todo cambio tecnológico impacta en 
la humanidad y en nuestras vidas, 
pero ese impacto será positivo o ne-
gativo a partir de la intencionalidad 
que nosotros mismos le demos. En 
la UPC buscamos usar la tecnología 
para transformar el proceso educa-
tivo generando un mayor impacto 
en los logros de aprendizaje y en el 
proceso de formación de nuestros 
estudiantes, más no para reempla-
zar prácticas existentes. Empleamos 
la Inteligencia Artificial (IA) como un 
complemento para nuestras activi-
dades académicas de tal forma que 

nuestros alumnos puedan obtener 
el máximo provecho de sus clases y 
los docentes puedan recuperar parte 
del tiempo dedicado a tareas admi-
nistrativas y así estar más cerca del 
estudiante. Una de las principales 
ventajas de usar estratégicamente la 
IA está en la posibilidad de gestionar 
gran cantidad de información y al 
mismo tiempo personalizar el servi-
cio al estudiante. 

¿Cómo se concreta este enfoque que 
le están dando, por ejemplo, a la IA 
en las actividades?
Estamos trabajando con IA en todas 
las perspectivas: académica, social, 
emocional. Nuestros docentes están 
utilizando IA con el objetivo de refor-
zar y potenciar el proceso de apren-
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dizaje. Algunas implementaciones 
están dirigidas hacia el desarrollo de 
pensamiento crítico, otras fomentan 
la ideación y la búsqueda de solu-
ciones creativas a problemas reales, 
en otras ocasiones se usa la IA para 
cuestionar lo planteado por los estu-
diantes e incluso se le ha usado como 
entrenador: en lugar de hacerle pre-
guntas para obtener respuestas, los 
estudiantes la usan para que les haga 
preguntas y los rete a mejorar.  

Buscando estar a la vanguardia en 
el campo de la realidad extendida, 
hemos establecido una alianza es-
tratégica con EON Reality para crear 
digital twins (gemelos digitales) de 
todos nuestros laboratorios especia-
lizados. De esta manera, nuestros 
alumnos podrán interactuar con es-
tos ambientes de forma virtual y así 
extender las posibilidades de pruebas 

y experimentos desde la comodidad 
de su hogar. 

Las tecnologías, bien aprovechadas, 
nos permitirán ganar tiempo y espa-
cio para aquello que es esencialmente 
humano, como lo es la curiosidad, la 
creatividad, la humildad y la auto-
rreflexión, elementos fundamentales 
del modelo educativo de la UPC.

¿Cuentan con algún programa que 
promueva una mirada sostenible en 
sus estudiantes?
Los jóvenes son el motor de cambio 
de la sociedad y buscamos que apor-
ten y transformen el Perú, mucho 
más allá de las aulas. Es por eso que 
hace 13 años nació nuestro programa 
de sostenibilidad, Protagonistas del 
Cambio UPC por los ODS, el cual está 
dirigido a todos los agentes de cam-
bio del Perú con potencial para gene-

rar soluciones innovadoras y sosteni-
bles a las principales problemáticas 
de nuestra sociedad.

Cada año invitamos y convocamos 
de manera totalmente gratuita a to-
dos los jóvenes del Perú a que pos-
tulen su iniciativa de impacto y de 
esta forma los 10 ganadores de cada 
edición puedan recibir soporte aca-
démico en liderazgo, emprendimien-
to e innovación social, asesorías con 
especialistas, networking nacional e 
internacional, incubación, mentoría, 
entre otros beneficios formativos y 
de exposición. De esta forma, desde 
la academia les brindamos las herra-
mientas necesarias para que sus pro-
yectos sean sostenibles y brinden un 
alto impacto en su comunidad.

¿Con qué otra organización van a 
articular para potenciar este pro-
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grama de sostenibilidad?
Desde este año tenemos el honor de 
contar con Naciones Unidas como so-
cio impulsor de nuestro programa con 
el objetivo de encontrar agentes de 
cambio social a nivel nacional que su-
men a alcanzar las metas que fueron 
planteadas por los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible en la Agenda 2030. 

¿Qué otras actividades fomentan 
este enfoque de sostenibilidad en la 
comunidad universitaria?
A su vez, en la UPC fomentamos el vo-
luntariado entre los estudiantes como 
complemento a su educación. A nivel 
institucional tenemos tres tipos de 
voluntariado: el voluntario de colabo-
radores; el impulsado por Vida Uni-
versitaria, el cual se enfoca en brindar 
apoyo a instituciones terceras que re-
quieran de voluntarios; y el tercer tipo 
que es el voluntariado académico. 

Este último se desarrolla desde las 
carreras para que el estudiante pueda 
poner en práctica lo que viene apren-
diendo al mismo tiempo que conoce 
de primera mano y comprende las 
necesidades reales de nuestro país. 
Para ello, estas acciones son realiza-
das en alianza con organizaciones o 
comunidades que identificamos tie-
nen necesidades concretas y están, 
en la medida de lo posible, dentro de 
nuestras áreas de influencia.

“Alianzas para lograr los objetivos” 
es el ODS 17. ¿La UPC ha establecido 
alianzas con diversas organizaciones 
para poder lograr ser una institución 
que promueve la sostenibilidad? 
Contamos con diferentes alianzas 
que permiten reforzar nuestro com-
promiso con los ODS y seguimos tra-
bajando para seguir impulsando el 
trabajo conjunto con diferentes ins-
tituciones y organizaciones que nos 
permita contribuir con el desarrollo 
sostenible de nuestro país. 

Tenemos vigente un convenio marco 
con Naciones Unidas el cual, entre 
otras cosas, ha permitido que sean 
socio impulsor de nuestro programa 

Protagonistas del Cambio UPC por los 
ODS. Esta alianza tiene como objetivo 
encontrar agentes de cambio social 
en todo el Perú que sumen al desa-
rrollo de la Agenda 2030. 

¿Cómo se han concretado estas ar-
ticulaciones en beneficio de una so-
ciedad peruana más sostenible?
Por otro lado, este año unimos a 
Alicorp, Mi Banco, Cargill y Jugue-
te Pendiente en el programa «Ollas 
que Desarrollan», iniciativa que tie-
ne como objetivo brindar capacita-
ción y apoyo a las líderes de las ollas 
comunes, ayudándolas a establecer 
emprendimientos complementarios 
que generen ingresos adicionales y 
fortalezcan la autonomía de sus co-
munidades. Desde la UPC, a través de 
nuestra Facultad de Negocios, lidera-
mos los módulos de capacitación en 
ventas, la propuesta de valor y cono-
cimiento del cliente. Hemos firmado 
una alianza con la Fundación Ayu-

da en Acción que nos va a permitir 
trabajar en potenciar y reforzar las 
habilidades y conocimientos de los 
docentes a nivel rural, alianza que 
reitera nuestro compromiso en apor-
tar hacia la mejora de la educación en 
nuestro país. 

Otra acción que desarrollamos desde 
hace ya varios años, son las campa-
ñas de donación de sangre. Este año 
fuimos reconocidos por el Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliati Martins 
del Seguro Social de Salud (EsSalud) 
por nuestra destacada participación 
en la campaña de donación volunta-
ria de sangre realizada durante este 
año. De esta forma, se logró benefi-
ciar a más de 700 personas.

¿Se incluye también en estas activida-
des el componente medioambiental?
En alineamiento a nuestro compro-
miso con un campus sostenible, es-
tamos impulsando una cultura de re-

Contamos con diferentes 
alianzas que permiten 

reforzar nuestro compromiso 
con los ODS.
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ciclaje, gestión y manejo de Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE) en alianza con Claro. Median-
te este convenio, nuestra Comunidad 
UPCina podrá darles un correcto des-
tino final a celulares, cargadores, lap-
tops, entre otros equipos electrónicos 
en desuso, además de recibir talleres 
informativos sobre la importancia del 
reciclaje de este tipo de residuos.

Por otro lado, agregar que nues-
tra Escuela de Postgrado UPC y La-
tam Airlines Perú llevaron a cabo el 
“Curso Ejecutivo en Sostenibilidad y 
Criterios ESG” dirigido a periodistas 
de los principales medios de nuestro 
país con el objetivo de fortalecer los 
conceptos de sostenibilidad y ESG 
con los medios. 

Han establecido también una alian-
za en relación a la lucha contra la 
anemia…
Finalmente, quisiera mencionar una 
reciente alianza concretada para lu-
char contra la anemia a través del 
programa Anemia Cero, junto a la 
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Nuestro compromiso con el Perú 
es ofrecer una educación de 

calidad a nuestros estudiantes y 
eso lo basamos en una enseñanza 

del más alto nivel.

ONG Peruanos por Peruanos. El ob-
jetivo es incrementar el nivel de co-
nocimiento sobre esta problemática 
y sus consecuencias. Iniciamos con 
una campaña de sensibilización y ta-
mizaje gratuito a los hijos de nues-
tros colaboradores entre 0 a 3 años 
de edad, con el soporte de nuestra 
Facultad de Ciencias de la Salud y del 
Centro Universitario de Salud UPC. 

¿Qué otras alianzas han implemen-
tado para difundir el conocimiento 
sobre sostenibilidad?
Además de estas, hemos sostenido 
alianzas con medios de comunicación 
para, desde el lado académico, darle 
visibilidad a la temática ESG (o ASG 

en español). En estos espacios nues-
tros directores y docentes han parti-
cipado para darle visibilidad y educar 
sobre la misma. Creemos firmemente 
que nuestro rol educador también 
tiene que intervenir de esta manera, 
educando a la opinión pública sobre 
la relevancia de este tema. Solo con 
conocimiento y educación podre-
mos comprender todo el camino que 
nos queda por recorrer y las brechas 
que aún tenemos como país y como 
planeta, las cuales hoy representan 
grandes retos. De esta manera, po-
dremos visionar la manera en la que 
cada uno, desde nuestro rol en la so-
ciedad, podemos contribuir a cons-
truir un país más sostenible.
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¿CUÁL ES EL AVANCE 
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

EN MATERIA DE RS?

En el Perú se habla mucho de la 
necesidad de que las empresas 

incorporen la responsabilidad social 
empresarial como una herramien-
ta de gestión, sin embargo, aún hay 
un largo camino por recorrer, así lo 
revelaron estudios de la Universidad 
ESAN que datan del 2019.

Dichas investigaciones revelan que 
el 100 % de empresas conoce sobre 
la Responsabilidad Social, pero solo 
el 15 % de estas reconoce que debe 
implementarlo para su beneficio per-
sonal, mientras que apenas el 5 % 
lo aplica. Pero ¿cuál es la situación 
actual de la RS en las empresas pú-
blicas? y ¿cómo se debe medir la res-
ponsabilidad social empresarial?

Para Ximena Rojas, gestora de Res-
ponsabilidad Social de EGASA en 
Arequipa, en el Perú las empresas 
públicas todavía están en proceso 
de afianzar la RS. “No solo hablamos 
de Responsabilidad Social, hablamos 
de inversión social y de valor social 
compartido, es decir, las empresas 
lejos de hacer buenas obras o accio-
nes tenemos que mirar hacia prác-
ticas socialmente responsables y es-
tructuradas con indicadores”.

La especialista señala que la medi-
ción permitirá recoger información 
de los grupos de interés a fin de co-
nocer qué tan satisfechos se encuen-
tran con los programas que realizan. 

A pesar de que aún están en proceso 
de consolidar esos parámetros, Ro-
jas resalta que hace algunos años la 
RS estaba más enfocada en el sector 
privado, especialmente al sector de 
la minería; en la actualidad, la res-

ponsabilidad social ya se enfoca en 
el sector público. “Por ejemplo, el 
Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Es-
tado (FONAFE) aboga por que las 35 
empresas de su ámbito hagan res-
ponsabilidad social y para lograrlo 
tenemos lineamientos y herramien-
tas de Sistemas de Gestión Integrado 
a través del cual la corporación mide 
los avances”.

“Nosotros tenemos una gran respon-
sabilidad porque somos controlados 
por los mecanismos de control y de 
fiscalización. Todas las acciones, pro-
gramas o proyectos que ejecutemos 
tienen que ser sostenibles en el tiem-
po, con gran cantidad de beneficiarios 
y debe verse reflejado el cambio en 
la calidad de vida de las personas. La 
responsabilidad social es el gran pa-
raguas que cubre todos los otros Sis-
temas de Gestión Integrados”, añade.

Por su parte, un rol importante del 
Estado es promover la responsabili-
dad social, lo cual viene siendo muy 
poco desarrollado en general en los 
países, ya que la RS es una iniciativa 
más arraigada en empresas privadas.

Apuesta por la sostenibilidad
La especialista de EGASA señala que 
las empresas públicas están apos-
tando mucho por la sostenibilidad, 
considerando qué tan sostenibles, 
impactantes y buenos son los progra-

La Responsabilidad Social (RS) es el gran paraguas que cubre todos 
los otros sistemas de gestión integrados. Hace algunos años se centraba 

en el sector privado, en la actualidad, la Corporación FONAFE viene estableciendo 
lineamientos de RS a las 35 empresas que son parte de la misma corporación. 

Pero ¿cuál es su situación actual en las empresas públicas?

POR MILAGROS BRACAMONTE
mbracamonte@stakeholders.com.pe

Juan Pablo de la Guerra Urioste
Docente de postgrado de “Responsabilidad 

Social en el Estado” de la Universidad 
San Ignacio de Loyola (USIL)

Ximena Rojas
Gestora de Responsabilidad Social 

de EGASA  
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mas, además miden el impacto antes, 
durante y después de estos mismos.

“El sector público tiene una gran 
responsabilidad porque todo lo que 
nosotros hacemos bajo el parámetro 
de la responsabilidad social tiene 
que generar un plan sostenido y un 
gran impacto”, menciona.

Respecto a las estrategias de relacio-
namiento de RS, detalla que el diá-
logo abierto, constante y la escucha 
activa son claves para ejecutar los 
programas e iniciativas. “Antes se 
implementaban iniciativas en base a 
lo que los especialistas recomenda-
ban, ahora involucramos a los gru-
pos de interés, hacemos paneles con 
los grupos de interés con los cuales 
podemos levantar estas necesidades 
de la población. Luego consolidamos 
esa información para plasmarla en 
proyectos y planes”.

La RS y su relación 
con el Estado
“El Estado tiene que considerar a 

la responsabilidad social como una 
herramienta de gestión sumamen-
te necesaria para cerrar las brechas 
sociales y económicas que atraviesa 
el Perú. Una gran ventaja de esto 
es que nos permitirá acercarnos a 
las poblaciones, saber qué es lo que 
piensan, qué es lo que necesitan y 
qué es lo que requieren, de esta ma-
nera podremos plantear proyectos 
y programas de mediano y de largo 
plazo que sean sostenibles”, explica 
Ximena Rojas.

Agrega también que el nivel presu-
puestal es una de las principales li-
mitaciones que tienen las empresas 
públicas para ejecutar iniciativas y 
proyectos de RS, ya que dependen de 
la Corporación y de un presupuesto 
establecido. “Esto es difícil ya que los 
grupos de interés tienen necesidades 
y las expectativas están creciendo. 
Otra limitación es que tenemos mu-
cha normativa legal y siempre tene-
mos que cuidar de no infringir algún 
parámetro legal con algún proyecto o 
programa”, puntualiza.

E S P E C I A L

Por su parte, Juan Pablo de la Gue-
rra Urioste, docente de postgrado 
de “Responsabilidad Social en el Es-
tado” de la Universidad San Ignacio 
de Loyola (USIL), señala que el pro-
blema en el Estado es que se tiene 
muy pocas normas. “Una norma muy 
interesante es la de la ley universi-
taria, ya que determina que el 2 % 
del presupuesto de las universida-
des debe ser destinado a RS – esto 
abarca a todas las universidades, 
incluyendo las nacionales- pero en 
la práctica no se cumple y nadie lo 
supervisa”

También indica que las universida-
des suelen llamar Responsabilidad 
Social a la organización de eventos 
como conferencias para emprende-
dores, por ejemplo, cuando su ver-
dadero objetivo es captar alumnos 
para sus carreras. Afirma que mu-
chas veces tampoco cuentan con 
proyectos articulados, con inves-
tigación, por lo que son muy pocas 
las universidades que genuinamente 
avanzan en el tema. Este escenario 
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Rol de la academia en la promoción 
de la RSE
Según Juan Pablo de la Guerra, la mirada de los ministerios 
debería estar puesta en la academia, sin embargo, hay una 
desvinculación de la academia con los problemas reales de 
la sociedad. Un ejemplo que brinda es que no se convocó a 
la academia para resolver los problemas en plena crisis de 
la Covid-19, cuando en otros países la academia ha sido un 
gestor de investigación para los problemas sociales. 

“Hay algunas iniciativas aisladas, algunos proyectos, pero no 
hay una articulación fuerte. Los rectores deberían ser una 
suerte de consejo para los ministerios, por ejemplo, en la Mu-
nicipalidad de Lima pagan millones para recoger la basura 
y cómo los vecinos no la sacan a tiempo hacen un repaso. 
Esto termina costando el doble o el triple la factura. Enton-
ces, si los ministerios convocaran a los rectores y pusieran 
en marcha una campaña de sensibilización con los alumnos 
para que concienticen a sus familiares, los costos bajarían, 
así como los niveles de contaminación”, comenta.

Finalmente, arguye que “la academia tiene un gran poten-
cial, primero por la cantidad de personas a las que llega, lue-
go por la investigación y también porque cumplen con lo que 
la ley exige, pero todo debe ser aplicado a la realidad para 
que hagan trabajos en conjunto con el Gobierno local y rea-
licen proyectos en pro de la sociedad”.

Desde otra perspectiva, Ximena Rojas, especialista de EGA-
SA, señala que el tema de las alianzas estratégicas entre el 
sector público, privado y la academia, contribuye a darle el 
enfoque de sostenibilidad que requieren las empresas pú-
blicas. “Solamente uniéndonos mediante sinergias lograre-
mos consolidar planes de sostenibilidad de mediano y largo 
aliento, de esta manera, las empresas también garantizan su 
inversión porque ya existen otros actores aparte de los be-
neficiarios que van a velar por el cumplimiento”, concluye.

se ve enfatizado, prosigue, por la 
falta de supervisión consistente de 
SUNEDU.

Para De la Guerra es clave que exis-
ta una Política Nacional de Respon-
sabilidad Social en las instituciones 
públicas, de lo contrario será muy 
difícil que las empresas públicas 
cumplan con las leyes. “El Estado es 
probablemente el mayor consumi-
dor del país, si esta política estaría 
alineada a los ODS y sería aplicable 
a todo el aparato del Estado no se 
harían compras de plástico, y eso se 
hace de manera habitual porque no 
existe una normativa”. 

Manifiesta, desde otra perspectiva, 
que en el Estado no existe una for-
mación en temas de RS. “Tenemos 11 
sistemas en el Estado y en ninguno 
está contemplada la RS, no hay un 
ente especializado que la promueva, 
algo que es preocupante ya que un 
compromiso del país es lograr que 
los ODS se cumplan al 2030. Si bien 
hay iniciativas, estas van surgiendo 
de manera aislada, no están conglo-
meradas en un plan nacional”.

“Y si hablamos de las municipalida-
des, de las 1 400 que hay, son muy 
pocas las que reciclan y tratan su 
basura. Eso genera que haya mi-
les de botaderos de basura a nivel 
nacional. Sin ir muy lejos, Lima no 
tiene un botadero de desmonte y al 
no tener un sitio oficial sigue con-
taminando. Estamos hablando de 
miles de puntos de contaminación”, 
hace hincapié.

¿Cómo promover la RS 
en las empresas públicas?
De acuerdo con el académico, la 
promoción de RS en empresas pú-
blicas es un tema que le compete 
más al legislativo. “Debe haber más 
normas que exijan temas vincula-
dos a la RS, por ejemplo: el acei-
te vertido por los restaurantes no 
puede ser vertido a las alcantari-
llas, debe seguir un protocolo de-
terminado; si implementas esa ley 

automáticamente los restaurantes 
comenzarán a tener filtros especia-
les para su aceite y esto generará 
toda una cadena”.

En ese sentido, señaló que en el Perú 
no existe una norma para no des-
perdiciar comida en los restaurantes 
cuando este tipo de acciones deben 
ser reguladas. “En la medida en que 
el Estado tenga una mirada más de 
RS, va a generar un impacto”

Además, señala que no hay una co-
herencia con el cumplimiento de las 
leyes que tiene el Estado. “Si habla-
mos de inclusión de personas con 
discapacidad, esta ley exige la con-
tratación laboral del 3 % en las em-
presas privadas y el 5% en el Estado, 
sin embargo, nadie cumple con su 
función, de lo contrario no hubiera 
ninguna persona con discapacidad 
desempleada y esto sucede porque 
SUNAFIL no supervisa”.
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CORPORACIÓN FONAFE: 
FORTALECIENDO EL COMPROMISO 

CON LOS STAKEHOLDERS

Desde hace más o menos una 
década el Fondo Nacional de Fi-

nanciamiento de la Actividad Empre-
sarial del Estado (FONAFE) ha venido 
incorporando dentro de su gestión 
iniciativas modernizadoras orienta-
das a articular una estrategia corpora-
tiva, que tengan como base principios 
de buen gobierno corporativo, control 
de riesgos y una adecuada gestión de 
la Responsabilidad Social.   

Ello con el propósito de que nuestras 
empresas, acorde con lineamientos 
internacionales como los de la Orga-
nización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) y otras 
entidades multilaterales, asumieran 
estándares de gestión capaces de 
atender de la manera más especiali-
zada y oportuna las demandas de sus 
usuarios.   

Ahora bien, por el lado específico de la 
Responsabilidad Social Corporativa, lo 
que queremos es dotar a nuestras Em-
presas de Propiedad del Estado (EPE) 
de un sistema interno de debida dili-
gencia que les permita prever y miti-
gar los impactos sociales y ambienta-
les que generan en el relacionamiento 
con sus grupos de interés.     
                                            
Por ello, el trabajo diario de FONAFE 
está dirigido a que nuestras empresas 
aborden la gestión de Responsabilidad 
Social de manera técnica, centrando 
su atención en iniciativas que agre-
guen valor a sus stakeholders, toda vez 
que fortalecen la imagen y reputación 
de la empresa.

Nuestra estrategia para el posiciona-
miento de la Responsabilidad Social 
en las EPE, ha ido de la mano con un 
fuerte componente de capacitación. 
Durante los últimos años, hemos con-

siderado desde FONAFE que no se tra-
ta solamente de solicitar información 
para luego evaluar proyectos o activi-
dades de RS, sino que necesitamos in-
sertar estos nuevos temas a través del 
desarrollo de capacidades en las áreas 
responsables, así como sensibilizar y 
lograr el compromiso de las altas ge-
rencias.

Sin un fortalecimiento del recurso 
humano, es muy difícil consolidar una 
gestión de largo plazo, como es la Res-
ponsabilidad Social. Por esta razón, 
FONAFE se compromete a seguir pro-
moviendo capacitaciones constantes, 
así como un seguimiento detallado a 
todos los productos relacionados con 
los planes de RS de cada una de nues-
tras empresas; los cuales contienen 
actividades bastante similares, si se 
miran en conjunto.

En este sentido, quisiera poner énfa-
sis en el establecimiento de alianzas 
que pueden darse entre las empresas 
de la corporación, especialmente en-
tre aquellas que comparten un mismo 
giro de negocio. Esta es una oportu-
nidad vital que debemos considerar 

para amplificar nuestros resultados, 
y en donde FONAFE reforzará su rol 
como articulador y activo promotor 
de dichas alianzas.  

Es en el marco de estas líneas de ac-
ción que FONAFE se adhiere al Plan 
Nacional de Acción sobre Empresas 
y Derechos Humanos que promueve 
el Ministerio de Justicia, ya que re-
querimos incluir dentro de nuestra 
práctica corporativa criterios de debi-
da diligencia que permitan gestionar 
posibles vulneraciones a los derechos 
humanos de los colaboradores y gru-
pos de interés de nuestras empresas. 

Nuestra participación en la elabora-
ción e implementación del Plan Na-
cional de Acción sobre Empresas y 
Derechos Humanos supone un trabajo 
conjunto entre FONAFE, el Ministerio 
de Justicia y entidades especialistas 
en el tema como la OCDE, ya que re-
querimos de la construcción de herra-
mientas técnicas que permitan dise-
ñar y evaluar el establecimiento de los 
principios de conducta empresarial 
responsable y derechos humanos en 
nuestras empresas. 

POR CHRISTIAN ARZÁPALO TRUJILLO
 Líder de la estrategia corporativa de RSC y Sostenibilidad de FONAFE
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CARLO ÁNGELES
Exregidor  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima

En un mundo globalizado, las compras públicas 
pasan a ser un proceso esencial por el cual el Es-

tado adquiere bienes y servicios y como tal, ha evolu-
cionado más allá de un mero acto administrativo. En 
la actualidad, ante desafíos ambientales y sociales sin 
precedentes, estos procesos se han convertido en una 
herramienta indispensable para impulsar el desarrollo 
sostenible.

El concepto de compras públicas sostenibles es un pro-
ceso que integra criterios ambientales, sociales y econó-
micos en las decisiones de adquisición. No se trata solo 
de una compra “verde”, sino de un equilibrio que busca el 
bienestar social y la protección del medio ambiente. En 
países como Perú, la legislación ha avanzado para pro-
mover una gestión pública eficiente, orientada a resul-
tados y comprometida con la sostenibilidad a través del 
Decreto Legislativo 1499, y algunos esfuerzos (sin éxito) 
desde el Ministerio del Ambiente para priorizar algunas 
compras, precisamente aquellas que generan más con-
taminación, lamentablemente estos esfuerzos no han 
prosperado más allá de un informe. En Lima hubo un 
esfuerzo inicial, impulsado desde mi Despacho como 
Presidente de la Subcomisión de Ambiente del Concejo 
Metropolitano de Lima, lamentablemente con el inicio 
de la pandemia, estos esfuerzos quedaron relegados ante 
la evidente urgencia que representaba abordar la emer-
gencia sanitaria primero.

LAS COMPRAS 
PÚBLICAS SOSTENIBLES: 

IMPULSORES DEL DESARROLLO 
Y LA INNOVACIÓN

El Estado, en su misión intrínseca de generar desarro-
llo y bienestar social, puede encontrar en las Compras 
Sostenibles una herramienta estratégica. Al trabajar con 
proveedores que cumplan criterios de sostenibilidad, no 
solo se reduce el impacto ambiental, sino que se fomenta 
la creación de empleos de calidad, la inclusión social y 
la innovación tecnológica. Establecer parámetros claros 
y estrictos, permite influir positivamente en el merca-
do no desde el poder normativo del Estado, sino desde su 
poder como consumidor considerando que es uno de los 
compradores individuales más grandes de la mayoría de 
economías en el mundo (considerando a todo el Estado a 
nivel local, regional y nacional como una entidad unitaria 
que se podría regir potencialmente por procesos de com-
pras sostenibles estandarizados). Transitar hacia compras 
públicas sostenibles significa que el Estado pueda cum-
plir con sus objetivos institucionales desde su proceso de 
abastecimiento, orientándose hacia una economía más 
justa y sostenible. Y es que no tiene ningún sentido, que el 
Estado se esfuerce en hacer cumplir normativas ambien-
tales o laborales (por dar un ejemplo) para luego contratar 
empresas que no cumplen con la misma normativa am-
biental o laboral que establece el propio Estado. 

La inversión en investigación y desarrollo es esencial en 
este contexto. Al priorizar las Compras Públicas Soste-
nibles, el Estado incentiva además al sector privado a 
invertir en soluciones más sostenibles, impulsando la 
innovación y el desarrollo de tecnologías esenciales para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta co-
laboración entre el sector público y privado es la clave 
para un desarrollo sostenible y duradero.

Las compras públicas sostenibles son más que una ten-
dencia; son una estrategia esencial para el futuro. Al 
financiar proveedores sostenibles, el Estado genera de-
sarrollo desde su cadena de abastecimiento, creando un 
círculo virtuoso de beneficios para la sociedad, el me-
dio ambiente y el sector empresarial. Es imperativo que 
ambos sectores reconozcan el poder transformador de 
las Compras Públicas Sostenibles y trabajen juntos para 
construir un futuro más sostenible, próspero e inclusivo 
para todos. Es una inversión en el presente que garanti-
za un retorno invaluable para las generaciones futuras. 
Las compras públicas sostenibles son el puente hacia un 
futuro más sostenible para todos.

E X P E R TO S  S H
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ECOSISTEMA PLATEADO: 
ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL 
ES CLAVE PARA SU EVOLUCIÓN

A pesar de que América Latina 
y el Caribe aún es una región 

joven, también está envejeciendo más 
rápido. Se pronostica que para el año 
2050 la población de adultos mayores 
alcance el 22 % de la población total, 
según el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID). Solo en el Perú, la pobla-
ción de 60 años a más llega a 4 millones 
140 000 personas (12 % del total al 2020), 
según datos del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática.

Un problema latente para esta gene-
ración sénior es el edadismo. La Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) lo 
define como estereotipos, prejuicios y 
discriminación con con relación a los 
demás por razón de la edad. 

Ante este panorama, el Centro de Em-
prendimiento e Innovación de la Uni-
versidad del Pacífico (Emprende UP) 
lanzó durante el 2022 el proyecto Eco-
sistema Plateado. Pero ¿qué es el eco-
sistema o economía plateada?

“Es el conjunto de toda actividad eco-
nómica que atiende las demandas y 
necesidades de las personas de 50 años 
a más”, así lo define Elizabeth Gómez, 
especialista en proyectos de Emprende 
UP y líder del proyecto Ecosistema Pla-
teado en Perú. 

La especialista señala que el objetivo del 
proyecto es promover el desarrollo y for-
talecimiento de un ecosistema confor-
mado por diferentes actores: academia, 
Gobierno, startups, emprendimientos, 

Stakeholders conversó con Elizabeth Gómez, especialista en proyectos de Emprende UP 
y líder del proyecto Ecosistema Plateado en Perú, quien resaltó la importancia 

de que el sector privado y el Gobierno generen políticas y leyes que promuevan el 
desarrollo y fortalecimiento de este segmento sénior. 

POR MILAGROS BRACAMONTE
mbracamonte@stakeholders.com.pe

Elizabeth Gómez
Especialista en proyectos de 

Emprende UP y líder del proyecto 
Ecosistema Plateado en Perú

empresas privadas, inversionistas, or-
ganizaciones sin ánimo de lucro, entre 
otros; orientado a mejorar la calidad de 
vida de los adultos mayores de 50 años a 
más, a través del desarrollo de empren-
dimientos y soluciones innovadoras de y 
para dicho grupo etario. 

“Es importante mencionar, que cuan-
do decimos ‘de’ nos referimos a que los 
adultos de 50 años a más se conviertan 
en emprendedores y/o mejoren el em-
prendimiento que ya tienen. Y cuando 
decimos ‘para’ hablamos de concienti-
zar sobre la importancia del segmento 
plateado y las oportunidades de nego-
cio que puede representar”, añade.

Cabe resaltar que en Perú el 54 % de los 
jefes de hogar pertenecen a la genera-
ción plateada. En esa línea, 1 de cada 4 
habitantes del país (24 %) corresponde 
a esta generación de 50 años a más, 

además, esta población genera el 58 % 
de los ingresos de los hogares, esto sig-
nifica que tienen el poder económico 
y son importantes decisores, según el 
estudio La Generación Plateada 2022, 
desarrollado por Ipsos Perú. 

¿Cómo lograr la evolución 
de la economía plateada?
Para Gómez, es clave que el sector pú-
blico, privado y la academia trabajen de 
manera articulada y colaborativa a fin 
de lograr un impacto significativo en la 
evolución de la economía plateada. 

“Las organizaciones deben trabajar en 
la sensibilización y educación de la po-
blación (mediante cursos, talleres, webi-
nars, etc.), generando redes de contacto, 
trabajando retos de innovación abierta, 
organizando eventos, descentralizando 
las iniciativas a provincias, generando 
acciones para la sostenibilidad de los 
proyectos, por ejemplo; además, gene-
rando propuestas de ley, asociaciones o 
comités de trabajo”, argumenta.

Impulsar la inserción laboral 
Para lograr la inserción laboral en los 
adultos mayores de 50 años es fun-
damental promover la capacitación 
constante, así como interiorizar la idea 
“nunca se deja de aprender”, comenta 
Gómez. 

“Aquí es clave que el sector privado y el 
Gobierno fomenten la importancia que 
tiene generar políticas y leyes que con-
sideren a este segmento sénior. (...) Hoy 
en día existen muchas opciones para 

I N C LU S I Ó N
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que ellos puedan acceder a capacita-
ción upskilling que les permita mejorar 
sus habilidades existentes y reskilling 
para que puedan aprender habilidades 
nuevas. En ese sentido, Emprende UP 
ofrece diferentes programas especiali-
zados para impulsar la capacitación sé-
nior, como el Programa Emprende 50+, 
estudios de investigación, webinars, en-
tre otros”, afirma.

Vale recordar que en aproximadamente 
10 años esta generación plateada gene-
rará más de 2 millones de empleos nue-
vos en la región, gracias a un ecosistema 
orientado a mejorar la calidad de vida de 
los adultos +50 años, mediante el desa-
rrollo de emprendimientos y soluciones 
innovadoras de y para dicho grupo eta-
rio, según información del BID. 

Principales desafíos
Al respecto, la especialista de Empren-
de UP señala que es importante rom-
per paradigmas o barreras mentales. 
“Hay que quitarse ese chip de que uno 
debe dedicarse toda la vida a la misma 
actividad o sector, o que ya han pasado 
muchos años para iniciar a emprender. 
Otro reto, es la avanzada tecnología, ya 
que necesitan aprender rápidamente 
para utilizar las diferentes herramien-
tas que la tecnología ofrece, en un tiem-
po corto. También está el comprender e 
interactuar con generaciones menores, 
ya que muchas veces les resulta comple-
jo comunicarse con los más jóvenes”.

Otro reto es acceder a bienes y servi-
cios de calidad y adaptados a sus nece-
sidades. “A la fecha, en nuestro país, así 
como sucede en otros de la región, los 
adultos +50 años no encuentran muchos 
productos adaptados a sus necesidades. 
Con esto, no me refiero solo a temas de 
salud y apoyo a la dependencia, que en 
muchos casos se da de forma natural 
mientras avanzan los años; sino tam-
bién a lo que esperan a nivel de entre-
tenimiento, ocio, viajes, aprendizaje, fi-
nanciamiento, etc. Recordemos que esta 
generación plateada no es la misma que 
la anterior. Muchos de ellos son baby 
boomers, lideraron muchos cambios en 
los años 70, en consecuencia, demandan 

otras cosas”, señala la líder del Proyecto 
Ecosistema Plateado.

Promoviendo el ecosistema 
plateado
Emprende UP, a través del proyecto Eco-
sistema Plateado, está impulsando di-
versas acciones para promover la inclu-
sión de este segmento sénior; entre ellas 
están los webinars gratuitos, eventos con 
expertos nacionales e internacionales, 
capacitaciones presenciales. 

“Nos enfocamos mucho en la innova-
ción abierta y generación de redes; tra-
bajamos retos de innovación abierta con 
la academia, empresas y también con 
entidades del Gobierno, esto nos ayuda 
a generar alianzas con diversas organi-
zaciones para lograr entregar recursos 
monetarios”, detalla la especialista.

Es importante resaltar que Emprende 
UP está trabajando para detectar de-
ficiencias importantes en el segmento 
plateado y proponer un proyecto de ley 
que luego las autoridades puedan de-
batir y promulgar.  

Para la organización es fundamental 
establecer alianzas con otras universi-
dades, empresas, ministerios u organi-
zaciones sin ánimo de lucro que tengan 
como objetivo mejorar la calidad de 
vida de los adultos +50 y quieran com-
prometerse a seguir trabajando de ma-
nera articulada en el largo plazo.

Programa 
Emprende 50 + 
Es un programa orientado 
a acompañar a la pobla-
ción sénior a mejorar sus 
habilidades blandas para 
emprender, reducir y pre-
venir los riesgos al hacerlo; 
identificar una necesidad 
en el mercado, generar 
soluciones, elegir una ini-
ciativa potente y desa-
rrollarla pasando por un 
prototipo y terminando en 
un modelo de negocio. Las 
clases las brindan expertos 
en emprendimiento a nivel 
nacional e internacional.
A la fecha, Emprende UP 
ha lanzado el concurso Pre-
mios +50 Emprende, una 
iniciativa que busca que 
los emprendedores tengan 
la oportunidad de iniciar 
una empresa, difundir y 
presentar su idea de nego-
cio, generando nexos con 
personas e instituciones 
vinculadas a la economía y 
relacionándose a nivel na-
cional e internacional.
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CONSEJO DIRECTIVO 
DE PACTO GLOBAL PERÚ 
REFUERZA COMPROMISO 

CON LOS 10 PRINCIPIOS Y LOS ODS

El Pacto Global de Naciones 
Unidas en Perú ha fortaleci-

do su compromiso con la comunidad 
empresarial que forma parte de la 
iniciativa más grande del mundo en 
el Perú. Conscientes de la realidad de 
América Latina, la región con mayor 
desigualdad social del planeta, las más 
de 116 empresas y organizaciones han 
robustecido su compromiso con los 
Diez Principios en derechos humanos, 
estándares laborales, medio ambiente 
y anticorrupción para contribuir al 
cumplimiento de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS).

En el Perú, más de 116 organizaciones han reforzado su compromiso con derechos humanos, 
estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción en el 1º Foro Anual del Pacto Global 

en Perú, y además se han comprometido a acelerar el cumplimiento de los ODS.

quien ha reiterado la importancia de 
enfocar las acciones del negocio en 
beneficio de los desafíos del planeta y 
no dejar a nadie atrás. 

“Desde nuestro rol, deseamos contri-
buir activamente en el alcance y ob-
jetivos que tiene la iniciativa en favor 
del país y en hacer un llamado a las 
empresas para que alineen sus es-
trategias y operaciones con los Diez 
Principios universales y sus contribu-
ciones a los ODS”, explicó Moreno.

La acompañarán durante este primer 
año en el Consejo Directivo Igor Ga-
rafulic, Coordinador Residente del 
Sistema de las Naciones Unidas en el 
Perú; Xavier Urios, Gerente General 
de la Cámara Oficial de Comercio de 
España en el Perú; Juan José Córdova 
Benavides, Gerente General de Textil 
del Valle; Miguel Ángel López, VP Sud-

américa & Gerente General Perú de 
ATREVIA; Zelma Acosta-Rubio, Chief 
Sustainability Officer y Vicepresidenta 
Ejecutiva de Asuntos Corporativos de 
Intercorp Financial Services e Inter-
bank; Augusto Bauer, CEO Adjunto del 
Grupo AJE; y Adriana Quirós Carran-
za, Country Manager Perú del Pacto 
Global de las Naciones Unidas, quien 
tiene a su cargo la Oficina de País y 
asume el rol de Secretaría Técnica del 
Consejo Directivo.

“El sector empresarial es para Nacio-
nes Unidas un socio estratégico clave 

En el marco del 1º Foro Anual del Pac-
to Global Perú, llevado a cabo del 21 al 
23 de agosto en Lima, en una Mesa Re-
donda con CEO y tomadores de deci-
siones al más alto nivel, se ha presen-
tado el 1º Consejo Directivo del Pacto 
Global de las Naciones Unidas en el 
Perú, un órgano de gobernanza de 
múltiples partes interesadas de alto 
nivel y liderado por empresas.

El Consejo Directivo estará presidi-
do por Vanessa Moreno de Schneider 
Electric, primera mujer en el cargo de 
Country Manager para Perú y Bolivia, 
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para alcanzar el cumplimiento de la 
Agenda 2030, y constituye al mismo 
tiempo una responsabilidad y una 
oportunidad sin precedentes para ali-
near los objetivos de un negocio con 
los de la equidad y la sostenibilidad, 
para contribuir al desarrollo social y 
materializar las intenciones en accio-
nes en beneficio de los ODS”, comentó 
al respecto Garafulic, Coordinador Re-
sidente de la ONU.

El Consejo Directivo proporcionará 
asesoría estratégica y orientación en 
temas clave relacionados al ecosistema 
de sostenibilidad a nivel local. Su pro-
pósito es consolidar la misión, los obje-
tivos y las actividades del Pacto Global 
en el Perú, de acuerdo a las necesida-
des del sector privado. Para lograrlo, 
trabajarán para promover la sosteni-
bilidad corporativa, los Diez Principios 
del Pacto Global y el avance de los ODS, 
generando impacto desde el sector pri-
vado, agregó Adriana Quirós, Country 
Manager del Pacto Global Perú.

Para complementar el trabajo de este 
grupo de CEO, en el marco del 1º Foro 
del Pacto Global Perú, los equipos 
técnicos de las empresas participan-
tes analizaron los desafíos del sector 
empresarial peruano al identificar los 
riesgos, y materializar las acciones de 
sostenibilidad de forma transversal a 
todas las áreas de la empresa.

En un fireside chat con el Consejo Con-
sultivo de Comunicaciones del Pacto 
Global Perú, ha quedado claro que la 
inacción es el costo más alto que pa-
gan las empresas que intentan jugar a 
la sostenibilidad y más aún cuando se 
trata del cambio climático, equidad de 
género y gobernanza.

“Comunicar acciones es relevante, pero 
comunicar intenciones es altamente 
peligroso para la reputación de la em-
presa. Una intención por sí sola puede 
estar motivada en el impacto positivo, 
pero no vamos a saber si realmente tie-
ne impacto positivo hasta que este se 
diseñe e incorpore en la acción. Comu-
nicar intenciones sueltas es el camino 
más rápido al ‘infierno’ de la sosteni-
bilidad: el greenwashing”, indicó Raquel 
Robleda, Gerente de Expansión del 
Pacto Global para América Latina y el 
Caribe, quien moderó la discusión.

Durante el desarrollo de este 1º Foro 
del Pacto Global Perú, la Cámara Es-
pañola convocó también a Cámaras y 
Asociaciones del Perú para dialogar 
sobre los desafíos que desde su pers-
pectiva afronta el sector empresarial 
en el país.

“En América Latina y el Caribe las em-
presas tienen que pasar de los com-
promisos a la acción. Los gremios y 
asociaciones empresariales son alia-
dos estratégicos para multiplicar esas 
acciones a empresas de todos los ta-
maños, sectores y actividades. En 
conjunto podemos aplicar un enfo-
que basado en principios universales 
como guía para que empresas y aso-
ciaciones, dentro de sus operaciones y 
a través de las cadenas de valor y de 
suministro, escalen su impacto posi-
tivo”, indicó Carol Paci, Gerente de Re-
laciones con Participantes del Pacto 
Global para las Américas.

La estrategia de Expansión del Pacto 
Global para América Latina y el Cari-
be, que incluye el Perú, presenta tres 
enfoques estratégicos: con las empre-
sas que son la esencia y razón de ser 
de la iniciativa; el Sistema de Naciones 
Unidas, al cual se está vinculado por-
que los Diez Principios emanan de las 
Convenciones y de las Agencias Guar-
dianes que son ACNUDH, OIT, PNUMA 
y UNODC (Oficina de Control de Dro-
gas y el Delito de la ONU); y los Gre-
mios y Asociaciones empresariales, 
que son aliados multiplicadores de la 
acción y de los Diez Principios.

178 
billones de 

dólares 
será el costo de la 
inacción climática 

en los próximos 
50 años, según el 
informe Turning 

Point 2022 de 
Deloitte Global.

El sector empresarial 
es para Naciones Unidas 

un socio estratégico clave 
para alcanzar el cumplimiento 

de la Agenda 2030.
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JAVIER GARCÍA-BLÁSQUEZ LÓPEZ
Coordinador de Protagonistas del 
Cambio UPC por los ODS

Hoy en día el término “sostenibilidad” está siendo 
muy empleado en diversos sectores como la acade-

mia, el corporativo, el sector público y sobre todo los jó-
venes.

¿Es la sostenibilidad una moda o es una tendencia de cam-
bio a la cual debemos poner toda nuestra atención pues es 
una realidad? Luego de reflexionar sobre esto, empecé a re-
visar algo de historia y recordé cómo iniciaron las áreas de 
gestión del talento, historia que suelo comentar con mis 
alumnos de pre y postgrado. Las organizaciones empeza-
ron a “preocuparse por la gente” cuando el negocio empe-
zó a levantar red flags y es así que se cambió el modelo de 
“administración de personal” a una que vele íntegramente 
por el recurso más valioso que tiene una organización, las 
personas.

Desde hace algunos años, el corporativo ha identificado que 
la gestión del talento tiene innumerables ventajas que se 
traducen en números positivos para ellos (menor rotación 
de personal, mejor clima organizacional, orgullo, etc.) y en 
esa medida, han empezado a poner atención a que la socie-
dad demanda más de las organizaciones hacia sus stakehol-
ders. Es así que podemos apreciar la evolución de otra área 
que traspasa sus muros.

Como hechos históricos, las organizaciones al tener bonan-
za económica se sentían en la responsabilidad de compar-
tirla con comunidades necesitadas o vulnerables y es así 
que las acciones filantrópicas, absolutamente voluntarias 

SOSTENIBILIDAD: 
¿MODA O REALIDAD?

y usualmente realizadas con desinterés se realizaron por 
años en sus zonas de influencia. 

Estas acciones han sido apreciadas por la comunidad y por 
los colaboradores, sin embargo, al ser acciones aisladas, no 
resolvían los problemas sociales y/o ambientales que po-
drían afectar a la comunidad. Es ahí que nacen las acciones 
de inversión social y posteriormente de responsabilidad so-
cial, entendiéndose esta última como las acciones de cara 
principalmente a stakeholders internos. 

¿Por qué las empresas deberían incorporar en su sistema 
de gestión la sostenibilidad? Varios estudios recientes indi-
can que los jóvenes aprecian las políticas de sostenibilidad 
en las organizaciones, es decir, además de sentirse bien y 
fortalecer el engagement se desarrolla un fuerte orgullo y 
“camiseta” por la organización. 

Las decisiones de compra están incorporando la variable de 
sostenibilidad, traducida o puesta en evidencia como ima-
gen o reputación de la empresa. Es decir, los jóvenes están 
validando la reputación de las empresas que deciden seguir 
(tanto para compra como para unirse a su staff).

Algo a tener mucho cuidado y que hoy es materia de crítica 
son las estrategias de socialwashing o greenwashing, ambas 
malas prácticas que son desarrolladas por empresas que 
desean “subirse a la ola” de la tendencia y que en resumen 
buscan algunas empresas para parecer socialmente res-
ponsables o con prácticas ambientales, pero son solo para 
la foto y no desde su ADN.

De otro lado y mucho más valioso se observa que, en mu-
chos casos, las organizaciones articulan esfuerzos con em-
prendedores sociales, iniciativas que nacen para resolver 
un problema social y/o ambiental, es decir, nacen para tra-
bajar temas de sostenibilidad. Este esfuerzo de articulación 
permite a las organizaciones potenciar sus modelos de ges-
tión de sostenibilidad y a los emprendedores sociales desa-
rrollarse y ser sostenibles en términos financieros. 

En esa línea, programas de sostenibilidad como Prota-
gonistas del cambio UPC por los ODS trabaja con jóvenes 
agentes de cambio y emprendedores sociales, desde su rol 
de academia, en la formación de estos para que así puedan 
visibilizar, escalar y potenciar sus iniciativas de impacto en 
beneficio de la comunidad, pues es tarea de todos construir 
el país que queremos y sobre todo que nos merecemos.

E X P E R TO S  S H
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¿Qué entendemos por compras 
sostenibles? 

Según la norma ISO 20400, las compras 
sostenibles son una forma de gestión que 
permite a las áreas de compras de las or-
ganizaciones tomar en consideración los 
aspectos de sostenibilidad, es decir los 
criterios ambientales, sociales y de go-
bernanza, en la cadena de suministro, 
con el propósito de mitigar sus riesgos, 
minimizar los impactos adversos y forta-
lecer la gestión con los proveedores. 

En esencia, las compras sostenibles no 
solo implican la optimización de recur-
sos y la reducción de costos operativos, 
sino también un firme compromiso con 
la responsabilidad social y ambiental. 
Al considerar aspectos como la gestión 
ética de proveedores, el respeto a los de-
rechos humanos, cuidado ambiental, las 
organizaciones pueden operar con inte-
gridad y generar valor compartido con 
todos sus grupos de interés. 

¿Por qué las empresas deberían optar 
por implementar en sus procesos las 
compras sostenibles? ¿Cuál es su im-
portancia? 
La implementación de compras sosteni-
bles es una estrategia clave para las em-
presas, y su importancia radica en múl-
tiples dimensiones que abarcan desde la 
responsabilidad corporativa hasta la crea-
ción de valor a largo plazo. Los estándares 
internacionales de sostenibilidad consi-
deran en sus indicadores y lineamientos 
de evaluación, la gestión de la sostenibili-
dad en el proceso de abastecimiento. Ade-

E N T R E V I S TA

“LAS COMPRAS SOSTENIBLES 
SON CLAVE PARA QUE LAS EMPRESAS 

ASEGUREN LA CONTINUIDAD DE SU 
NEGOCIO Y SEAN EFICIENTES”

Stakeholders conversó con Wendy Rojas López, directora de la consultora 
Impacto Positivo. La especialista nos cuenta sobre su reciente lanzamiento de modelo 

de Compras Responsables con Impacto Sostenible (CRIS), el cual se ha convertido en el 
primer modelo peruano que permite mitigar los riesgos de la cadena de suministro, 

así como fortalecer la gestión con los proveedores bajo un enfoque integral.

Wendy Rojas López,
Directora de la consultora 
Impacto Positivo
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más de ello, las normativas y certifica-
ciones, como la de AENOR, la cual está 
basada en la Estrategia de Compras de 
la Norma ISO 20400, proporcionan un 
marco sólido para guiar la implemen-
tación de compras sostenibles y brin-
dan una estructura para medir el pro-
greso en términos de sostenibilidad.

Sin embargo, más allá del cumplimiento 
de los estándares y normativas, el cora-
zón de las compras sostenibles reside 
en los valores éticos y en la construc-
ción de relaciones responsables con los 
proveedores. Elegir a aquellos que com-
parten los mismos valores y que están 
comprometidos con prácticas laborales 
justas, respeto por los derechos huma-
nos y conservación del medio ambiente, 
entre otros, debe ser siempre la prime-
ra opción. Es por ello por lo que contar 
con un proceso de compras sostenibles 
es primordial para no solo asegurar la 
satisfacción de nuestras necesidades 
presentes, sino que también proteja el 
futuro de las nuevas generaciones.

¿Qué tan rentable es aplicar prácticas de 
compras sostenibles en una empresa?

La implementación de prácticas de com-
pras sostenibles en una empresa no solo 
es una acción ética y responsable, sino 
que también es rentable y beneficiosa. 
Las organizaciones buscan asociarse 
con proveedores que estén alineados a 
sus principios, propósito, buenas prác-
ticas y estrategia de sostenibilidad. Esto 
puede atraer a mas clientes que toman 
decisiones de compra basadas en cri-
terios éticos, sociales y ambientales, lo 
que se traduce en mayores ingresos y 
participación en el mercado.

Y por otro lado, las compras sosteni-
bles implican que las áreas logísticas 
tengan el potencial de gestionar efi-
cientemente sus proveedores y pre-
venir riesgos de la cadena de sumi-
nistro. Esto, a largo plazo, permite a 
las empresas asegurar la continuidad 
de su negocio y generar respuestas 
de acción rápidas y eficientes ante al-
guna situación de crisis cuyo origen 
está en la cadena de suministro.

Impacto Positivo ha desarrollado un 
modelo de Gestión de Compras Sos-
tenibles. ¿En qué consiste ese mode-

lo? ¿Cómo lo llevarán a la práctica? 
¿Cómo promoverán ese modelo en el 
sector empresarial? 
Con mi equipo, hemos desarrollado el 
modelo de Compras Responsables con 
Impacto Sostenible (CRIS), una metodo-
logía que permite integrar los aspectos 
ambientales, sociales y de gobernan-
za en el proceso de compras. Este es el 
primer modelo peruano que permite 
mitigar los riesgos de la cadena de su-
ministro, y también fortalecer la gestión 
con los proveedores bajo un enfoque in-
tegral y alineado a la ISO 20400.

Este modelo consiste primero en de-
terminar la línea base para conocer las 
brechas existentes tanto de la empresa 
como de sus proveedores. Luego iden-
tificamos los riesgos de la cadena de 
suministro y también los criterios ASG 
aplicables a la cadena de suministro. 
Estos insumos son claves para generar 
finalmente los planes de desarrollo de 
los proveedores y así ayudarlos a redu-
cir las brechas detectadas y potenciar 
sus capacidades para que sean más 
competitivos. Y para complementar la 
implementación de la gestión de com-
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pras sostenibles, brindaremos una pla-
taforma de homologación ASG, y tam-
bién acompañamiento a las empresas 
en la certificación AENOR de la Estra-
tegia de Compras Sostenibles, basada 
en la norma ISO 20400. 
Cabe mencionar que nuestro mode-
lo CRIS ya cuenta con la confianza 
de empresas grandes como Celepsa, 
UNACEM y también Austral Group, 
con quien hemos venido trabajando 
diligentemente para apuntar a la cer-
tificación de Aenor. 

¿De qué manera se puede empezar la 
integración de compras sostenibles? 
¿Cuáles son esas prácticas que cual-
quier empresa, independientemente 
del tamaño, puede realizar? 
Para empresas de cualquier tamaño, 
hay prácticas esenciales que pueden 
adoptarse para integrar la sostenibili-
dad en el proceso de compras. En pri-
mer lugar, es importante contar con 
el compromiso de la alta dirección y 
de todo el equipo logístico. Asimismo, 

realizar una evaluación interna a la 
empresa y proveedores es clave para 
determinar dónde se encuentran los 
riesgos de la cadena de suministro que 
pueden impactar directamente a la 
operación de la organización. Esto, a su 
vez ayuda a identificar las oportunida-
des de mejora y brechas en las prácti-
cas actuales. Por último, es importante 
normalizar e integrar los ASG en el de-
sarrollo de políticas y procedimientos 
claros que guíen las decisiones de com-
pras sostenibles en la empresa.

Respecto a compras sostenibles, 
¿cuáles son los criterios que debe 
evaluar una empresa para la elección 
de proveedores?
El proceso de compras tradicional 
evalúa únicamente los aspectos téc-
nicos y económicos, tales como cali-
dad, tiempo y precio. Con el modelo 
CRIS, ayudamos a las empresas a in-
tegrar criterios que valoran los crite-
rios ASG en la cadena de suministro, 
tales como Derechos Humanos, Salud 

y Seguridad Laboral, Cumplimien-
to de la Gestión Ambiental, Ética 
y Transparencia, entre otros. Esta 
evaluación se ve reflejada en los dis-
tintos tipos de evidencias que se les 
solicitará a los proveedores a lo largo 
del proceso de selección y homologa-
ción, como por ejemplo lineamientos, 
mecanismos de implementación y de 
evaluación.

Tenemos entendido que su visión es 
transformar la etapa logística y lle-
varla a otro nivel ¿Qué estrategias 
usarán para lograrlo? 
En Impacto Positivo, tenemos la firme 
convicción de que las áreas de compras 
tienen el potencial de transformarse 
en un motor de cambio para toda orga-
nización que apueste por la sostenibi-
lidad. En ese sentido, mediante el mo-
delo CRIS, estas áreas podrán integrar 
los criterios ASG en las políticas y los 
planes estratégicos de compras, y los 
ayudará a trazar un camino más claro 
en términos de sostenibilidad. 
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“NUESTRA ESTRATEGIA 
DE SOSTENIBILIDAD ESTÁ 

CADA VEZ MÁS INTEGRADA EN EL 
MODELO DE NEGOCIO”

¿Qué visión tiene la compañía 
acerca de la importancia de la 

sostenibilidad ambiental para los ne-
gocios?
Sabemos que el impacto ambiental de 
las empresas está íntimamente re-
lacionado con su actividad, por ello, 
para MAPFRE, la Sostenibilidad es es-
tratégica, porque nos permite seguir 
avanzando en nuestro propósito de 
“Cuidar lo que te importa”. Nuestra 
estrategia de sostenibilidad está cada 
vez más integrada en el modelo de 

negocio, de tal manera que podemos 
afrontar los grandes desafíos globa-
les gestionando los riesgos y oportu-
nidades ESG. 

¿Desde cuándo cuentan con una es-
trategia de sostenibilidad y cómo se 
integra a las operaciones de la com-
pañía?
Nuestra estrategia de Sostenibilidad 
fue implementada en el año 2019, ba-
sada en los pilares ESG (ambientales, 
sociales y de gobierno, por sus siglas 

en inglés), incluyendo además en el 
pilar “Negocio” porque es la manera en 
que podemos lograr la integración de 
la sostenibilidad en el negocio tanto 
asegurador (con productos sostenibles 
y unas políticas de suscripción igual-
mente alineadas) como en las inver-
siones. 

Específicamente, ¿en qué marco de 
esta estrategia se despliegan las ac-
ciones en relación al reciclaje?
Las acciones de reciclaje se llevan a 

María López Necoechea, directora de Sostenibilidad MAPFRE Perú, 
explica que esta estrategia se encuentra basada en los pilares ESG y hace posible 

avanzar en el propósito que la compañía se ha propuesto: “Cuidar lo que te importa”.

María López 
Necoechea,

directora de 
Sostenibilidad 
MAPFRE Perú

E N T R E V I STA
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cabo dentro del marco de reducción 
de Huella de Carbono y de Neutralidad 
de Carbono, que constituyen nuestro 
objetivo principal dentro del pilar am-
biental de nuestra estrategia de Sos-
tenibilidad. 

¿Qué iniciativas han venido desa-
rrollando en relación al reciclaje? 
¿Cómo han involucrado a otros acto-
res al respecto?
Las acciones de reciclaje son una 
constante en nuestra estrategia 
de Sostenibilidad. Para convertir a 
nuestros colaboradores en agentes 

de cambio, realizamos charlas de 
sensibilización y formación, además 
desplegamos contenedores específi-
cos para promover el reciclaje de re-
siduos. Asimismo, organizamos sor-

teos y concursos que contribuyen, de 
una manera divertida, a generar con-
ciencia sobre el reciclaje. Adicional-
mente, con la finalidad de difundir 
esta cultura y concientización entre 
nuestros clientes y público en ge-
neral, desarrollamos actividades en 
torno al reciclaje, por ejemplo, para 
las fiestas de Navidad 2022, presen-
tamos un árbol de Navidad sostenible 
colocado en el Centro Comercial Real 
Plaza Salaverry, en Lima, decorado 
con soguilla de algodón, material 100 
% reciclable.

En el corto o mediano plazo, ¿qué 
planes tiene en relación al tema de 
reciclaje o, en general, en beneficio 
de la sostenibilidad ambiental?
En MAPFRE, estamos comprometidos 
a la reducción de la Huella de Carbo-
no y a la “Neutralidad de Carbono” en 
el 2030 como Grupo, y en Perú tene-
mos el compromiso de lograrlo en el 
año 2024. Por ello se ha establecido 
un plan de huella ambiental que in-
cluye acciones específicas para re-
ducción del consumo de energía, de 
papel y de agua, además de impulsar 
la movilidad sostenible, a través de 
unidades ecológicas. También pode-
mos contribuir desde el seguro, por 
ello hemos elevado la exigencia en 
la suscripción y en la inversión, con 
el objetivo de incentivar a nuestros 
clientes a transitar hacia esa econo-
mía libre de carbono.

Además, reafirmando este compro-
miso sostenible, recientemente nos 
inscribimos en el programa “Huella 
de Carbono Perú” del Ministerio del 
Ambiente, en cumplimiento de las 
metas a nivel nacional en materia de 
cambio climático. 

Las acciones de reciclaje se 
llevan a cabo dentro del marco de 
reducción de Huella de Carbono y 

de Neutralidad de Carbono.

E N T R E V I S TA
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ARCA CONTINENTAL LINDLEY 
RECIBE DOS RECONOCIMIENTOS 

DE LA ASOCIACIÓN DE 
BODEGUEROS DEL PERÚ (ABP)

La Asociación de Bodegueros del Perú (ABP) ha ga-
lardonado por segundo año consecutivo a la Escue-

la de Negocios Coca-Cola, iniciativa de Arca Continen-
tal Lindley, por ocupar el primer lugar en la categoría 
“Mejor Programa de Capacitación”, dentro del concurso 
“Apoyando Bodegas”. 

“Este logro es producto del trabajo conjunto con los bo-
degueros del país, que cada vez más buscan sacar adelan-
te a sus familias mediante el crecimiento de su negocio. 

Estamos muy contentos de los resultados que veni-
mos obteniendo con la escuela, que este año cumple 
19 años. Sin duda, es un éxito que compartimos con 
todas las personas que forman parte de este proyecto”, 
señala Víctor Guaylupo, líder de la Escuela de Nego-
cios Coca-Cola.

De la misma manera, dentro del concurso, la compa-
ñía obtuvo el primer lugar en la categoría de “Soporte 
de Implementos de Gestión”. Esto debido a sus esfuer-
zos por contribuir a la provisión de elementos esen-
ciales para la gestión de bodegas. 

“Hemos sumado esfuerzos para que los bodegueros 
puedan tener herramientas que hagan crecer su nego-
cio y vayan acorde a las tendencias del mercado. Una 
adecuada experiencia en el punto de venta es nece-
saria para la captación y retención de clientes.  Por 
este motivo, uno de nuestros objetivos es brindarles 
a nuestros socios todos los implementos necesarios 
para la gestión de su bodega”, indica Giancarlo Larios, 
gerente de Shopper & Trade Marketing de Arca Con-
tinental en Perú.

E M P R E S A

La Escuela de Negocios Coca-Cola fue reconocida como mejor 
programa de capacitación por segundo año consecutivo; así como ocupó 

el primer puesto en la categoría “Soporte de Implementos de Gestión” por dotar 
de implementos de gestión esenciales para las bodegas.

EL DATO

Arca Continental 
Lindley, embotelladora y 

comercializadora exclusiva 
de las marcas de 

Coca-Cola Perú, proyecta 
capacitar a 30 mil bodegueros 
en todo el país durante el 2023 

con su programa Escuela de 
Negocios Coca-Cola.



45

LA UPC ES LA ÚNICA UNIVERSIDAD 
ACREDITADA EN EL PERÚ

La Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC) se 

enorgullece de anunciar que ha re-
cibido el reconocimiento del SINEA-
CE (Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa) de Perú por la 
Acreditación Institucional de WSCUC 
(WASC Senior College and Universi-
ty Commission). Este logro confirma 
que la UPC es la única universidad 
acreditada en el Perú y respalda su 
búsqueda constante de la excelencia 
académica. 

En el año 2022, la UPC se convirtió 
en la única universidad en el Perú 
en obtener la acreditación de WASC, 
una de las agencias más prestigiosas 
de Estados Unidos, reconocida por su 
rigurosidad y estándares de calidad. 
Esta reacreditación se otorgó por 10 
años más, el periodo máximo posi-

ble, luego de someter a la UPC a un 
exhaustivo proceso de auditoría que 
demostró su compromiso con la cali-
dad educativa. 

La acreditación de WASC coloca a la 
UPC en el mismo nivel de excelen-
cia que prestigiosas universidades a 
nivel mundial, como Stanford, Ber-
keley, Caltech y UCLA, que también 
han obtenido esta acreditación. Este 
reconocimiento confirma que, en la 
UPC, los estándares de calidad y pro-
gramas académicos están a la altura 
de las mejores instituciones educati-
vas a nivel global. 

Ser una universidad acreditada por 
WASC brinda una serie de benefi-
cios a los estudiantes. Entre ellos, la 
posibilidad de establecer convenios 
internacionales más sólidos y enri-
quecedores, como el exclusivo con-

venio con la Universidad de Arizona.
En UPC, reafirmamos nuestro com-
promiso con la calidad y la mejora 
continua. Nuestra misión es formar 
líderes íntegros e innovadores, con 
visión global, capaces de transfor-
mar el Perú y contribuir al desarro-
llo sostenible. Estos reconocimientos 
nos impulsan a seguir trabajando con 
pasión y dedicación para ofrecer una 
educación de excelencia a nuestros 
estudiantes. 

UPC continúa liderando la educación 
superior en el Perú como la única 
universidad acreditada tanto por 
WASC como por SINEACE. Estos lo-
gros reflejan su compromiso inque-
brantable con la calidad académica y 
la motivan a seguir creciendo y evo-
lucionando en beneficio de la comu-
nidad universitaria y del país en su 
conjunto.

E D U C A C I Ó N
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“FUNDAMOS ASOCIACIÓN PATAZ 
CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE
 EN LA LIBERTAD”

La Asociación Pataz cumple 
17 años desde su fundación, 

¿cómo nació la iniciativa desde Mi-
nera Poderosa?
Minera Poderosa tiene sus operacio-
nes en el distrito y provincia de Pataz, 
sierra de La Libertad, desde hace 43 
años. En el 2006, fundamos Asocia-
ción Pataz con el objetivo de fomen-
tar el desarrollo sostenible en La Li-
bertad, principalmente en la sierra 
de la región, mediante la ejecución de 
programas, proyectos y actividades 
sustentables, bajo una estrategia de 
intervención participativa con la po-
blación. Esto, tanto en el área de in-
fluencia directa e indirecta de la em-
presa, con el fin de mejorar la calidad 
de vida de las familias y garantizar 
la sostenibilidad de las operaciones 
mineras. Para Poderosa, mantener 
relaciones de buena vecindad y de 
cooperación para el desarrollo con las 
comunidades es vital, por ello promo-
vemos el desarrollo bajo un enfoque 
territorial basado en la participación 
activa de todos los actores en el pro-
ceso de desarrollo.  

¿También ha nacido Rurana en este 
propósito?
Además, con la idea de seguir forta-
leciendo las iniciativas de desarrollo 
territorial en el distrito de Pataz y de 
seguir apostando por la instituciona-
lidad y la gobernanza, el año pasado 
nace Rurana, el Centro de Innovación 
Social de Asociación Pataz con el en-
cargo de gestionar la innovación para 
hacer de Pataz un distrito innovador. 

Jimena Sologuren, miembro del Consejo Directivo de Asociación Pataz 
y subgerente de RS y Comunicaciones de Poderosa, detalla a continuación 

algunos de los resultados que se han logrado en beneficio de la población de Pataz 
y otras comunidades gracias a un trabajo articulado. 

A través de esta área, buscamos en-
frentar los desafíos sociales, ambien-
tales y económicos bajo un enfoque 
sistémico articulando los actores para 
que a través de la innovación se gene-
re desarrollo.

¿Qué proyectos han planteado desde 
la asociación?
Buscamos el desarrollo integral. Tra-
bajamos en diversos proyectos bajo 
diferentes enfoques. Creemos que es 
vital promover el fortalecimiento del 
capital humano mediante la mejora de 
los servicios de salud y educación. Es-
tas iniciativas incluyen acceso a cen-
tros de cómputo e internet, robótica 
educativa, la capacitación a promoto-
res de salud que tienen un rol impor-
tantísimo en la lucha contra la anemia 
y desnutrición infantil. Cabe resaltar 
que en estos 17 años hemos logrado 

disminuir la desnutrición crónica in-
fantil en 10 puntos porcentuales y la 
anemia en casi 30 %.

Así mismo, impulsamos la mejora 
económica apostando por el desarro-
llo agropecuario y el emprendimiento 
social.

¿Qué impactos positivos se han gene-
rado en cuanto a lo agropecuario?
En cuanto al desarrollo agropecuario, 
no solo se han mejorado los rendi-
mientos y fortalecido las capacidades 
de los productores en la sierra liberte-
ña.  Creemos en la investigación agra-
ria por lo que trabajamos de la mano 
con el INIA, el Centro Internacional 
de la Papa y con municipios; hemos 
lanzado nuevas variedades de papas: 
resistentes a la rancha, el calor, las 
heladas, con mejores cualidades para 

E N T R E V I STA
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la fritura y el horneado, y estamos 
trabajando en variedades biofortifica-
das. Trabajamos con la Asociación de 
Guardianes de Papas Nativas del Perú 
(AGUAPAN) porque conocemos la gran 
importancia de salvaguardar la gran 
riqueza genética de estas variedades.  

Desde el emprendimiento social, 
¿qué iniciativas han desarrollado?
En cuanto al emprendimiento social, 
trabajamos con emprendedores como 
Simbiosis, con quienes se trabajó en el 
fortalecimiento de las capacidades de 
los habitantes de Huaguil donde hoy 
se colectan hongos comestibles que 
son exportados.  Además, lanzamos 
el premio Hub Norte de la mano con 
Kunan, plataforma de emprendimien-
to social de Perú Sostenible, y otras 
organizaciones de La Libertad para 
seguir fomentando el crecimiento de 
más emprendimientos sociales que 
nos ayuden a cerrar brechas y alcan-
zar los ODS. 

¿Qué acciones han ejecutado para 
asegurar la sostenibilidad de estos 
proyectos?
Ahora, para que los proyectos que eje-
cutamos sean sostenibles y exitosos es 
importante trabajar también la gober-
nabilidad e institucionalidad del terri-
torio. En ese sentido, apostamos por 
los Comités de Desarrollo Comunal 
(CODECOS) del distrito de Pataz. Los 
CODECOS están presentes en todos 
los anexos del distrito de Pataz con el 
fin de promover el desarrollo integral 
y sostenible con una participación ac-
tiva del proceso del presupuesto par-
ticipativo y articulación con todos los 
actores del distrito. Desde que están 
los CODECOS en el distrito de Pataz, 
todos los anexos del distrito presen-
tan proyectos para mejorar la calidad 
de vida de su comunidad de acuerdo al 
presupuesto participativo. 

Además, presentan proyectos a un 
Fondo concursable de Poderosa, y lo 
interesante acá es que el Fondo gene-
ralmente no cubre ni el 50 % de presu-
puesto de los proyectos presentados, 

por lo que el CODECOS debe completar 
los fondos faltantes con buena gestión 
e involucrando a más actores. A la fe-
cha se han ejecutado más de 30 pro-
yectos beneficiando a más de 12 mil 
personas. 

¿Qué otro papel han cumplido estos 
comités?
La apuesta por los CODECOS ha he-
cho posible llevar el mismo grado 
de institucionalidad y gobernanza a 
las Juntas Administradoras de Agua 
y Saneamiento– JASS. En el distrito 
hay tres JASS reconocidas como mo-
delos por la SUNASS, casi el 100 % 
del distrito tiene sistemas de agua 
potable con micromedición, es de-
cir, que se paga por el consumo del 
agua para que sea sostenible la ges-
tión del sistema.

¿Cuántas familias se han beneficiado 
gracias a estas iniciativas? ¿De qué 
manera?
Se han beneficiado más de 20 000 fa-
milias de 154 centros poblados de 14 
distritos de las provincias de Pataz, 
Sánchez Carrión y Bolívar; redu-
ciendo los indicadores de anemia y 
desnutrición crónica, mejorando los 
logros educativos e implementando 
los centros de recursos tecnológi-
cos con el servicio de internet en las 
II.EE., mejorando los servicios bá-
sicos de la población, promoviendo 
emprendimientos e incrementando 
los ingresos económicos de las fa-
milias cuya actividad principal es la 
agropecuaria, además del apoyo so-
cial a familias pobres y vulnerables, 
entre otros.

¿Cuánto ha mejorado el Índice de De-
sarrollo Humano (IDH) en la provin-
cia de Pataz, en La Libertad?
El Índice de Desarrollo Humano del 
distrito de Pataz se ha duplicado en 
los últimos 14 años de 0.259 el 2007 a 
0.5114 el 2021. Nosotros hemos contri-
buido a esta mejora significativa. Tra-
bajamos también siguiendo los linea-
mientos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Hemos contribuido y promovido en el 
mejoramiento de los servicios básicos 
en el distrito de Pataz. Según el estu-
dio de línea base del distrito realizado 
por el PNUD en 2022, hubo una evolu-
ción en el acceso promedio a servicios 
básicos en los hogares.

¿Qué otros proyectos tiene Minera 
Poderosa para ayudar a la comuni-
dad de Pataz? ¿Cuáles son sus metas 
a futuro?
Continuamos desarrollando pro-
yectos de desarrollo en el marco de 
nuestros ejes estratégicos enmarca-
dos en el cierre de brechas sociales, 
económicas y ambientales. Esto es 
posible con la intervención del Cen-
tro de Innovación Social de Asocia-
ción Pataz (Rurana), que es el área 
técnica y metodológica, mediante el 
cual incorporamos procesos de co-
creación, participación e ideación 
colectiva de las intervenciones nue-
vas y en curso, con enfoque innova-
dor, orientadas en la línea de 7 Mi-
siones establecidas para alcanzar el 
desarrollo del distrito de Pataz y de 
aquellos otros territorios indirectos 
donde intervenimos. 
 
Estas Misiones son:

- M1 - Salud, bienestar físico y mental.
- M2 - Innovación, educación y movi-

lidad social.
- M3 - Desarrollo económico y gene-

ración de riqueza.
- M4 - Nutrición y seguridad alimen-

taria.
- M5 - Cuidado del medio ambiente y 

de los ecosistemas.
- M6 - Comunidades, cultura y soste-

nibilidad.
- M7 - Institucionalidad.

Asimismo, continuamos coordinando 
con los Gobiernos locales y el regional 
para desarrollar proyectos de inver-
sión pública en el marco del meca-
nismo de Obras por Impuestos, rela-
cionados a proyectos de saneamiento 
básico, educación, salud, desarrollo 
económico y gobernabilidad.

E N T R E V I S TA



48



49



50

E N T R E V I STA

UPN TRANSFORMA LA VIDA 
DE SUS ESTUDIANTES CON 

INNOVADORA METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA

¿Qué significa para la compa-
ñía u organización el haber 

obtenido en esta ocasión el ahora dis-
tintivo Empresa con Gestión Sosteni-
ble (EGS)? 
Para UPN significa reafirmar nues-
tro compromiso con la sostenibili-
dad en todos los niveles de nuestra 
institución, como señal de la respon-
sabilidad permanente que tenemos 
con nuestros estudiantes y docentes 
de transformar el país, a través de 
la educación. Este reconocimiento 

José Nicanor Gonzales Quijano, rector de la Universidad Privada del Norte (UPN), 
menciona que cuentan con tres pilares fundamentales de sostenibilidad, los cuales también 

han permitido que hayan recibido por parte de Perú Sostenible el 
distintivo Empresa con Gestión Sostenible en su última edición.

otorgado por Perú Sostenible, nos 
permite medirnos con estándares 
globales y mejorar constantemente 
la gestión integral de nuestra insti-
tución.

¿Desde cuándo decidieron apostar 
por un fuerte enfoque en sostenibi-
lidad?
Desde hace casi tres décadas, la Uni-
versidad Privada del Norte (UPN) 
viene transformando la vida de sus 
estudiantes mediante procesos edu-

cativos innovadores que privilegian 
el aprendizaje, el pensamiento crí-
tico y el espíritu emprendedor, per-
mitiéndoles contribuir al desarrollo 
sostenible de nuestra sociedad y al 
logro de sus objetivos de vida.  Desde 
el 2016, UPN inicia el proceso hacia 
la sostenibilidad, conscientes del rol 
clave de la universidad como eje for-
mador y ejecutor del buen desempe-
ño ambiental institucional en el Perú 
en el marco de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS).
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En línea con estos objetivos, ¿en qué 
año optaron por participar en el re-
conocimiento EGS?
En ese sentido, en el 2020 se apostó por 
medir nuestra gestión en los estánda-
res ambientales, sociales y de gober-
nanza. Este segundo reconocimiento 
en el 2022 es fruto del compromiso de 
nuestros 3 pilares de sostenibilidad: i) 
diversidad e inclusión, ii) vínculo so-
cial y iii) campus y gestión sostenible. 

Desde el sector educación, ¿cuáles 
considera son los desafíos más im-
portantes en la búsqueda de una ges-
tión sostenible?
Al ser una institución de educación 
superior, la formación de futuros 
profesionales que lleven su poten-
cial al máximo y que contribuyan 
al desarrollo de nuestro país en be-
neficio de las personas y el planeta 
es uno de los desafíos. Por lo tanto, 
creemos que la sostenibilidad está 
vinculada con la formación de va-
lores cívicos, ciudadanos, éticos, de 
preocuparse por los problemas de su 
comunidad y buscar solucionarlos 
de manera positiva.

¿Cuál es la propuesta de UPN desde 
su rol en la sociedad al respecto?  
La propuesta de UPN es generar sos-
tenibilidad desde la formación de los 
estudiantes, por ello, nuestra malla 
curricular es importante porque per-
mite al estudiante conectarse con lo 
que ahora piden las empresas hacién-
dolo más empleable, pero además con 
la capacidad de aportar realmente a su 
comunidad y el país.

En ese sentido, ¿qué aspectos han 
destacado para poder hacerse acree-
dores de este reconocimiento? 
Venimos trabajando en tres ejes: a) 
Eje pedagógico, b) Eje de Sostenibili-
dad y Responsabilidad Social, y C) Eje 
de Investigación e Innovación.  En el 
primer eje se ha incorporado en nues-
tras mallas curriculares contenido 
de sostenibilidad a nivel teórico y se 
ha seleccionado un curso por carrera 
para que puedan ejecutar actividades 
sociales y ambientales. 

¿Qué acciones resaltan en relación al 
Eje de Sostenibilidad y Responsabili-
dad Social?
En el segundo eje, se cuenta con un 
plan de campus sostenible que nos ha 
permitido hacer una operación más 
ecoeficiente; como la implementa-
ción de grifería ecoeficiente y urina-
rios secos en todos los campus a nivel 
nacional, implementación progresiva 
de luminaria ecoamigable, monito-
reo y reducción de la generación de 
residuos, e instalación de un sistema 
de riego ecoeficiente y generación de 
energía a través de paneles solares.

Hemos medido nuestra huella de car-
bono, a través de un compromiso fir-
mado el 2022 ante el Ministerio del 
Ambiente a través de un cambio pro-
gresivo y gradual de nuestra matriz de 
consumo de energía eléctrica. 

En el eje de Eje de Investigación e In-
novación, actualmente nos ubicamos 
en el TOP 3 de universidades peruanas 
con mayor producción científica en la 
reconocida base de datos Scopus, con-
tamos con el mejor Centro de Apoyo 
a la Tecnología y la Innovación con la 
mayor actividad de protección inte-
lectual a nivel nacional como líderes 
absolutos en solicitudes de patentes, 
con 60 solicitudes presentadas en el 
2022 en Indecopi.

En su consideración, ¿qué importan-
cia tiene la herramienta integral EGS 
para aportar al desarrollo sostenible 
del Perú?
Somos un país que hoy más que nunca 
debe trabajar con las herramientas de 
gobernanza, social y ambiental, en el 
sector privado, estatal y sociedad civil. 
Para ello es importante la formación 

La propuesta de UPN es generar 
sostenibilidad desde la formación 

de los estudiantes.

Específicamente, ¿qué han imple-
mentado en relación a proyectos so-
ciales?
El vínculo social del segundo eje se brinda 
a través de proyectos sociales con la par-
ticipación de más de 10 mil estudiantes 
y beneficiando a más de 16 mil personas, 
tales como el “Preventorio de Salud La 
Ensenada” (https://www.upn.edu.pe/res-
ponsabilidad-social/preventorio-de-sa-
lud), el consultorio de negocios (https://
blogs.upn.edu.pe/negocios/2023/07/05/
consultorio-de-negocios-upn-se-en-
cuentra-a-disposicion-de-la-comuni-
dad-de-lima-norte/), y la clínica univer-
sitaria digital (https://blogs.upn.edu.pe/
derecho/2022/09/19/clinica-legal-vir-
tual-comunidad-upn-realiza-sopor-
te-juridico-a-personas-de-escasos-re-
cursos/).

La investigación desde la academia es 
crucial. ¿Qué  han logrado alcanzar en 
este tercer eje?

de profesionales con esos contenidos 
y prácticas, pero eso requiere cohe-
rencia institucional porque las orga-
nizaciones deben tener una mirada 
introspectiva y revisar cómo están 
internamente en estos temas para un 
aporte sólido y sostenible al país.

Finalmente, ¿qué expectativas tie-
nen para continuar siendo una casa 
de estudios que cuenta con una ges-
tión sostenible en sus diversas acti-
vidades?
Este año estamos midiendo y certifi-
cando nuestra huella de carbono, lo 
que nos ayuda a hacer una gestión 
más ecoeficiente cada día, entendien-
do que la sostenibilidad es un tema 
transversal que involucra diversas 
disciplinas y áreas institucionales, así 
como un trabajo integrado con actores 
involucrados, como socios estratégi-
cos en las comunidades donde desa-
rrollamos nuestras actividades.
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“CAJA AREQUIPA
 NACIÓ CON 30 MIL DÓLARES

 Y HOY DÍA TENEMOS 10 MIL MILLONES 
DE SOLES EN ACTIVOS”

De todos los resultados del ejer-
cicio de I semestre ¿Cuáles po-

dría resaltar? ¿Por qué? 
Al cierre de junio, corte que hicimos 
para la presentación de los resultados 
del ejercicio del I semestre a los stake-
holders, podemos notar que la Caja 
creció en 1.120 millones de soles en los 
últimos 12 meses en colocaciones. Nues-
tros saldos a dicho corte, están en más 
de 8.200 millones de soles en cartera de 
créditos; los depósitos suman 6.500 mi-
llones y en ese periodo hemos crecido 
más de 75 mil clientes de créditos. Caja 
Arequipa tiene 1.8 millones de clientes, 
tanto en créditos como en ahorros, y la 
morosidad es la más baja del mercado. 
A junio tenemos 4.16% y el sistema de 
todo el sistema financiero está por en-
cima del 6%. Estos indicadores son los 
principales referentes que se manejan 
en la industria del sistema financiero y 
en el cual claramente destacamos por 
los logros realizados.

Tenemos la satisfacción de haberlo lo-
grado, pese a un entorno post pande-
mia, los efectos del conflicto armado 
en Europa, a las cual se sumó una crisis 
social en nuestro país - en el mes de di-
ciembre - con el cambio de Presidente. 
Estas situaciones provocaron que mu-
chos microempresarios se vean incapa-
citados a recibir créditos. Sin embargo, 
Caja Arequipa, líder del sistema de mi-
crofinanzas, tiene preparado un equipo 
muy capacitado y profesional, un mo-
delo de negocio apoyado por la analítica 
de datos, la automatización de nuestros 
procesos, pero en especial, la cercanía 
con nuestros clientes, factores que han 
hecho posible estos resultados. 

Wilber Dongo Díaz, gerente central de Negocios de Caja Arequipa, conversó con Stakeholders 
sobre los resultados del ejercicio del I semestre, sus programas de inclusión financiera y sobre los 

objetivos trazados para los próximos años. Su meta: servir a la población de manera sostenible. 

E N T R E V I STA

Wilber Dongo Díaz
Gerente central de 
Negocios de Caja Arequipa



53

¿Qué representa para Caja Arequipa el 
haber obtenido estos resultados? ¿Los 
considera favorables? 
Ha sido un reto especial porque nos 
comprometimos, el año pasado, a su-
perar los 8.700 millones de soles a fin 
de año. Estamos cumpliendo con dicho 
objetivo pese a este entorno cambiante. 
Desde febrero a la fecha, Caja Arequipa 
ha superado estos retos y dificultades 
con estrategias distintas. Primero, el 
acercamiento y asesoría que tenemos 
como institución en la oferta de nues-
tros productos, la cultura que nosotros 
transmitimos a nuestros clientes, con 
mensajes de comunicación que resalta 
nuestro propósito de servir a personas 
y no sólo los beneficios del producto, 
es decir, no comunicamos los atributos 
funcionales del producto, sino que valo-
ramos la relación con el cliente. Tene-
mos un propósito transversal que se de-
nomina: ‘Personas sirviendo a personas’. 

El acercamiento que tenemos a tra-
vés de la digitalización de los procesos 
de admisión para la oferta de nuestros 
productos ha mejorado la productividad 
de cada analista de crédito, quienes son 
las personas que otorgan los créditos. 
Nosotros usamos mucho ahora la inte-
ligencia artificial y el análisis de datos 
que permiten inferir la capacidad y el 
comportamiento de pago de los clien-
tes. Es decir, nos anticipamos a cual-
quier desvío de cumplimiento, por eso 
la morosidad es la más baja del sistema 
financiero. Además, somos la única caja 
municipal que ha recibido la calificación 
A-  otorgada por una clasificadora de 
riesgo regulada por la SBS. 

Caja Arequipa es la cuarta entidad que 
más bancariza gracias al desarrollo de 
seis productos inclusivos y la capaci-
tación en educación financiera. ¿Cómo 
van los trabajos en ese aspecto? ¿Cuán-
tos son los beneficiarios? 
Caja Arequipa nació en el año 1986 con 
un capital de sólo 30 mil dólares y hoy 
día tenemos 10 mil millones de soles en 
activos. Es muy significativo el creci-
miento en 37 años de experiencia. Desde 
nuestro nacimiento, comenzamos a dar 
acceso financiero, es decir, comenzamos 

a realizar una labor de inclusión con un 
modelo de gestión personalizada y re-
lacional, logramos dar identidad a cada 
cliente y comenzamos a dar oportuni-
dad de crecimiento a los microempre-
sarios de provincias (las Cajas no podía-
mos operar en Lima). Nuestro propósito 
fue incluir a cada persona, a sus familias 
y por lo tanto a la sociedad en un mer-
cado empresarial a la cual solo las gran-
des empresas que tenían propiedades 
o garantías tenían acceso. El segundo 
aspecto principal como organismo de 
microfinanzas es que la ley nos obliga a 
que luego de contribuir con el 30% del 
impuesto a la renta, del 70% restante de 
la utilidad lograda en cada año, la mitad 
es entregada a la Municipalidad de Are-
quipa, propietario actual de la Caja, para 
la realización de obras de bien social a 
favor de la población, mientras que el 
otro 35% sirve para capitalizar la Caja y 
seguir creciendo dando más oportuni-
dades al sector de la Mypes. Por el lado 
de educación financiera, tenemos varios 
programas de capacitación fundamen-
talmente dirigido al género femenino, 
pero también estamos cuidando mucho 
el tema de medioambiente. Por ejemplo, 
25 agencias de la caja ya tienen energía 
fotovoltaica y pensamos tener 50 más en 
los próximos 12 meses. Asimismo, reci-
clamos en las 212 agencias que tenemos 
a nivel nacional. Tenemos claro desde 
nuestro nacimiento la importancia del 
valor compartido con nuestra sociedad.

Caja Arequipa cuenta con una lista de 
exclusión de negocios que perjudiquen 

el medio ambiente. ¿En qué consiste 
esta medida y cómo contribuyen a que 
esta lista sea cada vez menor? 
Desde los años 90 que empezamos a dar 
créditos a las microempresas, definimos 
como política no atender a aquellas acti-
vidades que afectan no solo al medioam-
biente, sino también a la sociedad. Te-
nemos como propósito que nuestra 
existencia sea para servir a las personas, 
que nuestras operaciones permitan la 
sostenibilidad de un mejor ecosistema 
que todos podamos disfrutar. 

¿Qué desafíos les espera en los próxi-
mos años? ¿Cuáles son sus principales 
metas?
Estamos en este proceso de transfor-
mación digital. Nosotros avanzamos 
en el 2019 con la creación de un labora-
torio de innovación digital que generó 
avances desarrollados en nuestro apli-
cativo móvil siendo clave para afrontar 
la pandemia en el año 2020. Según las 
empresas de monitoreo de estos servi-
cios, en los últimos 24 meses, nuestra 
aplicación móvil se ubica en el primer 
lugar como el más usado del sistema 
financiero y con funcionalidades que 
ofrecen la mayor satisfacción por su 
sencillez y seguridad. Principalmente, 
nos enfocamos en que el uso de estas 
herramientas digitales nos ayuden 
servir a las personas, de eso se trata la 
transformación digital, no es un fin en 
sí mismo, se trata de ayudar y servir a 
las personas con mayor conocimiento 
de sus necesidades y facilitar el acceso 
a los servicios.

E N T R E V I S TA
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CAMPAÑA DE PACÍFICO SALUD 
BUSCA COMBATIR 

LA ANEMIA INFANTIL

Como parte de su propósito 
de ayudar a las personas a 

llevar vidas más saludables, Pací-
fico Salud relanza su programa de 
responsabilidad social y volunta-
riado Tan Fuertes Como el Hierro 
(TFCH), una iniciativa que tiene 
como objetivo prevenir y controlar 
la anemia en niños de 3 a 5 años, así 
como sensibilizar y capacitar sobre 
esta enfermedad a las familias y el 
entorno educativo.

“Tan Fuertes Como el Hierro nació 
con el objetivo de contribuir en la 
reducción de ese porcentaje de ni-
ños que viven con esta enfermedad 
sin saber que la tienen, es por ello 
que brindamos despistajes de ane-
mia gratuitos y suplementación de 
hierro a más de dos mil menores. 
Además, en el marco de la preven-
ción, capacitaremos a más de 4 mil 
personas sobre esta condición, in-
cluyendo padres, madres, direc-
tores de colegios, plana docente y 
miembros del comité de alimenta-
ción en los colegios de San Juan de 
Lurigancho donde realizamos las 
intervenciones y mediante nues-
tras campañas de comunicación a 
nivel nacional”, comentó Guillermo 
Garrido-Lecca, gerente general de 
Pacífico Salud.

Según el Ministerio de Salud (Min-
sa), en el Perú, 4 de cada 10 niños 
padece de esta enfermedad. Esta 
iniciativa instruye, forma y lo-
gra disminuir la tasa de niños con 
anemia en los colegios estatales de 
nivel inicial donde se vienen reali-

zando las intervenciones, generan-
do sinergias entre el sector privado 
y público, así como involucrando y 
sensibilizando a los colaboradores 
de Pacífico como voluntarios. 

El programa se viene realizando en 
dos etapas durante el 2023: “La pri-
mera etapa de Tan Fuerte Como el 
Hierro la iniciamos en abril, tenien-
do un alcance de 1 053 niños de 3 a 
5 años, de los cuales el 25 % fueron 
detectados con anemia y 3 meses 
después obtuvimos resultados alen-
tadores con casi el 70 % niños que 
lograron superar esta enfermedad”, 
afirmó Guillermo Garrido-Lecca.

La primera intervención se llevó a 
cabo en cinco colegios estatales de 
nivel inicial ubicados en San Juan de 
Lurigancho, donde se realizaron los 
respectivos tamizajes, que consiste 
en diagnosticar el nivel de hemog-
lobina en los niños, así como control 
de peso y talla según edad para re-
forzar necesidades nutricionales.

Los menores con diagnóstico posi-
tivo de anemia recibieron atención 
personalizada con pediatras y, para 
su tratamiento, se les entregó gra-
tuitamente suplementos de hierro. 
En paralelo, se llevaron a cabo acti-
vidades con los niños junto con sus 

El programa tiene como objetivo atender a 2 mil niños y capacitar a más de 4 mil 
personas este 2023. En el Perú, 4 de cada 10 niños padece de esta enfermedad. 

Un bajo nivel de hierro puede causar problemas de aprendizaje en los niños, 
disminución del período de atención y reducción de la lucidez mental.

E M P R E S A
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Tan Fuertes Como el Hierro 
nació con el objetivo de contribuir en la reducción 

de ese porcentaje de niños que viven con esta 
enfermedad sin saber que la tienen.

E M P R E S A

padres y apoderados, con una se-
sión demostrativa de preparación 
con alimentos ricos en hierro, con-
sejería nutricional, promoción del 
consumo de agua segura y lavado de 
manos. Por otro lado, en la segun-
da etapa, se replicará esta inter-
vención y se realizará entre agosto 
y noviembre con participación de 
otros cinco colegios del distrito de 
San Juan de Lurigancho, donde se 
espera beneficiar a más de mil ni-
ños de 3 a 5 años.  

Esta campaña se desarrolla en el 
marco de la Política Nacional Mul-
tisectorial de Salud al 2030 “Perú, 
país saludable” y contempla el Plan 

Nacional para la reducción y con-
trol de la anemia materno infantil y 
la desnutrición crónica infantil en 
el Perú 2017-2021, elaborado por el 
Ministerio de Salud, el cual este año 
plantea reducirla al 39 %.

Asimismo, se espera que para esta 
iniciativa participen alrededor de 
300 voluntarios, donde en la pri-
mera intervención ya se ha logrado 
que más de 150 colaboradores, es-
pecialistas y personal de la salud se 
sumen a esta noble causa.

La promesa de un menor sano
Al finalizar la campaña de salud, 
se realizó el monitoreo médico y 

nutricional de manera continua 
durante los tres siguientes meses 
para velar el cumplimento del tra-
tamiento e indicaciones médicas; 
es decir, concretar que los niños 
han podido ingerir el suplemento 
de hierro entregado. Además, se 
desplegó estrategias educativas que 
impulsen hábitos de alimentación y 
estilos de vida saludable dirigidos 
a niños, padres, directoras, plana 
docente y miembros del Comité de 
Alimentación Escolar.

Con esta campaña, Pacífico Salud 
reafirma su compromiso por el 
bienestar y la salud de los niños en 
el Perú.
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RE.GENERACIÓN: 
NESTLÉ CAMBIA SU ENFOQUE 

PARA CREAR UN FUTURO RESILIENTE 
PARA NUESTRO PLANETA

Nestlé, líder global en el sec-
tor de alimentos y bebidas, ha 

reforzado su compromiso de largo 
plazo con la sostenibilidad, alineado 
con su filosofía de Creación de Va-
lor Compartido. Durante décadas, 
ha trabajado bajo la convicción de 
que el éxito proviene de generar va-
lor tanto para la comunidad global 
como para la empresa. Esta filosofía 
se ha extendido más allá de las sim-

Con esta iniciativa, la empresa líder en el sector de alimentos y bebidas busca
 revertir la degradación de la naturaleza y renovar los recursos naturales. Nestlé espera,

 junto a otros stakeholders, alcanzar su objetivo de sostenibilidad.

ples métricas y compromisos em-
presariales y es la esencia misma de 
cómo Nestlé ve el mundo.

En ese sentido, Nestlé Perú presen-
ta una nueva visión que tiene como 
foco la ‘Re.generación’, concepto con 
el que se busca trabajar para rever-
tir la degradación de la naturaleza 
y renovar los recursos naturales. 
Además, con esto se busca también 

mejorar y facilitar las condiciones 
para que la vida en nuestro plane-
ta pueda recuperarse, florecer y sea 
resiliente.

Inspirados por la asombrosa capaci-
dad de la naturaleza para regenerar-
se, la empresa busca forjar un futuro 
resiliente. “Desde Nestlé Perú hemos 
comenzado a trabajar por cocrear de 
las manos de nuestros principales 
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stakeholders, en la búsqueda de un 
futuro más resiliente para nuestro 
planeta y para las personas; es por 
ello, que hemos construido un nuevo 
enfoque que promueve sistemas ali-
mentarios regenerativos a gran es-
cala”, señaló Javier Texido, Gerente 
General de Nestlé Perú.

Nestlé dio a conocer este nuevo en-
foque, anunciándose hacia todos 
sus colaboradores, empresas, sector 
público, medios de comunicación, 
clientes, organizaciones del rubro 
y prensa en un evento especial lla-
mado “Generación Re.generación 
2023: promoviendo una generación 
que regenera”, llevado a cabo el 31 de 
agosto con el fin de movilizar a sus 
principales actores hacia la cons-
trucción de una nueva estrategia de 
negocio.

En este evento, estuvo presente Al-
bina Ruiz, Ministra del Ambiente, 
dando las palabras de bienvenida y se 
contó con un panel conformado por 
especialistas en el rubro, entre ellos: 
Pipo Reiser, Director de Alianzas & 
Cofundador de Sinba; Anton Willems, 
Director Ejecutivo Profonanpe; Ja-
vier Perla, Gerente de Sostenibilidad 
SGS; Sandor Lukacs de Pereny, Sus-
tainable Development Researcher de 
ESAN; Renzo Ruiz de Castilla, Geren-
te de Planta de Alimentos y bebidas 
de Nestlé Perú; Javier Texido, Gerente 
General de Nestlé Perú, entre otros 
líderes en el campo.

“Estamos dando un paso más allá y 
nos estamos embarcando a un nue-
vo viaje hacia la regeneración; para 
ayudar a proteger, renovar y restau-
rar el medio ambiente, optimizar los 
medios de vida de nuestra cadena 
de valor; y, por último, aumentar la 
resiliencia y el bienestar de las co-
munidades y de nuestros consumi-
dores”, añadió  Texido.

Nestlé invita a todos los stakeholders, 
incluidos medios de comunicación, 
consumidores y la comunidad en 
general, a sumarse al movimiento 
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Re.generación. La empresa conside-
ra que, con esfuerzos conjuntos, se 
puede trabajar por proteger y res-
taurar el ambiente, mejorar las con-
diciones de vida y el bienestar de la 
cadena de valor. Además, este nuevo 
enfoque busca en una siguiente eta-

pa involucrar a los consumidores de 
cara al próximo año.

Para más detalles sobre esta iniciati-
va y otras acciones de sostenibilidad 
de Nestlé, visite https://www.nestle.
com.pe/nestle-en-la-sociedad
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DANTE VERA: 
BANDAS INTERNACIONALES 

SE EXPANDEN A TRAVÉS 
DE LA MINERÍA ILEGAL

Dante Vera, director-fundador 
de V&C Analistas, brindó una 

entrevista al Instituto de Ingenie-
ros de Minas del Perú (IIMP) donde 
analizó las causas detrás de la ola de 
violencia que se está viviendo en la 
provincia de Pataz, La Libertad, que 
vienen afectando a una de las princi-
pales empresas productoras de oro del 
país, Minera Poderosa.

Además, advirtió que, de no tomarse 
cartas en el asunto, el problema de la 
minería ilegal en el país corre el ries-
go de escalar y transformarse en nar-
co minería, como se ha visto en países 
vecinos.

Tren de Aragua busca dominar zonas de minería aurífera y facilitar el negocio 
de la trata de personas en el norte del Perú.

¿Cuáles son las principales causas del 
crecimiento de la minería ilegal en el 
Perú?
Hay un problema de primer orden, un 
problema estructural, que es la crisis 
de la agricultura familiar y la pobreza 
rural. Ese es un asunto que está gol-
peando a amplios sectores del campo 
y que no ven en su actividad económi-
ca actual una posibilidad de ingresos 
para su familia.

En segundo lugar, considero que las 
características del país, que tiene un 
75.7 % de informalidad, hacen que esta 
se extienda en todas las regiones y, por 
lo tanto, las posibilidades de encontrar 

empleo formal son muy escasas. Hay 
lugares en el Perú como Bagua, Jaén, 
Juliaca, en donde la informalidad llega 
casi al 80 % - 90 %. Esa es una segunda 
causa estructural, cuya remediación 
demorará algún tiempo, porque el Es-
tado peruano ha tenido varios ensayos 
para superar esta situación y no lo ha 
logrado.

¿Hay una causa adicional?
Sí, hay un problema más de coyun-
tura que es el precio de los metales, 
particularmente del oro y el cobre. 
Desde hace unos años, el precio de di-
chos metales se mantiene y no dan la 
baja, incluso se han marcado récords 
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históricos de sus precios. Esto signi-
fica “una fiebre del oro”, en la cual se 
desplazan poblaciones a los llamados 
distritos o zonas mineras a excavar la 
tierra y buscar mineral como sea.

¿Cómo influye el contexto interna-
cional?
Hay otras dos razones que son suma-
mente preocupantes y es lo que quiero 
subrayar porque son nuevas. Una es 
la inmigración que yo le llamo sur – 
sur; es decir, los migrantes que vienen 
de Venezuela, Colombia, Haití, ya no 
hacia Estados Unidos, sino hacia esta 
parte del continente, a la región andi-
na, el Mercosur.

Esta emigración ocupa territorios sin 
que existan las condiciones como para 
incorporarlos a la economía, entonces 
se suman a una economía informal. Y lo 
que está ocurriendo es que se están in-
corporando a economías ilegales, como 
lo que viene sucediendo en el Perú.

¿Cuál es la otra razón?
La expansión de organizaciones cri-
minales trasnacionales, como es el 
caso del Tren de Aragua que se ha ex-
pandido a seis países del continente, 
desde Venezuela hasta Chile, pasando 
por el Perú, y se dedican a la extor-
sión, usurpación de terrenos, pros-
titución, etc. En el caso del Tren de 
Aragua, su presencia en el norte del 
país tiene dos propósitos: facilitar el 
negocio de la trata de personas y co-
menzar a tener presencia en lugares 
de explotación aurífera.

Este es el caso de Pataz y es probable que 
se extienda a otras zonas. En Cajamarca, 
la provincia de Cajabamba, ya tenemos 
noticias de la presencia de esta organi-
zación criminal, que se disfraza de com-
pañía de seguridad para los mineros, 
pero en realidad son sicarios.

¿Eso significa que el problema de la 
minería ilegal en el país se encamina 
a ser mucho más grave?
La minería ilegal va a estar expuesta 
a un producto que ellos mismos están 
generando: la ilegalidad, que genera 

este nuevo problema con organizacio-
nes criminales trasnacionales. Estas 
organizaciones vienen y les colocan 
“vacunas”, es decir los extorsionan 
y tienen que pagar. El problema está 
en que termine sucediendo como en 
Ecuador, Brasil y Colombia, donde es-
tas organizaciones terminan haciendo 
minería ilegal y fomentan su vincu-
lación con el narcotráfico, que ellos 
también desarrollan.

Por eso, ahora se habla de un negocio 
de narco minería.

¿Y cómo se traduce ese concepto de 
narco minería?
Es un fenómeno que está apareciendo, 
todavía no lo tenemos muy claramente 
establecido en el Perú. Salvo los gran-
des casos, como los Sánchez Paredes, 
no ha habido mucho este control te-
rritorial narco minero, pero ya se está 
produciendo en Ecuador, Brasil, Co-
lombia, y creo que dentro de poco va a 
aparecer este fenómeno en Perú. 

En el caso de la provincia de Pataz, ¿hay 
algún otro factor local que haya influi-
do para que surja el conflicto actual?
Pataz es digno de un estudio de caso 
porque lo que puede ocurrir dramáti-
camente en el Perú es que se multipli-
quen los “Pataz” y eso sería una cues-
tión demasiado complicada.

Primero, en Pataz hay un recurso 
enorme que es el oro. Y no es la única 
región del país que tiene ese recurso. 
Hay que poner especial atención en lo 
que pueda ocurrir en otras zonas del 
Perú ricas en oro.

Segundo, está presente la empresa 
mayor productora de oro en el país, 
Minera Poderosa, y hay otra empre-
sa en Retama que se llama Horizon-
te, también produce oro, pero está un 
poco más lejos de Pataz.

Tercero, la empresa Poderosa había 
llegado a un acuerdo con los mineros 
informales que tienen larga data en 
la zona. El acuerdo, que viene funcio-
nando bien desde el 2012, permite que 

los mineros informales realicen ex-
plotación de oro en la concesión de la 
que Poderosa es titular, con la condi-
ción de que se formalicen y entreguen 
el oro a la empresa con el precio del 
mercado.

Desde el 18 de agosto han declarado 
en Estado de Emergencia por 30 días 
a la provincia de Pataz. ¿Cómo con-
tribuye esta medida y qué otras hacen 
falta para la solución del problema?
La declaración del Estado de Emergen-
cia tiene que ir acompañada de tres ti-
pos de acciones simultáneas. Primero, 
tiene que haber presencia policial, no 
estoy de acuerdo con que se militarice 
la zona. Tiene que haber presencia po-
licial y no se trata de abrir una comi-
saría con siete policías porque no ha-
cen nada, tiene que abrirse una base 
policial en la que incluso se destaque 
a efectivos de la Dirección Nacional de 
Operaciones Especiales (Dinoes).

¿Qué otras medidas se deben adoptar?
Tiene que haber presencia de otras 
instancias del Estado, particularmen-
te fiscales, como las Fiscalías Especia-
lizadas en Materia Ambiental (FEMA); 
y jueces especializados en cuestiones 
ambientales para procesar a los delin-
cuentes que atentan contra el medio 
ambiente y cometen delitos de mine-
ría ilegal.

¿Eso es suficiente?
También hay que tener un nivel de ac-
ción simultánea, tiene que haber un 
plan de ejecución de obras para insta-
lar servicios públicos básicos en varios 
pueblos de la zona, donde no existen 
agua, desagüe, electricidad y vías de 
comunicación.

Entonces, policías, autoridades y ser-
vicios públicos. Además, tiene que ser 
un plan sostenido, no un operativo 
que dura unos días, sino que se des-
pliegue de forma multisectorial del 
Estado y que sepa a dónde golpear, no 
que golpea a todo el mundo, sino que 
sepa dónde está el problema y el pro-
blema en Pataz son las organizaciones 
criminales.
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BCP LANZA CONVOCATORIA
DE BECAS PARA ESTUDIAR

EN LAS MEJORES UNIVERSIDADES 
E INSTITUTOS DEL PAÍS

En línea con su compromiso con 
la sociedad, el BCP abrió por un-

décimo año consecutivo su convocato-
ria al programa Becas BCP, para que 
jóvenes talentosos puedan estudiar en 
las mejores universidades e institutos 
del país. La entidad financiera bus-
ca brindar 80 becas y los interesados 
pueden postular hasta el 7 de enero de 
2024 en www.becasbcp.com. 

El programa Becas BCP es una iniciati-
va integral en la que además de brindar 
el financiamiento de la carrera al 100 

El 42 % de los becarios BCP que se encuentran estudiando son de provincia. 
El programa cuenta con más de 300 egresados y cerca del 90 % se encuentra trabajando 

en empresas reconocidas. La postulación estará abierta hasta el 7 de enero de 2024 
a través de la página web de la iniciativa.

%, ofrece un programa de acompa-
ñamiento y desarrollo de talento, que 
incluye acompañamiento psicológico, 
talleres de habilidades blandas, pro-
grama de Mentoring Laboral, entre 
otros, para que los becarios se adapten, 
sigan desarrollando su talento y pue-
dan estudiar en óptimas condiciones 
tanto personales como profesiona-
les. Asimismo, los acerca a una red de 
prestigiosas empresas con la finalidad 
de impulsar su desarrollo profesional. 
“En el BCP estamos convencidos de 
que la educación es el vehículo para 

lograr el desarrollo sostenible del 
país, pues permite que los jóvenes 
transformen su futuro, ya que acce-
den a puestos de trabajo más compe-
titivos, con un salario adecuado, y esto 
impacta positivamente en su familia 
y en nuestro país. Según el MINEDU, 
en el 2021, solo 3 de cada 10 jóvenes 
accedió a educación superior luego de 
terminar el colegio, en el BCP creemos 
firmemente que el factor económico 
no debería ser impedimento para 
que un joven talentoso acceda a edu-
cación superior de calidad. Invito a 
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todos los jóvenes a postular a Becas 
BCP”, acotó Verónica Roca - Rey, ge-
rente de Reputación y Responsabili-
dad Social del BCP.

Los postulantes a Becas BCP podrán 
acceder a estudiar las carreras más 
demandadas del mercado y las ca-
rreras del futuro en una de las ins-
tituciones aliadas a la iniciativa con 
las que cofinancian las becas, como 
la Universidad de Lima (UL), la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), la Universidad de Piura(U-
DEP) en sus sedes de Lima y Piura, 
la Universidad del Pacífico (UP), la 
Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC) y la Universidad de 
Ingeniería y Tecnología (UTEC) en el 
caso de carreras universitarias. En 
cuanto a carreras técnicas, accede-
rían a estudiar en Cibertec, Tecsup, 
Certus o Toulouse Lautrec en las se-
des de Lima, Chiclayo, Trujillo y Are-
quipa, según corresponda.

Conoce los requisitos 
generales para Becas 
Universitarias 
- Nacionalidad o residencia perma-

nente peruana.
- Presentar necesidad económica.
- Haber terminado el colegio en los 

años 2021, 2022 y 2023.
- Cursar o haber cursado 3ro, 4to y 

5to de secundaria en un colegio 
público o privado en el Perú.

- Poseer excelencia académica de 
tercio superior o rendimiento des-
tacado comprobable en 3ro, 4to y 
5to de secundaria.

- Haber ingresado bajo una moda-
lidad aprobada, a una de las uni-
versidades aliadas y a una de las 
carreras financiadas por el pro-
grama Becas BCP.

- Estar iniciando la carrera univer-
sitaria por primera vez.

- No contar con antecedentes poli-
ciales o penales (mayores de edad).

Conoce los requisitos 
generales para Becas Técnicas
- Nacionalidad peruana o residencia 

permanente.

- Presentar necesidad económica.
- Haber concluido estudios de edu-

cación básica regular en un cole-
gio público o privado en el Perú.

- Haber terminado el colegio entre 
el 2017 y el 2023.

- Participar y lograr el ingreso a 
través del examen de conocimien-
tos, a uno de los institutos aliados 
y a una de las carreras financiadas 
por el programa Becas BCP. 

- No tener antecedentes policiales o 
penales (mayores de edad).

- Elegir la sede del instituto que se 
encuentre en su lugar de residen-
cia (obligatorio).

El proceso de postulación al 
programa Becas BCP consta 
de tres fases:
1. Revisión y verificación de cumpli-

miento de requisitos: los postulan-
tes deben haber aprobado el proce-
so de admisión de una universidad 
e instituto aliado por la modalidad 
permitida por el programa, a una 
de las carreras financiadas por la 
iniciativa. Pueden revisar la lista 
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de carreras en las bases del pro-
grama en www.becasbcp.com y 
completar esta fase hasta el 7 de 
enero de 2024. Los postulantes que 
no hayan completado todo lo so-
licitado en la plataforma hasta la 
fecha indicada no podrán pasar a 
las siguientes fases.

2. Evaluación psicométrica: Los pos-
tulantes que cumplan con los re-
quisitos indicados en las bases se-
rán invitados a tomar una prueba 
psicométrica.

3. Entrevista personal: los postulan-
tes que hayan superado con éxito 
la prueba psicométrica serán in-
vitados a realizar una entrevista 
para conocerlos más.

A la fecha, el BCP ha entregado más de 
1 000 becas universitarias y técnicas a 
nivel nacional. Además, el 42 % de los 
becarios del programa que se encuen-
tran estudiando son de provincia. Por 
último, cuenta con más de 300 egresa-
dos universitarios y técnicos; y cerca 
del 90 % se encuentra trabajando en 
empresas reconocidas. 

Creemos firmemente que 
el factor económico 

no debería ser impedimento para 
que un joven talentoso acceda a 
educación superior de calidad.
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EDUCA COLLEGE PREP: 
PREPARACIÓN ANTICIPADA 

ES CLAVE EN LA POSTULACIÓN A 
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

La anticipación en la preparación 
para los procesos de postulación 

a universidades se ha vuelto un factor 
relevante para aumentar la probabilidad 
de ser admitidos, según Educa, líder en 
guiar a estudiantes latinos que desean 
estudiar en el extranjero. Aquí te expli-
camos por qué es importante y cómo 
puede beneficiarte.

En países como Estados Unidos, Europa 
y Canadá, las universidades de renombre 
suelen evaluar los últimos cuatro años 
de estudios para seleccionar a estudian-
tes que encajen con su perfil deseado. 
Por eso, es recomendable comenzar a 
prepararte desde los primeros años de 
secundaria, para apuntar a lo más alto. 
Sin embargo, muchos estudiantes em-
piezan a pensar en su solicitud universi-
taria durante el último año de secunda-
ria, lo que puede presentar desafíos más 
difíciles de superar.

En América Latina, la educación difiere 
de sistemas como el estadouniden-
se o europeo, donde los estudiantes 
pueden especializarse y elegir cur-
sos relacionados con sus intereses en 
secundaria. No todos los colegios en 
nuestra región ofrecen programas re-
conocidos internacionalmente como 
el Bachillerato Internacional, que per-
mite especialización en los últimos 
años de secundaria. Por eso, es crucial 
que los estudiantes busquen cursos y 
actividades que enriquezcan su perfil 

académico y cumplan con requisitos 
universitarios, demostrando su deseo 
de superación. Esto incluye diseñar un 
currículum sólido, cursos adicionales 
y decidir qué exámenes internaciona-
les rendir, preparándose estratégica-
mente.

Por otro lado, comenzar el proceso de 
postulación con suficiente anticipación 
proporciona a los estudiantes una visión 
clara de cómo alcanzar los objetivos para 
la admisión, permitiéndoles compren-
der en detalle los requisitos, universida-
des y carreras que mejor se ajustan a sus 
intereses y habilidades en un proceso 
de admisión cada vez más competitivo 
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y complejo. Esto también puede aumen-
tar las oportunidades de obtener becas, 
ya que, en muchos casos, las convoca-
torias para becas se abren antes que los 
procesos regulares de postulación, por 
lo que planificar y adelantarse en estas 
solicitudes resulta esencial, consideran-
do la cantidad de requisitos y trámites 
involucrados.

Educa es el compañero perfecto en este 
proceso, ya que se especializa en ana-
lizar y realzar el perfil del estudian-
te, preparándolos para ser candidatos 
atractivos para universidades extranje-
ras, y brindando orientación clara du-
rante todo el proceso de postulación. 
Hasta ahora, más de 1,900 estudiantes 
han confiado en Educa para lograr su 
sueño de ingresar a universidades pres-
tigiosas como Yale, Columbia, King’s Co-
llege, University of Toronto y University 
of Amsterdam, entre otras. Para obtener 
más información, puedes contactar a 
Educa a través de su página web educa-
collegeprep.com. 

Educa es el compañero perfecto 
en este proceso, ya que se 

especializa en analizar y realzar 
el perfil del estudiante.
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ESTUDIANTES DE UPN 
BRINDAN SERVICIOS COMUNITARIOS

Se estima que el 53 % de la pobla-
ción peruana no tiene acceso a 

servicios de salud (según el INEI) y una 
forma de contribuir a cerrar la brecha 
son los programas de servicio comuni-
tario liderados por instituciones educa-
tivas como el Centro Preventorio de Sa-
lud de Puente Piedra, donde estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Privada del Norte brinda-
ron más de 10 mil atenciones gratuitas.

En opinión de Mercedes Cáceres, geren-
te de Responsabilidad Social de UPN, los 
programas comunitarios de las univer-
sidades contribuyen no solo con acceso 
a salud. Por ejemplo, los estudiantes de 
Derecho y Ciencias Políticas brindan 
consultas legales a personas de escasos 
recursos y los de negocios ofrecen ase-
sorías empresariales a emprendedores, 
generando un doble impacto positivo, 
porque apoyan a la comunidad, pero 
también fortalecen el aprendizaje de los 
jóvenes.

Preventorio de Salud de 
Puente Piedra
En un esfuerzo por superar las barre-
ras de acceso a los servicios de salud, la 
colaboración entre UPN y la Municipa-
lidad de Puente Piedra ha dado lugar al 
Centro Preventorio de Salud. Más de 600 
estudiantes de psicología, terapia física, 
nutrición, obstetricia y enfermería par-
ticipan en esta obra que tiene un impac-
to positivo en la mejora de la calidad de 
vida de población vulnerable.

“En el preventorio de salud de la UPN 
he recibido terapia física y me voy muy 
aliviada del dolor”, afirma Yris Ricardi-
na Patiño, una de las beneficiadas con 
las 10 mil atenciones ofrecidas por los 
estudiantes en el centro ubicado en En-
senada de Chillón. “La idea es que este 
espacio pueda seguir trabajando en pre-
venir la anemia, desnutrición infantil, 
enfermedades reumatorideas y otros 
males que, de no ser tratados, podrían 
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derivar en cuadros peores. El papel de 
los estudiantes es fundamental para 
ayudar a la comunidad, pero también 
para fortalecer su aprendizaje”, explica 
Mercedes Cáceres.

Agregó que las atenciones gratuitas se 
realizan de lunes a viernes de 9:00 a.m. 
a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 
1:00 p.m.

Consultorios de Negocios UPN
Más de 2 mil emprendedores y pequeñas 
empresas han sido favorecidos por los 
Consultorios de Negocios, un proyecto en 
colaboración entre UPN y la Municipali-
dad de Puente Piedra. El objetivo central 
es elevar la competitividad de estas com-
pañías mediante asesorías especializadas 
en áreas fundamentales para el logro 
empresarial, en línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Las empresas de Lima Norte tienen la 
oportunidad de acceder a talleres es-
pecializados en gestión empresarial y 
recibir asesorías personalizadas a me-
dida de sus necesidades. Estas valiosas 
orientaciones son proporcionadas por 
estudiantes de UPN, quienes están ca-
pacitados para brindar apoyo sólido y 
adaptado a cada situación. El Dr. Au-
gusto Cáceres, Decano de la Facultad de 

Negocios de la universidad, subrayó que 
esta iniciativa refleja el compromiso de 
la universidad en transformar vidas y 
contribuir al progreso comunitario.

Clínicas Legales de UPN
La Facultad de Derecho de UPN presenta 
la “Clínica Legal Virtual”, una plataforma 
en línea que proporciona asesoramiento 
legal gratuito a individuos de bajos re-
cursos, abarcando temas como pensión 
alimentaria, sucesiones, inscripciones 
tardías y correcciones de registros. Más 
de 570 estudiantes de UPN, bajo la tutela 
de abogados especializados, están invo-
lucrados en este proyecto, ofreciendo 
asistencia a 835 personas en los últimos 
dos años.

Esta notable iniciativa no solo benefi-
cia a aquellos en búsqueda de orienta-
ción legal, sino que también enriquece 
la formación de nuestros estudiantes al 
permitirles aplicar sus conocimientos 
teóricos en situaciones reales. Según 
Mercedes Cáceres, Gerente de Respon-
sabilidad Social de UPN, al tratar casos 
concretos, los estudiantes tienen la 
oportunidad de experimentar el rol de 
orientadores legales, fortaleciendo así 
sus habilidades profesionales y contri-
buyendo al acceso a la justicia en la co-
munidad.
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CONSULTORIO 
FINANCIERO DE MIBANCO: 

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS
ANTE LA LLEGADA DEL 
FENÓMENO DE EL NIÑO 

El Perú es uno de los países que 
es impactado regularmente con 

el fenómeno de El Niño, ocasionando 
un fuerte incremento de temperatura 
en las aguas y generando cambios cli-
máticos como lluvias, inundaciones, 
huaicos y reducción de especies mari-
nas. Estas variaciones naturales afec-
tan de manera relevante y directamen-
te a la costa norte y centro del país, y en 
menor medida la sierra norte y sierra 
centro-sur. 

Si bien se espera que la intensidad de 
este fenómeno sea moderada, todavía 
no se sabe con certeza cuál será su real 
impacto en el país. Ante ello y para es-
tar preparados ante su próxima llega-
da, el Consultorio Financiero Mibanco 
te brinda recomendaciones preventi-
vas generales para estar preparados 
ante eventualidad de la naturaleza que 
afecten el hogar, negocio o el centro de 
labores.  

A. Diseña un plan de emergencia para 
tener acciones concretas que brin-
den seguridad a tu familia y com-
pañeros de trabajo ante un desastre 
natural. 

- Identifica: Realiza una lista de las 
personas que conforman tu hogar, 
negocio y trabajo. Ubica las zonas 
seguras y de riesgo (internas o ex-
ternas) de cada lugar, así como las 
rutas de escape. 

- Elabora: Ten lista la mochila de 
emergencia con insumos de pri-
mera necesidad, considerando la 
cantidad de personas de tu entorno. 
Dispón de un monto de dinero de 
reserva ante la eventualidad.  

- Asigna: Cada integrante debe tener 
roles específicos para que tenga cla-

ro lo que debe hacer ante un evento 
inesperado. Ejemplo: responsable 
de ayudar adultos, del botiquín e in-
clusive de las mascotas. 

- Organiza: Lleva a cabo una reunión 
de entrenamiento en el hogar, tra-
bajo o grupos vecinales para que es-
tén preparados. 

B. Prevención comunitaria son medi-
das que se adoptan en comunidad 
para reducir los efectos de desastres 
naturales o situaciones de emer-
gencia. Para ello, es importante: 

- Organicen y participen en faenas 
comunitarias: Limpieza de canales 
de regadío u orden en las calles. 

- Identifiquen rutas de evacuación y 
apoyo: Puntos de reunión en caso 
de huaicos y aluviones. Tener a la 
mano el directorio de apoyo (bom-
beros, hospitales, municipales). 

- Identifiquen personas que puedan 
ayudar: Red de ollas comunes y per-

sonas que cuenten con movilidad. 
- Presta atención a las señales natu-

rales: Aumento de agua turbia, su-
bida repentina del nivel o caudal de 
agua o fuertes ruidos acercándose, 
similar al que producen muchos ca-
miones en carretera.

- Implementen un almacén comuni-
tario: Con alimentos no perecibles 
como agua, conservas y útiles de hi-
giene. También herramientas como 
palas, barretas y picos que servirán 
para responder y recuperarse.

Todas estas recomendaciones genera-
les contribuirán a tener un plan de cor-
to plazo y de esta manera reducir con-
siderablemente el impacto que pueda 
ocasionar el desastre natural. La pre-
vención no solo se trata de estar pre-
parados, sino también el saber afrontar 
las situaciones y estar unidos como co-
munidad para salir adelante.  Recorde-
mos que juntos somos más fuertes. 
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