






Editorial

Equipo

Se necesita mayor premura para avanzar en la diversi-
ficación de la matriz energética del Perú. No es posi-
ble que con tanto potencial en fuentes generadoras 

de electricidad, como la eólica, solar y geotérmica, sigamos 
dependiendo en demasía de dos que tienen una cuota de 
generación de más del 90 % en promedio.

Los cambios normativos se hacen indispensables en 
el corto plazo. La separación de potencia y energía en 
los contratos es necesaria para asegurar una mayor 
competencia en el mercado eléctrico, en favor de mejo-
res precios para los consumidores finales. Sin olvidar 
los retos ambientales, debemos recordar también que 
el cambio climático afecta severamente al suministro 
eléctrico del país, por lo que contar con esta diversifica-
ción asegura una mejor resiliencia a sus efectos negati-
vos. Todo este panorama se analiza en la edición 162 de 
Stakeholders, que convoca a diversos especialistas para 
dialogar al respecto. 

Asimismo, desde el lado corporativo, en este núme-
ro nos acompaña en la Entrevista Central Pacífi-
co Seguros para hablar sobre el compromiso de la 
compañía con la inclusión desde el sector seguros. 
También dedicamos una sección a la huella de carbo-
no, donde expertos nos hablan de la importancia de 
su gestión y evolución en las empresas peruanas. 

Como siempre, diferentes organizaciones compar-
ten sus acciones en el marco de las energías reno-
vables, la huella de carbono y la responsabilidad 
ambiental. Desde Stakeholders, agradecemos a cada 
uno de los articulistas, entrevistados y voceros por 
aportar a la discusión en este largo camino hacia la 
sostenibilidad. Finalmente, queremos dedicar esta 
edición a un gran amigo que ha partido hacia la 
eternidad: Baltazar Caravedo Molinari, cuyo apor-
te como articulista ha sido un pilar para nosotros y 
será imborrable en cada número que presentemos.
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De: Equipo Revista Stakeholders
Para: Baltazar Caravedo Molinari

Querido Baltaco, iniciamos estas líneas con un profundo pesar por tu partida. 
Esta tristeza no solo embarga a la redacción de Stakeholders, sino también a 
cada uno de tus lectores que, edición tras edición, encontraban en ti a un guía en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y sostenibilidad. 

Baltaco, fuiste siempre un gran ser humano comprometido con contribuir des-
de tu rol a un mundo mejor, a uno sostenible. Tu presencia y cada artículo tuyo, 
producto de tu pluma analítica y aguda, era un sello distintivo de estas páginas. 

Queremos reconocer, querido amigo, tu aporte al ámbito de la RSE, del cual has 
sido pionero y mentor en el país. Muchos, quienes ahora son líderes en diferentes 
áreas, han sido tus aprendices y reconocen en ti al gran especialista. Sin embar-
go, más allá de tu expertise y pericia, recordamos también tu calidez humana y 
la apertura al diálogo con todos.

Nos unimos al sentimiento de tus familiares, amigos, colegas y a toda la comuni-
dad de Stakeholders en este momento de tu partida, Baltaco. Extrañaremos tu 
visión de la realidad, el corte social y humanista de tus artículos. Pero, sobre todo, 
añoraremos dialogar con el excepcional ser humano que fuiste. 

Sabemos que tu espíritu seguirá inspirándonos y guiándonos en nuestro camino 
hacia un futuro más justo y sostenible. 

Descansa en paz, querido amigo. Siempre estarás en nuestros corazones. Q.E.P.D.



“Pulmoncito verde Baltazar Caravedo”, 
la iniciativa que rinde homenaje 

al pionero de la RSE en Perú

En medio del sentir por la par-
tida de Baltazar Caravedo Moli-

nari, un pionero de la RSE en el Perú, 
sus colegas y amigos se reúnen para 
mantener vivo su legado a través de 
una iniciativa sostenible. 

El homenaje denominado “Pulmonci-
to verde Baltazar Caravedo” permitirá 
plantar decenas de árboles, arbustos 
y flores en el Parque Asturias de Villa 
El Salvador el próximo 2 de junio. Este 
gesto, que nace de la comunidad de 
aliados del Grupo Stakeholders, refleja 
el profundo impacto que Baltaco tuvo 
en sus estudiantes, amigos, colegas y 
en toda la comunidad de RSE y soste-
nibilidad.

Y es que para muchos Baltaco se con-
virtió en un gran mentor profesional y 
humanista, ya que supo empoderar a 
las personas que trabajaban a su lado, 
brindándoles toda la confianza y las 
orientaciones necesarias.

Colegas y amigos expresan palabras 
de respeto y de gran admiración por 
el pionero de la RSE en el país. Estos 
mismos líderes empresariales son los 
que vienen aportando a los fondos que 
servirán para la adquisición de mate-
riales y la organización de actividades 
comunitarias en el marco de esta ini-
ciativa.

Para aquellos que deseen sumarse 
y aportar a esta noble y justa causa, 
pueden escribir hasta el 10 de mayo al 
siguiente correo: mvargas@stakehol-
ders.com.pe

ficia Universidad Católica del Perú, así 
como un bachiller en Economía. Resal-
ta también su rol como investigador y 
su colaboración científica en el Centro 
de Estudios y Documentación en Ám-
sterdam (Países Bajos). 

Fue delegado de diversas organizacio-
nes internacionales, donde su influencia 
trascendió fronteras y generaciones. Se 
desempeñó como representante de la 
Inter American Foundation en el Perú, 
así como de la Fundación Avina, de Fe-
llow de la Fundación Ford y de la Funda-
ción Kellogg. Fue también docente en las 
principales universidades del país.

Asimismo, publicó libros, textos y artícu-
los en diferentes medios de comunica-
ción. En Stakeholders, especialmente, fue 
parte del staff principal de articulistas. Su 
pluma quedará grabada en los archivos 
de la revista, como muestra de su exper-
tise y compromiso con la RSE y sostenibi-
lidad. Gracias, por tanto, Baltaco. 

La comunidad académica y empresarial se unen para brindarle 
un merecido homenaje a quien en vida fue un gran mentor e investigador 

de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
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Una distinguida trayectoria
Recordemos que Baltazar Caravedo Moli-
nari fue mucho más que un activista so-
cial. Su legado se extiende por más de dos 
décadas, siendo uno de los primeros que 
investigó - en campo – el concepto de la 
responsabilidad social para las empresas.

Baltaco, un “visionario” como lo califi-
can sus estudiantes y colegas, identifi-
có a la RSE como externa y filantrópica, 
marcando así un hito y convirtiéndose 
en un adelantado a su época en Perú y 
Latinoamérica.

Empezó a hablar de la RSE y el impac-
to de las organizaciones incluso antes 
de que se publicara la norma ISO 26000 
2010). En ese sentido, abordó a la respon-
sabilidad social como una energía que 
puede provocar modificaciones en las 
relaciones entre diferentes stakeholders.

Su formación académica incluye un 
doctorado en Sociología por la Ponti-



Baltazar Caravedo Molinari:
el legado y la calidez de un gran ser humano 
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“Baltaco fue mucho más que un tío; fue mi inspiración y guía. Él me
enseñó el valor de la responsabilidad social y me ayudó a descubrir
mi propósito en la vida. Su partida deja un vacío irreemplazable,
pero su legado vivirá en cada paso que doy”. 

Luciana Caravedo - Directora de Sostenibilidad & Comunicaciones 
en Cálidda

“Gracias, maestro, por tu ejemplo y compromiso, por tus enseñan-
zas. Aquí quedamos tus alumnos. Descansa en paz, Baltaco querido”.

Julianna Ramírez - Directora del Hub de Investigación y Desarro-
llo, Centrum Think

“Desde que nos conocimos (años 80) la palabra ‘sistema’ ocupó un 
lugar central en nuestras conversaciones y proyectos. Baltaco in-
cansablemente nos decía que para transformar la sociedad peruana 
debíamos generar las condiciones para conectarnos con el otro, es-
cuchando y hablando. Su sensibilidad social e inteligencia lo llevó a 
escribir sin pausa y a compartir sus ideas con afecto y determinación”.

Jorge Callaux - Fundador y presidente de la SPDA

“Baltaco solía decir que en el Perú se necesitaba una energía trans-
formadora, y nunca hubo palabras más sabias, querido maestro. 
Me llena de honor haber compartido tantas experiencias hermo-
sas en el Perú, observándote difundir el tema con una pasión que 
siempre será inspiradora para mí”.

Rossanna Arboccó

“Un honor haber compartido espacios de intercambio con Baltaco. 
Lo que más recuerdo es el proyecto Responsabilidad social TO-
DOS. Su entusiasmo por lograr energías que unan y que nos enfo-
quen en un país posible, siguen presentes en muchos de nosotros. 
¡Vuela alto Baltaco y sigue brillando!”

María Luisa Espinosa - Consultora, MEspinosa S.A.C.

“Maestro, hemos conversado tantas veces y nunca te expresé sufi-
cientemente mi gran admiración hacia ti; sin embargo, me quedo 
con la alegría de nuestra última comunicación a través de Rossana 
donde te confesé que siempre fuiste y serás mi rock star. Tú no te 
has ido, te quedas en todos los corazones de los que tuvimos el 
maravilloso honor de conocerte. Hasta siempre, maestro”.

Susana Tejada  - Directora de sostenibilidad y desarrollo en Equity

“Gracias, Baltaco, por la generosidad de tu vida de lucha alegre y 
convocante por un mundo mejor. Gracias por la confianza entusias-
ta en la humanidad y en los sistemas imperfectos, llenos de energía 
y movidos por el amor. Gracias por el consejo, cariño y las pasadas 
de voz. ¡Gracias!”

Silvana Caro - Directora Ejecutiva en Soluciones Conjuntas

“Siempre recordaré a Baltaco como un amigo querido y un cóm-
plice en algunas de las aventuras más desafiantes de mi vida. Para 
conmemorarlo, estamos implementando un hermoso proyecto: el 
‘pulmoncito verde’, un símbolo de vida y renovación que refleja la 
esencia de las experiencias que vivimos juntos”.

Anna Zucchetti - Presidenta en Asociación Ciudad Viva

“Baltaco me ayudó hace casi 25 años para ser líder de Avina y crear 
el Programa Te Quiero Verde. Desde ahí siempre mantuve una muy 
linda amistad con un hombre íntegro, honesto y luchador de los 
que nuestro querido Perú tanto necesita. Como nunca mueres hasta 
que haya alguien que te siga recordando, él va a seguir por mucho 
tiempo viviendo en el corazón de todos nosotros”.

Alberto Suarez - Gerente de Amarumayu

“Tantas cosas especiales que significó tu paso por el mundo que es 
difícil resumirlo. Todo queda corto. Lo que no quedará corto es la 
inspiración y sentido de propósito que dejaste en nosotros. Gene-
raste poderosas bases, terreno fértil, donde podemos seguir sem-
brando el futuro. ¡Gracias Baltaco!”

Javier Perla - Gerente de Servicios de Sostenibilidad

“Fuiste mi primer libro de RSE, el profesor al que admiraba, y el 
profesional con el que tuve la suerte de coincidir. Gracias por todo 
lo que nos dejas, y por todo lo que creaste”. 

Carla Grados Villamar

“Baltaco ha sido la persona que más me ha desafiado hasta hoy. Él 
confiaba más en mí que yo misma. Él confiaba en las personas y 
en su poder transformador. Por él aprendí a escuchar más allá de 
las palabras y a disfrutar de los abrazos. Baltaco te abrazaba con 
el corazón y eso hacía que uno se sintiera sinceramente acogido”.

Alessandra Leverone - Directora ejecutiva en United Way Perú
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Mejorando el mundo

Se están presentando preguntas que requieren re-
flexión y quebrar mitos para buscar respuestas válidas. 

Crisis
Según la Organización Mundial de la Salud, están en crisis si-
multánea tres dimensiones de la vida que afectan a fondo la 
salud de las personas. Hay una crisis climática, una crisis de la 
biodiversidad y una crisis de la contaminación. Están profun-
damente interconectadas y están cobrando víctimas a diario.

La climática ha hecho que los últimos meses sean los más 
calientes de la historia. Están produciendo un aumento sin 
parangón de la toxicidad de la atmósfera, el hipercalenta-
miento de los mares y la destrucción en gran escala de eco-
sistemas. Entre otras consecuencias facilitan la circulación 
de plagas como el dengue, el paludismo y otras. Desde el 
año 2000 el dengue se multiplicó por ocho y está presente 
actualmente en 130 países.

La ruptura de la biodiversidad, la extinción o semi extin-
ción de especies vegetales y animales destruyen equilibrios 
fundamentales, genera epidemias y afecta la producción de 
alimentos saludables.

El aire se corroe bajo el impacto del calor, sustancias quí-
micas y desechos no tratados. La OMS estima que solo el 5 
% de los países cumplen con sus normas para asegurar aire 
puro. El aire contaminado está produciendo 14 millones de 
muertes anuales, el 25 % de todos los decesos. La lucha por 
la salud debe encararse unificadamente, conectando las di-
versas crisis.

Agotamiento
Un 44 % de los que trabajan dicen actualmente en las en-
cuestas internacionales que están agotados. ¿Qué sucede en 
la práctica? Según Gallup, hay un nivel de estrés récord y 
sienten que deben estar trabajando todo el tiempo y hacer-
lo siempre a la perfección. Han interiorizado el agotamien-
to, ello afecta muy significativamente su salud psíquica. Se 
requiere darles amplias posibilidades de esparcimiento, so-
ciabilidad y deportes.

Deforestación
Una reciente ley europea prohíbe la importación de pro-
ductos que provienen de zonas deforestadas. Los bosques y 
las selvas tropicales absorben dióxido de carbono produci-
do por los combustibles sólidos y expelen aire limpio, des-
truirlos como han hecho intereses puramente lucrativos en 
el Amazonas y otras áreas, es pérdida neta para la salud y 
la ecología. Una misión económica europea está visitando 
América Latina para explicar por qué le conviene parar la 
destrucción de bosques. No podrá exportar al Viejo Conti-
nente los productos originados en deforestación. Ejemplar-
mente Costa Rica protegió sus bosques cuidando el medio 
ambiente, preservando la biodiversidad y atrayendo turis-
mo ecológico en gran escala.

Felicidad
Naciones Unidas llevó a cabo, con la ayuda de Gallup, 
la medición de felicidad en 2024. Se ha convertido en 
una tabla permanente que se publica anualmente. El 
concepto de producto bruto de felicidad de las naciones 
fue introducido por primera vez por Bután, y acogido 
por la Asamblea General de la ONU, que propone que el 
desarrollo es mucho más que económico. Hay que me-
dir también qué pasa con la espiritualidad, la cultura, 
la convivencia, y otros factores. En la encuesta 2024 se 
incluyeron como parámetros, junto al PIB per cápita, la 
esperanza de vida saludable, tener a alguien en quien 
apoyarse, poder decidir sobre aspectos esenciales de la 
vida y generosidad y ausencia de corrupción. Vuelve a 
encabezar la tabla Finlandia, seguida en los primeros 
puestos por los países nórdicos.

Mejorar el mundo
Estos y otros graves problemas pueden ser enfrentados por 
la ciencia, la tecnología, la educación, la responsabilidad 
social y ecológica empresarial, políticas públicas bien ge-
renciadas y honestas. Lo vienen demostrando los triunfos 
de la inteligencia artificial para causas positivas, las ener-
gías limpias, la derrota del coronavirus, la existencia de 
democracias activas ejemplares. Este es el mundo al que 
aspiran la inmensa mayoría de los ciudadanos.

BERNARDO KLIKSBERG

 Asesor de diversos organismos internacionales.
Autor de 69 obras traducidas a múltiples idiomas. 

Entre ellas “Retos éticos de la postpandemia”.(Disponible 
en Amazon). kliksberg@aol.com



HANS ROTHGIESSER

Miembro del Consejo Consultivo Stakeholders
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Existe la ciudad ideal, 
pero no la queremos

La película Truman Show muestra a Jim Carrey in-
terpretando a Truman Burbank, un mediocre eje-

cutivo de seguros que vive en el idílico pueblo costero 
de Seahaven, que descubre de a pocos que su vida es en 
realidad un programa de televisión en el que él es la es-
trella. Todo lo que sucede en su vida, incluyendo el clima 
o las enfermedades que le dan a las personas alrededor 
de él, están planeadas para que cuadren con un plan de 
producción, de tal manera que puedan ser televisadas en 
vivo. Todos en Seahaven son actores, excepto por el mis-
mo Truman, en quien están todas las cámaras puestas sin 
que él lo sepa.

Originalmente la historia iba a transcurrir en Nueva York 
y sería más oscura y deprimente.  Cuando se confirmó al 
director Peter Weir, este sugirió que la trama tenía que ser 
más alegre para hacer creíble que se trataba de un progra-
ma de televisión que la gente estaría viendo 24 horas al 
día, todos los días de su vida. La película ya no sería filma-
da en Nueva York, sino en algún pueblo adorable.  Eso dejó 
a Weir y su equipo con el problema de buscar un centro 
urbano tierno para usar de escenario para la trama. Fue la 
esposa del director la que le comentó de Seaside en Flo-
rida, una comunidad planificada al detalle en la vida real.
La comunidad verdadera de Seaside es un caso único. Tie-
ne una población de poco más de doce mil habitantes y 
fue diseñada desde el comienzo siguiendo los principios 
del nuevo urbanismo.  Fue comenzada a ser construida en 
1981, pero la idea venía desde 1946, cuando el abuelo del 
real fundador de la comunidad, Robert S. Davis, compró 
32 hectáreas de tierra como un retiro de verano para su 
familia. En 1978 Davis heredó la propiedad y planeó con-
vertirla en un pueblo playero estilo antiguo. Él, su esposa 
y dos arquitectos viajaron por el sur estudiando distintos 
centros urbanos para realizar el planeamiento de Seaside.  
El plan final estuvo listo en 1985.

Un primer detalle importante es que Seaside es propiedad 
privada, por lo que las autoridades públicas han podido 
meterse poco en su planificación y en los criterios que se 
aplicaron.  La zona comercial está en el medio y las ca-
lles y vías parten de ahí en una forma radial. Hay distin-
tos tipos de residencias y de uso de espacios, para lo cual 
se usaron distintos estilos arquitectónicos.  Varias de las 
construcciones en Seaside fueron diseñadas por arquitec-
tos célebres.

Hoy en día Seaside sigue adelante. Cuenta con la orga-
nización Escape to Create, la cual brinda a los miembros 
de la comunidad la oportunidad de conocer artistas y 
académicos. Cuenta con un mercado ecológico todos los 
sábados, el cual brinda a los vecinos comida fresca de 
los campesinos de la zona. Tiene un teatro, un institu-
to educativo, un colegio. Es un centro urbano bastante 
activo.

Puede sonar genial hoy en día, pero estoy seguro de que 
todos los centros urbanos emblemáticos modernos tenían 
la misma promesa en su momento. Qué fácil es plantear 
el pueblo perfecto si tienes los recursos para comprar los 
terrenos necesarios, las hojas en blanco para diseñarlo de 
cero y la capacidad para evitar la congestión demográfica. 
Pongan a esos genios a cargo del tráfico de Lima o del 
planeamiento urbano de cualquier ciudad peruana y muy 
probablemente terminarían estresados y frustrados.

La verdad es que la solución a nuestros problemas de pla-
neamiento urbano es compleja y requiere soluciones téc-
nicas y modernas. Lo que complica más la escena es que 
estamos operando en un espacio que ya se ha estado cons-
truyendo desordenadamente por décadas.  Poner orden 
aquí va a ser mucho más trabajoso que llegar a una playa 
y planear el balneario perfecto, con recursos ilimitados.
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JORGE MELO VEGA CASTRO

Presidente de Responde

Las clasificadoras de riesgos y la 
gestión ESG en las empresas peruanas

La gestión ESG se basa en el análisis de riesgos, 
siendo este un aspecto esencial para realizar autén-

ticas mediciones. Las empresas deben no solo identificar 
los impactos positivos y negativos de sus operaciones, 
sino también evaluar meticulosamente dichos riesgos en 
su matriz correspondiente. Sin embargo, es crucial recor-
dar que estas empresas no operan en un entorno ideal, 
sino que están inmersas en la compleja realidad del Perú, 
donde la institucionalidad local se convierte en un factor 
de riesgo adicional.

El entorno político y las instituciones gubernamentales, 
como el Congreso con sus leyes que generan gasto y su 
frecuente aprobación por insistencia, el gobierno sujeto a 
la mediocridad y sometido al parlamento, así como el defi-
ciente desempeño del Ministerio Público, el Poder Judicial 
y la Contraloría, entre otros, representan una amenaza 
para la estabilidad y el desarrollo empresarial. Sus accio-
nes, en muchas ocasiones, no solo afectan directamente a 
los ciudadanos, sino que también destruyen valor.

Cuando las empresas se comprometen con la gestión ESG, 
reconocen que adoptar un enfoque integral y utilizar mé-
tricas fiables les proporciona ventajas significativas. Me-
joran su acceso al mercado de capitales y al crédito, obte-
niendo condiciones más favorables para su crecimiento 
y desarrollo. Es por ello que las clasificadoras de riesgos 
desempeñan un papel crucial como actores principales en 
el mercado de capitales, ya que emiten una calificación 
tanto para el país en general como para cada empresa en 
particular. Esta calificación refleja el entorno político, 
económico y social en el que operan las empresas, y puede 
tener un impacto significativo en su capacidad para ob-
tener financiamiento y en su reputación en los mercados 
financieros.

La evaluación de riesgos ESG realizada por las clasifica-
doras incluye consideraciones sobre cómo los factores 

ambientales, sociales y de gobierno corporativo pueden 
afectar la capacidad de una empresa para cumplir con sus 
obligaciones financieras a largo plazo. Estas incorporan 
directamente factores ESG en sus metodologías de califi-
cación, asignando puntajes específicos o ponderaciones a 
estos criterios en sus análisis de riesgo. Estas calificacio-
nes pueden proporcionar incentivos para que las empre-
sas mejoren su desempeño en sostenibilidad. Una califi-
cación más alta puede reflejar prácticas sólidas en estas 
áreas, lo que puede ser percibido positivamente por los 
inversores y otros interesados. Sin duda, las agencias de 
calificación contribuyen a fomentar una mayor transpa-
rencia y divulgación por parte de las empresas en relación 
con sus prácticas ESG, lo que puede ayudar a los inverso-
res a tomar decisiones más informadas y a las empresas a 
identificar áreas de mejora.

En el Perú, un grupo de empresas que ya participan en el 
Dow Jones Sustainability Index, que evalúa el ESG y cuya 
medición está a cargo de S&P Global Ratings, la misma 
clasificadora que ha reducido el grado de inversión de 
nuestro país debido a su precaria institucionalidad. Esta 
calificación, trasladada a todas las empresas peruanas que 
acceden al mercado de capitales, ha significado en los úl-
timos días la pérdida del grado de inversión, lo que re-
ducirá la competitividad de sus operaciones al tener que 
acceder a créditos más costosos.

El sector empresarial no puede desentenderse de la di-
námica política del país, especialmente en circunstan-
cias en las que existe una escasa formación profesional 
e intelectual entre sus dirigentes y una incapacidad para 
plantear políticas públicas en beneficio de los ciudadanos. 
Es evidente que el Perú cuenta con una mala calificación 
debido a su precaria institucionalidad, y estas circunstan-
cias no se resolverán únicamente en un proceso electoral, 
sino más bien mediante el compromiso y la actuación de 
la sociedad civil, sus líderes y sus gremios.
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Tecnologías limpias: 
el camino hacia la descarbonización

En los últimos años, la transición hacia tecnolo-
gías limpias ha cobrado un papel fundamental en la 

lucha contra el cambio climático. Las fuentes de energía 
tradicionales han proporcionado comodidades a los hoga-
res durante décadas, pero su persistencia obstaculiza el 
proceso de descarbonización, requiriéndose realizar me-
joras sustanciales. En este contexto, los paneles solares y 
las turbinas eólicas han emergido como tecnologías cada 
vez más comunes, mostrándose como alternativas viables 
de fuentes de energía menos contaminantes. Sin embargo, 
su adopción masiva aún enfrenta desafíos significativos.

Las tecnologías limpias son cruciales en la reducción de 
emisiones de carbono y en la transición hacia una eco-
nomía sostenible. No obstante, se deben realizar impor-
tantes mejoras para lograr su integración plena en la in-
fraestructura energética mundial. En este sentido, varios 
países europeos están realizando avances concretos para 
eliminar progresivamente el uso de combustibles fósiles. 
Entre estos esfuerzos específicos se encuentra el uso de 
nuevas tecnologías como la calefacción de edificaciones 
con bombas de calor. Asimismo, en el ámbito del trans-
porte, encontramos el desafío de infraestructura de car-
ga para vehículos eléctricos, cuya demanda, aunque en 
aumento, se ve limitada por la insuficiencia de una red 
adecuada. Adicionalmente, las baterías de almacenamien-
to de energía solar enfrentan limitaciones tecnológicas y 
costos altos para consumidores, lo que, sin duda, restrin-
ge su adopción generalizada. 

Estas muestras de tecnologías se destacan por su notable 
eficiencia energética. Su uso masivo permitiría integrar 
las decisiones y participación de la sociedad civil de ma-
nera directa en el camino hacia la descarbonización. Sin 
embargo, su implementación enfrenta desafíos políticos, 
tecnológicos y logísticos. Como ejemplo, la resistencia de 
las industrias tradicionales y la carencia de incentivos 
claros para la adopción de tecnologías limpias limitan el 
progreso hacia una economía exenta de carbono. Por ello, 

es imperativo involucrar y alinear a una variedad de ac-
tores clave, incluyendo el sector privado y sociedad civil, 
para superar dichos desafíos. Así, las políticas energéticas 
no solo deben enfocarse en el ámbito técnico, sino bus-
car involucrar más activamente a los ciudadanos, quienes 
pueden ser contribuyentes del cambio a través de mejores 
usos y hábitos en su vida cotidiana. 

Entonces, a pesar de que la transición hacia tecnologías 
limpias es fundamental para combatir el cambio climático 
y promover un futuro más sostenible, aún se enfrentan 
desafíos importantes que requieren una acción coordina-
da a nivel gubernamental, empresarial y social. Entre los 
obstáculos que también deben ser abordados se encuen-
tran la escasez de trabajadores calificados en estas nuevas 
tecnologías, así como el conflicto entre regulaciones de 
planificación y normativas ambientales. Por ello, es cru-
cial que los Gobiernos faciliten la adopción de tecnologías 
limpias en la mayor medida posible con políticas de adop-
ción efectivas. Esto incluye incentivos fiscales, subvencio-
nes y regulaciones orientadas a promover la inversión en 
energías renovables y la eficiencia energética que deben 
acelerarse. Complementariamente, también se deben pro-
mover esfuerzos para la educación de la sociedad sobre 
los beneficios de las tecnologías limpias para fomentar un 
cambio hacia la sostenibilidad. 

La descarbonización a mayor escala se debe lograr para 
evitar consecuencias globales irreversibles. Solo mediante 
un esfuerzo conjunto podremos superar los obstáculos y 
avanzar hacia un mundo más limpio y seguro para las ge-
neraciones futuras. Los Gobiernos deben prepararse para 
enfrentar desafíos inesperados. Incluso con las políticas 
más visionarias, se encontrarán desafíos importantes y 
reacciones adversas durante el proceso de descarboniza-
ción a nivel global. Todo esto constituye una lección para 
todos. Los Gobiernos, las empresas y la ciudadanía deben 
estar preparados para seguir cooperando y avanzando 
juntos.
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El potencial renovable peruano 
que puede despegar

La política energética de Perú desempeña un papel 
crucial para garantizar una transición hacia un mode-

lo energético diversificado y sostenible, ya que actualmente 
la matriz energética del país se basa principalmente en la 
energía termoeléctrica y la hidroeléctrica a gran escala, de-
jando a las energías renovables en una etapa aún incipiente. 

A pesar de esto, Perú cuenta con abundantes recursos re-
novables, destacándose un potencial solar de 25 000 MW, 
especialmente favorable en la costa sur, concentrándose las 
principales centrales solares del país en Moquegua, Tacna 
y Arequipa.

En esta región, se registran niveles significativamente altos 
de irradiación solar, llegando a alcanzar entre 6 kWh/m2 y 
7 kWh/m2 al día, lo que favorece la viabilidad de proyectos 
fotovoltaicos, tanto aislados como conectados a la red eléc-
trica. En cuanto a la tecnología termosolar, las condiciones 
son propicias para la implementación de proyectos, ya sea 
de foco puntual o lineal; sin embargo, aún no contamos con 
este tipo de proyectos. 

Las ventajas se centran en la integración de sistemas de al-
macenamiento térmico que podría permitir la generación du-
rante los picos de demanda o las horas punta. Por otra parte, 
la opción más atractiva es la hibridación entre sistemas foto-
voltaicos y térmicos, lo que resulta en un Costo Nivelado de 
Energía (LCOE) en el rango de $60 a $90 por megavatio con 
tasas de retorno entre el 7 % y el 9 %. Aunque estos valores son 
superiores a los de la energía fotovoltaica, es importante tener 
en cuenta que la implementación de nuevas tecnologías en el 
país implica inicialmente inversiones más elevadas.

Por otro lado, la energía eólica presenta un potencial de 
aproximadamente 22 000 MW, siendo las zonas costeras 
del centro y norte las más propicias para su desarrollo. 
Cabe resaltar que en las zonas de la sierra del norte existen 
lugares con un alto potencial eólico, pero su acceso se ve 
limitado por la altitud y las condiciones de los caminos y 

puentes, lo que suele requerir una logística más compleja 
para el transporte.

Un caso destacado es la región de Ica, la cual presenta con-
diciones favorables tanto para el desarrollo de la energía 
solar como de la eólica. En esta zona, resulta beneficioso 
explorar el potencial de sistemas híbridos. La energía fo-
tovoltaica puede garantizar una producción estable duran-
te las horas del mediodía, mientras que la energía eólica, 
debido a su naturaleza, se desplaza hacia los periodos de 
mayor demanda. La complementariedad de estos recursos 
es sin duda significativa.

Finalmente, en las costas de Ica, Áncash y Piura, se encuen-
tra un valioso recurso eólico marítimo, con velocidades de 
viento que alcanzan densidades de potencia de 1400 W/
m2 a una altura de 100 metros. Sin embargo, se requieren 
investigaciones más exhaustivas para evaluar la viabilidad 
tanto técnica como económica de esta fuente de energía, 
especialmente debido a las profundidades del mar que su-
peran los 200 metros.

La integración de proyectos fotovoltaicos y eólicos, así como 
la exploración de sistemas híbridos, promete beneficios 
adicionales en términos de estabilidad de la producción y 
costos. A pesar de los desafíos logísticos y de inversión aso-
ciados, el avance hacia tecnologías más sostenibles parece 
prometedor, especialmente considerando el alto potencial 
de expansión y optimización de recursos en regiones como 
Ica, Moquegua, Piura, Arequipa y Tacna.

La necesidad de avanzar hacia un modelo energético sos-
tenible es cada vez más imperativa para asegurar un equi-
librio entre las demandas actuales y la preservación de los 
recursos para las generaciones futuras. Perú, con su matriz 
energética principalmente basada en fuentes convenciona-
les como la termoeléctrica y la hidroeléctrica a gran escala, 
se encuentra en un momento crucial para impulsar la tran-
sición hacia alternativas más limpias y diversificadas.
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Cambio climático pone en riesgo 
seguridad energética en el Perú

No queda duda de que las Ener-
gías Renovables No Convencio-

nales (ERNC) han ganado terreno de-
bido a su eficiencia desde el punto de 
vista financiero y su impacto ambien-
tal positivo. Para el caso peruano, estas 
aún se encuentran en desarrollo y se 
espera mejorar su aprovechamiento, ya 
que el potencial es enorme y el país en-
frenta las consecuencias negativas del 
cambio climático.

Según cifras del COES, en el 2023, las 
fuentes hidroeléctrica y termoeléctrica 
(gas natural, diesel, carbón, entre otras) 
representaron cerca del 93 % de la pro-
ducción del SEIN, mientras que la eóli-
ca y solar cerca del 6 %. En los últimos 
años, si bien hubo un aumento para la 
incursión de las ERNC, la diversificación 
de la matriz energética no ha sido sig-
nificativa. En el 2016, la participación de 
las dos primeras fuentes mencionadas 
era de más del 97 %; es decir, en poco 
menos de una década esta dependencia 
se ha reducido solo en un 4 % en prome-
dio (ver Gráfico1).

Esta concentración de generación en 
dos fuentes pone en riesgo la seguridad 
energética del país, sobre todo ante la 
amenaza del cambio climático. Frente a 
ello, urge diversificar la matriz con un 
mayor protagonismo de otras fuentes. 
Así lo señala Alfredo Vivanco, presi-
dente de Perú Renovable: “Es impor-
tante para Perú dado que actualmente 
contamos con, aproximadamente, 40 

como un recurso valioso para financiar 
la transición con energía barata, si que-
remos una economía descarbonizada no 
se puede depender de una o dos fuentes. 
Vale recordar que el gas natural, aunque 
en menor porcentaje que los combusti-
bles fósiles, tiene una huella de carbono, 
indica José Luis Ruiz Pérez, director de 
Maestrías y Programas de la Escuela de 
Gestión Pública de la UP.

Desde el lado de las fuentes hidráuli-
cas, el especialista añade que “son una 
forma de producción de energía limpia 
pero que podría verse amenazada ante 
sequías generadas por el cambio climá-
tico. En ese sentido, es importante tener 
un portafolio de fuentes de energía más 
diversificado que pueda redundar en un 
menor impacto ambiental y un menor 
costo de generación”.

El Perú presenta una importante vul-
nerabilidad climática, entiéndase esta 
como el grado de susceptibilidad que 
tiene el territorio nacional frente a los 
efectos negativos del cambio climático. 
Informes del Tyndall Center de Inglate-
rra han revelado que el país es el tercer 
más vulnerable en el mundo, solo detrás 
de Bangladesh y Honduras. Las con-
secuencias se han visto en los últimos 
años con el Fenómeno de El Niño o la 
desglaciación. 

Frente a este escenario, Pedro Gamio, 
exviceministro de Energía y consultor, 
sostiene que es clave esta diversifica-

La dependencia de generación eléctrica en fuentes hidráulicas y térmicas en más 
de un 90 % pone en jaque la seguridad energética del país, especialmente ante un 
posible aumento en la escasez de precipitaciones para el periodo 2034 - 2064.

POR RENZO ROJAS rrojas@stakeholders.com.pe

Alfredo Vivanco
Presidente de Perú Renovable

José Luis Ruiz
Director de Maestrías y Programas de la 

Escuela de Gestión Pública de la UP  

% de penetración térmica que, si bien 
puede considerarse como una fuente 
de transición, tecnologías como la eó-
lica y solar son más eficientes, produ-
ciendo a menor costo”.

Vulnerabilidad climática
Si bien hay que reconocer al gas natural 
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ción para también responder a la 
hoja de ruta que se han planteado 
todos los países del mundo con el 
fin de reducir sus emisiones conta-
minantes, y así detener el aumen-
to de la temperatura promedio del 
planeta.

“Perú, más que ser un gran emisor 
de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), es uno de los 10 países que 
paga la cuenta mayor por los im-
pactos del cambio climático. En-
tonces resulta estratégico el cre-
cimiento descentralizado, que es 
otra virtud de las renovables, y con 
menor contaminación”, explica.

Alfredo Vivanco menciona que el 
cambio climático representa un 
desafío para la seguridad ener-
gética en Perú, tanto a nivel de 
producción de energía como de 
infraestructura. En el primer as-
pecto, detalla que se depende, en 
gran medida, de la energía hi-
droeléctrica. Ante la irregularidad 
de precipitaciones, hay una mayor 
vulnerabilidad. 

En una publicación del Senamhi 
del 2021, denominada Atlas de Hi-
drología superficial del Perú, se señala 
que para el periodo 2034 - 2064 se 
ha proyectado que “las sequías hi-
drológicas serán más intensas, fre-
cuentes y prolongadas y se proyecta 
también un aumento significativo 
en la frecuencia de sequías hidroló-
gicas de corta duración”. 

“Por otro lado, fenómenos climáti-
cos extremos como inundaciones, 
deslizamientos y elevación del ni-
vel del mar pueden poner en riesgo 
las infraestructuras de generación 
y transmisión, sobre todo aquellas 
ubicadas en la costa”, añade Vivanco.

Energías solar y eólica: 
baratas y resilientes
La realidad da cuenta de que du-
rante el 2023 centrales hidroeléc-

tricas vieron reducida su capaci-
dad. Asimismo, se tuvo que acudir 
a la quema de diesel para respon-
der a la demanda eléctrica. Esto 
es más contaminante, costoso y 

apremia a que se involucre más en 
la matriz energética fuentes reno-
vables como la solar y la eólica. 

“Los proyectos hidroeléctricos exis-
tentes son una forma de producción 
de energía limpia, pero que podría 
verse amenazada ante sequías ge-
neradas por el cambio climático. Es 
importante tener un portafolio de 
fuentes de energía más diversifica-
do que pueda redundar en un me-
nor impacto ambiental y un menor 
costo de generación”, asegura José 
Luis Ruiz Pérez.

¿Por qué apostar por las ERNC? Al-
fredo Vivanco subraya que una de 
las ventajas de las energías eólica y 
solar es que son fuentes con menor 

Pedro Gamio
Exviceministro de Energía y consultor

Participación de la producción de energía eléctrica por recurso energético (GWh)

Fuente: COES       Elaboración: Stakeholders

Gráfico 1



grar una mayor cuota en la matriz 
de las fuentes solar y eólica. Pedro 
Gamio indica que una vez se dé luz 
verde a esta normativa se van a 
desarrollar una mayor cantidad de 
proyectos en base a energía solar.

“Están tan baratas estas tecno-
logías que no necesitan de las 
subastas RER. Podría justificarse 
esto con la bioenergía y la geoter-
mia que todavía no han avanzado 
mucho en el Perú. Se debe aprobar 
la norma que reconozca potencia a 
la energía solar. Por sus costos tan 
competitivos esta va a salir ade-
lante”, explica.

Otro punto a considerar es contar 
con una reglamentación que re-
gule el desarrollo de la generación 
distribuida en las diferentes etapas 
en el país, así lo menciona César 
Rivasplata, presidente de la Asocia-
ción Peruana de Energía Solar y del 
Ambiente: “Esto en base a la ley de 
Energía Renovable, que teniendo 
ya más de 10 años de vigencia no se 
implementa”.
 
José Luis Ruiz Pérez, por su parte, 
concuerda en que se requiere esta-
blecer las reglas  para que el actor 
que genere más energía de la que 
consume, pueda vender el exce-
dente a la red y cubrir parte de sus 
costos: “Es el caso de industrias, 
comercios u hogares que puedan 
generar su propia energía”.

Mediante el Decreto Supremo 
que declaró de interés nacional la 
emergencia climática (2022), Perú 
se ha propuesto contar con una 
matriz energética con una parti-
cipación del 20 % de ERNC al 2030. 
A poco más de cinco años, parece 
lejano cumplir con este objetivo de 
triplicar el porcentaje actual de las 
energías solar, eólica, geotérmica, 
entre otras. Las oportunidades es-
tán presentes en los recursos que 
tiene el país, aprovecharlas están 
en nuestras manos. 

exposición a la variabilidad climá-
tica, pudiendo ofrecer generación 
más estable y predecible, respal-
dando así la seguridad energética 
nacional.

“Pueden satisfacer la creciente de-
manda de electricidad de manera 
sostenible y diversificada, redu-
ciendo la dependencia de fuentes 
vulnerables a la variabilidad cli-
mática y, por ende, mejorando la 
resiliencia del sistema energético. 
Además, presentan complemen-
tariedad entre sí (solar produce 
más de día y eólica, generalmente, 
durante la noche) y con fuentes 
convencionales, contribuyendo a 
la estabilidad del sistema eléctrico”, 
argumenta.

Por su parte, Pedro Gamio señala 
que se ha llegado a niveles de ge-
neración eléctrica en base a die-
sel en casi un 20 %, por lo que hoy 
más que nunca se necesita de am-

bas fuentes: “En estos próximos tres 
años van a ser las tecnologías que van 
a ayudar a que el país no incremente 
sus costos de la generación eléctrica, 
y se ayude así al desarrollo de la mi-
nería, agroindustria, al crecimiento 
de la economía general”.

Marco regulatorio adecuado
Es indispensable que se propicien 
las condiciones adecuadas para un 
mayor protagonismo de las ERNC. Al 
respecto, José Luis Ruiz Pérez arguye 
que se debe resolver el dilema de la 
tarificación para que energías inter-
mitentes entren a abastecer a la red 
sin un requerimiento de potencia, 
entre otros pendientes. 

“También limitar progresivamen-
te hasta eliminar los subsidios a los 
combustibles fósiles”, afirma.  

Es fundamental la aprobación de un 
reglamento que considere la separa-
ción de potencia y energía para lo-
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“La energía solar actualmente es una gran oportunidad” 

Cesar Rivasplata destaca el potencial de la energía solar en el sur del 
país, el cual representa una de las irradiancias en promedio más alta 
del mundo. Ello de por sí garantiza inversiones en el campo de aplica-
ción de energía solar de una alta rentabilidad.

“Se evidencia en la región sur del Perú con los innumerables proyectos 
en aplicación de energía solar fotovoltaicas de plantas instaladas en 
Tacna, Moquegua y Arequipa”, precisa.

Ante la interrogante de si el potencial solar puede coadyuvar a en-
frentar fenómenos como el friaje que afecta a poblaciones vulnera-
bles, señala que este problema puede ser superado utilizando algún 
tipo de energía, en conexión con equipos apropiados para enfriar o 
calentar un ambiente: “La energía solar actualmente es una tremenda 
y gran oportunidad para solucionar esto”.

Agrega, entre otros beneficios, que actividades como la implementa-
ción de paneles solares implican oportunidades para la creación de 
fuentes de trabajo masivo. No obstante, manifiesta que, ante más pro-
yectos solares, el Perú debe estar preparado para desarrollar una línea 
de transmisión apropiada: “Esta debe garantizar una capacidad de po-
tencia adecuada en el sistema sin generar problemas de interferencia 
entre el abastecimiento de energía renovable y no renovable”.
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Energías renovables: la esperanza 
frente al cambio climático

Las energías renovables, tales como la solar, 
eólica, hidroeléctrica y geotérmica, son efec-

tivas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Estas fuentes de energía limpias y sos-
tenibles no generan emisiones contaminantes y al 
utilizarlas podemos disminuir la dependencia de los 
combustibles fósiles y contribuir a la lucha contra el 
cambio climático. 

La cumbre COP 28, que se celebró en diciembre de 
2023 en Dubái, produjo resultados transformadores 
en el panorama energético mundial, marcando un 
hito significativo en la acción por el clima ponien-
do de manifiesto un compromiso profundamente 
arraigado entre las naciones para afrontar de frente 
los retos del cambio climático. Así, se destaca la am-
bición de acelerar la transición energética con me-
tas concretas como triplicar la capacidad renovable 
y duplicar la eficiencia energética para el 2030. Por 
otro lado, la Iniciativa Energía Renovable en África 
(AREI) busca un impacto significativo mediante la 
instalación masiva de capacidad de energía renova-
ble, subrayando la necesidad de considerables inver-
siones financieras. 

También se reveló el potencial económico de las 
energías renovables, donde los costos en tecnologías 
han disminuido notablemente en la última década. 
Una muestra de ello es la caída del 85 % en el costo 
de la electricidad solar entre 2010 y 2020.

América Latina se perfila como un actor destacado 
en la transición hacia una matriz energética futura 
impulsada por energías renovables. La abundancia 
de recursos naturales y el creciente compromiso con 
la sostenibilidad han convertido a la región en un 
epicentro para el desarrollo de proyectos de energía 

limpia. Sin embargo, se enfrenta a desafíos notables, 
como la falta de marcos regulatorios claros, que es 
crucial para fomentar la inversión a largo plazo. 

También la infraestructura inadecuada 
se presenta como un obstáculo, 
especialmente para integrar de 
manera eficiente la generación intermitente de fuentes 
como la solar y eólica. A pesar de esto, varios países de 
la región, incluyendo Chile, México, Brasil y Uruguay, 
han implementado políticas y programas cuantifica-
bles para impulsar la adopción de energía solar foto-
voltaica.

En el caso del Perú, nuestro país cuenta con una pro-
ducción interna de energía primaria (73.6 %), originada 
a partir de fuentes no renovables, como depósitos fó-
siles y minerales, abarcando específicamente gas natu-
ral, petróleo y carbón mineral. Ante este panorama, el 
Gobierno pretende aumentar el uso de energías reno-
vables en un 80 % para el 2050, lo que se traduciría en 
un beneficio económico de 17 200 millones de dólares. 
La necesidad de mitigar estos impactos ambientales 
adversos resalta la imperativa búsqueda de alternati-
vas energéticas sostenibles y renovables para reducir la 
huella de carbono y promover la resiliencia ambiental 
en el panorama energético del país. 

A manera de conclusión, podemos señalar que se re-
quiere fomentar políticas de eficiencia energética 
esenciales para reducir las emisiones de gases de efec-
to invernadero. Ello incluye promover energías reno-
vables, usar tecnologías más eficientes y adoptar prác-
ticas sostenibles en industria, residencia y transporte. 
Estas medidas son claves para mitigar el cambio climá-
tico y proteger nuestro planeta en la ruta del Desarro-
llo Sostenible.



RONNY FISCHER

Director del Centro de Sostenibilidad 
de la Universidad de Lima

Energías renovables: 
un contexto global en la lucha 

contra el cambio climático
La acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) 
en la atmósfera, principalmente como resultado de las 

actividades antropogénicas, altera los sistemas naturales del 
planeta y genera impactos significativos en todo el mundo. En 
este contexto, la generación de energía eléctrica a partir de 
combustibles fósiles representa a un sector con un alto im-
pacto en este problema, debido a que se sustenta en recursos 
naturales no renovables que en algún momento se agotarán y 
que emiten una gran cantidad de GEI (74 % de ese total a nivel 
mundial, según las Naciones Unidas). 

El pronóstico anuncia que, de no haber cambios, el fin de la era 
de los combustibles será en el 2050, debido a su agotamiento 
(Comisión Europea, 2018).

Para Perú, el sector energético ocupa el segundo lugar en la 
generación de GEI, lo que representa el 30,06 % de las emisio-
nes netas del país en 2019 (Ministerio del Ambiente [MINAM], 
2023) y equivale al 0,16 % del total mundial (World Resources 
Institute, 2022; MINAM, 2023). Además, aunque Perú no sea 
uno de los mayores emisores, es el tercer país más vulnera-
ble al cambio climático debido a su limitada capacidad para 
adaptarse a los impactos negativos, con siete de las nueve ca-
racterísticas de vulnerabilidad reconocidas por la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CM-
NUCC), que incluyen su propensión a desastres naturales y su 
economía dependiente de combustibles no renovables (Insti-
tuto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2015).

Respecto a la generación de energía renovable no convencio-
nal, Perú ha experimentado un aumento significativo, con un 
8,2 % de la producción en noviembre de 2023 frente al 5,4 % 
del año anterior (MINEM, 2024). A pesar del gran potencial de 
estas fuentes, actualmente solo se utiliza una fracción de su 
capacidad. Por ejemplo, la energía eólica tiene un potencial 
técnico de 20 493 MW, pero solo un aprovechamiento de 3,4 
% (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

[Osinergmin], 2022). Proyectos como Quercus en Lambayeque y 
Violeta en Piura pretenden aumentar esa cifra. Ocurre lo mismo 
con la energía solar, que tiene una capacidad de 25 000 MW, de 
la que solo se utiliza un 3 % (El Peruano, 2018), una contribución 
que aumentaría con la implementación de proyectos como el 
de San Martín en Arequipa (Renewable Energy Magazine, 2023).

En relación al potencial geotérmico de 2860 MW en la zona sur, 
su aprovechamiento es limitado, pero se modificaría a través 
de proyectos como Achumani en Arequipa y Quello Apacheta 
en Moquegua. Asimismo, la biomasa ofrece una fuente prome-
tedora de energía. Por ejemplo, existen trece tipos de cultivos 
que generan alrededor de 31 millones de toneladas de residuos 
agrícolas, que son suficientes para la producción de electricidad 
(Osinergmin, 2019). Además, el hidrógeno verde emerge como 
una solución clave en la transición energética del país, con la 
meta de sustituir completamente los combustibles fósiles en 
industrias clave para el 2050 (Asociación Peruana de Hidrógeno, 
s.f.; Acciona s.f.).

No obstante, aunque las energías renovables ofrecen numero-
sos beneficios, su incorporación masiva a los sistemas eléctri-
cos enfrenta desafíos significativos. Problemas como la capa-
cidad limitada de las líneas de transmisión y la seguridad de la 
generación pueden comprometer su efectividad a gran escala 
(Kosonen, 2018).

La Universidad de Lima, consciente de ese gran reto, contribuye 
activamente a la lucha contra el cambio climático mediante 
la instalación de paneles solares en su campus, que genera-
ron 124 584.25 kWh de energía renovable en el 2023. Además, 
promueve proyectos de investigación y la colaboración con 
empresas para abordar la transición energética y la economía 
circular, como el programa Students4Sustainability 2023, en 
asociación con Siemens Gamesa Renewable Energy SAC, en el 
que estudiantes desarrollan soluciones innovadoras para los 
desafíos ambientales.
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El escenario para el impulso
 a las energías renovables y 
las oportunidades de capital

La transición energética, como se recogió en la pro-
pia declaratoria de la COP28, se precisa sea de ma-

nera justa, ordenada y equitativa, evitando se traspasen 
costos a las poblaciones más vulnerables. Hay que destacar 
que ya se está incorporando en los planes climáticos de los 
países a corto y largo plazo; se reflejan en el 38 % de los 
planes país (NDC) y el 56 % de las estrategias a largo plazo, 
así como en un número creciente de iniciativas mundiales 
importantes (PNUD en América Latina y el Caribe, 2022).

Las compañías generadoras de combustibles fósiles, se 
encuentran ante un enorme desafío en este contexto, que 
se complica también más por las regulaciones en diferen-
tes países que limitan las emisiones y plantean impuestos 
al carbono, lo que tiene un efecto sobre sus clientes. Estos 
riesgos regulatorios se unen a la menor disponibilidad de 
recursos, al ser finitos, y los mayores costos de la extrac-
ción a medida que se van limitando esa disponibilidad. Es 
por ello que, desde el mercado financiero, con las califica-
doras, los inversionistas y fondeadores, se les está pidiendo 
hojas de ruta climática, que no son sino otra cosa que es-
trategias de diversificación de su modelo de negocio. Ello 
está llevando a que desarrollen y/o adquieran portafolios 
de fuentes de energía renovable, y que desarrollen nuevos 
modelos como servicios de movilidad eléctrica, transfor-
mándose en compañías más diversificadas. Aquellas que no 
lo están haciendo o en que el ritmo es considerado como 
insuficiente, están sufriendo votaciones en contra de los 
accionistas y calificaciones ASG críticas, cegadas, pero solo 
en el corto plazo por la bombona de oxígeno del aumento 
de los precios por la guerra de Ucrania y las decisiones de la 
OPEP, que son “pan para hoy y hambre para mañana” en la 
sostenibilidad de esas compañías en el tiempo. 

Para esta evolución, las emisiones de deuda etiquetada 
suponen una interesante opción, en un contexto de altas 
tasas de interés, esto por las mejores condiciones de tasa 

y el apetito de compra del mercado financiero. La fórmula 
son los bonos verdes, pioneros entre las emisiones etique-
tadas, también en la región de América Latina y el Caribe. 
Los recursos obtenidos por esta vía tienen que ser des-
tinados a proyectos con beneficio ambiental, conforme a 
los estándares de referencia internacional (Principios de 
Bonos Verdes de ICMA, la Asociación Internacional del 
Mercado de Capitales, o los Climate Bonds Standards, de 
Climate Bonds Initiative) y las taxonomías locales (esto 
solo en Colombia y México, países que cuentan con ello).

De los bonos verdes emitidos hasta la fecha en nuestra 
región, que acumulan 42.4 mil millones de USD a finales 
de 2022, el 52 % ha sido destinado a proyectos de energías 
renovables (datos de CBI, 2023), lo que da idea de su po-
tencial; esto también por las oportunidades que ofrece la 
región para parques solares y eólicos, y para el desarrollo 
de centrales hidroeléctricas.

La oportunidad de mercado está presente, con destacadas 
operaciones recientes como el bono verde de CMI Capital 
en Guatemala por US$700 millones para el desarrollo de 
su portafolio de renovables en Centroamérica y El Caribe, 
o el Programa de Bonos Verdes Rotativos de la Corpora-
ción Interamericana para el Financiamiento de Infraes-
tructura (CIFI), lanzado en 2019 por US$200 millones de 
dólares y con nuevas series, en línea con el bono verde 
de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) en 
2019 en Perú por 100 millones de soles (casi 27 millones 
de USD). 

Queda, sin embargo, un empuje que dar al desarrollo de 
proyectos, que sean siempre realizados evitando exter-
nalidades negativas sociales y a la biodiversidad, aprove-
chando el capital disponible para fondeo directo por parte 
de la banca de desarrollo y las posibles emisiones de deu-
da en el mercado. 



“El problema radica en la 
concentración en dos fuentes 
de generación eléctrica”

¿Cómo han avanzado las ener-
gías renovables no convenciona-

les en el panorama energético actual?
Considero que el trabajo que se viene 
realizando desde distintas plataformas 
está logrando concientizar sobre la im-
portancia de las energías renovables. Si 
bien es cierto que todavía falta una ma-
yor apertura del mercado, los esfuerzos 
de los últimos meses han llevado a re-
flexionar acerca de la necesidad de abrir 
este a nuevos competidores con estas 
tecnologías, específicamente la solar y 
la eólica. 

¿Cuál es el principal reto que enfrenta 
nuestra matriz energética en el Perú?
El problema radica en la concentración 
en dos fuentes de generación eléctri-
ca: hidráulica y gas natural. Cualquier 
evento que pudiese afectar a ambas, va 
a tener como respuesta la quema de 
diesel a muy altos costos. Resulta muy 
fácil comprender al día de hoy que la 
introducción de renovables no con-
vencionales va a sopesar la generación 
concentrada en solo dos tecnologías. La 
diversificación de la fuentes busca tam-
bién lograr la seguridad de suministro 
eléctrico. 

¿Cómo puede afectar a nuestra econo-
mía la concentración en la generación 
eléctrica?
Tratamos de informar que se logren los 
cambios normativos necesarios para 

El establecimiento de bloques horarios y la separación de potencia y energía en los 
contratos permitirá una serie de beneficios para las energías eólica y solar. Brendan 
Oviedo, presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR), explica la 
importancia de estos cambios en la normativa y el impacto positivo en la economía.  

POR RENZO ROJAS rrojas@stakeholders.com.pe
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así evitar recurrir a la quema de die-
sel. Esto con miras a cumplir objetivos 
principalmente de seguridad energéti-
ca para nuestra economía, ya que estos 
sobrecostos en el empleo de este hidro-
carburo tienen efectos directos en lo 
económico. Y es que los contratos que 
establecen las compañías generado-

ras con usuarios libres van a tener un 
aumento de precio. Si se quema más 
diesel, el generador tendrá que elevar 
los precios, por lo que va a trasladar 
este excedente al consumidor final. A 
la vez, este último se verá obligado a 
aplicarlo a sus productos, con lo cual 
toda la economía se verá afectada.

Brendan Oviedo
Presidente de la Asociación

Peruana de Energías
Renovables (SPR)



¿Qué mejoras se deben considerar 
en la normativa para el despegue 
de las tecnologías solar y eólica?
Sabemos que las tecnologías eólica 
y solar presentan una variabili-
dad. El sol no irradia todo el día, ni 
tampoco el viento se presenta con 
fuerza todo el tiempo. En ese senti-
do, si se obliga a vender energía las 
24 horas no se va a poder ofrecer 
el mejor precio. Ello debido a que 
las generadoras recurrirán even-
tualmente al diesel o gas para sa-
tisfacer aquellos vacíos temporales. 
Por ello, se ha pensado crear blo-
ques horarios. Este se va a definir 
en función a la disponibilidad del 
recurso solar. Por ejemplo, si desde 
las 10 de la mañana a 3 de la tarde 
la irradiación es mayor, ahí habrá 
la oportunidad de presentar mejo-
res precios. Ahí tendrán lugar ofer-
tas más competitivas.

¿Qué otro cambio se debe tener 
en cuenta en la normativa que se 
vaya aprobar en el sector?
El otro principal cambio es que se 
separe el concepto de potencia y 
energía. Si la central solar no está 
disponible a las 8 de la noche, mo-
mento donde se da la máxima de-
manda, no se le va a reconocer po-
tencia, por lo que no podrá vender 
energía. Eso afecta a los contratos. 
En ese sentido, existe un proyecto 
de ley que quiere permitir que 
se puedan celebrar contratos de 
solo energía. El proyecto de ley es 
del Ejecutivo, nosotros estamos 
continuando con el trabajo de 
promoción. Esperamos que pase 
a Pleno este proyecto y se aprue-
be de una vez. 

¿En qué ventaja resulta la separa-
ción de potencia y energía?
Si se separa la potencia y la ener-
gía, la central solar puede ofrecer 
su producción en un bloque hora-
rio determinado, por lo que el con-
trato exigirá entregar una cuota 
en ese mismo, que es el momento 
en que se puede generar con alto 

grado de confianza. Así, como no se 
tiene que comprar energía de ter-
ceros (diesel) se ofrecerá un precio 
muy competitivo, además que de 
por sí estas tecnologías son las más 
competitivas.

En suma, se busca permitir vender 
energía y potencia de forma sepa-
rada y crear bloques horarios para 
facilitar el ingreso de nuevos com-
petidores e inversiones en el mer-
cado. De esta manera, se tendrán 
mejores precios para trasladarlos a 
los usuarios regulados.

nes determinadas a nivel nacional 
(NDC). Desde el punto de vista del 
hidrógeno verde o la electromo-
vilidad, es crucial, por ejemplo. El 
sector energía está muy vinculado 
al transporte. No tiene sentido que 
tengas un parque automotor de 
vehículos eléctricos que consuman 
electricidad producida con hidro-
carburos. Es indispensable cargar 
los vehículos con energías renova-
bles. Son principios básicos de inte-
gridad ambiental.

¿Hay un impacto económico im-
portante? ¿Qué tan grande puede 
llegar a ser?
El reglamento de emergencia climá-
tica estableció que el objetivo al 2030 
debería ser contar con una matriz 
que tenga una participación del 20 
% de las renovables. Considero que 
debemos enfocarnos, sin perjuicio 
de los beneficios ambientales y el 
impacto positivo respecto al cum-
plimiento de nuestras NDC, en la 
seguridad energética. El beneficio 
que se va a lograr en la economía 
peruana es sustancial. Van a entrar 
más competidores al mercado y con 
ello más infraestructura, que va a 
ser desarrollada en las regiones. En 
el norte, centro - sur y sur. Arequipa, 
Moquegua y Tacna presentan gran-
des potenciales a nivel mundial con 
su irradiación solar, por ejemplo. 

Finalmente, ¿cuál es el caso para la 
descentralización del suministro 
eléctrico en el país?
Hay que recordar que no solo esta-
mos concentrados en dos fuentes, 
sino que también lo estamos geo-
gráficamente. Es decir, el 80 % de 
toda la generación eléctrica provie-
ne del centro del país. Al desarrollar 
energías renovables, se descentra-
lizan también las fuentes de gene-
ración y se diversifican las mismas. 
Necesitamos iniciar un proceso 
de planificación energética. Tene-
mos que remar todos juntos hacia 
este mismo objetivo de diversificar 
nuestra matriz.
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“Las energías renovables 
van a aportar en 
el cumplimiento de 
nuestras Contribuciones 
determinadas a nivel 
nacional (NDC)”.

¿Cómo podrán proceder una vez 
aprobado este cambio los actores 
del mercado eléctrico?
Las empresas distribuidoras, 
como son monopolios naturales, 
lo que el Estado les pide es llevar 
a cabo licitaciones para que las ge-
neradoras compitan entre sí. Esto 
resulta en precios más competi-
tivos, lo que finalmente desem-
boca en ventajas para las tarifas 
eléctricas que la población paga. 
De esta forma, también ya no ha-
brá la necesidad de quemar diesel 
porque habrá más centrales eóli-
cas y solares. Se distribuirá la res-
ponsabilidad de la generación. Se 
va a evitar incrementar los precios 
para los grandes usuarios que es lo 
que está pasando ahora. 

Con esta diversificación, ¿también 
beneficiamos al cumplimiento de 
los compromisos ambientales del 
Perú?
Definitivamente, las energías reno-
vables van a aportar en el cumpli-
miento de nuestras Contribucio-



Geotermia, fuente de energía 
eficiente y sostenible para el Perú

La escasez de agua a partir de la 
falta de lluvias es una amenaza 

para la seguridad energética del Perú, 
especialmente en la zona centro y sur 
que dependen de centrales hidroeléctri-
cas. Esta situación ha llevado a la que-
ma de diesel para satisfacer la demanda 
energética, un recurso que es más caro y 
a la vez contaminante, a pesar de contar 
con una ingente cantidad de recursos 
renovables no convencionales.

Regiones como Arequipa, Tacna y Mo-
quegua no solo cuentan con una alta ra-
diación solar que puede ser usada como 
fuente de energía, sino también con un 
altísimo potencial de energía geotérmi-
ca que no está siendo aprovechada. Esta 
energía renovable, proveniente del calor 
interno de la Tierra, representa la enor-
me oportunidad de asegurar la cober-
tura de la demanda de electricidad de 
forma sostenible en el futuro.

“El sur se encuentra hoy en día en una 
situación de falta de energía. Siguen im-
portándola de la parte central y depen-
diendo de largas líneas de transmisión. 
No cuentan con fuentes de generación 
eléctrica, lo cual limita la capacidad de 
desarrollo. Si vemos la seguridad ener-
gética y de suministro en la electricidad, 
la geotermia es un aliado estratégico 
para todas las regiones del sur”, señala 
Franklin Acevedo, especialista en ener-
gía geotérmica.

La ubicación estratégica de la costa 
peruana en el Cinturón de Fuego del 
Pacífico convierte al Perú en un país 

Este recurso renovable puede atender hasta el 50 % de la demanda 
energética nacional; sin embargo, su desarrollo a gran escala es una tarea 
aún pendiente en el país.

POR RENZO ROJAS rrojas@stakeholders.com.pe

mos también con la sexta mayor reserva 
de geotermia. En el mundo solo hay 22 
yacimientos geotérmicos, y el Perú tiene 
el sexto más grande”, indica Suamy Pé-
rez, especialista en energía.

Potencial geotérmico
De acuerdo a un informe de la Agencia 
Internacional del Japón (Jica) y el Minem, 
se estimó que en el país existe un poten-
cial aproximado de 3000 MW de este re-
curso. Franklin Acevedo menciona que 
esta cifra es alentadora, pero en sí no 
refleja la verdadera capacidad. Explica el 
caso del proyecto Achumani (Arequipa), 
para el cual este mismo estudio estimó 
un potencial máximo de 100 MW. No 
obstante, después de un trabajo de cam-
po, se halló que su verdadero potencial 
era de 500 MW.

“El potencial geotérmico se encuentra 
en todo el país. La mayor concentración 
de este recurso se encuentra en la zona 
sur. Una región de por sí volcánica como 
Arequipa, Moquegua o Tacna, concentra 
la mayor capacidad de generación de 
recursos. Puede decirse que la geoter-
mia puede llegar a cubrir la demanda de 
energía por lo menos en un 40 % a 50 % 
del país”, arguye Franklin Acevedo. 

Aprovechar el potencial de la geotermia 
se hace urgente y merece prioridad de-
bido a la indispensable diversificación 
de la matriz energética del Perú. Los 
fenómenos climáticos han puesto en ja-
que a muchas centrales hidroeléctricas, 
aumentando los costos de generación y 
contaminación.

Suamy Pérez
Especialista en Energía

Franklin Acevedo
Especialista en energía geotérmica

privilegiado al poseer un alto potencial 
geotérmico. Más allá de recursos clave 
como las energías solar y eólica, el te-
rritorio también cuenta con otros como 
la biomasa y la geotermia que merecen 
una mayor priorización. 

“En la selva tenemos el recurso de bio-
masa. Europa o Estados Unidos, de gran 
poder económico, no lo tienen. Conta-

20 | INFORME | GEOTERMIA



“En los últimos dos años, el Perú 
está atravesando por una crisis 
hídrica debido al cambio climáti-
co y el Fenómeno de El Niño. An-
tes, la matriz energética estaba 
conformada casi por el 50 % de 
hidroeléctricas. Ahora se puede 
llegar aproximadamente al 35 %. 
Esto justamente porque hay se-
quías y los niveles de agua no son 
los mismos desde hace dos años”, 
argumenta Suamy Pérez.
 
Estabilidad y sostenibilidad
Muy poco o casi nada se ha podido 
avanzar en proyectos relacionados 
a energía geotérmica. La causa 
radica en la falta de una política 
energética para su desarrollo, así 
como la falta de una visión a largo 
plazo, como sostiene Franklin Ace-
vedo. Si los proyectos hidroeléctri-
cos encontraron un respaldo en las 
licitaciones de ProInversión, y las 
energías eólica y solar en las subas-
tas, para el caso de la geotermia no 
ha existido un camino claro.

“Desde mi punto de vista ha sido por 
un tema más de desconocimiento. 
Esto a pesar de que la geotermia es 
la única renovable que cuenta con 
una normativa especial y específi-
ca. No hubo un conocimiento real 
sobre esta tecnología; yy, por otro 
lado, no ha existido una necesidad 
quizás, porque sin duda desarrollar 
solar y eólica es mucho más senci-
llo que la geotérmica. Esto ha sido 
un error”, afirma el especialista.

Agrega que si bien las energías so-
lar y eólica tienen un papel muy 
importante, aún así se van a nece-
sitar fuentes de energía que ase-
guren un suministro estable. Y es 
que si bien con ambos recursos se 
pueden desarrollar proyectos más 
rápidos que con la geotermia, tam-
bién debe considerarse su intermi-
tencia en el suministro. 

“Es una tecnología (geotermia) que 
de manera constante te puede su-

ministrar energía, no depende de 
factores climáticos. Además, tiene 
todas las ventajas de las renova-
bles, es limpia y sostenible. Enton-
ces, ¿quién te puede otorgar esa 
seguridad o una fuente de energía 
de base? Únicamente la geotermia 
en el sur. No hay otra alternativa”, 
puntualiza. 

Acevedo señala que una planifica-
ción de largo plazo hubiera previsto 
la necesidad de emplear este recurso 
a partir del 2024, al menos. Se debe 
tener en cuenta que instalar una 
central de geotermia toma entre 5 
a 6 años, por lo que iniciar un pro-
yecto de esta envergadura requiere 
de una proyección diligente.

“Si bien antes se podía decir que no 
había la necesidad o premura, aho-
ra esta existe. Si hubiera existido 
una política pública de largo plazo, 
se hubiera podido determinar que 

era necesaria justamente en estos 
años, ya que habrá una urgencia de 
energía como se está observando 
hoy”, remarca.

En todo este panorama, Suamy Pé-
rez indica que es apremiante que se 
lleve a un siguiente nivel el aprove-
chamiento de este tipo de recursos. 
Detalla que desde el 2019 los repor-
tes de la Organización Latinoameri-
cana de Energía (Olade) dan cuenta 
de que Perú se ubica, en promedio, 
como el quinto país que más ha 
avanzado al respecto en la región. 
Empero, dado el potencial que pre-
senta en energía solar, eólica, bio-
masa y, por supuesto, geotérmica, 
sorprende su menor progreso en 
comparación con otros países.

“Por encima está Chile, Brasil, Ar-
gentina y Uruguay. Nosotros con 
tantos recursos es muy poco lo que 
hemos hecho”, finiquita.
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Financiamiento para la transición 

Desde la incorporación de las renovables a las actividades de las 
empresas, Suamy Pérez sostiene que, a pesar de los bajos costos ac-
tuales, es posible que no se decidan aún incorporarlas debido a que 
el retorno del capital invertido es lento. En esa línea, considera fun-
damental contar con un financiamiento verde.

“El Perú tiene alrededor de entre 5 y 8 posibilidades de financia-
miento verde dentro del sector industrial en temas energéticos. Se 
trata de incentivar a través de préstamos verdes o subsidios, ya que 
es una forma de hacer que las empresas analicen y logren la transi-
ción de sus fuentes energéticas”, subraya.

Asimismo, destaca las oportunidades que brindan la generación 
distribuida y la autogeneración de energía para contar con seguri-
dad en el suministro. Finalmente, hace hincapié en las altas tarifas 
si no se logra la diversificación de la matriz energética.

“Las renovables son una forma de ahorro económico sobre todo para 
la gran empresa. Estamos en una situación en la que los contratos 
de electricidad hasta hace dos años eran bastantes atractivos para 
los clientes libres. Ahora, con todas las situaciones de la composi-
ción de la matriz energética, se genera que estos nuevos contratos
sean mucho más caros a los que ya usualmente estábamos acostum-
brados a tener”, concluye.
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¿Y la “última milla”?
Con energía solar, sin duda

En Perú, la distancia que nos separa del acceso uni-
versal a electricidad está compuesta de tres grupos. 

El primero son lotizaciones y asentamientos humanos ur-
banos marginales, a los que no se les conecta mientras 
no se edifiquen un grupo de viviendas que justifiquen un 
cierto consumo eléctrico. El segundo, son viviendas re-
motas y aisladas, lejos de redes, cuya única solución se-
rían dos o tres paneles solares por casa. El tercer grupo, 
está conformado por centros poblados y agrupaciones de 
viviendas aisladas de las redes, generalmente en la Ama-
zonía; que tienen suministro eléctrico muy precario. En 
las líneas que siguen, me referiré a este tercer grupo, con-
siderando que es increíblemente extenso.

Según Osinergmin, serían alrededor de 880 las localida-
des aisladas identificadas en las que existe algún tipo de 
suministro eléctrico. No más de 25 son servidas por dis-
tribuidores estatales, y el resto por municipalidades o co-
mités locales. En más del 95 % de casos, la generación es 
térmica con combustible líquido. En no más de 10 casos, 
la máxima demanda pasaría 1 MW, siendo la regla entre 
50 y 200 kW. El suministro suele limitarse a algunas ho-
ras del día, o, peor, algunos días de la semana. Mucha de-
manda reprimida. Si la cobertura eléctrica se midiera por 
continuidad del servicio en lugar de viviendas conecta-
das, habría que rectificar a la baja el valor oficial. Estamos 
hablando de entre 700 y 800 mil peruanos con servicio 
eléctrico muy precario. En el sector eléctrico, esta es la 
verdadera “última milla”, diría yo.

Dos son los problemas a resolver: tecnológico y adminis-
trativo. Como toma días enteros navegar por los ríos para 
alcanzar las localidades, la logística para llevar combus-
tibles, lubricantes y repuestos para las pequeñas plantas 
térmicas, es muy costosa y complicada. Dado el tamaño 
que tienen, los grupos de generación son “rápidos” (altas 
revoluciones por minuto) y no tienen mantenimiento, por 

lo que andan malográndose al cabo de pocos años de fun-
cionamiento.

Este problema tecnológico es simple de abatir. Se debe 
sustituir generación térmica por pequeños sistemas foto-
voltaicos centralizados. Incluso con baterías, el precio de 
largo plazo de la generación caería de más de 250 dólares 
o más por MWh a menos de 100, y la calidad y el bienestar 
se triplicarían, por así decirlo. Electro Ucayali ya empezó 
con Atalaya y Purús, y Electro Oriente tiene contratos con 
terceros para Iquitos y otras localidades menores. Bien 
por ambas empresas, pero esas localidades representan 
200 mil personas.

El problema administrativo es el modelo de intervención. 
La empresa estatal y las municipalidades no tienen lo que 
se necesita para moverse en la Amazonía: agilidad y tari-
fas suficientes. Debe sustituirse por un modelo privado: 
dividir el territorio en tres o cuatro áreas, definir niveles 
de servicialidad deseados (cobertura, calidad, etc.), y en-
tregarlas en concesión de largo plazo bajo concurso, don-
de la variable de competencia sea la retribución a pagar. 

Las tarifas deben reflejar la capacidad de pago, no los cos-
tos del servicio. La diferencia entre ingreso tarifario y re-
tribución prometida puede ser financiada por el Impuesto 
de Electrificación Rural (IER) y el Aporte por Regulación 
Eléctrica (ARE). Hace tiempo que los saldos no utilizados 
de IER y ARE están creciendo, engordando al Tesoro Pú-
blico porque sus destinatarios originales (Osinergmin y la 
Dirección General de Electrificación Rural) ya no necesi-
tan más dinero o no tienen ya proyectos ejecutables. So-
bra dinero. Falta, abandonar el confortable lugar de pen-
sar que todo debe hacerse mediante obra pública. Este es 
un modelo que puede implementarse desde la Dirección 
General de Electrificación Rural, o desde el Fondo de In-
clusión Social Energético (FISE).



Concretan histórico “préstamo verde” 
para la mayor planta solar del Perú
El financiamiento marca un hito en el sector de energías renovables en el Perú con el 
primer project finance financiado mediante un contrato de suministro de energía entre 
privados. La transacción se finalizó con un paquete de financiación de 176,6 millones de 
dólares a favor del proyecto solar San Martín, que será la planta solar más grande del país.

En una histórica transac-
ción, se logró un importante 

préstamo bajo el formato project fi-
nance sin recurso para un proyecto 
de energía renovable en el Perú, 
donde, por primera vez, el Estado 
no participará como comprador de 
la energía, sino una empresa priva-
da. Se trata del proyecto solar San 
Martín, ubicado en Arequipa, que 
constituirá la planta solar fotovol-
taica más grande del país.

Con una potencia total instalada 
de cerca de 300 MW, se espera que 
la planta (en fase de construcción) 
genere más de 819 GWh al año, 
equivalente al consumo eléctrico 
anual de más de 440 000 hoga-
res. Asimismo, evitará la emisión 
anual de más de 564 000 toneladas 
de CO2. 

El estudio Garrigues Perú lideró la 
transacción en nombre de los pres-
tamistas sénior y el prestamista del 
IGV en la firma del préstamo de 
176,6 millones de dólares y un prés-
tamo de IGV de hasta 70 millones 
de soles para el proyecto de capita-
les españoles. El socio de Garrigues 
Diego Harman, quien encabezó la 
asesoría, destacó la relevancia de 
este financiamiento.

“Es una transacción innovadora 
que constituye el primer proyecto 
de energías renovables financiado 
bajo un formato project finance sin 
recurso en Perú, con Contrato de 
Suministro de Energía privado. El 

financiamiento subraya el compro-
miso de Garrigues con las solucio-
nes energéticas sostenibles en el 
mercado peruano”, comentó el abo-
gado socio del área mercantil.

Acuerdo con 
“préstamo verde”
Según los participantes del finan-
ciamiento, el proyecto San Mar-
tín, en construcción por Joya Solar 
S.A.C. (filial del desarrollador es-
pañol Solarpack), establece un hito 
para el sector de energías renova-
bles en el Perú. Señalan que en el 
país no hay precedentes donde los 

prestamistas hayan estructura-
do un financiamiento de proyec-
tos estilo project finance con riesgo 
de contraparte privada, lo cual es 
distinto de los Contratos de Sumi-
nistro de Energía con contraparte 
gubernamental.

Aseguran, además, que la transac-
ción lograda califica como “présta-
mo verde”, al estar sujeto a los prin-
cipios de préstamos verdes de la 
Loan Market Association, organi-
zación que identifica las iniciativas 
que promueven la sostenibilidad 
ambiental a nivel internacional.

“El financiamiento subraya el compromiso de 
Garrigues con las soluciones energéticas 
sostenibles en el mercado peruano”.
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Energías renovables: 
análisis y escenarios de 
electricidad 2026

La sostenibilidad medioam-
biental y, en especial, las ener-

gías renovables son un factor de 
competitividad. La transición hacia 
una matriz energética 100% renova-
ble requeriría una inversión a nivel 
global de aproximadamente US$73 
trillones; sin embargo, se estima que 
esta megainversión podría tener un 
retorno de inversión mucho más rá-
pido de lo imaginado. En el tiempo, 
la energía renovable es más barata de 

a salud desde US$76,1 a US$6,8 trillo-
nes al año.

Con las energías renovables estamos 
resolviendo el 51% del problema de 
mantener en 1.5º grados la tempera-
tura del planeta. Sin embargo, el otro 
49% se resuelve produciendo y consu-
miendo de manera diferente. Es decir, 
acelerando la transición hacia la Eco-
nomía Circular.

Escenarios de electricidad 2026
La demanda mundial de electricidad au-
mentó moderadamente en 2023, pero cre-
cerá más rápido hasta 2026. 

Según el reciente informe publicado a 
inicios del 2024 de la Agencia Interna-
cional de la Energía (AIE), creada por
la OCDE para para asesorar a los paí-
ses en temas energéticos, la caída del 
consumo de electricidad en las econo-
mías avanzadas frenó el crecimiento 
de la demanda mundial de energía en 
2023. La demanda mundial de electri-
cidad creció un 2,2% en 2023, menos 
que el crecimiento del 2,4% observado 
en 2022. Mientras que China, India y 
numerosos países del sudeste asiático 
experimentaron un crecimiento sóli-
do. En cuanto a la demanda de elec-
tricidad en 2023, las economías avan-
zadas registraron caídas sustanciales 
debido a un entorno macroeconómico 
mediocre y una alta inflación, que re-
dujeron la producción manufacturera 
e industrial.

Se espera que la demanda mundial 
de electricidad aumente a un ritmo 
más rápido en los próximos tres años, 
creciendo a una media del 3,4% anual 
hasta 2026. Las ganancias estarán im-
pulsadas por una mejora de las pers-
pectivas económicas, que contribui-
rán a un crecimiento más rápido de la 
demanda de electricidad tanto en los 
países avanzados como en los países 
en desarrollo y economías emergen-
tes. Particularmente en las economías 
avanzadas y en China, la demanda de 
electricidad se verá respaldada por 

generar que la energía con combus-
tibles fósiles, reduciendo los costos 
energéticos en hasta un 61%, desde 
US$17,7 trillones/año a US$6,8 trillo-
nes/año; mejorando el acceso a ener-
gía a más de 4 billones de personas 
y creando, al mismo tiempo, un total 
de 28,6 millones de nuevos empleos; 
además, disminuye la contaminación 
ambiental, que anualmente cuesta la 
vida de más de 7 millones de perso-
nas, reduciendo los costos asociados 

Gerente general de CIVE – Consultoría en Estrategia y Alta Dirección;
y director CIEC - Centro de Innovación y Economía Circular

POR PABLO VEGA BUCCICARDI 
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la electrificación en curso de los 
sectores residencial y de trans-
porte, así como por una notable 
expansión del sector de centros 
de datos. Se estima que la propor-
ción de electricidad en el consu-
mo de energía final alcanzó el 20% 
en 2023, frente al 18% en 2015. Si 
bien esto es un progreso, la elec-
trificación debe acelerarse rápida-
mente para cumplir los objetivos 
de descarbonización mundiales. 
En el escenario de emisiones ne-
tas cero para 2050 de la AIE, un 
camino alineado con la limitación 
del calentamiento global a 1,5 °C, 
la participación de la electricidad 
en el consumo de energía final se 
acerca al 30% en 2030.

El consumo de electricidad de los 
centros de datos, la inteligencia 
artificial (IA) y el sector de las 
criptomonedas podría duplicar-
se para 2026. Los centros de da-
tos son importantes impulsores 
del crecimiento de la demanda 
de electricidad en muchas regio-
nes. Después de consumir a nivel 
mundial unos 460 teravatios-ho-
ra (TWh) en 2022, el consumo to-
tal de electricidad de los centros 
de datos podría alcanzar más de 
1 000 TWh en 2026. Esta deman-
da equivale aproximadamente al 
consumo de electricidad de Ja-
pón. Las regulaciones actualiza-
das y las mejoras tecnológicas, 
incluidas las de eficiencia, serán 
cruciales para moderar el au-
mento repentino del consumo de 
energía de los centros de datos. 

Las economías emergentes y en de-
sarrollo son los motores del creci-
miento de la demanda mundial de 
electricidad.

Alrededor del 85% de la deman-
da adicional de electricidad has-
ta 2026 provendrá de economías 
externas a las economías avan-
zadas, y China contribuirá sus-

“Se prevé que las fuentes de bajas emisiones, 
que reducirán el papel de los combustibles 
fósiles en la producción de electricidad a nivel 
mundial, representarán casi la mitad de la 
generación de electricidad mundial para 2026”.

tancialmente incluso cuando la 
economía del país experimente 
cambios estructurales. En 2023, 
la demanda de electricidad de 
China aumentó un 6,4%, impul-
sada por los sectores industrial y 
de servicios. Dado que se espera 
que el crecimiento económico del 
país se desacelere y se vuelva me-
nos dependiente de la industria 
pesada, el ritmo de crecimiento 
de la demanda de electricidad 
china se reduce al 5,1% en 2024, al 
4,9% en 2025 y al 4,7% en 2026, se-
gún las previsiones del AIE. Aun 

siga aumentando. La producción 
en rápida expansión de módulos 
solares fotovoltaicos y vehículos 
eléctricos, y el procesamiento de 
materiales relacionados, respalda-
rán el crecimiento continuo de la 
demanda de electricidad en China 
mientras evoluciona la estructura 
de su economía (Figura 1).

Algunos puntos relevantes:
• China presenta la mayor propor-

ción del crecimiento de la de-
manda mundial de electricidad 
en términos de volumen, pero 

así, el aumento total de la deman-
da de electricidad de China hasta 
2026, de alrededor de 1.400 TWh, 
es más de la mitad del consumo 
actual de electricidad anual de la 
Unión Europea. El consumo de 
electricidad per cápita en China 
ya superó al de la Unión Europea 
a finales de 2022 y se prevé que 

India registra la tasa de creci-
miento más rápida hasta 2026 
entre las principales economías.  

• Si bien el uso de electricidad per 
cápita en la India y el Sudeste 
Asiático está aumentando rá-
pidamente, en África ha estado 
efectivamente estancado duran-
te más de tres décadas. 

Gráfico 1
Cambio en la demanda de electricidad por región, 2022-2026

Fuente: AIE, 2024



• La demanda de electricidad en 
Estados Unidos cayó un 1,6% en 
2023 después de aumentar un 
2,6% en 2022, pero se espera 
que se recupere en el período 
de perspectivas 2024-2026. 

• La demanda de electricidad en 
la Unión Europea disminuyó 
por segundo año consecuti-
vo en 2023, a pesar de que los 
precios de la energía cayeron 
desde niveles récord. Tras una 
caída del 3,1% en 2022, la caída 
interanual del 3,2% en la de-
manda de la UE en 2023 signifi-
có que cayó a niveles vistos por 
última vez hace dos décadas. 

• Los precios de la electricidad 
para las industrias de uso in-
tensivo de energía en la Unión 
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Europea en 2023 fueron casi el 
doble que los de Estados Unidos 
y China. 

• A pesar de una caída de precios 
estimada del 50% en la Unión 
Europea en 2023 en comparación 
con 2022, las industrias de uso 
intensivo de energía en la región 
continuaron enfrentando costos 
de electricidad mucho más altos 
en comparación con los Esta-
dos Unidos y China después de 

la invasión rusa de Ucrania. Se 
ha ampliado la brecha de pre-
cios entre las industrias de uso 
intensivo de energía en la Unión 
Europea y las de Estados Unidos 
y China, que ya existía antes de 
la crisis energética. 

• Como resultado, se espera que 
la competitividad de las indus-
trias de alto consumo energé-
tico de la UE siga bajo presión. 
Actualmente, los responsables 
de las políticas están discutien-
do nuevas iniciativas políticas e 
instrumentos financieros que 
permitan a la Unión Europea 
posicionarse entre otros pesos 
pesados de industriales globa-
les. El alcance y la eficacia de 
estas medidas probablemen-
te determinarán el futuro del 
sector industrial intensivo en 
energía de la Unión Europea.

Se prevé que el suministro de electri-
cidad limpia satisfaga todo el creci-
miento de la demanda mundial hasta 
2026.

La generación de electricidad sin 
precedentes a partir de fuentes de 
bajas emisiones –que incluyen la 
energía nuclear y las energías re-
novables como la solar, la eólica y 
la hidroeléctrica– cubrirá todo el 
crecimiento de la demanda mun-
dial durante los próximos tres 
años. Se prevé que las fuentes de 
bajas emisiones, que reducirán el 
papel de los combustibles fósiles en 
la producción de electricidad a ni-
vel mundial, representarán casi la 
mitad de la generación de electri-
cidad mundial para 2026, frente al 
39% en 2023. Durante los próximos 
tres años, la generación de bajas 
emisiones se espera que aumente 
al doble de la tasa de crecimiento 
anual entre 2018 y 2023, un cam-
bio importante, dado que el sector 
energético es el que más contribuye 
a las emisiones globales de dióxido 
de carbono (CO 2 ) en la actualidad. 

“La demanda mundial 
de electricidad creció 
un 2,2% en 2023, menos que 
el crecimiento del 2,4% 
observado en 2022”.



De la sombra a la prosperidad: 
el impacto social y ambiental de la 
energía renovable solar en el Perú

Un hito crucial en la historia 
energética de nuestro país es el 

Proyecto de Electrificación en ener-
gía renovable solar para zonas rura-
les en el Perú. En un mundo donde la 
energía es vital para el desarrollo y la 
calidad de vida, este proyecto repre-
senta un paso audaz hacia un futuro 
más brillante y sostenible para nues-
tras comunidades rurales.

Hace poco más de una década, nues-
tras zonas rurales se enfrentaban a 
desafíos monumentales en cuanto 
a acceso a la electricidad. Las velas, 
la leña y otros combustibles fósiles 
eran la norma, limitando el creci-
miento económico y la calidad de 
vida de nuestros conciudadanos. Sin 
embargo, hoy podemos afirmar con 
orgullo que hemos avanzado signifi-
cativamente en esta área gracias a la 
implementación de la energía reno-
vable solar.

El Perú ha sido pionero en la adop-
ción de esta tecnología innovadora y 
los resultados son evidentes. Más de 
219 mil sistemas fotovoltaicos han 
sido instalados en nuestras zonas ru-
rales, brindando acceso a la electri-
cidad a miles de familias y comuni-
dades previamente marginadas. Este 
es un logro monumental que no solo 
mejora el presente, sino que también 
sienta las bases para un futuro más 
próspero y equitativo.

El éxito de este proyecto no hubiera 
sido posible sin el compromiso y la 

El impacto social ambiental de este 
proyecto es innegable. Ha mejorado 
el acceso a la educación y la salud, re-
ducido la pobreza y frenado la migra-
ción hacia áreas urbanas. Además, al 
ser una fuente de energía renovable y 
limpia, no genera impacto ambiental 
negativo, lo que lo convierte en una 
opción sostenible para el futuro de 
nuestro país.

Sin embargo, como con cualquier 
proyecto ambicioso, enfrentamos de-
safíos importantes en el camino por 
delante. La inversión y el financia-
miento, la variabilidad climática y la 
participación comunitaria son solo al-
gunos de los retos que debemos abor-
dar con determinación y creatividad.

Es crucial que continuemos traba-
jando juntos, Gobierno, empresas, 
comunidades y sociedad civil para 
superar estos desafíos y llevar la 
energía renovable solar a cada rincón 
del Perú. Debemos asegurarnos de 
que ningún peruano se quede atrás 
en esta transición hacia un futuro 
más sostenible e inclusivo.

En conclusión, el Proyecto de Elec-
trificación en energía renovable solar 
para zonas rurales en el Perú es un 
testimonio de lo que podemos lograr 
cuando unimos fuerzas en pos de 
un objetivo común. Nos enorgulle-
ce celebrar este hito histórico y nos 
comprometemos a seguir trabajando 
juntos para un futuro más brillante y 
sostenible para todos.
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Por Angelo Coppacchioli
Gerente General de Ergon Perú y 
Tre Perú del Grupo Tozzi Green

colaboración de las diversas partes 
interesadas. El grupo TOZZIGREEN 
ha jugado un papel crucial al ofrecer 
soluciones integrales para el desarro-
llo y gestión de electrificación rural 
alimentadas por fuentes de energías 
renovables. Su presencia en más de 
22 400 centros poblados en todo el 
Perú es un testimonio de su dedica-
ción y visión.

Pero este proyecto va más allá de 
simplemente proporcionar acceso a 
la electricidad. Ha desencadenado un 
nuevo modelo de crecimiento basado 
en el desarrollo económico, el pro-
greso social y el respeto por el me-
dio ambiente. Desde el uso doméstico 
hasta el productivo, la electrificación 
solar está transformando vidas y co-
munidades en todo el país.
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¿Qué les espera a los data centers y a 
su 1.5 % de consumo eléctrico global?

Los centros de datos son ins-
talaciones que almacenan y 

procesan grandes cantidades de in-
formación digital, siendo su función 
principal dar vida a la infraestructura 
física y lógica de los servicios de red 
y web dentro de una organización. 
Comúnmente llamados data centers, 
estos espacios son los encargados 
de correr aplicativos, programas, 
planillas horarias, bases de datos, o, 
simplemente, brindar servicios de 
internet, pero con el uso de equipos 
tecnológicos de alta densidad de po-
tencia.

Los data centers consumen energía, 
principalmente, a través de equipos 
llamados servidores. Dichos equipos 
no son más grandes que la palma de 
una mano y están fabricados para po-
der procesar hasta 1600 Watts en un 
espacio de tan solo 8.73 cm de altura, 
44.5 cm de ancho y 73 cm de profun-
didad1. Un data center, como los de 
Google, Facebook o Microsoft, utilizan 
cientos de estos equipos para proce-
sar información las 24 horas del día 
durante los 365 días del año, gene-
rando un consumo ininterrumpido de 
energía que mucho destaca hoy en día 
dentro de la matriz energética a nivel 
global. 

Los data centers representan entre 1 % 
y 1.5 % del total del consumo eléctrico 
mundial y, según la última informa-
ción provista por la Agencia Interna-
cional de Energía (IEA, por sus siglas 
en inglés), su huella incide en el 1 % 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero2. Dichos números son 
contundentes: 1 de cada 100 unidades 
de energía eléctrica consumida en el 
mundo se debe a los data centers, por 
lo que, infaliblemente, este sector y 
toda la industria informática, debería 

Así, la tendencia actual en el sector 
tecnológico centra su atención en 
los edge data centers (EDC) y su rela-
ción con la evolución de la industria 
4.0. Estos son centros de datos dota-
dos con la tecnología necesaria para 
acercar al usuario a la experiencia del 
“internet de las cosas” (IoT, por sus 
siglas en inglés), otorgando la mayor 
velocidad de procesamiento de in-
formación al usuario y viabilizando 
el desarrollo de tecnologías futuras 
tales como arquitecturas de realidad 
virtual (Meta o vehículos autónomos 
como Tesla)3.

Pero, el gran desafío de estos avances 
tecnológicos no solo es el alto consumo 
de energía, pues un pequeño EDC pue-
de consumir 6 kW-64 kW y uno grande 
hasta 0.5 MW4, sino que toda esa poten-
cia instalada requerirá de sistemas de 
refrigeración y climatización de gran 
capacidad de enfriamiento para que los 
servidores funcionen eficientemente. 
El consumo energético de un sistema 
de refrigeración es casi 40 % del total 
de un data center. Un estudio realizado 

tener un horizonte claro dentro de la 
gestión de los recursos energéticos 
globales al 2050.

La eficiencia energética es un tema 
particularmente importante para los 
data centers; no obstante, el constante 
crecimiento de procesamiento de in-
formación debido a los avances tecno-
lógicos es, en sí mismo, un reto que no 
permite avistar reducciones de consu-
mo futuras.

Por Sergio Plasencia 
Asociado de Perú Renovable

Gráfico 1
Tendencias del consumo mundial de electricidad TIC5

 (2007 - 2012)

Fuente: Computer Communications
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entre los años 2007-2012 (Gráfico 
1), demostró en 2014 que el consu-
mo energético de “Infrastructure” 
o de “Sistemas de refrigeración” 
representaba, efectivamente, 40 % 
del consumo eléctrico total de un 
data center. Ello se evidencia en el 
año 2005, donde el consumo de 
refrigeración global fue de, apro-
ximadamente, 100 TWh/año de un 
total de 200 TWh, es decir 50 % del 
consumo eléctrico de data centers.

En ese sentido, ¿qué se puede ha-
cer para mitigar el consumo de 
data centers al 2050? En primer 
lugar, los EDC deberán tener una 
refrigeración eficiente. La es-
trategia principal siempre será 
seleccionar equipos de climati-
zación con coeficientes de rendi-
miento de enfriamiento (COP, por 
sus siglas en inglés) mayores a 2 
donde, si se tiene un data center 
que consume 30 kW en servido-
res y se instala un sistema de re-
frigeración con un COP de 2.23, 
el consumo de refrigeración fi-
nal requeriría 2.23 veces menos 
energía eléctrica para refrigerar 
dicho data center.

Asimismo, la inversión en equi-
pamiento de protección eléctrico 
eficiente como “Sistemas de ali-
mentación ininterrumpido” (SAI) 
con tecnología online-doble con-
versión, permitirá mejorar la ca-
lidad de la energía eléctrica que 
llega al data center, reduciendo el 
efecto de saturación eléctrica de-
bido a su tecnología electrónica 
interna. Es preciso señalar que la 
selección del SAI más eficiente es 
hoy en día la mejor estrategia para 
reducir la facturación de energía 
activa en horas punta y fuera de 
punta en los centros de datos, de-
bido a la optimización de la cali-
dad de la energía de la red.

Y, finalmente, el mejor recurso 
para gozar de un data center efi-
ciente es la simulación y diseño 

“La eficiencia energética 
es un tema
particularmente 
importante para los 
data centers”.

del mismo, utilizando programas 
computacionales que permitan 
realizar análisis de consumo 
energético, de refrigeración, de 
flujos de potencia, y de flujos de 
aire, previo a la construcción del 
centro de datos, pues ello per-
mite tener modelos 3D de dise-
ño sostenible antes de realizar la 
procura y construcción final del 
data center.

Cabe resaltar que este tópico se 
discute dentro de un contexto en 
el que el aumento del consumo 
de datos y de recursos energéti-

cos a nivel mundial es inevitable. 
Así, la Corporación Internacional 
de Datos (IDC, por sus siglas en 
inglés) estima que para 2025 exis-
tirán alrededor de 55.7 billones de 
equipos generando, al menos, 80 
zetabytes de información6. 

En Perú, el 2023 se aprobó la hoja 
de ruta para los smart grids, con-
notando que el país debe prepa-
rarse para procesar millones de 
datos energéticos relacionados al 
smart metering, al menos, hasta el 
2030. El reto será diseñar la in-
fraestructura del futuro data cen-
ter para soportar esa cantidad de 
datos y que permita el desarrollo 
de smart grids a nivel nacional. 
Para ello, la selección de equipos 
eficientes deberá representar el 
primer paso para soportar el gran 
periodo tecnológico venidero con 
la menor huella de carbono posible.

Referencias
1 HPE ProLiant DL380 Gen10 Server user guide.
2 Data centers and data transmission networks (IEA, 2023).
3 Where is the edge? (TIA, 2023).
4 Types and locations at edge data centers: scoping locations that work for you needs (TIA, 2020).
5 Tecnología, información y comunicaciones.
6 Future of industry ecosystems: shared data and insights (IDC, 2021).





¿Qué visión tienen sobre la inclusión 
desde el sector de seguros como un me-

canismo generador de bienestar en el país?
Como parte del sector financiero, nuestro lla-
mado natural y estratégico es hacer posible 
una mayor inclusión financiera en la pobla-
ción, promoviendo el acceso a los seguros en 
el país. 

Sabemos que la brecha de aseguramiento en el 
Perú es muy amplia (la penetración de seguros 
se encuentra en alrededor del 2 % de primas 
sobre el PBI), pero lo crítico es que esta des-
protección tiene consecuencias más severas en 
los segmentos más vulnerables, que no cuen-
tan con el respaldo necesario para recuperarse 
ante una eventualidad. Por eso es que busca-
mos innovar para generar opciones de acceso 
a los seguros a cada vez más personas.

¿Qué estrategia han optado para lograr una 
mayor inclusión en el sector de seguros en fa-
vor de peruanos y peruanas? 
Nuestra estrategia de inclusión en seguros, de-
nominada “Seguros para Todos”, tiene un papel 

Gerente general 
de Pacífico 
Seguros

clave, no solo por su alineamiento con nuestro 
propósito, sino porque nos permite acercarnos 
a nuevos mercados, a los que el sector asegura-
dor tradicionalmente no había atendido.

“Seguros para Todos” ha reunido nuestros es-
fuerzos para diseñar y gestionar productos 
accesibles por su bajo costo (desde S/1 hasta 
S/30), optativos y muy sencillos de contratar y 
utilizar, de los que ya estamos viendo resul-
tados: cerramos el 2023 superando la valla de 
más de 3 millones de pólizas inclusivas vigen-
tes, con los que protegemos a más de 2.3 millo-
nes de personas, con coberturas de vida, salud, 
negocio, e incluso para autos.

¿Qué iniciativas en educación financiera han 
desplegado para favorecer esta inclusión?
Tenemos claro que sin educación no hay in-
clusión. Por ello, trabajamos en nuestra plata-
forma de Educación y Prevención, impactando 
así a diferentes audiencias con el propósito de 
promover una cultura de prevención en el país. 
Actualmente, esta plataforma está conformada 
por tres grandes programas: Comunidad Segu-

César 
Rivera
Wilson

“Buscamos innovar para 
generar opciones de 
acceso a los seguros a 
cada vez más personas”

César Rivera Wilson, gerente general de Pacífico Seguros, nos explica la estrategia 
que han implementado para ser promotores de la inclusión financiera, a través de su 
plataforma educativa y el desarrollo de productos para segmentos tradicionalmente 
no atendidos. Además, también comenta los avances de la compañía en clima 
laboral y la estrategia ESG dentro de su portafolio de inversiones.
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“SIN EDUCACIÓN NO HAY 
INCLUSIÓN. POR ELLO, 
TRABAJAMOS EN NUESTRA 
PLATAFORMA DE EDUCACIÓN 
Y PREVENCIÓN, IMPACTANDO 
ASÍ A DIFERENTES 
AUDIENCIAS”.
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ra, Protege365 y el ABC de Pacífico, 
los que retamos constantemente 
para innovar y llegar a más perso-
nas, adecuándonos a sus perfiles. 

¿Cuál ha sido el alcance con el pro-
grama Comunidad Segura?
En Comunidad Segura, programa 
que promueve la educación en pre-
vención de riesgos en líderes comu-
nitarios y poblaciones vulnerables, 
hemos llegado a más de 38 mil fami-
lias y negocios. Por ejemplo, ante la 
coyuntura de un posible Fenómeno 
El Niño de alta intensidad, desple-
gamos una estrategia 360° junto a 
BCP y Mibanco, logrando impactar 
a más de 1 millón de personas con 
mensajes de prevención. Además, 
capacitamos 10 municipios en el 
norte del país, donde implementa-
mos 10 almacenes de respuesta, los 
que están siendo utilizados en este 
contexto de lluvias.

¿Cómo ha sido el trabajo con las 
empresas dentro de Protege365?
En el caso de Protege365, platafor-
ma que capacita en la prevención 
de riesgos laborales, atendemos a 
más de 5 mil empresas, pequeñas, 
medianas y grandes, clientes de 

Pacífico, con las cuales llegamos 
a sus más de 69 mil colabora-
dores. A ellos los acompañamos 
a prevenir riesgos con servicios 
gratuitos como capacitaciones, 
asesorías personalizadas, planes 
y material descargable, todo con 
asesores y una plataforma digital 
de fácil acceso.

El ABC de Pacífico es un progra-
ma educativo clave. ¿De qué ma-
nera han procedido para impac-
tar a más personas?
Seguimos innovando a través de 
nuestro programa emblema el 
ABC de Pacífico, que educa en la 
importancia de tener un seguro 
y cómo usarlo. Este ha evolucio-
nado y ya no solo cuenta con una 
web, sino también con formatos 

no tradicionales como un video-
show, podcast, y estamos próxi-
mos a lanzar otras innovaciones. 
Con nuestros programas Salado y 
Piña y En Letras Grandes, el año 
pasado más de 3 millones de per-
sonas conocieron sobre los segu-
ros y la importancia de prevenir.

¿Qué rol ocupa la innovación en 
la inclusión y educación desde 
Pacífico Seguros?
Usamos las nuevas tecnologías 
como parte fundamental en nues-
tro proceso de innovación, per-
mitiéndonos desafiar el diseño, 
la experiencia y el desarrollo de 
nuevas soluciones para anticipar 
las necesidades de las personas y 
desarrollar productos personali-
zados y efectivos. Por ello, nues-
tras innovaciones tienen cuatro 
factores clave que las impulsan: 
tendencia del mercado, estrategia 
ESG, adopción de nuevas tecnolo-
gías e innovación abierta.

¿Cómo se ha traducido esta in-
novación en nuevos productos o 
servicios?
Durante el 2023 lanzamos 10 nue-
vos productos, entre ellos Efecti-
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vo Protegido en ATMs y agentes 
BCP, con el que hemos logrado 
proteger a más de 320 mil clientes, 
con planes que van desde S/.1 has-
ta S/.8.9 dependiendo del monto 
retirado; y Auto Efectivo, que es el 
primer seguro de autos en el país 
que no tiene deducibles, funciona 
de forma indemnizatoria, y cuesta 
desde S/29.90 al mes.

Además, tenemos alrededor de 10 
productos que están en proceso 
de iteración que planeamos lanzar 
este año.

¿También han desarrollado nue-
vos formatos en iniciativas que 
buscan educar y concientizar?
En educación nos retamos y en-
contramos nuevos formatos para 
sensibilizar a nuestros clientes y 
sociedad, como el Edutainment 
e incluso el teatro. Así, lanzamos 
iniciativas como nuestro pod-
cast de ficción LIMA 8.8: Alerta 
Sismo, a través del que logramos 
estar en el top 10 de podcast más 
escuchados de Perú en Spotify 
y en Apple Podcasts; el Show de 
Salado & Piña, nuestra minise-
rie digital con las que logramos 
educar a más de 2 millones de 
personas; el video podcast en 
Letras Grandes, que ha llega-
do a casi un millón de personas 
para aclararles los mitos y dudas 
que tengan sobre los seguros; y 
lo más reciente, No Estás Solo, 
una obra de teatro con 4 histo-
rias basadas en testimonios de 
clientes reales que, en sus dos 
únicas funciones, fue vista por 
1200 personas.
 
Desde el frente ambiental, ¿qué 
puntos han trabajado respecto al 
compromiso de la compañía?
Actualmente, contamos con un 
roadmap corporativo para que, 
además de gestionar el aspec-
to ambiental en nuestro modelo 
operativo, lo llevemos también a 
nuestro modelo de negocio: inver-

siones, suscripción de seguros y 
productos.

Como inversionistas estamos 
altamente comprometidos y 
fuimos la primera aseguradora 
de la región en adherirse al PRI 
(Principles for Responsible In-
vestment) de las Naciones Uni-
das. Además, formamos parte del 
PIR, asociación peruana de Prin-
cipios de Inversión Responsable, 
la cual recientemente nos entre-
gó un reconocimiento como una 
de las 4 empresas que mayores 
contribuciones tuvimos durante 
el 2023 a la construcción de una 
ruta de inversiones responsable 
en el país, siendo la única asegu-
radora en este grupo.

¿Cómo han incorporado los fac-
tores ESG al portafolio de inver-
siones con el que cuentan?
En el frente de inversiones sos-

tenibles, logramos importantes 
avances. Ahora ya contamos con 
métricas ESG para más del 90 % 
de nuestro portafolio de inver-
siones, y realizamos una prime-
ra medición de las emisiones de 
carbono de nuestro portafolio de 
inversión usando la metodología 
PCAF (Partnership for Carbon Ac-
counting Financials).

Y, finalmente, en un esfuerzo 
corporativo, desde Credicorp pu-
blicamos nuestro Primer Repor-
te TCFD (Task Force on Clima-
te-Related Financial Disclosures), 
documento que da cuenta de las 
iniciativas, avances y retos en 
materia climática de las empresas 
que conformamos el grupo, in-
cluyendo las acciones de Pacífico 
Seguros.

Con respecto a esa gestión que ya 
consolidaron desde el punto de 
vista operativo, ¿cómo han logra-
do reducir su huella de carbono?
Para nosotros es una trabajo con-
tinuo y consistente, ya que somos 
la primera aseguradora carbono 
neutral del Perú: venimos com-
pensando nuestra huella ambien-
tal desde hace más de 12 años. Esto 
nos ha llevado a evaluar, cada vez, 
nuevas oportunidades para seguir 
buscando eficiencias y reducción 
en estos ámbitos.

Así, el año pasado emprendimos el 
desafío de ampliar nuestro alcance 
de medición de las emisiones de 
CO2 y acciones al  100 % de nues-
tras oficinas físicas, a nivel nacio-
nal, y aliados estratégicos, como 
Pacífico Asiste. Esto nos da nuevos 
y mayores espacios donde imple-
mentar mejoras alineadas a este 
compromiso.

“SOMOS LA PRIMERA ASEGURADORA CARBONO 
NEUTRAL DEL PERÚ: VENIMOS COMPENSANDO NUESTRA 
HUELLA AMBIENTAL DESDE HACE MÁS DE 12 AÑOS”.
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“BUSCAMOS PROFESIONALES 
QUE TENGAN UN PROPÓSITO 
QUE SE ALINEE AL NUESTRO, 
DE ‘PROTEGER LA FELICIDAD 
DE LAS PERSONAS’”.

Por otra parte, ¿cómo se asegu-
ran de la existencia de un buen 
gobierno corporativo desde la 
compañía?
Consideramos necesario mante-
ner la mirada en los mecanismos 
de gobierno corporativo y gobier-
no de la sostenibilidad para no 
perder el objetivo. Así, parte de 
nuestra responsabilidad es resal-
tar la visibilidad y accountability 
de los objetivos sostenibles de la 
compañía, además contamos con 
un Tablero estratégico ESG y los 
avances de la estrategia son re-
portados de manera mensual en 
los más altos foros de gobierno 
como Comité de Gestión y Direc-
torio, que también son presenta-
dos en Directorio, evidenciando 
así la relevancia que este tema 
tiene para la compañía.

Pasando a otro tema, han sido 
reconocidos por MERCO Talento. 
¿Cómo logran ser una empresa 
atractiva para trabajar?
Buscamos profesionales que ten-

gan un propósito que se alinee al 
nuestro, de “proteger la felicidad de 
las personas”. El frente cultural es 
para nosotros muy relevante, por lo 
que vivimos de manera muy tangi-
ble bajo nuestros principios: #SéPro, 
#SéSoñador, #SéHumano, #SéEjem-
plo, #SéFeliz, #SéCompañero.

Además, nuestros colaboradores 
pueden hacer uso de una serie de 
beneficios que buscan que cada uno 
pueda ser su mejor versión. Por ejem-
plo, trabajo híbrido, viernes 50/50 en 
los que las tardes son ‘sin reuniones’, 
programas de reconocimientos para 
colaboradores, entre otros. 

También buscan desarrollar el po-
tencial de todos sus colaboradores, 

sin ningún sesgo de por medio…
Estamos también muy atentos a 
impulsar el desarrollo de habili-
dades clave, con perfiles digitales 
y especializados, de profesionales 
ligadas a carreras STEM-H (cien-
cia, tecnología, ingeniería, ma-
temáticas y humanidades) para 
integrarse en las áreas de Data y 
Analytics, Innovación, Smart Pro-
cesses, entre otras.

Entre los esfuerzos ya implemen-
tados, tenemos nuestra Política 
de Equidad de Género y el Progra-
ma de Equidad de Género; con los 
que hemos desarrollado procesos 
de selección con una guía para 
realizar entrevistas sin sesgos, así 
como procesos de reclutamien-
to con la práctica de CV ciegos, y 
planes de sucesión con enfoque 
de género. 

En esa línea, ¿qué resultados 
acerca del clima laboral hay en 
Pacífico Seguros?
Un aspecto muy relevante es sumar 
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beneficios que permitan a nuestros 
colaboradores lograr un buen ba-
lance laboral-personal, dándoles el 
espacio que necesitan para involu-
crarse con sus familias. Esto ha con-
tribuido a que logremos batir picos 
históricos en los puntajes de clima 
laboral, mejorando 10 puntos en los 
últimos años.

Creemos que crear una organiza-
ción respetuosa con los intereses 
de los colaboradores nos reta a 
seguir mejorando su experiencia, 
por lo que seguiremos implemen-
tando las mejores prácticas del 
mercado y buscando superarlas. 
Muestra de ello, es lo que comen-
tabas de MERCO Talento, así como 
reconocimientos de ABE, y recien-
temente Genderlab, pues somos 
una empresa ELSA (Espacios Labo-
rales Sin Acoso).

Han recibido también reconoci-
mientos como el Distintivo ESG. 
¿Qué otros destacan a lo largo del 
2023?
El 2023 fue un buen año. Ganamos 
dos premios Creatividad Empre-
sarial, uno de ellos el Gran Em-
presa y en la categoría Servicios 
Bancarios, Financieros y Seguros, 
gracias a nuestra estrategia de Se-
guros para Todos y nuestro foco 
estratégico en inclusión. Además, 
obtuvimos dos Effies Bronce en las 
categorías de Seguros e Ideas de 
Medios; y dos IAB MIXX 2023 por 
las categorías Uso de video y Bran-
ded Content y 3 LUUM Awards (2 
plata y 1 oro).

Todo ello se suma a los buenos 
resultados en cuanto a clima la-
boral y experiencia de sus cola-
boradores…
En cuanto a la experiencia de cola-
boradores, logramos la calificación 
histórica más alta en nuestro cli-
ma laboral, y en Reputación Cor-
porativa fuimos reconocidos por 
MERCO Talento en el puesto 14 del 
ranking de las 100 empresas más 

atractivas para trabajar, estuvi-
mos en el puesto 16 de Best Inter-
nship Experiences Perú 2023 y nos 
sumamos a la iniciativa ELSA.

Y en sostenibilidad, además del 
Distintivo ESG, también logramos 
ingresar a la Lista de Empresas 
que Transforman, y obtuvimos 
el Reconocimiento Nacional de 
Buenas Prácticas de Voluntariado 
- RENAVOL 2023 otorgado por el 
Ministerio de la Mujer y Poblacio-
nes Vulnerables.

Finalmente, ¿qué principales ex-
pectativas tienen para los próxi-
mos años en cuanto a sumar a 
más personas a que se beneficien 
desde el mercado asegurador?
Tenemos metas retadoras. La 
principal es llegar a más de 6 mi-
llones de pólizas de Seguros para 
Todos para el 2026, apalancados en 
las alianzas estratégicas, la inno-
vación y la transformación digital 
para contar con una mayor oferta 
de productos que puedan proteger 
a muchas más personas.
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“Consideramos que la 
sostenibilidad energética nos 
ofrece ventajas económicas”

¿Cuál es la importancia de una 
transición energética hacia 

fuentes renovables para compañías 
como Alicorp?
La transición energética tiene un 
rol relevante en la reducción de las 
emisiones de carbono. Tomando en 
consideración esto, en Alicorp hemos 
establecido metas al 2030 a través de 
las cuales estamos comprometidos en 
reducir en un 20 % las emisiones por 
tonelada producida y 20 % de la hue-
lla hídrica por tonelada de producto 
terminado al 2030. En esa línea, una 
matriz energética de fuentes renova-
bles es un paso importante hacia el 
cumplimiento de estos objetivos.

¿Qué proyecto han desarrollado para 
incorporar fuentes renovables en al-
gunas de sus sedes?
El Perú es un país con potencial de 
desarrollo en la generación de ener-
gías renovables, una de ellas la ener-
gía solar, por lo que hemos aposta-
do por instalar paneles solares en 
nuestra planta en Arequipa y, próxi-
mamente, llevaremos este modelo a 
nuestra planta de producción de ha-
rinas en Piura. 

Juan Antezana, director 
de Manufactura y 
Centro de Excelencia 
Supply Chain en Alicorp, 
señala que han instalado 
paneles solares en una 
de sus sedes, ubicada en 
Arequipa, con la finalidad 
de reducir su huella de 
carbono.

Larissa Yllada
Head of Corporate Relations 

Southern Cone LAC de Diageo

¿Qué ruta ha seguido la estrategia de 
sostenibilidad de Alicorp para redu-
cir, por ejemplo, su huella ambiental?
Nuestra estrategia de sostenibilidad 
es transversal a toda la compañía, 
nos enfocamos en trasladar este con-
cepto y hacerlo parte de los objetivos 
de cada área y equipo, alineado con 

nuestro propósito de “Alimentar un 
mañana mejor”.  

Es así que estamos trabajando en mi-
tigar nuestro impacto a través de la 
gestión de nuestras huellas ambien-
tales. Iniciamos en el 2021 con medi-
ción de la huella de carbono de nues-

Juan Antezana
Director de 
Manufactura y Centro 
de Excelencia Supply 
Chain en Alicorp
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“EN ALICORP MEDIMOS 
NUESTRA HUELLA DE 
CARBONO DESDE EL 2021”.

do proyectos que nos permiten 
caminar progresivamente ha-
cia el cumplimiento de nuestros 
compromisos. Por ejemplo, con la 
instalación de nuestros paneles 
solares esperamos lograr sumi-
nistrar el equivalente a 15% de la 
demanda energética en nuestra 
planta Sidsur (Arequipa). Esto 
sumado a otras iniciativas nos 
permitieron lograr una reduc-
ción de aproximadamente 8 mil 
toneladas de CO2 equivalente en 
nuestras emisiones directas en 
comparación con el año 2022.

Por otra parte, ¿cómo ven el com-
portamiento de los consumidores 
para apostar por productos más 
sostenibles? 
Nuestro interés genuino enfocado 
en prácticas sostenibles es un dife-
renciador. Como compañía vemos 
que nuestros grupos de interés en 
general como consumidores, clien-
tes, proveedores e inversores buscan 
acciones tangibles.  

Asimismo, consideramos que la 
sostenibilidad energética nos ofre-
ce ventajas económicas directas e 
indirectas. Por ejemplo, al invertir 
en energías renovables y las tecno-
logías más eficientes y limpias, re-
ducimos nuestros costos operativos 
a largo plazo.

tras operaciones en los alcances 
directos y de transportes y, luego, 
en el 2022 desarrollando nuestra 
hoja de ruta para alcanzar los obje-
tivos trazados. Buscamos alcanzar 
esta meta basando nuestras ac-
ciones en cambios progresivos de 
nuestra matriz energética y siendo 
más eficientes en todos nuestros 
procesos productivos.

¿Desde cuándo vienen midiendo 
su huella de carbono y qué alcan-
ce tiene en la cadena de valor?
En Alicorp medimos nuestra 
huella de carbono desde el 2021 y 
la auditamos desde el 2022. Cada 
año, la medición considera las 
emisiones de categoría 1 sien-
do el principal contribuyente el 
consumo de energía térmica para 
la generación vapor; las emisio-
nes de categoría 2 asociadas al 
consumo de energía eléctrica 
importada de la red; y las emisio-
nes de categoría 3 relacionadas al 
transporte. Venimos gestionando 
estos indicadores de energía para 
cada una de las plantas lo que 
nos permite medir, identificar 
desviaciones y controlar nuestro 
consumo y las emisiones deriva-
das de los mismos. 

Mencionó la instalación de pa-
neles solares en Arequipa. ¿Qué 
potencia instalada tienen?
En el 2023 instalamos los prime-
ros paneles solares en nuestra 
planta de Arequipa con 130 kw de 
potencia instalada y esperamos 
que este año se instale una terce-
ra etapa que permita alcanzar los 
390 kw. Además, hemos iniciado 
el proceso de implementación de 
paneles solares en nuestra planta 
de producción de harinas en Piura.

¿Qué cifras manejan en cuanto 
a poder reducir el nivel de emi-
siones con estos paneles u otras 
iniciativas?
Nuestra meta se ha fijado hacia el 
2030 y por ello venimos ejecutan-
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“Entendemos la sostenibilidad como 
un proceso transversal a nuestra 
estrategia de negocio”

Las energías renovables son vi-
tales para un futuro sostenible. 

¿Con qué ejes cuentan desde Arca Con-
tinental para su incorporación?
Cada vez hay más consciencia sobre la 
necesidad de utilizar energías limpias a 
nivel mundial y Arca Continental no es 
ajeno a ello. En este sentido, como par-
te de nuestro compromiso con la cons-
trucción de un futuro sostenible y la mi-
tigación del cambio climático, en Arca 
Continental operamos con tres líneas de 
acción clave: eficiencia operativa, incor-
poración de tecnologías innovadoras, y 

Mariella Paredes, directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de 
Arca Continental, destaca en la gestión de la compañía la edificación de las plantas 
industriales sostenibles de Pucusana y Trujillo. Estas les han permitido ser reconocidos 
como parte de la lista de Empresas que Transforman el Perú.

totalidad de energía usada versus los 
litros de bebida producida. Las metas 
EUR cada año son establecidas de for-
ma que sean más exigentes al resultado 
del año previo.

¿Cuál ha sido el caso para la logística de 
la compañía? 
A nivel logístico, integramos en el 2022 
los dos primeros montacargas eléctricos 
con batería de litio del sector. En 2023 
integramos 243 camiones con tecnolo-
gía Euro V, que cuentan con caracterís-
ticas esenciales que las hacen más ami-
gables con el medio ambiente, así como 
una flota de 17 vehículos a GNV para 
procesos comerciales y administrativos. 

¿Cómo se inserta la estrategia de soste-
nibilidad a lo largo de sus actividades?
En Arca Continental en Perú entende-
mos la sostenibilidad como un proceso 
transversal a nuestra estrategia de ne-
gocio y que tiene como objetivo alinear 
nuestro crecimiento bajo el accionar 
responsable con nuestros diferentes 
stakeholders. Contamos con una estra-
tegia de sostenibilidad, a partir de la 
cual desarrollamos programas, proyec-
tos e iniciativas, en base a cuatro pilares.
 
¿Qué temas han considerado en sus dos 
primeros pilares?
El primero es la Excelencia operacional, 
donde enfocamos nuestros esfuerzos 
en el comportamiento ético, transpa-
rente y sólido gobierno corporativo, así 
como la promoción de la inclusión y 
diversidad en todas nuestras áreas y el 

colaboración con actores y alianzas en 
nuestra cadena de valor. 

¿Qué acción han realizado para lograr 
la eficiencia en materia de energía?
Nuestras plantas cuentan con más de 
dos mil solatubes, un sistema de ilumi-
nación natural eficiente que funciona a 
partir de domos o tubos solares susten-
tables. Estos dispositivos captan, trans-
fieren y difunden la luz solar a nuestras 
plantas. La eficiencia del uso de ener-
gía se mide a través del indicador EUR 
(Energy Use Ratio) que relaciona la 

Mariella 
Paredes
Directora de 
Asuntos Públicos, 
Comunicación y 
Sostenibilidad de 
Arca Continental
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“Arca Continental es 
consciente de los grandes 
retos que enfrenta para 
el aprovechamiento 
racional de los recursos”.

responsable con la comunidad y el 
entorno.  A través de procesos in-
novadores de producción limpia y 
la implementación de nuevas tec-
nologías, hemos logrado reducir el 
consumo de recursos. 

¿Qué caracteriza a estas infraes-
tructuras en las sedes mencio-
nadas?
La infraestructura en nuestras 
plantas destaca por su diseño, 
que contempla aspectos sociales y 
ambientales, que abarcan desde la 
promoción de empleo local hasta 
la eficiencia en el uso del agua y 
la energía. 

la certificación I-REC Standard, 
emitida por la reconocida firma 
mundial The Green Certificate 
Company. Este reconocimiento, 
el primero que entregó Enel en el 
Perú, fue otorgado por el consumo 
de energía 100 % renovable en las 
plantas de producción de Arequipa, 
Trujillo, Zárate y Pucusana.

¿Han participado también de los 
Acuerdo de Producción Limpia?
Un hito importante dentro de la 
gestión ambiental fue el ser la pri-
mera empresa, junto a Coca-Cola 
Perú, en obtener el Sello Perú Lim-
pio, por cumplir con el 100 % de las 
metas establecidas en el Acuerdo 
de Producción Limpia junto a los 
ministerios del Ambiente (Minam) 
y de la Producción (Produce). 

¿De qué manera promueven la 
economía circular en Arca Conti-
nental?
Es importante resaltar que pro-
movemos un modelo de economía 
circular, desde el desarrollo de em-
paques 100 % reciclables, la incor-
poración de PET reciclado en la pro-
ducción de nuestras botellas, como 
el caso de la botella de San Luis ela-
borada con 100 % resina reciclada, y 
la promoción de la retornabilidad a 
través de estrategias de marketing 
de parte de nuestras marcas, como 
la reciente campaña de Tapisoles 
que motiva el uso de envases retor-
nables de vidrio y plásticos.

¿Cómo acercan o involucran a sus 
clientes en el modelo de negocio 
sostenible?
Nuestras plantas cuentan con un 
Programa de Visitas cuya finalidad 
es compartir con nuestros stake-
holders las acciones, retos y benefi-
cios a través de un recorrido virtual 
o presencial. El reconocimiento de 
nuestra gestión sostenible nos mo-
tiva a continuar trabajando bajo un 
enfoque de valor compartido, en el 
que todos los actores resulten be-
neficiados.

relacionamiento positivo con nues-
tros accionistas. Contamos con el 
pilar Comunidades sostenibles que 
nos permite trabajar para garanti-
zar la fabricación de productos de 
calidad y seguir ofreciendo al con-
sumidor opciones que respondan 
a cada ocasión de consumo; inclu-
yendo productos bajos y sin azúcar. 
A su vez, le brindamos información 
responsable y transparente para 
garantizar una compra informada. 
Finalmente, bajo este pilar, desa-
rrollamos programas socio ambien-
tales a beneficio de la comunidad.

¿En qué consisten los dos últimos 
pilares de la estrategia de sosteni-
bilidad? 
El tercero es Desarrollo de la cadena 
de valor, desde el cual focalizamos el 
trabajo en proyectos de valor com-
partido con nuestros proveedores, 
socios distribuidores y clientes. El 
cuarto es el de Gestión ambiental, 
que nos permite trabajar en la ges-
tión eficiente del recurso hídrico, la 
promoción de los empaques soste-
nibles hacia una economía circular 
y la eficiencia energética dentro de 
una coyuntura de cambio climático. 

Estos ejes se encuentran respalda-
dos por nuestra Política del Sistema 
Integrado de Gestión, metas claras 
y un equipo capacitado y compro-
metido con el cuidado del plane-
ta. Este es un proceso de continua 
adaptación a las necesidades del 
negocio, cuyo propósito principal es 
crear valor. 

¿A qué se debe el reconocimien-
to de Arca Continental dentro de 
las Empresas que Transforman el 
Perú?
Fuimos reconocidos en esta lista de 
Empresas que Transforman el Perú, 
iniciativa liderada por IPAE Acción 
Empresarial, RPP, USAID y AFMDP. 
Recibimos este reconocimiento por 
la edificación de nuestras plantas 
industriales sostenibles, de Pucu-
sana y Trujillo, y nuestra operación 

Esta iniciativa ha beneficiado tanto 
a colaboradores como a las comu-
nidades vecinas y a nuestras opera-
ciones. Se ha logrado una reducción 
del consumo de agua y energía en 
más del 30 %, en comparación con 
una edificación convencional, y a la 
fecha se emplea energía 100 % re-
novable, en ambas plantas.

¿Cuentan con alguna certificación 
las plantas de Pucusana y Trujillo? 
Como resultado de estos esfuerzos, 
nos sentimos orgullosos de que 
hace unos años estas dos plantas, 
de Pucusana y Trujillo, fueron las 
primeras en Latinoamérica en ob-
tener la certificación LEED Nivel 
Oro y Nivel Platinum para nuevas 
edificaciones por las mejores prác-
ticas para lograr un equilibrio con 
la sociedad, la economía y el medio 
ambiente, fortaleciendo aún más su 
compromiso con la sostenibilidad.

Además, la compañía recibió en 
el 2021, por parte de ENEL Perú, 



“Buscamos transformar la vida 
urbana de manera más sostenible”

¿Cuál es el enfoque que tienen desde 
Urbanova para llevar a cabo una ges-

tión sostenible en sus actividades?
En Urbanova trabajamos bajo un modelo de 
gestión sostenible que busca asegurar im-
pactos positivos en las personas, el entor-
no y en nuestros espacios, a través de una 
estrategia alineada con los compromisos de 
nuestro grupo económico, la cual es trans-
versal al negocio. Buscamos transformar la 
vida urbana de manera más sostenible para 
las siguientes generaciones a través de nues-
tros compromisos: 

• Creamos espacios de bienestar que poten-
cian el desarrollo

• Cuidamos el medio ambiente y asegura-
mos un futuro sostenible

• Desarrollamos y operamos a través de una 
gestión responsable

¿Qué reflexión hacen sobre la importancia 
de la lucha contra el cambio climático, y el 
papel de las energías renovables?
Los cambios climáticos recientes son ex-
tensos, rápidos, sin precedentes e irrever-
sibles, “representando una grave amenaza 
para la humanidad, ya que el calentamiento 
global afecta a todas las regiones del mun-
do de distintas maneras”. Las energías re-
novables son una gran alternativa bajo en 
consumo de GEI y con un gran potencial de 

Joanna 
Wieland
Gerente de 
Sostenibilidad 
y Procesos de 
Urbanova

Joanna Wieland, gerente de 
Sostenibilidad y Procesos 
de Urbanova, comenta que 
desde el 2020 la compañía 
viene midiendo su huella 
de carbono. Asimismo, 
cuenta que han inaugurado 
un nuevo sistema solar 
integrado por 53 paneles 
solares en Torre del Arte.
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la huella de carbono de nuestros 
activos inmobiliarios, con el objeti-
vo de obtener métricas ambienta-
les que nos permitan comprender 
nuestros impactos y encontrar ma-
neras de mitigarlos en toda nuestra 
cadena de valor.

¿Qué acciones específicas han lle-
vado a cabo en sus operaciones?
Actualmente, nuestro portafolio 
cuenta con un sistema de eficien-
cia energética para monitorear 
nuestro consumo en tiempo real, 
con ello hemos identificado opor-
tunidades de cambio como incluir 
luminarias led, modificación de 
equipos, medidores, sensores que 
ayudan a reducir nuestro consumo 
energético y ser más eficientes en 
nuestra gestión.

implementación de este sistema 
permitirá un ahorro significativo 
en emisiones de CO2, estimado en 
8.57 toneladas al año, equivalente 
al consumo energético de 25 vi-
viendas.

En esa línea, ¿qué resultados o cer-
tificaciones han podido obtener a lo 
largo del tiempo? 
Seis de nuestros edificios corpo-
rativos cuentan con la certifica-
ción LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design), que 
acredita características sosteni-
bles en materia de diseño, cons-
trucción, operación y manteni-
miento a través del uso eficiente 
de los recursos.

También contamos con la certifica-
ción AIS con el objetivo de garanti-
zar un entorno inclusivo y acogedor 
para todos. Esta certificación valida 
el grado de accesibilidad que ofre-
cen nuestros servicios, instalaciones 
y productos, en su fase de diseño o 
una vez desarrollados. Para cumplir 
con estos estándares, diseñamos o 
adaptamos los espacios como seña-
léticas, ascensores con audio, diver-
sas salas de uso, pisos podotáctiles, 
entre otras acciones.  

Los consumidores o clientes bus-
can ser sostenibles. ¿Cuánto cree 
que influye esto en la imagen o re-
putación de la compañía? 
Impacta de manera muy impor-
tante, sin embargo, cuando el com-
promiso de sostenibilidad y gestión 
ambiental se encuentran en la es-
trategia del negocio, las iniciativas 
se van dando en la organización de 
manera orgánica. 

Nos sentimos muy orgullosos de lo 
que hemos logrado hasta la fecha, 
pero sabemos que aún podemos traer 
nuevas alternativas, pues estamos 
comprometidos a continuar creando 
espacios que busquen coexistir con 
su entorno, dejando como legado una 
vida urbana más sostenible.

reutilización de recursos naturales 
de manera sostenible para produ-
cir energía.  

¿De qué manera han decidido pro-
ceder para contribuir a este pano-
rama?
Desde Urbanova, reconocemos la 
importancia de actuar, y desde 2020 
medimos voluntariamente la huella 
de carbono en el portafolio inmobi-
liario, buscando eficiencias y están-
dares ambientales más altos para 
mitigar su impacto y promover la 
protección del ecosistema. Hemos 
iniciado una transición de matriz 
energética a través de proyectos 
que buscan la eficiencia, y reducir 
nuestro principal alcance en huella 
de carbono que es la energía. 

¿Qué propósito tienen en cuestión 
de incorporar el concepto de sos-
tenibilidad a los espacios urbanos?
Nuestro propósito es impulsar la 
ciudad con la que soñamos, crean-
do espacios que trascienden y unen 
personas, nuestro equipo participa 
activamente en la planificación ur-
bana, con una visión centrada en el 
futuro de la ciudad y las personas, 
asegurando siempre altos estánda-
res de calidad, seguridad y sosteni-
bilidad.

En línea con la búsqueda de la 
eficiencia energética y de la pro-
moción de energía renovable que 
impacte positivamente al medio 
ambiente, constantemente nos en-
contramos en la búsqueda de opor-
tunidades de mitigación dentro de 
nuestros procesos y así promove-
mos un consumo energético más 
eficiente y sostenible pensando en 
que cada acción cuenta cuando se 
trata de nuestro planeta.

El gasto de energía también influ-
ye en la huella de carbono. ¿Cómo 
han podido gestionar la energía en 
su organización y mercado?
Desde 2020, hemos estado evaluan-
do de forma voluntaria y continua 

“Recientemente hemos 
inaugurado nuestro 
nuevo sistema solar 
integrado por 53 paneles 
solares en ‘TORRE DEL 
ARTE’ en alianza con 
Equans Perú”.

Además, La Rambla San Borja se 
convirtió en el primer centro co-
mercial del Perú en contar con un 
sistema de eficiencia energética. 
Esta iniciativa contempló la im-
plementación de una planta de 
cogeneración eléctrica, paneles 
solares y cargadores para autos 
eléctricos. 

¿Qué iniciativas han desarrollado 
en relación a energías renovables 
o ahorro energético?
Recientemente hemos inaugura-
do nuestro nuevo sistema solar 
integrado por 53 paneles solares 
en Torre del Arte en alianza con 
Equans Perú. Con una generación 
anual estimada de 40 090.53 kWh, 
el proyecto demuestra el potencial 
de la energía solar en el Perú. La 
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¿Por qué el teletrabajo es un gran aliado 
para reducir la huella de carbono?

La pandemia de COVID-19 ha 
transformado la forma en la que 

trabajamos, dando lugar a un rápido y 
generalizado aumento del teletrabajo 
a nivel global. Este cambio no solo tie-
ne beneficios para la productividad y la 
calidad de vida de los empleados, sino 
que también puede desempeñar un pa-
pel crucial en la reducción de la huella 
de carbono. Así lo demuestra un estudio 
desarrollado por la Universidad de Cor-
nell (Estados Unidos), el cual señala que 
el teletrabajo en ese país puede reducir 
hasta en un 58 % la huella de carbono 
frente al trabajo presencial.

Bajo ese contexto, Dayner López, audi-
tor externo en Icontec del Perú, señala 
que el impacto de la huella de carbono 
por trabajo remoto en lugar de trabajo 
presencial se da en el transporte, una 
fuente de emisión altamente reportada: 
“En el trabajo remoto no existe un tras-
lado, por ello, se estarían evitando miles 
de emisiones. El nivel cuantitativo de-
penderá de la cantidad de trabajadores 
que tiene una organización que efectúa 
esa modalidad”.

Según el informe Un año de teletrabajo: su 
impacto en la movilidad y en las emisiones 
de CO2, publicado por la organización 
ecologista Greenpeace del 2021, solo con 
añadir un día más de teletrabajo a la se-
mana en ciudades como Madrid o Bar-
celona se reduciría en un 3 % las emisio-
nes de CO2 del transporte general y un 
7.8 % en las emisiones producidas por 
los desplazamientos al trabajo. Con ello, 

que contribuiría a mejorar la calidad del 
aire al reducir las emisiones de gases tó-
xicos, como el óxido de nitrógeno y otras 
partículas contaminantes provenientes 
de la quema de combustibles utilizados 
en el transporte.

“Al eliminar o minimizar los viajes dia-
rios al trabajo, disminuimos las emisio-
nes generadas por el transporte personal 
y público. Asimismo, la reducción de la 
operación en oficinas contribuye a dis-
minuir el consumo de energía utilizada 
en equipos para calefacción, aire acon-
dicionado, iluminación, etc. Pese a que 
trabajar desde casa puede incrementar 
el uso de energía en los hogares, este au-
mento es menor en comparación con la 
energía generada en una oficina”, indica.

¿Cómo medir su impacto 
en el trabajo remoto?
Es necesario ser consciente de que el 
trabajo remoto puede tener implicacio-
nes ambientales tanto positivas como 
negativas. Por un lado, puede reducir las 
emisiones vinculadas con los desplaza-
mientos diarios y el funcionamiento de 
las instalaciones comerciales, lo que po-
dría resultar en una disminución global 
de la huella de carbono. Sin embargo, el 
incremento del consumo de energía en 
el hogar y el uso de dispositivos electró-
nicos pueden contrarrestar estos bene-
ficios. En ese sentido, medir la huella de 
carbono del trabajo remoto permite a las 
organizaciones evaluar estos impactos y 
tomar medidas para mitigar cualquier 
efecto negativo.

Débora Carracedo
Gerente general de ApiMetric

Dayner López
Auditor externo en Icontec del Perú  

Con un día adicional de trabajo remoto a la semana, en ciudades como Barcelona 
o Madrid se podrían evitar emitir más de 400 toneladas diarias de dióxido de 
carbono. Su aporte proviene principalmente de la reducción de los viajes al centro 
laboral que resulta en una menor huella de carbono para la empresa.

POR MILAGROS BRACAMONTE mbracamonte@stakeholders.com.pe

se podría llegar a ahorrar más de 406 to-
neladas diarias de dióxido de carbono en 
la ciudad de Madrid o 612 toneladas en 
Barcelona.

Para Débora Carracedo, gerente general 
de ApiMetric, el trabajo remoto tendría 
un impacto ambiental positivo extra, ya 
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Dayner López sugiere que “para me-
dir el impacto del trabajo remoto en 
una organización se debe hacer una 
comparativa de las emisiones cuan-
do hay trabajo presencial (relacio-
nado con el transporte del personal 
casa-trabajo) y cuando se efectúa de 
forma remota para con ello determi-
nar la cantidad de TnCO2eq (Tonela-
das de CO2 equivalente) evitadas”. 

Una fuente de emisión relacionada 
al trabajo remoto es el uso de ener-
gía. Ante ello, López agrega que la 
organización puede estimar el con-
sumo de energía diario por el uso de 
equipos (laptos y/o computadoras) 
y multiplicarlo por la cantidad de 
trabajadores. Ese consumo se multi-
plica por la cantidad de días traba-
jados al año y con ello se obtiene el 
consumo anual que se multiplica con 
el factor de emisión de consumo de 
energía para determinar las emisio-
nes de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) en TnCO2eq por el trabajo re-
moto.

Por su parte, Débora Carracedo ma-
nifiesta que las metodologías para 
calcular la huella de carbono per-
miten estimaciones sobre el nivel de 
actividad incluso cuando no se dis-
pone de datos directos. En ese senti-
do, recomienda a las empresas hacer 
uso del Decreto Supremo N.° 002-
2023-TR que aprueba el reglamento 
de la Ley del Teletrabajo. Este ofre-
ce tablas informativas que ayudan a 
calcular el consumo eléctrico en dos 
escenarios específicos: trabajadores 
que utilizan una PC y aquellos que 
utilizan una laptop.

Además, menciona que las empre-
sas pueden recopilar información 
adicional mediante encuestas para 
conocer los hábitos de consumo 
energético de sus empleados. Esta 
información, además de dar a cono-
cer el consumo de energía eléctrica, 
ayudará a identificar otros facto-
res significativos como el ahorro en 
transporte y la reducción de emisio-

nes relacionadas con el desplaza-
miento. 

“La medición de la huella de carbo-
no es un paso fundamental hacia 
la sostenibilidad a largo plazo. Esta 
medición proporciona a las orga-
nizaciones una comprensión clara 
de su impacto ambiental, lo que les 
permite identificar áreas de mejora 
y establecer objetivos de reducción 
de emisiones”, indica. 

Innovaciones en la 
medición y reducción 
En el Perú, una persona puede 
llegar a producir, como mínimo, 
3.67 toneladas de CO2 anuales, de 
acuerdo con la calculadora de hue-
lla de carbono desarrollada por la 
organización Libélula, que con-
sidera detalles como métodos de 
transporte, producción de residuos 
sólidos y el consumo de alimentos 
y energía. Ante este panorama, la 
búsqueda de soluciones innovado-
ras para medir y reducir la huella 
de carbono se ha convertido en una 
prioridad para empresas, Gobier-
nos y organizaciones de todo tipo. 

En esa línea, Débora Carracedo 
explica que la Inteligencia Artifi-
cial (IA) se ha vuelto también una 
herramienta clave para recopilar y 
gestionar datos ESG, ya que con-
tribuye a mejorar el desempeño 
ambiental de las empresas y fa-
cilita la toma de decisiones infor-
madas. Asimismo, las plataformas 
digitales que integran datos en 
tiempo real están permitiendo a 
las empresas monitorizar y ges-
tionar más efectivamente su im-
pacto ambiental.

Otro enfoque innovador que des-
taca es el secuestro de carbono en 
el suelo, ya que utiliza la capacidad 
natural de los suelos para capturar 
y almacenar carbono orgánico. A di-
ferencia de las soluciones tecnológi-
cas como CCS y DAC, este mecanis-
mo se basa en prácticas de manejo 
agrícola y forestal que mejoran la 
capacidad de almacenamiento de 
carbono del suelo, contribuyendo 
no solo a la reducción de la hue-
lla de carbono, sino también a la 
mejora de la calidad del suelo y la 
biodiversidad. 



Huella de carbono: avances y 
estrategias de las empresas peruanas 

La huella de carbono se ha con-
solidado como un indicador clave 

para evaluar el impacto ambiental de 
las empresas, donde una creciente con-
ciencia está impulsando la adopción de 
medidas para mitigar las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI). La 
COP28 en Dubái ha sentado las bases 
para futuros acuerdos destacando la 
urgencia de la acción climática y esta-
bleciendo compromisos significativos, 
como triplicar la capacidad de energías 
renovables y duplicar las mejoras en efi-
ciencia energética para 2030. 

Por otro lado, la iniciativa Science Ba-
sed Targets (SBTi) ha informado que el 
número de empresas que establecen 
objetivos climáticos validados cien-
tíficamente se ha duplicado. A nivel 
nacional, Perú tiene un compromiso 
de reducir sus emisiones de GEI en un 
40 % para 2030. Este contexto subraya 
la importancia de que las empresas 
peruanas ajusten sus operaciones con 
los compromisos climáticos globales y 
nacionales.

Al explorar la evolución de las prácti-
cas corporativas peruanas en materia 
de acción climática, destacamos el 
progreso en la medición de la huella de 
carbono. La participación de empre-
sas en la plataforma Huella de Carbo-
no Perú ha experimentado un aumen-
to notable. Hasta 2023, el Ministerio 
del Ambiente (Minam) ha otorgado un 
total de 952 reconocimientos “Primera 
estrella” a empresas que midieron sus 
emisiones de GEI. A pesar de un leve 
retroceso en 2020, debido a los desa-
fíos de la pandemia, en 2021 la cifra 
se recuperó rápidamente, alcanzando 
214 reconocimientos, lo que demues-
tra un renovado compromiso con la 
sostenibilidad. 

“La participación 
de empresas en la 
plataforma ‘HUELLA 
DE CARBONO PERÚ’ ha 
experimentado un 
aumento notable”.

la reducción, aunque hubo una ligera 
mejora en 2022 con 21 empresas. Este 
panorama subraya la necesidad de que 
las empresas implementen y sostengan 
estrategias efectivas y duraderas.

En concordancia, desde AC Sosteni-
bilidad, hemos observado un crecien-
te interés de nuestros clientes en los 
servicios integrales que brindamos, 
desde el cálculo de su huella de car-
bono, hasta la elaboración de planes 
estratégicos para la reducción y com-
pensación de sus emisiones de GEI.

 Además, se observa un panorama 
fluctuante y moderado respecto a las 
empresas que han obtenido la “Cuarta 
estrella” por compensar su huella de 
carbono, con un total de 30 empresas 
alcanzando este reconocimiento hasta 
la fecha. La tendencia ha mostrado un 
declive, con solo 3 empresas lográndo-
lo en 2022, reflejando las dificultades 
de mantener estrategias de compen-
sación a largo plazo. Dado que las es-
trategias de reducción aún no se han 
consolidado, es comprensible que las 
iniciativas de compensación no sean 
una prioridad para las empresas pe-
ruanas en este momento. 

Estos avances reflejan la disposición 
para adoptar prácticas que alineen 
las operaciones empresariales con los 
objetivos globales hacia una economía 
más sostenible. Sin embargo, la acción 
climática empresarial peruana aún 
está en una etapa inicial. La medición 
de la huella de carbono es un primer 
paso para que las empresas identifi-
quen e implementen acciones para re-
ducir sus emisiones. No obstante, son 
pocas las empresas a nivel nacional 
que han avanzado hacia la neutraliza-
ción de su huella.

El año 2022 estableció un récord con 
282 empresas registradas, indicando 
un crecimiento continuo. Se anticipa 
una tendencia ascendente para 2023 a 
medida de que más empresas culmi-
nen su cálculo de huella de carbono. 
Además, un total de 403 empresas 
peruanas han verificado su huella de 
carbono, obteniendo el reconocimien-
to “Segunda estrella” y demostrando 
una mayor transparencia.

En 2022, las organizaciones registraron 
una reducción de 2 666 682,03 toneladas 
de CO2 equivalente en la plataforma del 
Minam. Sin embargo, el progreso en la 
reducción ha sido irregular. Hasta la 
fecha, se han otorgado un total de 77 
reconocimientos “Tercera estrella” por 
la reducción de la huella de carbono. 
En 2021, solo 12 empresas alcanzaron 
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Para las empresas peruanas, re-
ducir su huella de carbono es 
esencial para ingresar y expan-
dirse en mercados internacio-
nales con rigurosos criterios 
ASG (Ambientales, Sociales y de 
Gobernanza). Este compromi-
so refuerza su responsabilidad 
ambiental y mejora su competi-
tividad en mercados donde los 
grupos de interés demandan al-
tos estándares de sostenibilidad. 
Al adoptar prácticas sostenibles, 
las empresas atraen inversores y 
socios que priorizan la responsa-
bilidad ambiental, posicionándo-
se favorablemente en mercados 
cada vez más exigentes con los 
criterios de sostenibilidad.

En la vanguardia de la lucha con-
tra el cambio climático, diversas 
tecnologías emergen como he-
rramientas para acelerar la des-
carbonización, ofreciendo a las 
empresas la oportunidad de im-
plementar medidas innovadoras. 
La captura de carbono, por ejem-
plo, permite capturar CO2 direc-
tamente de fuentes industriales, 
mientras que el Internet de las 
Cosas (IoT) optimiza el uso ener-
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Las empresas peruanas que adop-
ten estrategias proactivas para re-
ducir su huella de carbono contri-
buirán a la lucha contra el cambio 
climático y se posicionarán como 
líderes en la economía global del 
mañana. AC Sostenibilidad los in-
vita a medir y reducir su huella de 
carbono para innovar y adaptarse 
en un entorno cada vez más soste-
nible. A medida de que estas ten-
dencias evolucionen, será esencial 
que las compañías busquen formas 
de prosperar en un mundo que va-
lora la sostenibilidad.

gético mediante sistemas inteli-
gentes que regulan la iluminación 
y la climatización. 

Además, la tecnología blockchain 
mejora la trazabilidad de la ener-
gía renovable, y el uso de servi-
cios en la nube reduce el consu-
mo energético. Estas tecnologías, 
junto con avances en energías 
renovables, combustibles sinté-
ticos y la reutilización de CO2 en 
construcción y agricultura, están 
marcando el camino hacia un fu-
turo más sostenible.
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Desglosando la huella de carbono: 
por qué es crucial para tu empresa

La huella de carbono es una de las principales me-
didas de impacto ambiental para las organizaciones, 

esta representa la cantidad neta de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) liberados a la atmosfera. 

Se expresa en kilogramos o toneladas de dióxido de carbo-
no equivalente (CO2e), que es la suma ponderada de todos 
los GEI, como el CO2, metano y óxidos de nitrógeno, según 
su capacidad de calentamiento en relación con el CO2.

Diferencias entre huella ecológica y 
huella de carbono
La huella de carbono se puede confundir con el término de 
huella ecológica o huella ambiental, aunque tratan temas 
similares, no son lo mismo. 

Por un lado, la huella de carbono trata exclusivamente de 
contaminantes liberados a la atmósfera, ignorando otros 
impactos como el consumo de agua o recursos naturales. 
Esta medida se enfoca principalmente en actividades de 
energía, transporte, quema de combustibles y residuos, por 
lo que es ideal para la medición de impactos ambientales de 
actividades empresariales e industriales. 

Por otro lado, la huella ecológica es una medida mucho más 
amplia, que abarca tanto la huella carbono (emisiones de 
GEI) como el consumo de recursos naturales como agua, ma-
terias primas y suelo. Esta medida se expresa en hectáreas 
globales (gha) que representa la cantidad de tierra y agua ne-
cesarias para mantener un estilo de vida o una actividad. Se 
suele usar mayormente como medida de impacto ambiental 
personal y es poco común usarla para organizaciones debido 
a la incertidumbre y confiabilidad de los datos. 

¿Por qué medir la huella de carbono empresarial es im-
portante?
1. Primer paso hacia la sostenibilidad: antes de tomar ac-

ción para tener operaciones más sostenibles y minimizar 

el impacto ambiental, es necesario conocer cuánto y en 
qué se impacta. Conocer tu huella de carbono te orienta-
rá para darle prioridad a los proyectos más importantes. 

2. Cumplimiento normativo: en ciertas regiones, incluyen-
do Perú, se requiere que empresas de ciertos sectores o 
tamaños calculen su huella de carbono. Cumplir con es-
tos requisitos legales es crucial para evitar sanciones y 
mejorar la reputación empresarial.

3. Eficiencia y reducción de costos: La medición de la hue-
lla de carbono ayuda a identificar áreas de consumo in-
eficiente de energía o combustible, lo que permite imple-
mentar mejoras para reducir costos operativos. De igual 
manera, se pueden minimizar los pagos por impuestos 
ambientales al tomar acción según lo calculado. 

4. Imagen y competitividad: calcular la huella de carbono 
junto con una estrategia para mitigarla te puede hacer 
acreedor de distintivos y reconocimientos nacionales e 
internacionales. Esto mejora la imagen de la empresa, 
aumenta su competitividad y abre nuevas oportunidades 
de mercado.

5. Estrategia climática: la huella de carbono proporciona 
la base para desarrollar una estrategia climática sólida. 
Estos datos respaldan la planificación y ejecución de ac-
ciones que generen beneficios económicos y contribuyan 
a la lucha contra el cambio climático.

La huella de carbono es más que una métrica, es un indica-
dor fundamental para la gestión ambiental. Desde la opti-
mización de recursos hasta el cumplimiento normativo y la 
imagen corporativa, calcular y reducir la huella de carbono 
ofrece una variedad de beneficios tangibles y estratégicos 
para las organizaciones.

A medida que avanzamos a un futuro más sostenible, las em-
presas, tanto grandes como pequeñas, deben considerar la 
medición y gestión de su huella de carbono. Al hacerlo, no so-
lamente están contribuyendo positivamente al planeta, sino 
que también están asegurando su competitividad a largo plazo. 
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¿Cómo usar los certificados de 
energía renovable para reducir 

mi huella de carbono?
Reducir la huella de carbono se ha vuelto esencial para 
todas las empresas, especialmente cuando una gran 

parte de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
proviene del consumo de energía eléctrica (alcance 2 de la 
huella de carbono), por lo que las energías renovables apare-
cen como una solución a considerar. Sin embargo, la inversión 
inicial para la transición a estas fuentes de energía se percibe 
como un obstáculo. 

Aquí entran en juego los certificados de energía renovable, que 
facilitan el financiamiento de proyectos de energías renova-
bles a través de su comercialización, superando así dicho obs-
táculo financiero. Entre estos, los Certificados Internacionales 
de Energías Renovables (I-RECs) son una herramienta que cer-
tifica la electricidad generada a partir de fuentes renovables, 
es decir respaldan el origen renovable de cada MWh generado.
 
En Perú, los IREC se introdujeron hace menos de 5 años1 y has-
ta la fecha hay 25 proyectos registrados de 14 proveedores de 
servicios de energía predominando las centrales hidroeléctri-
cas de pasada, además de centrales hidroeléctricas de embalse, 
proyectos solares y eólicos2. Además, al 2021 la generación de 
energía renovable representó el 64 % del total de generación, 
de la cual un 11 % se ha rastreado con certificados IREC3 de 
acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA). Así, este 
mecanismo se presenta como solución atractiva tanto para los 
desarrolladores de proyectos renovables como para empresas 
que busquen compensar sus emisiones de GEI y cumplir con 
estándares internacionales.

¿Cómo estos certificados benefician a mi empresa?
Estos certificados facilitan la verificación del origen renovable 
de la energía adquirida mediante identificadores únicos, per-
mitiendo a las empresas alcanzar sus objetivos de reducción 
de GEI de alcance 2 de manera seria y trazable evitando el ries-
go de greenwashing. Además, adoptar estos certificados va más 
allá de una simple medida de sostenibilidad, sino que también 

fomenta el desarrollo e inversión en energías renovables, pues 
otorga un valor agregado a la generación de electricidad limpia 
y crea un mercado que aumenta la demanda y promueve la 
expansión de las fuentes limpias de energía.

¿Qué tomar en cuenta si quiero vender o comprar I-RECs?
Si administras una planta de generación renovable, esta cer-
tificación puede abrir oportunidades significativas. El proceso 
inicia con el registro de la planta en el sistema I-REC  y la eva-
luación por parte de un emisor acreditado. Una vez certificada, 
tu planta puede comercializar certificados correspondientes 
a la energía renovable generada, generando ingresos adicio-
nales sin cambiar tu modelo de negocio. En Perú, la genera-
ción de energía limpia aún enfrenta desafíos, y la electricidad 
consumida frecuentemente proviene de un mix de distintas 
fuentes convencionales y renovables. Entonces, es importan-
te tener en cuenta que con los certificados no necesariamente 
estamos comprando energía renovable directamente, sino más 
bien estamos contribuyendo o asegurando que una cantidad 
equivalente de energía renovable se está produciendo e inyec-
tando al sistema que nos provee. Este enfoque no solo apoya el 
desarrollo de energías renovables, sino que también permite 
a las empresas compensar sus emisiones de manera efectiva.

Finalmente, estos certificados pueden brindar una vía estra-
tégica para promover la sostenibilidad y el compromiso am-
biental desde la empresa impulsando el desarrollo de energías 
limpias, pero hay que recordar que aún existen brechas para 
asegurar la trazabilidad y el consumo 100 % renovable. En 
Deuman, somos tus aliados en la transición hacia un futuro 
energético sostenible y la reducción de tu huella de carbono, 
¡contáctanos!

1https://www.linkedin.com/pulse/como-llego-el-i-rec-standard-per%C3%BA-
cesar-raul-canchero/
2 https://evident.app/IREC/device-register/table
3https://www.trackingstandard.org/aenor-peru-s-a-c-approved-as-i-rece-is-
suer-in-peru/
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“Nos comprometemos a lograr la 
neutralidad de carbono en nuestra 
sede principal de Callao”

¿Qué metas se ha propuesto la 
compañía en relación a la ges-

tión de su huella de carbono para los 
próximos años?
Komatsu-Mitsui, como parte de su 
estrategia de sostenibilidad, dentro 
del pilar ambiental, cuenta con una 
hoja de ruta al 2030 y uno de sus 
cuatro frentes es la gestión de gases 
de efecto invernadero. Dicho ello y 
con el objetivo de fortalecer nues-
tro compromiso ambiental, hemos 
trazado metas específicas a alcanzar 
para el año 2030. Nos hemos pro-
puesto reducir nuestra huella de car-
bono nacional en un 30 %. Asimismo, 
nos comprometemos a lograr la neu-

Reducir su huella de carbono ha llevado a Komatsu- Mitsui Maquinarias Perú (KMMP) a 
recibir el reconocimiento del programa Huella de Carbono del Minam. Mirtha Rodríguez, 
directora corporativa de HSSEQ y Sostenibilidad de la compañía, señala que cuentan 
ahora con infraestructura ecoamigable en algunas de sus sedes para avanzar en el tema.

tralidad de carbono en nuestra sede 
principal de Callao.

¿Qué programas han llevado a cabo 
en materia de Huella de Carbono?
Destacamos que durante el 2023 se 
alcanzó la meta del 100 % de áreas 
operativas y administrativas con Lu-
minaria LED en nuestra sede princi-
pal Callao. También se han interio-
rizado servicios de reparación hacia 
los talleres, que antes ejecutaban ter-
ceros. Los dos proyectos principales 
fueron la implementación de equi-
po Vacuum Pressure Impregnation 
(VPI), para mejorar el proceso de bar-
nizado de componentes eléctricos, y 

la implementación de un nuevo taller 
para reparar componentes electróni-
cos. La interiorización ha permitido 
ahorros en los traslados que antes se 
dirigían a Arequipa o Chile, lo que ha 
contribuido a reducir nuestra huella.

¿Qué han implementado en materia 
de edificaciones en sus subsidiarias 
para la gestión de su huella de car-
bono?
Se llevó a cabo la construcción de 
sucursal ecoamigable en Arequipa, 
de nuestra subsidiaria Distribuido-
ra Cummins Perú. Además, se reali-
zó la construcción de un almacén y 
ampliación de oficinas ecoamigables 
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“Komatsu-Mitsui 
ha obtenido el 
reconocimiento de 
estrella 4 del PROGRAMA 
‘HUELLA DE CARBONO PERÚ’”.

impacto ambiental. Seguimos las 
iniciativas de Komatsu Holding 
South America a nivel regional 
para promover la sostenibilidad 
en nuestras operaciones.

En cuanto a las partes interesa-
das externas (clientes mineros), 
reconocemos que ellos también 
incentivan el desarrollo de polí-
ticas y procedimientos que bus-
can la neutralidad de carbono a 
nivel nacional, lo que nos impul-
sa a mejorar y ser más eficientes 
en nuestras operaciones.

Komatsu se encuentra en cons-
tante innovación de sus equipos 
y viene trabajando con las prin-
cipales mineras del mundo en lo 
que se denominan las alianzas 
hacia las cero emisiones, inicia-
tivas que buscan desarrollar un 
camión que pueda responder a la 
descarbonización del sector mi-
nero y pueda cumplir las metas 
de cero emisiones para el 2050. 
Estos camiones que actualmente 
son diésel-eléctricos tendrán la 
capacidad de conectarse a sis-
temas trolley, ser full eléctricos 
(baterías), incorporar celdas de 
hidrógeno hasta llegar a ser au-
tónomos.

¿Qué innovación han presenta-
do para reducir sus emisiones 
desde Cummins (fábrica)?
Cummins Perú presentó el mo-
tor B6.7N ‘Near Zero’, el primero 
de su tipo en el mercado perua-
no, que, por su innovación, está 
diseñado para reducir drástica-
mente las emisiones contami-
nantes a casi cero, elevando los 
estándares de sostenibilidad y 
responsabilidad ambiental en la 
industria automotriz.

¿Qué otras iniciativas van a eje-
cutar para una menor huella de 
carbono en los próximos años?
En nuestro plan estratégico ha-
cia el 2030, tenemos previsto im-
plementar proyectos de trans-
porte que mejoren la logística de 
nuestros productos y el traslado 
de componentes para servicios 
de equipos de terceros, con espe-
cial atención en la reducción de 
emisiones mediante rutas más 
eficientes y el uso de vehículos 
más respetuosos con el medio 
ambiente. Además, estamos ex-
plorando iniciativas para reducir 
el consumo de combustible en 
nuestras operaciones internas y 
llevaremos a cabo proyectos des-
tinados a mejorar la eficiencia 
energética.

de Komatsu-Mitsui en nuestro 
cliente minero Antapaccay, pro-
yecto medido, verificado y com-
pensado a través de la huella de 
carbono de producto.

¿En PERUMIN 2023 también 
compensaron su huella de car-
bono con la instalación del 
stand?
Exacto. Se realizó con nuestra 
participación en PERUMIN 2023, 
cuyas emisiones de CO2 por la 
construcción del stand de Ko-
matsu-Mitsui fueron medidas, 
verificadas y compensadas a tra-
vés de la huella de carbono de 
producto.

Quiero agregar que hemos lleva-
do a cabo la medición de huella 
de carbono de producto por el 
servicio de reparación y mante-
nimiento de wheel motor, que 
para nosotros significa un va-
lor agregado para con nuestros 
clientes sensibles en materia de 
reducción de emisiones y buenas 
prácticas.

¿Qué resultado o reconocimien-
to recibieron a raíz de este tipo 
de acciones?
Komatsu-Mitsui ha obtenido el 
reconocimiento de estrella 4 del 
programa Huella de Carbono 
Perú del Minam por la reducción 
de huella de carbono por dos pe-
riodos consecutivos.

¿Qué enfoque han tenido para la 
reducción de la huella de carbo-
no en beneficio de sus stakehol-
ders?
En relación a nuestros stakehol-
ders internos, se elaboró y apro-
bó un procedimiento en el 2022 
para desarrollar infraestructura 
ecoamigable, incorporando li-
neamientos de infraestructura 
sostenible como eficiencia ener-
gética, eficiencia hídrica y el uso 
de materiales con potencial re-
utilizable, reciclable y de menor 

En ese sentido, ¿qué acciones 
han desarrollado a nivel de fá-
brica en Komatsu?
Tenemos un enfoque de innova-
ción y sostenibilidad con la nor-
mativa Tier 4. Adoptamos esta 
para limitar las emisiones de los 
motores diésel, mostrando nues-
tro compromiso con la sosteni-
bilidad ambiental. Esta tecnolo-
gía reduce significativamente la 
huella de carbono y mejora la efi-
ciencia del combustible, repre-
sentando un avance importante 
para la industria.

Además, contamos con equipos 
híbridos para un futuro verde. 
Nuestra apuesta por los equipos 
híbridos refleja nuestra visión 
sostenible de un futuro más eco-
lógico. Estos equipos combinan 
tecnologías de motor diésel y 
eléctrico para reducir el consu-
mo de combustible y las emisio-
nes, sin comprometer la potencia 
ni la eficiencia.

¿Cómo piensan llevar esto a sus 
clientes del sector minero?



La ruta del Net Zero en Minera Poderosa
El sector minero mundial 
viene apuntando a reducir 

sus emisiones de Gases de Efec-
to Invernadero (GEI) propias de 
su actividad, adoptando en su 
conjunto diferentes metas ob-
jetivo de descarbonización para 
las próximas décadas, como 
parte de sus políticas ambienta-
les y energéticas, ligadas a una 
reducción de costos operativos y 
estrategias de sostenibilidad del 
negocio.

En Perú, la transición a energías 
limpias y la reducción de emisio-
nes es una realidad que vienen 
implementando muchas mine-
ras en la compra de electricidad 
renovable por su impacto en la 
sostenibilidad ambiental y el de-
sarrollo económico del país.

Por otro lado, de acuerdo con la 
GIZ,2021 en su publicación Energías 
renovables en la minería del Perú, 
existe una tendencia de los merca-
dos de compradores de minerales 
y metales de exigir a las empresas 
mineras productoras, certificacio-
nes e información sobre la trazabi-
lidad del mineral para que sea pro-
ducido con energías limpias y con 
menores emisiones de GEI, entre 
otros atributos.

La energía que emplea la minería 
para producir minerales y meta-

Minera 
Poderosa  
cuenta con un Plan 
de electromovilidad 
desarrollado en el 2022.

les proviene de la electricidad 
que produce (alcance 01), o de 
la electricidad que adquiere a la 
red (alcance 02), más los com-
bustibles que emplea en el trans-
porte en general (alcance 03). En 
este último alcance, se involucra 
a los proveedores o contratistas 
que participan en la cadena de 
suministro de la minería.

Desafíos 
En el sector minero e industrial, 
se emplea el término Net Zero 
que significa Carbono Cero, refe-
rido principalmente a reducir a 
cero las emisiones de alcance 01 
y alcance 02, es decir, en genera-
ción y compra de electricidad; y 
la mayoría de las metas del sector 
minero mundial están orientadas 
a obtener el Net Zero al año 2040 
en promedio.

Pero, cuando se habla de Carbono 
Neutralidad o Carbono Neutral, 

se refiere al cumplimiento de las 
metas de descarbonización de al-
cance 01, 02 y 03 incluido. Y, para 
este caso, las metas del sector 
minero mundial, para ser carbo-
no neutral, están referidas al año 
2050 por ser más difíciles de al-
canzar, ya que requiere una fuer-
te inversión en transformar todo 
el transporte actual con combus-
tibles fósiles para que migre a la 
electromovilidad o al hidrógeno 
verde en un futuro cercano.

Por ejemplo, el Consejo Inter-
nacional de Minería y Metales 
- ICMM, como organización in-
ternacional dedicada a promover 
una industria minera y metalúr-
gica segura, justa y sostenible, y 
que agrupa a algo más del 30 % 
del sector minero mundial, tiene 
como metas de sus integrantes 
ser Carbono Neutral al año 2050 
o antes y viene trabajando ardua-
mente en dicha labor con publica-
ciones periódicas de sus avances, 
que son presentados en los con-
gresos mundiales mineros como 
Perumin.

Metas y estrategias de 
Minera Poderosa
Poderosa, compañía minera pe-
ruana dedicada a la producción 
aurífera subterránea responsable, 
dirige sus acciones desde la soste-
nibilidad ambiental, social y ener-
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gética, y en su actual Plan Estra-
tégico, cuenta con la iniciativa de 
migrar hacia las energías limpias.

Así, Minera Poderosa se ha pro-
puesto ser Carbono Cero en ge-
neración y compra de electricidad 
para 2030, y Carbono Neutral en 
general para 2040.

Avances y logros de 
Minera Poderosa a la fecha
Poderosa, en el año 2022, tuvo una 
matriz eléctrica 55 % renovable 
considerando que adquirió electri-
cidad del SEIN a través de la distri-
buidora Hidrandina, cuya matriz 
es mitad renovable y la otra mitad 
no renovable a gas natural.  

Próximos pasos y 
desafíos futuros
Para el 2030 Minera Poderosa vie-
ne trabajando en ampliar la ca-
pacidad de transmisión eléctrica 
desde el SEIN para incrementar 
la compra de electricidad re-
novable, y también a inicios del 
2026 deben poner en operación 
una central solar fotovoltaica de 
7 MW que vendrá acompañada de 
un sistema piloto de almacena-
miento hidráulico de electricidad 
en actual desarrollo, junto con la 
ampliación de la generación de 
una pequeña hidroeléctrica. Con 
estos proyectos Poderosa espe-
ra llegar a la meta de 100 % de 
energía eléctrica renovable para 
el 2030.

Con respecto a la meta de carbono 
neutral al 2040, Minera Poderosa, 
en el mes de mayo de 2024, pon-
drá en operación un bus eléctrico 
piloto para transportar a personal 
operativo, y tiene previsto incre-
mentar la flota a fines de año e 
inicios del 2025.

Asimismo, Minera Poderosa cuen-
ta con un Plan de electromovili-
dad desarrollado en el 2022, con el 
cual debe ir migrando los vehícu-
los operativos de combustión in-
terna a vehículos eléctricos como 
volquetes, Scoops, Dumpers y ca-
mionetas 4x4.  

Aún queda por cumplir un desa-
fío mayor, que es el avance en la 
tecnología del Hidrógeno Verde en 
el transporte de mineral, para ello 
Minera Poderosa ya forma parte 
de la Asociación H2 Perú.

La búsqueda del Net Zero y Carbo-
no Neutral son clave para el éxito 
de la minería peruana, y Minera 
Poderosa viene tomando la ini-
ciativa con pasos concretos en su 
transición hacia una minería más 
sostenible y respetuosa con el me-
dio ambiente en Perú.

Es decir, durante todo el 2023, las 
operaciones de Minera Poderosa 
fueron abastecidas de electrici-
dad proveniente del SEIN desde 
la Central Hidroeléctrica Cerro 
del Águila, operada por Kallpa 
Generación, que utiliza el recurso 
hídrico, principal fuente renova-
ble con que cuenta el Perú. 

El suministro contratado por 
Minera Poderosa a Kallpa fue 
auditado por la International 
Renewable Energy Certificate 
(I-REC), organización que opera 
en países que agrupan más del 50 
% del consumo global de electri-
cidad. Esta organización certificó 
el origen renovable del proceso 

El 2023, gracias al nuevo contrato 
con Kallpa Generación, que rige 
desde el primero de enero de dicho 
año, Minera Poderosa adquirió del 
SEIN energía eléctrica renovable 
que representó el 81 % de su ma-
triz eléctrica, lo cual sumado al 5 % 
de su autogeneración hidroeléctri-
ca, le representó un 86 % de ener-
gía eléctrica renovable en ese año. 
Cabe mencionar que Minera Pode-
rosa no pudo adquirir más electri-
cidad del SEIN en la SE Cajabamba 
por las limitaciones en el sistema 
de distribución de Hidrandina, en 
cuya cola de dicho sistema eléctri-
co Minera Poderosa se conecta.

de generación y suministro de 
energía entre ambas compañías.

En la última medición de huella de 
carbono de Minera Poderosa, se ha 
logrado reducir en 10 % la huella 
del año 2021 con respecto al 2020 
en toneladas de C02 equivalente 
por tonelada métrica tratada de 
mineral, y se espera una reducción 
mayor en la huella del 2023 con res-
pecto al 2022 con la reciente imple-
mentación de proyectos de genera-
ción distribuida solar con baterías 
en el aeródromo de Chagual, cam-
pamentos Paraíso y Sistema BESS 
de 8 MWh para uso de Peak Shaving.



52 | ENTREVISTA | HUELLA DE CARBONO

“La huella de carbono es más 
que un concepto”

¿Cómo se integra el concepto de huella de carbono a la estrategia 
de sostenibilidad de la empresa? 

La huella de carbono es más que un concepto porque representa una 
forma tangible de cuantificar el impacto ambiental de nuestras accio-
nes, permitiéndonos tomar medidas para reducirlo y mitigar el cam-
bio climático. En virtud de esto, hemos incorporado la medición de 
la huella de carbono como un componente fundamental de nuestra 
estrategia de sostenibilidad, en consonancia con nuestro compromiso 
de lograr la neutralidad de carbono para el año 2050.

David Caro, gerente de Asuntos Corporativos & ESG de Toyota del Perú, detalla que 
la gestión de este indicador en la compañía les ha permitido convertirse en la primera 
empresa automotriz en recibir la tercera estrella del programa de Huella de Carbono Perú.

¿Desde cuándo vienen midiendo este indicador 
en Toyota del Perú? 
Venimos realizando las mediciones necesarias 
para incluir las emisiones de carbono desde el 
2016 y realizar una proyección estimada hasta 
el 2030 a fin de tener trazabilidad y redoblar los 
esfuerzos en la reducción, con el objetivo de po-
der contribuir no solo a los objetivos que tene-
mos como empresa, sino también a los que tiene 
el Perú con sus NDC y llegar al 40 % menos de 
emisiones al 2030. 

¿Qué ruta han trazado para que desde su sector 
contribuyan a esta reducción? 
Esta contribución, principalmente, se ha visto 
reflejada en la diversificación de nuestro por-
tafolio de productos. Sabemos que necesitamos 
que circulen vehículos cero emisiones como los 
BEV o FCEV; sin embargo, consideramos que 
nuestro país todavía se encuentra en una etapa 
de transición pues todavía no existen todas las 
condiciones para que puedan circular estos ve-
hículos con libertad. Por eso, actualmente cree-
mos que la mejor alternativa para ir camino a 
la carbono neutralidad es con la expansión de 
vehículos híbridos eléctricos (HEV), y el uso de 
vehículos a Gas Natural. 

¿Qué mecanismo han establecido para tener una 
visión completa del ciclo de vida de los vehículos?
Hemos incorporado la medición “WTW” (Well-
to-Wheel) o “de Pozo a Rueda” como parte fun-
damental de nuestra estrategia. Esta medición 
nos permite tener una visión completa y holísti-
ca del ciclo de vida del vehículo, considerando no 
solo las emisiones durante su uso, sino también 
las asociadas con la producción de energía nece-
saria para alimentarlo. Reconocemos que com-
prender el impacto ambiental en todas las etapas 
del proceso, desde la extracción de recursos hasta 
la operación del vehículo, es fundamental para 
tomar decisiones informadas y avanzar hacia la 
sostenibilidad en la movilidad.

David Caro
Gerente de Asuntos 
Corporativos & ESG 
de Toyota del Perú
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“Actualmente creemos 
que la mejor alternativa 
para ir camino a la 
carbono neutralidad 
es con la expansión 
de vehículos híbridos 
eléctricos (HEV), y el 
uso de vehículos a Gas 
Natural”.

Adicionalmente, nos encontramos 
en las etapas finales de concretar 
una alianza estratégica para im-
plementar la economía circular en 
relación con nuestras baterías de 
vehículos híbridos. Este acuerdo im-
plicará el establecimiento de un pro-
ceso de reciclaje adecuado para las 
baterías híbridas, con el objetivo de 
exportarlas a Japón.

emisión como consumo de agua, 
electricidad, combustible y resi-
duos, para que, en el corto plazo, 
medir su huella de carbono sea un 
proceso más sencillo y toda nues-
tra red pueda conocer su impacto. 
Seguiremos trabajando de la mano 
con ellos para impulsar acciones 
concretas.

¿Qué otras iniciativas van a de-
sarrollar para llegar a una menor 
huella de carbono en mediano o 
largo plazo?
Para seguir reduciendo nuestra 
huella de carbono en los próxi-
mos años, planeamos implemen-
tar una serie de iniciativas. En-
tre ellas, se encuentra continuar 
promoviendo diversas opciones 
tecnológicas, ya que considera-
mos fundamental descarbonizar 
rápidamente en lo posible. En 
este contexto, priorizaremos en 
el Perú las opciones híbridas y de 
Gas Natural Vehicular (GNV), las 
cuales se ajustan mejor al contex-
to actual del país.

A medida que se presenten las 
condiciones apropiadas, también 
introduciremos otros tipos de tec-
nologías que persigan el objetivo de 
emisiones cero. Además, continua-
remos concientizando a nuestros 
stakeholders sobre la importancia 
de la sostenibilidad ambiental y 
cómo pueden contribuir a reducir 
la huella de carbono en su vida co-
tidiana. 

¿Qué expectativas tienen en cuan-
to a otros aspectos como la econo-
mía circular?
Desarrollaremos proyectos en alian-
za con diferentes instituciones edu-
cativas que fomenten la economía 
circular y la reutilización de mate-
riales. Estas iniciativas, sumadas a 
nuestras acciones actuales, nos per-
mitirán avanzar hacia nuestro obje-
tivo de lograr la carbono neutralidad 
y contribuir a un futuro más limpio 
y sostenible para todos.

¿Cómo ha beneficiado la gestión de 
este indicador en la compañía?
Gracias a las múltiples activida-
des que venimos desarrollando 
dentro y fuera de la empresa, he-
mos podido concientizar a todos 
nuestros colaboradores y conce-
sionarios de la importancia de la 
misma. Además, nos ha permitido 
identificar áreas de mejora y ser 
más eficientes en todas nuestras 
operaciones. Gracias a ellos he-
mos podido reducir nuestras emi-
siones de CO2. 

¿Han participado en alguna inicia-
tiva en la medición y reducción de 
su huella de carbono? 
Hemos implementado una serie de 
acciones y programas para contri-
buir a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, lo que 
nos ha convertido en la primera 
empresa automotriz en recibir la 
tercera estrella del programa de 
Huella de Carbono Perú, impulsa-
do por el Ministerio del Ambiente 
(Minam). Este reconocimiento lo 
reciben las empresas que reportan 
sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, atraviesan un pro-
ceso de auditoría de parte de una 
tercera empresa y demuestran una 
reducción en su medición de dos 
años consecutivos. 

¿Con qué otras organizaciones han 
articulado o formado alianzas para 
potenciar las iniciativas de soste-
nibilidad ambiental?
Hasta el momento, nuestra empre-
sa no ha formalizado alianzas espe-
cíficas para reducir nuestra huella 
de carbono. En cambio, nos hemos 
enfocado en la implementación de 
mejoras internas en nuestros pro-
cesos y en la adopción progresiva 
de tecnologías con menores emi-
siones. Sin embargo, hemos cola-
borado estrechamente con la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) en proyectos de economía 
circular, los cuales actualmente se 
encuentran en fase de prototipo.

¿Cuál ha sido el papel de sus stake-
holders en el proceso de reducción 
de huella de carbono?
Nuestros stakeholders, especialmente 
nuestros concesionarios, han des-
empeñado un papel crucial en nues-
tro proceso de reducción de huella 
de carbono. Reconocemos la impor-
tancia de involucrar a todos los ac-
tores relevantes en esta iniciativa 
para lograr un impacto significativo 
y sostenible en la reducción de emi-
siones de carbono. 

¿Qué pasos han seguido para que 
se adhieran a la meta de la carbono 
neutralidad?
Primero comenzamos colocándoles 
estándares ambientales que audita-
mos a todos los locales 3S. Actual-
mente, nuestra red de concesiona-
rios tiene un cumplimiento de 97 % 
luego de un esfuerzo de seis años de 
trabajo constante. 

Asimismo, para ir en línea con nues-
tro objetivo de carbono neutrali-
dad, promovemos que realicen la 
medición de diferentes fuentes de 
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“Los potenciales financiadores buscan 
siempre la escalabilidad de un proyecto”

Funds4impact Summit 2024 
se realizará en Lima. ¿Cuál es 

el propósito o enfoque que le están 
dando al evento?
Funds4impact es una consultora 
especializada en fundraising y ge-
neración de alianzas estratégicas. 
Este año tenemos la gran dicha de 
organizar el Funds4impact Summit 
2024 los próximos 30 y 31 de mayo 
en Lima. Si bien el evento se or-
ganizará en Perú, este es de talla 
internacional. Cuenta con tres 
grandes enfoques. El primero con-
siste en conectar con potenciales 
financiadores, representantes de 
empresas y cooperaciones interna-
cionales, tomadores de decisiones 
y también organizaciones sin fines 
de lucro; no solo del Perú sino de 
toda la región.

¿Se ha considerado también el in-
tercambio de conocimientos?
Precisamente, el segundo enfoque 
consiste en aprender. Vamos a com-
partir información de mucho valor: 
las tendencias en fundraising, las 
inversiones de impacto, el poder 
de las alianzas, entre otros temas. 
Estarán presentes expertos loca-
les e internacionales en diferentes 
paneles. El tercer gran enfoque es 
visibilizar. Es decir, contar con la 
oportunidad de tener una platafor-
ma donde podamos difundir pro-
yectos o modelos de intervención 
que funcionan y también aprender 
de aquellos que no.

Karina Sandoval-Boonstra, directora para América Latina y el Caribe en 
Funds4impact, habla en esta entrevista sobre el próximo evento de fundraising en 
Perú que organiza la consultora que lidera. Entre otros temas, se refiere también a la 
clave para una estrategia exitosa de recaudación de fondos. 

POR RENZO ROJAS rrojas@stakeholders.com.pe

¿Qué países estarán presentes en las dos 
jornadas?
Más del 50 % de asistentes serán interna-
cionales. Vendrán comitivas de Bolivia, Co-
lombia, Guatemala, México y España; y, por 
supuesto, estarán presentes organizaciones 
peruanas. Entre la audiencia estarán funda-
ciones tanto locales como internacionales; 

así como financiadores internaciona-
les, muchos de ellos patrocinadores, 
speakers y ponentes del evento. Ade-
más, representantes de Empresas B u 
otras con iniciativas en responsabili-
dad social; cooperación internacional, 
organizaciones de impacto y medios 
de comunicación. 

Karina 
Sandoval-Boonstra

Directora para América
Latina y el Caribe en

Funds4impact
https://www.funds4impact.com/



“Menos del 1 % de los 
fondos destinados a 
proyectos de impacto son 
captados por la región”.

En ese sentido, queremos agradecer 
a nuestros principales aliados, que 
son las siguientes organizaciones, 
financiadoras y empresas: Buckner 
International, Forest Stewardship 
Council (FSC), Tinker Foundation, 
Pacífico Seguros, Natura, BCP, 
Helvetas, One Drop Foundation, 
Centro de Estudios y Coopera-
ción Internacional (CECI), Aporta, 
TASA, Arca Continental Lindley, 
Credicorp y Más Futuro, por apos-
tar por eventos de cooperación y 
aprendizaje, fomentar el desarrollo 
en la región y el fortalecimiento de 
alianzas estratégicas.

¿Qué oportunidades podrán en-
contrar los participantes en el 
Funds4impact Summit para sus 
proyectos o iniciativas?
Me gustaría compartir un dato 
importante: menos del 1 % de los 
fondos destinados a proyectos de 
impacto son captados por la re-
gión. Definitivamente es algo en lo 
que debemos trabajar. Se necesitan 
procesos colaborativos, debemos 
generar puentes. De esta manera, 
tenemos buenas expectativas de 
que todos los participantes cuen-
ten con un espacio en Perú para 
difundir sus iniciativas y conectar 
con líneas de financiamiento exis-
tentes para proyectos de impacto. 
Estas muchas veces no se conocen. 
Será la ocasión para identificar 
esas oportunidades.

¿Cuál es la importancia del fun-
draising para proyectos que bus-
can contribuir al desarrollo sos-
tenible? 
El fundraising es importante cuan-
do pensamos en la creación o el di-
seño de un proyecto de impacto so-
cial o ambiental. Muchas veces una 
de las grandes barreras es lograr 
el financiamiento. Esto se puede 
complejizar si no tenemos mapea-
do a los diferentes actores y opor-
tunidades de financiamiento exis-
tentes para la región. Justamente, 
desde Funds4impact generamos 

estos puentes con otros países. Es 
muy importante para la sostenibi-
lidad de cualquier organización y 
proyecto tener una estrategia clara 
de fundraising.

Es ahí donde Funds4impact acom-
paña como consultora en este pro-
ceso…
Contamos con toda una unidad de 
mapeo y acercamiento con finan-
ciadores internacionales. Es algo 
en lo que constantemente esta-
mos trabajando para generar estos 
puentes. Los financiadores mu-
chas veces nos comentan que no 
reciben el número de aplicaciones 
que desearían de ciertos países. Es 
así que trabajamos con ellos para 
ver la manera de difundir estas 
oportunidades y fortalecer las ca-
pacidades de los postulantes. 

¿Cuál es la clave para lograr una 
estrategia de fundraising exitosa?
Planeamiento. La parte inicial es 
importante para el desarrollo y la 
elaboración de una estrategia de 
fundraising. Así como hacemos un 
plan de negocios, tenemos que di-
versificar nuestras fuentes de in-
greso, fortalecer nuestros recursos 
internos. Hay que tener una clara 
visión de cuál es nuestra meta de 
recaudación, por qué necesitamos 
un monto específico. No es lo mis-
mo una estrategia de fundraising 
para la consecución de fondos de 

un millón de dólares, que una para 
200 000 dólares. Consiste en tener 
claro cuáles son nuestras necesida-
des y el impacto que vamos a lograr. 

¿Qué es lo que principalmente bus-
can los financiadores de un proyecto?
En nuestras conversaciones con fi-
nanciadores, nos señalan que bus-
can siempre la escalabilidad de un 
proyecto. Es por eso que eventos 
como el Funds4impact Summit 2024 
nos permite visibilizar aquellos pro-
yectos en Perú con un potencial de 
ser escalables y puedan impactar en 
otros países de la región. En esa lí-
nea, lo que también buscan es inno-
vación. Será una excelente oportu-
nidad para articular con diferentes 
actores del evento. 

Por otra parte, has sido selecciona-
da como finalista para los Women 
Changing the World 2024. ¿Qué ha 
permitido que formes parte de es-
tos premios?
La ceremonia de premiación será 
una semana antes de nuestro even-
to, así que tenemos mucha ilusión 
de poder compartir este reconoci-
miento. Considero que en definitiva 
ha sido la persistencia. Tengo más de 
20 años en el mundo del desarrollo y 
me apasiona generar impacto desde 
mis talentos. Por otro lado, contamos 
con un gran equipo comprometido 
con el cual venimos trabajando en la 
implementación de tecnologías. Por 
eso estamos lanzando una platafor-
ma para facilitar el acceso a este fi-
nanciamiento que proviene de otros 
países para la región. Este también 
ha sido uno de los puntos, tenemos 
entendido, por los cuales formamos 
parte de este premio.
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“Queremos convencer al mundo
de que el oro verde tiene mucho
más valor en la Amazonía”
En una conversación con Stakeholders, Jorge López-Dóriga, director global de 
Comunicaciones y Sostenibilidad del Grupo AJE, analiza la vitalidad de la biodiversidad 
en la Amazonía peruana y propone soluciones innovadoras desde el sector privado 
para preservarla. Además, resalta la urgente necesidad de concienciar sobre la 
interdependencia entre la deforestación amazónica y sus impactos globales.

Jorge 
López-Dóriga
Director global de 
Comunicaciones y 
Sostenibilidad del 

Grupo AJE

POR DENISSE TORRICO dtorrico@stakeholders.com.pe
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¿Cuál es la importancia de la 
biodiversidad en la Amazo-

nía y cómo afectan las actividades 
humanas a esta región?
Perú se encuentra en el top 14 en 
biodiversidad, por lo que hablamos 
de un país líder en este ámbito. Es la 
segunda nación con más territorio 
amazónico del mundo, con un 53 %.

Además, participamos en el Acuer-
do de París para combatir y reducir 
nuestra huella y evitar que el planeta 
suba a 1.5 grados para el 2050. El 47 
% de las emisiones de CO2 del Perú 
no son por la industria, ni el trans-
porte, viene de la deforestación y el 
cambio de uso de suelo. En el 2022, 
hemos perdido 162 000 hectáreas de 
bosques y esto hay que evitarlo. Te-
nemos que liderar la protección de 
la biodiversidad, ya que depende de 
nosotros la subsistencia del ser hu-
mano y del ecosistema terrestre tal 
y como lo conocemos. 

Hace poco se aprobó la modifica-
ción de la Ley Forestal en relación 
con la protección de la Amazonía. 
¿Qué opinión tiene al respecto? 
Hay una cosa clara. Las personas 
no deforestan porque sean malos o 
porque sean ignorantes, sino por-
que creen que van a tener mejores 
recursos económicos con un bos-
que talado que con un bosque en 
pie. Entonces, ¿en qué nos podemos 
enfocar en AJE? En crear cadenas de 
valor sostenibles para proteger el 
bosque en pie. Somos una empresa 
privada; no somos ni congresistas 
ni políticos, no creamos leyes. No-
sotros lo que hacemos es generar 
productos, lo que llamamos súper 
frutos que conservan bosques. 

¿Con qué marca cuentan dentro de 
estos súper frutos?
A través de nuestra marca BIO Ama-
yu, compramos directamente a es-
tas comunidades los súper frutos de 
los bosques, los cuales ponemos en 
una bebida que vendemos al mun-
do. De este modo, ellos pueden te-

“Nosotros queremos 
convencer al mundo 
de que el oro verde 
tiene mucho más valor 
en la Amazonía que el 
oro negro o que EL 
ORO MISMO”.

ner una fuente de ingreso haciendo 
lo que siempre han hecho. 

No podemos seguir pensando en las 
comunidades como hace 50 años. 
Ellos ya están integrados en esta 
economía global y tienen necesida-
des económicas. Si estas se satisfa-
cen protegiendo su bosque, que es 
lo que siempre han hecho, no van a 
permitir que nadie entre a defores-
tar su fuente de alimento. Nosotros 
queremos convencer al mundo de 
que el oro verde tiene mucho más 
valor en la Amazonía que el oro ne-
gro (petróleo) o que el oro mismo.

colaborativa. Si quieres llegar a cual-
quiera de estos objetivos, tiene que 
haber una colaboración con todos. 
Tú no puedes crear una cadena de 
valor en la selva amazónica, si no tie-
nes la colaboración de todos los ac-
tores. Necesitas de todos los Gobier-
nos locales, regionales y el nacional, 
también del apoyo del Sernanp y la 
academia. 

Se necesita también la cooperación 
internacional. Tenemos apoyo del 
Gobierno Británico, del Gobierno 
Francés, en Ecuador. También se 
requiere de las ONG para afianzar la 
relación con las comunidades, crear 
estas cadenas de valor y crear con-
diciones habilitantes para que estas 
comunidades puedan recolectar es-
tos frutos.

¿Cómo podríamos concientizar a la 
población sobre la conexión entre la 
deforestación y el Amazonas?
Una cosa que no se sabe es que Perú 
tiene el 60 % de los glaciares tropi-
cales del mundo, los cuales se están 
perdiendo. Para el 2030 quedarán 
pocos.

Estos glaciares son los que están pro-
veyendo de agua a la costa. Pero ¿de 
dónde viene el agua de los glaciares? 
De las lluvias en el Amazonas. Enton-
ces el calentamiento global, causado 
por la deforestación, hace que la cos-
ta se vea en riesgo de no tener agua. 
De eso se sabe poco y las personas 
tienen que saber que lo que ocurre en 
la selva, también les afecta directa-
mente a ellos. Somos una unidad, no 
solo el país, sino también el planeta.

Se necesita un compromiso real con 
nuestra biodiversidad… 
El pensar que tú estás viviendo en 
un sitio aislado de lo demás es algo 
que tenemos que dar a entender a la 
población de que no es así. Todo el 
mundo depende del bosque amazó-
nico. Tenemos el 25 % del agua, 25 % 
del oxígeno y 25 % de la biodiversidad 
del planeta.

¿Cuáles han sido los resultados con 
este producto? 
Hemos comprado más de un millón 
200 mil kilos de fruto directamente 
a estas comunidades. Lo adquiri-
mos a un precio justo, el cual man-
tenemos todo el año. Ya estamos 
trabajando con más de 20 comuni-
dades y nuestro objetivo es llegar a 
100, 200 o 300. Lo que queremos es 
servir de inspiración a otras em-
presas peruanas para que vean que 
el futuro del Perú está en la protec-
ción de sus bosques, generando ca-
denas de valor.

¿Qué papel juegan los acuerdos in-
ternacionales y la cooperación in-
ternacional en la preservación de 
la Amazonía y la regulación de su 
uso forestal?
En la Revolución Industrial lo que 
predominaba era la competencia; 
sin embargo, en esta nueva revo-
lución natural estamos en una era 



LATAM Airlines Perú organizó el Congreso
Internacional de Sostenibilidad “Sumaq Llactay”

En el marco por los 25 años desde que inició opera-
ciones en Perú, la compañía de aerolíneas llevó a cabo 

el Congreso Internacional denominado “Sumaq Llactay: Ate-
rricemos en un mundo sostenible”, un espacio que reunió a 
importantes especialistas en sostenibilidad en instalaciones 
del Museo de Arte de Lima (MALI), ubicado en el Centro His-
tórico de la ciudad.

El evento fue el momento propicio para que expertos dialo-
garán en torno a los retos y soluciones frente al cambio cli-
mático, y los peligros que atentan a la biodiversidad. Estruc-
turado en nueve conferencias magistrales y siete workshops, 
en las primeras las temáticas giraron en torno a la descar-
bonización de América Latina, los ODS y la agenda 2030, el 
liderazgo sostenible, la economía circular, entre otras.

En tanto a los workshops, estos fueron a elección de los parti-
cipantes previo registro. Ellos pudieron formar parte del de-
bate en temas de tráfico ilegal de fauna silvestre, inversiones 
sostenibles y demás. 

Por otro lado, entre los ponentes, destacó la presencia del 
ministro del Ambiente Juan Carlos Castro; Constantino Auc-
ca, cofundador de Acción Andina; Patrick Venail, director de 
Sostenibilidad de la Universidad de Ingeniería y Tecnología 
(UTEC); Sergey Paltsev, del MIT Joint Program on the Science 
of Global Change; Leen Zevenbergen, cofundador de B Lab; 
entre otros. Desde la compañía, Antonio Olórtegui, gerente 
central de Asuntos Corporativos, y Manuel van Oordt, CEO de 
LATAM Airlines Perú, intervinieron en las conferencias.

“Sumaq Llactay” tuvo acceso gratuito previa inscripción. En 
sus casi 9 horas de duración, se buscó generar conciencia so-
bre el futuro del planeta, así como establecer alianzas estra-
tégicas para hacer frente al cambio climático y la crisis am-
biental que se vive en la actualidad. 



LATAM | SUMAQ LLACTAY  | 59 

Manuel van Oordt, CEO de LATAM Airlines Perú, fue 
uno de los encargados de dar las palabras de bienveni-

da: “Con el objetivo de celebrar los 25 años de LATAM en Perú, 
queríamos compartir un foro para debatir e intercambiar opi-
niones sobre temas importantes que abarca la sostenibilidad”.

El Estado también estuvo presente en  “Sumaq Llac-
tay”. Su representante felicitó a la compañía por or-

ganizar el espacio: “Saludo a LATAM por esta iniciativa de 
querer mostrar que desde el sector empresarial se pueden 
hacer las cosas bien”, dijo Juan Carlos Castro, ministro del 
Ambiente.

El Perú hacia una transformación sostenible 
En el panel central, expertos hablaron sobre las opor-

tunidades para el país en la ruta de la sostenibilidad. Veró-
nica Arbulú, directora Legal y de Asuntos Corporativos de 
Belmond, mencionó la importancia de un turismo sostenible 
como motor de crecimiento económico, para lo cual es nece-
sario trabajar en articulaciones y el uso adecuado de recursos 
involucrando a las comunidades locales.

Por su parte, Patrick Venail, director de sostenibilidad de la 
UTEC, resaltó la presencia de la academia en el evento: “Tener 
a la academia presente en este tipo de foro es dar gran paso 
hacia adelante porque garantiza que las futuras generaciones 
estén enteradas de la importancia de la sostenibilidad”, señaló.

“En el año 880, las culturas preincas a lo largo del Pa-
cífico ya tuvieron un severo cambio climático. Hay que 

aprender de ellas, ya que actuaron con una resistencia posi-
tiva, subieron a los Andes y crearon todo lo que hasta hoy se-
guimos admirando”, sostuvo Constantino Aucca, cofundador 
de Acción Andina, en el panel.
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El público estuvo siempre atento 
a lo largo de la jornada, y pudo 

participar de la feria donde conocieron 
sobre algunas iniciativas de LATAM 
Airlines como Segundo Vuelo. 

Huella de Carbono Perú
LATAM recibió por parte del Ministerio del Ambiente 

la certificación Huella de Carbono Perú por desarrollar ac-
ciones para mitigar sus emisiones de gases de efecto inver-
nadero en sus operaciones. De esta forma, la compañía se 
convirtió en la primera aerolínea del país en adjudicarse este 
reconocimiento.

Los ODS y la agenda al 2030
Luz Fernandez, jefa de Equipo de la Oficina 

del Coordinador Residente de las Naciones Unidas 
en el Perú, reflexionó en la conferencia “Los ODS y 
la agenda al 2030” sobre cómo viene avanzando el 
país en sus compromisos con miras al final de esta 
década. Indicó que la agenda 2030 es participati-
va, ya que los diferentes actores tienen un rol que 
jugar para no dejar a nadie atrás. También instó a 
las empresas a sumar esfuerzos: “Más del 5 % de 
la población peruana está en extrema pobreza. No 
estamos avanzando bien”.



“Cuando nosotros encontramos Segundo Vuelo, lo pri-
mero en lo que pensamos fueron dos palabras: inno-

vación e identidad. Esta combinación es super potente para 
lo que están haciendo, y es una forma de demostrar cómo la 
cultura del mar contribuye en la dimensión social y econó-
mica de las mujeres artesanas. Pero también en la dimensión 
ambiental que es uno de los elementos que se ha hablado en 
esta jornada y en la cual LATAM está comprometida” men-
cionó. 
Agregó que, en este primer año de trabajo, UNESCO ha podi-
do aportar a este proyecto en la parte de profesionalización 
y creatividad de las artesanas. De la mano con otros aliados 
como Toulouse Lautrec, se ha ayudado a transferir conoci-
mientos para que las artesanas en temas de diseño de marca 
y producto, por ejemplo.

Un vuelo hacia la sostenibilidad del planeta
La conferencia culminó con la participa-
ción de Antonio Olórtegui, gerente cen-

tral de Asuntos Corporativos de LATAM Airli-
nes, y José Salazar, secretario técnico del Pacto 
por la Cultura al 2030 de la UNESCO, quienes 
hablaron de Segundo Vuelo, una iniciativa de 
LATAM que contribuye a la economía circular, 
la identidad social y el empoderamiento de 
mujeres artesanas. 

“No podíamos cerrar este Congreso Interna-
cional de Sostenibilidad sin mencionar nuestro 
programa emblemático e icónico: Segundo Vue-
lo. En LATAM, tenemos tres ejes de sostenibili-
dad: cambio climático, valor compartido y eco-
nomía circular. Es en este último eje donde se 
inserta esta iniciativa”, dijo Antonio Olórtegui. 
El ejecutivo agregó que este programa nació en 
el 2018 para dar solución a una problemática 
corporativa. Como toda empresa de préstamos 
servicios, los uniformes se renuevan anual-
mente, ante lo cual desde la compañía se pre-
guntaron cómo proceder con estos residuos 
textiles. 
“En ese momento tuvimos la suerte de en-
contrar un grupo que necesitaba este recurso 
como materia prima: nuestras queridas arte-

sanas de Pachacamac. Hasta entonces ellas compraban esta materia pri-
ma para realizar sus productos finales”, explicó.

A partir de ese momento, este grupo comenzó a darle nueva vida a las 
prendas en desuso elaborando chalecos, faldas, blusas, etc. No solo ello, 
sino que también pudieron plasmar con toda la creatividad su identi-
dad cultural en sus productos. Después de cinco años, este programa 
ha crecido y ahora son tres grupos de artesanas quienes se benefician: 
la Comunidad de SISAN de Pachacamac, las artesanas de Sunqu Suwa 
de Ayacucho y, recientemente, las artesanas de San Miguel Arcángel de 
Cajamarca. 

Durante la conferencia, el representante de la UNESCO felicitó a LATAM 
por sus 25 años en Perú y por ser un aliado clave del Pacto por la Cultura.
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Línea 1 y el BCP incentivan la lectura 
entregando libros sobre la historia y 
cultura del Perú de manera gratuita
Los usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima accedieron gratuitamente a libros 
del Fondo Editorial BCP el lunes 22 y martes 23 de abril en diferentes horarios en 
la estación La Cultura.
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En el marco del Día Inter-
nacional del Libro, la Lí-

nea 1 del Metro de Lima y el BCP 
reafirman su compromiso con 
la cultura acercando a miles de 
peruanos a la lectura de manera 
gratuita. En ese sentido, los pasa-
dos lunes 22 y martes 23 de abril, 
los usuarios de la Línea 1 pudie-
ron acceder gratuitamente a más 
de 1600 libros sobre la historia y 
cultura del Perú en la estación La 
Cultura del Metro de Lima.

Pilar Nuñez, superintendente 
de Gestión Social de la Línea 1 
del Metro, comentó que “uno de 
nuestros principales objetivos es 
integrar a los pasajeros y a la co-
munidad vecina a una transfor-
mación cultural, y eso significa 
que la experiencia en el metro no 
solo sea una forma de transpor-
te, sino también una experiencia 
para aprender y conocer más so-
bre nuestra historia y patrimo-
nio cultural”.

Así, gracias a esta iniciativa de 
Línea 1 y BCP, los usuarios pu-
dieron acercarse a solicitar los 

libros en el stand ubicado al in-
greso de la estación La Cultura, 
ubicada en el distrito de San 
Borja. Los horarios establecidos 
fueron el lunes 22 y martes 23 de 
abril de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y 
de 4:00 a 6:00 p. m., o hasta ago-
tar stock por día.

Entre los títulos que se pudieron 
encontrar en los stands dispues-
tos para la ocasión, destacan 
ocho ediciones de la colección 
Arte y Tesoros del Perú del Fon-
do Editorial del BCP, tales como 
“Los Chachapoyas”, “San Pedro 
de Lima”, “Fiestas y Danzas del 
Perú” y “Los Claustros y la Ciu-
dad”; además de la edición con-
memorativa por los 50 años de 
dicha colección, que reúne en-

sayos de 10 destacados historia-
dores peruanos y extranjeros en-
focados en diversos aspectos de 
nuestro quehacer artístico.

Compromiso por la 
cultura y la comunidad
Por su parte, Verónica Roca-Rey, 
gerente de Responsabilidad Social 
del BCP, precisó que “en el BCP te-
nemos claro que la educación y la 
cultura son vehículos que contri-
buyen al desarrollo sostenible de 
nuestro país. Por eso, desde hace 
cinco décadas, a través de nuestro 
Fondo Editorial, buscamos difun-
dir el arte y las tradiciones pe-
ruanas. Nos llena de alegría que, 
a través de esta alianza, más per-
sonas puedan conocer sobre ello, 
logrando así ponerlo en valor. Ya 
van varios años llevándola a cabo 
y hemos podido entregar más de 
8000 libros”.

Asimismo, las versiones virtua-
les de cada ejemplar pueden ser 
visualizadas y descargadas gra-
tuitamente en la web del Fondo 
Editorial BCP: https://www.fon-
doeditorialbcp.com/.

“En el BCP tenemos claro 
que la educación y la 

cultura son vehículos 
que contribuyen al 

desarrollo sostenible de 
nuestro país”.
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“El liderazgo femenino 
es esencial para la 
construcción de un 
mundo más sostenible y 
equitativo”

¿Cuál fue el objetivo principal 
de la campaña “Mujeres Futuro

Circular” edición 2024?
El principal objetivo de esta campaña 
fue resaltar y promover el rol activo de 
las mujeres en la transición hacia una 
economía circular en el contexto pe-
ruano. Esta iniciativa buscó destacar 
el liderazgo femenino en el impulso 
de negocios circulares, fomentando su 
participación en la economía familiar, la 

El embajador de la Unión Europea en Perú, Gaspar 
Frontini, dialoga con Stakeholders sobre la campaña 
“Mujeres Futuro Circular edición 2024”. Además, resalta el 
papel fundamental de las organizaciones colaboradoras y 
los apoyos internacionales en el éxito de la iniciativa.

en diversos espacios, para inspirar y ge-
nerar un efecto multiplicador en miles 
de mujeres en el país.

Asimismo, la campaña estuvo alineada 
a los objetivos de promover una tran-
sición justa, descentralizada e inclusi-
va, que se enfoca en lograr impactos 
medioambientales, económicos y so-
ciales, y es una oportunidad para ali-
viar las brechas que existen y brindar 
mayores oportunidades a las mujeres.

¿Qué actividades específicas se lleva-
ron a cabo dentro de la campaña?
La campaña “Mujeres Futuro Circular”
abarcó actividades desde el 8 de mar-
zo hasta el 18 de abril. Se inició con un 
lanzamiento digital que presenta las 
historias de ocho mujeres destacadas, 
las cuales se difunden en las redes so-
ciales de los socios semanalmente. 

Posteriormente, se llevaron a cabo even-
tos presenciales, como talleres formati-
vos en economía circular, programa de 
voluntariado y mentoría para un aseso-
ramiento comunicacional, la utilización 
de herramientas de autodiagnóstico 
para evaluar la circularidad de los nego-
cios, mesas de trabajo con otras mujeres 
emprendedoras, masterclass para dar a 
conocer sus productos circulares y una 
ceremonia de reconocimiento que busca 
visibilizar y presentar sus casos de éxito 
como cierre de campaña. Todo ello gra-
cias a los socios y las alianzas generadas 
en el marco de la campaña.

¿Qué papel juegan las organizaciones 
colaboradoras y los apoyos interna-
cionales en la implementación y éxito 
de la campaña?
Esta campaña ha permitido la articu-
lación de diferentes organizaciones 
no gubernamentales tales como ADEC 
ATC, ASPEm, CEDEP, CESVI, Tejiendo 
Sonrisas y TERRA NUOVA, quienes 
vienen implementando proyectos de 
la Unión Europea y que han identi-
ficado en las diferentes regiones los 
casos de éxito de mujeres líderes en 
la transición circular. La campaña se 
lleva realizando desde el año pasado y, 

generación de empleo y la inclusión de 
otras mujeres en la cadena productiva.

¿Qué se presentó específicamente 
dentro de la campaña?
La campaña “Mujeres Futuro Circular” 
recogió las experiencias de 8 mujeres 
líderes y referentes que vienen siendo 
pioneras en la transformación empre-
sarial en el Perú hacia una economía 
circular, presentando sus experiencias 

Gaspar Frontini
Embajador de la Unión 

Europea en Perú
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en esta edición de 2024 se buscó 
una difusión más regional.

También participó la academia 
representada por la Universidad 
de Lima a través del Centro de 
Sostenibilidad y el Centro de Em-
prendimiento. Desde la coopera-
ción internacional y bajo una mi-
rada de Equipo Europa, la Unión 
Europea y Alemania, desde sus 
acciones de cooperación, fomen-
tan las alianzas, la colaboración 
y la sinergia para un objetivo co-
mún: reconocer el rol de las muje-
res en la economía circular.

¿Cuál es la opinión de la Unión 
Europea sobre el papel de la mu-
jer en el sector productivo?
El tema del género, en todos sus 
componentes, es de suma impor-
tancia para la Unión Europea y 
reconocemos el papel crucial de la 
mujer en el sector productivo por 
lo que valoramos su esfuerzo pro-
moviendo acciones para su empo-
deramiento económico, a través de 
programas centrados en la igual-
dad de género y en cada uno de los 
proyectos de cooperación en los 
diferentes sectores.

¿Cómo respaldan este rol a través 
de sus proyectos?
Este compromiso se refleja en la 
Estrategia para la Igualdad de Gé-
nero, que busca avanzar de forma 
sustancial hacia una Europa con 
mayor igualdad de aquí a 2025. En 
Perú, trabajamos de la mano con 
nuestros socios para impulsar di-
versos programas de cooperación, 
en relación a la transición circular 
promovemos proyectos que im-
pulsen negocios y cadenas de valor 
circulares con énfasis en la pers-
pectiva de género.

Existen brechas de género en el 
ámbito empresarial y laboral en 
Perú. ¿Qué diagnóstico hacen de 
esta situación?
Según el último informe de bre-

“Esta campaña ha 
permitido la articulación 
de diferentes 
organizaciones no 
gubernamentales”.

chas de género del 2023, elabora-
do por el INEI, el 34 % de todos los 
funcionarios públicos y directivos 
en los tres niveles de gobierno 
son mujeres, con una tendencia 
al alza. Además, el empleo formal 
femenino en el sector privado pe-
ruano ha experimentado un cre-
cimiento superior al 10 %.

Si bien reconocemos que la parti-
cipación femenina está creciendo 
y mostrando una evolución posi-
tiva, persisten desigualdades; las 
mujeres continúan enfrentando 
una remuneración inferior en 
varios sectores laborales y una 

participación de otras mujeres en 
la cadena de negocios, afianzando 
su empoderamiento económico y 
participación activa en la economía 
verde, como pilares fundamentales 
para un futuro más sostenible.

¿Con qué aliados la Unión Euro-
pea promueve la transición circu-
lar en Perú?
La Unión Europea está firmemen-
te convencida de apoyar el proce-
so de transición circular en Perú y 
promueve esta iniciativa, impulsa-
da por ADEC ATC, ASPEm, CEDEP, 
CESVI, Tejiendo Sonrisas y TERRA 
NUOVA. Esta misma se desarrolla en 
colaboración con la Universidad de 
Lima y en alianza con la Comisión 
para una Economía Circular Ma-
nufacturera en Perú “Mi Empresa 
Circular”, la cual recibe respaldo de 
la cooperación alemana para el de-
sarrollo, implementada por la GIZ.

Aperturaron el Programa Nego-
cios Sostenibles. ¿Qué importan-
cia tiene esta iniciativa en sus 
actividades?
En el año 2023, iniciamos con el 
Programa Negocios Sostenibles 
para una economía circular e in-
clusiva, convirtiéndose en nuestra 
principal iniciativa para respaldar 
al país en su transición hacia una 
economía circular. En este con-
texto, el papel de las mujeres es 
fundamental para acelerar dicha 
transición en el país.

El Programa Negocios Sostenibles 
tiene como objetivo intervenir en 
tres niveles: en primer lugar, gene-
rando un entorno propicio; en se-
gundo lugar, promoviendo alianzas 
entre los distintos actores; y en ter-
cer lugar, impulsando el desarrollo 
de negocios en cadenas de valor a 
través de los territorios. De esta ma-
nera, se busca fortalecer el trabajo 
multiactor de la Coalición Nacional 
de Economía Circular en su camino 
para implementar la Hoja de Ruta 
Nacional de Economía Circular.

subrepresentación en puestos 
de responsabilidad. No obstante, 
es importante destacar avances 
significativos, como la crecien-
te participación femenina en el 
mercado laboral y los logros edu-
cativos y de formación, tenden-
cias alentadoras que merecen ser 
resaltadas.

¿Cuál es la importancia del lide-
razgo femenino en la transfor-
mación hacia prácticas más sos-
tenibles
El liderazgo femenino no solo es 
esencial para la igualdad de géne-
ro, sino también para la construc-
ción de un mundo más sostenible 
y equitativo. Las mujeres líderes 
son agentes de cambio y promue-
ven nuevas formas de consumo y 
producción hacia una visión más 
sostenible, considerando a las fu-
turas generaciones.

Fomentan además prácticas y re-
laciones humanas más saludables 
en las empresas, ampliando la 
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NTT DATA impulsa la transición y 
transformación del sector minero hacia 
una minería inteligente

La industria minera es una de las más importantes del mundo, 
pero también es una de las más desafiantes, debido a la com-

plejidad de las operaciones mineras y los riesgos asociados. Desde 
NTT DATA, y a través de nuestras experiencias en el acompañamiento 
de los desafíos de transformación en nuestros clientes socios estra-
tégicos de minería; vemos a la analítica avanzada, inteligencia artifi-
cial, e inteligencia aplicada al negocio y cadena de valor como herra-
mientas fundamentales para el éxito en la industria, ya que permite 

maximizar la eficiencia, reducir los costos, mejorar la 
seguridad y habilitar una toma de decisión inteligen-
te a través de la predictibilidad y visión pragmática, y 
ejecutiva, en el corazón del negocio industrial minero. 
En este artículo, exploraremos cómo el sector minero 
impulsa fuertemente su transición y transformación 
apostando por dotar al negocio, core minero, de inte-
ligencia; y cómo NTT DATA acompaña y se convierte 
en una palanca habilitadora del logro de las eficiencias 
perseguidas por nuestros socios mineros.

Desde NTT DATA, y a través de sus centros de exce-
lencia enfocados en la transformación de la indus-
tria minera, se viene impulsando y colaborando en 
la adopción de tecnologías avanzadas, como la auto-
matización, la inteligencia artificial y la analítica de 
datos para mejorar la eficiencia y la seguridad en las 
operaciones. A su vez, a través de servicios especiali-
zados, colaboramos en disminuir la brecha ambiental 
y social con la aplicación de prácticas mineras sos-
tenibles y socialmente responsables, ayudando a las 
empresas mineras a minimizar el impacto ambiental, 
adoptar estándares más altos de seguridad laboral, y 
contribuir al desarrollo sostenible con las comunida-
des locales mediante la implementación y adopción 
de la digitalización de los procesos mineros. La im-
plementación de sistemas de gestión integrados, 
soluciones especializadas en el core de la minería, 
arquitecturas digitales habilitadoras de la transfor-
mación digital y conectividad en tiempo real están 
ayudando a cambiar la forma en que se gestionan las 
operaciones mineras, desde la exploración hasta la 
extracción y el procesamiento.

Durante el 2023, percibimos, en el sector minero, 
cómo la analítica avanzada y la inteligencia artifi-
cial se han convertido en herramientas valiosas en 
la industria minera, ya que permiten a las empresas 
obtener información valiosa de grandes cantidades 
de datos, mejorar la eficiencia y la seguridad de las 
operaciones, y tomar decisiones basadas en datos de 
manera más rápida y precisa.

La analítica avanzada y la inteligencia artificial se vie-
nen aplicando en la minería en diversas áreas, como 

POR MARIANO PRIETO

Director responsable del Sector Industrial en NTT DATA Perú
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la exploración, la planificación de 
minas, la gestión de operaciones y 
la optimización del procesamiento 
de minerales. Algunos ejemplos 
significativos de gran aporte de 
valor conseguido en la inteligen-
cia del negocio minero incluyen la 
implementación de analítica avan-
zada e inteligencia artificial en las 
siguientes áreas:

- Análisis de datos geológicos: don-
de se ayuda a analizar grandes 
cantidades de datos geológicos 
para identificar áreas con mayor 
probabilidad de contener mine-
rales valiosos.

- Planificación de minas: para op-
timizar la planificación de mi-
nas, teniendo en cuenta factores 
como la geología, la infraestruc-
tura, el costo y la eficiencia.

- Gestión de operaciones: para me-
jorar la gestión de sus operacio-
nes, monitoreando y analizando 
datos de sensores y sistemas de 
control y detectar problemas an-
tes de que se conviertan en fallas 
costosas.

- Optimización del procesamiento 
de minerales: para la optimiza-
ción de los procesos de procesa-
miento de minerales, maximi-
zando la recuperación de metales 
y minimizando los residuos.

- Mejora de la seguridad: donde 
ayudan a mejorar la seguridad de 
los trabajadores al proporcionar 
información en tiempo real so-
bre las condiciones del entorno y 
alertar sobre riesgos potenciales, 
como desprendimientos de rocas 
o fallas en el equipo.

- Optimización de la producción: 
donde se analizan grandes can-
tidades de datos en tiempo real 
para identificar patrones y ten-
dencias en la producción, lo que 
puede ayudar a las empresas mi-
neras a optimizar los procesos y 
aumentar la eficiencia.

- Reducción de costos: donde se 
ayuda a reducir los costos de 
producción mediante la optimi-

“La analítica avanzada y 
la inteligencia artificial 
se vieneN aplicando en la 
minería en diversas áreas”.

zación de procesos y la identifica-
ción de oportunidades de ahorro 
de energía.

- Mejora de la calidad del mineral: 
donde se ayuda a las empresas 
mineras a identificar y seleccionar 
los depósitos de mineral de mayor 
calidad, lo que puede aumentar la 
rentabilidad.

- Mantenimiento predictivo: don-
de se ayuda a predecir fallas en el 
equipo, lo que puede permitir a las 
empresas mineras realizar repa-
raciones antes de que se produzca 
una falla, lo que puede reducir los 
costos de mantenimiento y au-
mentar la vida útil del equipo.

pañía minera de extracción de 
carbón que, a su vez, se dedica a la 
extracción de mineral de hierro, 
cobre, talco, dióxido de titanio, 
sal, aluminio e incluso diamantes 
a través de varias divisiones a lo 
largo del planeta; implementó un 
sistema de mantenimiento pre-
dictivo en sus camiones mineros 
utilizando inteligencia artificial. 
El sistema permite reducir el 
tiempo de inactividad en un 20 %, 
logrando un ahorro de $2.4 millo-
nes de dólares por año.

- Predicción de fallas: compañía 
minera dedicada a la extracción 
de oro y actividades relacionadas, 
incluida la exploración, extrac-
ción, procesamiento y recupera-
ción; utiliza análisis avanzados 
para predecir fallas en sus equipos 
de minería. El sistema permite re-
ducir el tiempo de inactividad en 
un 15 %, logrando un ahorro de $6 
millones de dólares anuales.

- Optimización de la extracción: 
compañía minera de exploración, 
desarrollo, extracción y venta de 
oro; utilizó análisis avanzados 
para optimizar la extracción de 
oro. El sistema permite aumentar 
la recuperación de oro en un 2 %, 
logrando un ingreso adicional de 
$10 millones de dólares anuales.

 Desde NTT DATA, y a través de 
sus centros de excelencia enfo-
cados en la transformación de 
la industria minera, se aplican 
los casos de uso de inteligencia 
artificial, analítica avanzada e 
inteligencia de negocio con la fi-
nalidad, y deseo, de ayudar a la 
industria a transformar el sector 
de la minera aumentando la efi-
ciencia, contribuyendo a la ex-
celencia operacional, mejora de 
la seguridad y reducción de los 
costos operativos. Sin duda exis-
ten grandes desafíos del sector 
en estos tiempos de disrupción 
y cambio que impulsan la transi-
ción y transformación del sector 
para este próspero 2024.

En resumen, la “Inteligencia de Ne-
gocio” a través de la analítica avan-
zada y la inteligencia artificial son 
herramientas poderosas que están 
ayudando a las empresas mineras a 
mejorar la eficiencia, la seguridad y 
la rentabilidad de sus operaciones. A 
continuación, se presentan algunas 
experiencias tangibles y claramen-
te indicativas de esta transición y 
transformación que estamos acom-
pañando desde NTT DATA:

- Optimización de procesos: com-
pañía minera que opera una am-
plia gama de operaciones mineras 
en 25 países, incluyendo hierro, 
diamantes, manganeso, carbón, 
cobre, níquel, petróleo y bauxita, 
con más de 40 000 empleados; 
utiliza la analítica avanzada para 
mejorar el proceso de concen-
tración de mineral de hierro. La 
implementación de un modelo 
de optimización basado en datos 
permite reducir costos en un 3 %, 
lo que equivale a $30 millones de 
dólares anuales.

- Mantenimiento predictivo: com-



68 | ENTREVISTA | MINAM

“Contar con una taxonomía de 
finanzas verdes aprobada será clave”

¿Cómo se inserta esta hoja de 
ruta dentro de las políticas na-

cionales del Perú?
La HRFV nace del Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad. Es un 
instrumento de política muy impor-
tante que es impulsado por el Minam. 
Buscamos promover esa canalización 
de recursos hacia temáticas ambien-
tales, en donde se anclan las dos prin-
cipales convenciones: la de cambio 
climático y biodiversidad.

El documento tiene 11 actividades y 
dos objetivos prioritarios. En el tema 
de clima, guarda relación con la Es-
trategia de Financiamiento Climáti-
co. También articula con lo que viene 
siendo el desarrollo del plan de finan-
ciamiento para la Estrategia Nacional 
de Diversidad Biológica.

¿Con qué instituciones del sector se 
han articulado?
La Política Nacional Competitividad 
y Productividad está liderada por el 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF). En ese marco, con esta institu-
ción tenemos una alianza para impul-
sar el desarrollo de las finanzas verdes 
en el país. Además, con los principales 
gremios financieros: Asbanc, FEPC-
MAC, Asomif, entre otros. Ellos con-
forman el Protocolo Verde, un espacio 
de discusión para establecer rutas de 
incorporación de los criterios am-
bientales en las tomas de decisiones 
y monitorear la implementación de la 
hoja de ruta. 

Una taxonomía de finanzas verdes es 
fundamental en la transición del sis-
tema financiero. ¿Cuál es el avance al 
respecto?
En el 2023, trabajamos en el desarrollo 
técnico de los seis capítulos de los sec-

Elvis García 
Torreblanca
Director general de 
Economía y Financiamiento 
Ambiental del Minam

tores que proyectamos: construcción, 
energía, agua y saneamiento, agricul-
tura, silvicultura y pesca. Este último 
es una novedad en Sudamérica, ya que 
ninguna taxonomía aprobada considera 
en un capítulo a esta industria. 

Tener una taxonomía de este tipo es uno de los objetivos de la Hoja de Ruta de Finanzas 
Verdes (HRFV) en el Perú. Elvis García Torreblanca, director general de Economía y 
Financiamiento Ambiental del Minam, explica que se espera su aprobación para el 
próximo septiembre de este año. 

POR RENZO ROJAS rrojas@stakeholders.com.pe
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Se realizaron comités técnicos 
sectoriales con la participación de 
especialistas de ministerios, así 
como del sector privado, tanto de 
la parte financiera como del sector 
real. Estos capítulos atienden prin-
cipalmente la variable clima: mi-
tigación y adaptación, seguido de 
otras temáticas como biodiversi-
dad y economía circular de manera 
gradual. Hemos concluido con las 
propuestas de los capítulos de la 
taxonomía de todos los sectores, a 
excepción del de pesca que empezó 
posteriormente. 

¿Cuáles son los pasos que siguen 
para contar con su aprobación?
Estos insumos están siendo consi-
derados en una propuesta de go-
bernanza de las taxonomías. Es de-
cir, en la creación de una comisión 
multisectorial, de manera conjunta 
con el MEF, donde podamos apro-
bar los capítulos que se han elabo-
rado. Consideramos, obviamente, 
un espacio previo de discusión con 
todos los actores porque el docu-
mento tiene un corte voluntario en 
el marco de su progresividad.

¿Cuál es la ruta que se ha planteado 
una vez se apruebe la taxonomía de 
finanzas verdes?
Comenzará siendo voluntaria, lue-
go iremos incrementando su nivel 
de solicitud, aplicación y divul-
gación. Después se verá la ruta a 
seguir para la actualización de los 
capítulos, así como la incorpora-
ción de otras variables como las 
sociales, que son importantes para 
tener una taxonomía verde y, ade-
más, sostenible.  

¿Para cuando se proyecta la apro-
bación final del documento?
Esperamos que la taxonomía pue-
da aprobarse en septiembre de 
este año, coincidiendo con lo que 
será la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Biodiversidad 
(COP16) en Colombia. Es nuestro 
escenario esperado.

“La taxonomía comenzará 
siendo voluntaria, luego 
iremos incrementando su 
nivel de solicitud”.

¿Cuántos países de la región tienen 
ya una taxonomía aprobada?
A nivel de Sudamérica, Colombia 
cuenta con taxonomía aprobada; 
Chile y Ecuador se encuentran en 
proceso. Seríamos uno de los pri-
meros países con una taxonomía in-
teroperable. Es decir, que converse 
con los capítulos que se desarrollan 
en otros países. 

carlo de manera sostenible en los 
próximos años. En el mes de mayo 
o a más tardar en junio esperamos 
obtener los resultados. Sin duda es 
una herramienta muy valiosa para 
avanzar.

¿Qué importante es en la actuali-
dad que las entidades financieras 
tengan en cuenta los riesgos am-
bientales?
Es vital. Lo que ha venido sucedien-
do es que la variable ambiental se 
tomaba en cuenta a manera nomi-
nal, pero no se interiorizaba dentro 
de la toma de decisiones de las enti-
dades financieras. Esto repercute en 
la no sensibilización y exigencia de 
sus clientes. Cuando diseñamos la 
HRFV tuvimos una hipótesis clave: 
estas entidades son aliados estraté-
gicos para que la empresa del sector 
real cambie sus comportamientos. 

Se espera que esta encuesta pueda 
tener resultados claros de cómo se 
está incorporando la variable am-
biental. Además, contar en un futu-
ro con una taxonomía aprobada será 
fundamental. Con el Protocolo Ver-
de buscaremos establecer un set de 
indicadores que nos permitan medir 
ese tránsito hacia el financiamiento 
verde con la taxonomía. Contaremos 
con un estándar mínimo sobre qué 
es un proyecto verde, así podremos 
ser mucho más incisivos en cómo se 
viene movilizando los capitales ha-
cia la problemática ambiental.

Para concluir, ¿cuánto se ha pro-
yectado movilizar en cifras para los 
próximo años en finanzas verdes?
En el marco de la HRFV, para el 
2025 esperamos movilizar 1,5 % de 
los recursos del sistema financiero, 
aproximadamente 2000 millones de 
dólares. Para el 2030 la cantidad es 
de más de 5000 millones dólares; es 
decir, un 3 % de los recursos. Estas 
cifras las hemos establecido en base 
al movimiento financiero que existe 
y en comparativa con otros países 
han avanzado al respecto.

¿Cuál es el rol del ente regulador en 
esta taxonomía?
Conversamos con la Superintenden-
cia de Bancas, Seguros y AFP (SBS), 
que es el tercer actor dentro de esta 
lógica de Estado, regulador y sector 
privado, para que formen parte de 
esta comisión multisectorial. Ello con 
el objetivo de que sean nuestros prin-
cipales aliados en la implementación 
de las taxonomías y la divulgación de 
la información que se va a solicitar de 
manera progresiva a sus regulados. 

¿Han iniciado una nueva encuesta 
de sostenibilidad para las entidades 
del sector?
La primera Encuesta Nacional de 
Sostenibilidad Ambiental (ENSA) fue 
en 2021 con resultados en 2022. Esta 
es la segunda. En el 2023 generamos 
todo un espacio para socializar la en-
cuesta con diferentes actores del sec-
tor financiero. La finalidad ahora es 
ver cómo han mejorado con respecto 
a la línea de base que obtuvimos del 
primer sondeo. Los resultados nos 
sirven para diseñar todas las activi-
dades en torno al fortalecimiento de 
capacidades de funcionarios del sec-
tor financiero. 

Actualmente, está siendo revisada 
por la SBS. Trabajamos de la mano 
con ellos para que puedan familiari-
zarse con este tipo de sondeos y apli-
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Universidades responsables 
de manera integral

La sociedad demanda una 
visión diferente de la uni-

versidad. La perspectiva de que 
la educación superior de calidad 
forma sobre todo profesionales y 
científicos excelentes no parece 
acorde con la norma social que vi-
vimos. Las universidades son algo 
más que centros de formación 
profesional. Los códigos morales 
de la sociedad peruana, igual que 
ocurre en otros muchos países 
del mundo, se transforman a una 
velocidad de vértigo para conso-
lidar la evaluación de los aspectos 
ambientales, sociales y de gobier-
no corporativo (ESG), con lo que 
se fomenta la transparencia y se 
construye una base sólida para la 
toma de decisiones sostenibles. 
Las universidades peruanas deben 
estar a la altura de los cambios que 
se demandan en la sociedad.

Ahora también se pide que la uni-
versidad de calidad contribuya a 
una tercera función, la de crear y 
organizar hegemonía, dentro de un 
contexto cultural en el que la inci-
dencia de los criterios de ESG mar-
can algo más que una tendencia 
para enfrentar los desafíos actuales 
y de futuro de nuestra sociedad. 
El Índice de Competitividad Re-
gional del Perú (ICRP) presentado 
por Centrum PUCP en 2023 revela 
el crecimiento de regiones del país, 
destacando la influencia positiva 
de la implementación de prácti-
cas sostenibles en el desarrollo 
regional. Esto subraya la relación 
directa entre la sostenibilidad y 
la competitividad a nivel regional. 
Las universidades tienen que saber 
aportar valor a la creación de esa 

hegemonía cultural, tanto las pú-
blicas como las privadas.

La era de las personas 
y el talento
Somos espectadores de excepción 
del nacimiento de una nueva era 
que afecta a todas las organizacio-
nes, independientemente de su na-
turaleza: la era de las personas y del 
talento. Esta nueva era es el resul-

tado del impacto de cuatro fuerzas 
macroeconómicas que influyen a 
cualquier tipo de empresa o ins-
titución sea cual sea el sector, por 
tanto, también debemos proyec-
tarlo al de la educación superior: 
el desajuste del talento por enveje-
cimiento de la población en Amé-
rica Latina; la elección individual, 
porque solo los que tengan las ha-
bilidades y competencias suficien-
tes podrán elegir el tipo de empleo 
que se demanda en una sociedad 
cada vez más fluida y con nuevos y 
continuos cambios en los modelos 
de contratación; la sofisticación de 
los clientes, los cuales buscan so-
luciones más y más innovadoras; y 
la revolución tecnológica, que está 
transformando los empleos y los 
perfiles profesionales.

“Las universidades son 
algo más que centros de 

formación profesional, 
deben estar a la altura 

de los cambios que se 
demandan en la sociedad”.

POR ALFREDO ARCEO Socio fundador de VA! Reputación & Sostenibilidad
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vante por su propia naturaleza 
y por sus valores que entroncan 
desde hace mucho tiempo con el 
desarrollo sostenible, la respon-
sabilidad social y el enfoque en 
la persona. Su filosofía se sostie-
ne sobre el equilibrio de la pers-
pectiva económica y social, unos 
pilares sobre los que se cimienta 
la Agenda 2030 y los ODS. Por 
añadidura, las organizaciones de 
economía social, por su propia 
naturaleza, tienen una raíz más 
comunicacional que el resto de 
las empresas e instituciones.

Gestionar la reputación 
de las universidades, 
un factor clave
Para que una universidad sea 
realmente efectiva, no solo debe 
satisfacer las metas de su di-
rección, sino también las de sus 
stakeholders. Comprender las 
actitudes y escalas de valores 
de sus públicos es una forma de 
conocimiento del entorno. De lo 
contrario, la visión de los direc-
tivos puede verse reducida a sus 
propias percepciones, en vez de 
contar con una perspectiva de 
conjunto. La gestión de la repu-

tación tiene un papel clave en la 
monitorización del entorno de la 
organización, la construcción de 
escenarios futuros y el cultivo de 
las diferentes relaciones con pú-
blicos estratégicos.

Dentro de esta visión de función 
directiva de la reputación, la Glo-
bal Alliance for Public Relations 
and Communication Manage-
ment explica los detalles de una 
iniciativa promovida por la or-
ganización que busca que la ‘Co-
municación Responsable’ se con-
vierta en el decimoctavo ODS. Yo 
defiendo esta iniciativa, creo que 
es un argumento de peso para el 
sector de la comunicación, algo 
que nos incluye en el núcleo de 
gestión de las organizaciones 
modernas. El gran desafío es que 
todas las organizaciones com-
prendan la necesidad de llevar a 
cabo una “comunicación respon-
sable” para ser responsables de 
una forma integral. Las univer-
sidades deberían saber asumir el 
mando y ser el espejo en el que 
mirarse. Eso les hará más compe-
titivas y cercanas a la creación de 
la hegemonía cultural.

La Agenda 2030
A este escenario hay que añadir 
la existencia de la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, los cuales se han con-
vertido en el nuevo compromiso 
moral y en el mapa que marca el 
rumbo de los gobiernos, las ciu-
dades, las empresas, las organi-
zaciones y los ciudadanos en los 
próximos 6 años. Así, el papel 
de las organizaciones de la eco-
nomía social se torna más rele-

El ODS 18

La Global Alliance 
for Public Relations 
and Communication 
Management ha pedido 
incorporar un nuevo 
Objetivo de Desarrollo 
Sostenible denominado 
‘Comunicación 
responsable’.



Refinería La Pampilla redujo sus 
emisiones de CO2 en un equivalente 
a lo que generan 100 mil autos al año

Refinería La Pampilla, opera-
da por Repsol Perú, redujo sus 

emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
en 156 000 toneladas al 2023, en com-
paración con el nivel que registraban 
sus operaciones en el 2017. Esta dismi-
nución es equivalente a lo generado por 
100 mil autos al año.

Este logro ha sido posible gracias a la 
implementación de diversas iniciati-
vas y proyectos. Entre ellos se incluye la 
instalación de un nuevo equipo de pre-
calentamiento de agua de calderas y 
la optimización operativa mediante la 
implantación de un nuevo controlador 
multivariable en la torre de fracciona-
miento de naftas, que ha permitido redu-
cir más de 1000 toneladas de CO2 al año. 

Además, la digitalización ha desempe-
ñado un papel crucial en este proceso, 
permitiendo una mayor eficiencia en 

“Repsol ha sido la 
primera compañía del 
sector que a nivel 
mundial asumió el 
compromiso de tener 
cero emisiones netas 
de carbono para el 
2050”. 

Este avance se da en el marco del proyecto 25/25 que implementó la empresa en el 2017, el 
cual tiene como objetivo reducir en un 25 % sus emisiones para el año 2025.

el tratamiento de datos operativos y 
el uso de modelos matemáticos avan-
zados para optimizar el consumo de 
energía. Esta estrategia ha llevado a 
un ahorro adicional de más de 4400 
toneladas de CO2 en 2023.

“Repsol ha sido la primera compañía 
del sector que a nivel mundial asumió 
el compromiso de tener cero emisio-
nes netas de carbono para el 2050. La 

Refinería La Pampilla estableció el pro-
yecto 25/25 en 2017, con el objetivo de 
reducir en un 25 % las emisiones para 
el año 2025, y a dos años del objetivo 
tenemos una reducción de un poco más 
del 22 %”, indicó Julián de la Calle, di-
rector de Refino de Repsol Perú.

Asimismo, debido a su compromiso 
sostenible, Refinería La Pampilla ha 
sido reconocida por el Ministerio del 
Ambiente con el certificado de Huella 
de Carbono Nivel 3, por lo que es la 
única instalación de su tipo en el Perú 
en obtener este reconocimiento. Este 
certificado confirma no solo la medi-
ción de las emisiones, sino también su 
disminución año tras año.

Mirando hacia el futuro, la refinería se 
ha fijado metas aún más ambiciosas 
con el objetivo de superar la reducción 
del 25 % para el 2025. También, Repsol 
Perú está evaluando el uso de fuentes de 
energía renovable, como la eólica o so-
lar, para cubrir parte de sus necesidades 
energéticas, en el marco de su plan de 
sostenibilidad el 2024, su agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

‘’Refinería La Pampilla destaca la im-
portancia de la innovación, la digitaliza-
ción y la economía circular en la lucha 
contra el cambio climático. Estas direc-
trices son parte del plan estratégico de 
Repsol y reflejan el compromiso de la 
empresa con un futuro más sostenible 
y con el objetivo de tener cero emisio-
nes netas de carbono al 2050’’, concluyó 
Julián de la Calle, director de Refino de 
Repsol Perú.
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