






Comprometidos con un Perú sostenible

Equipo

La sostenibilidad es un sendero que no tiene fin 
porque es un estilo de vida. En este camino, Perú 
está retrasado por la falta de compromiso y el desa-

rrollo de políticas públicas efectivas. Todo ello ha agudi-
zado problemas estructurales. Una muestra es la coyun-
tura que se vive en derredor de la inseguridad ciudadana 
y las amenazas que enfrenta nuestra Amazonía.

Por ello, espacios como la Cumbre Perú Sostenible 2024 
llegan en un buen momento para dialogar, proponer 
y replicar soluciones que se necesitan en este contex-
to. Ambas problemáticas serán parte de la agenda que 
propone el foro sostenibilidad más importante del país, y 
desde Stakeholders saludamos la búsqueda constante por 
sumar esfuerzos e involucrar a todos los actores, comen-
zando por las empresas.

El presente número hace una aproximación a algunos de 
los tópicos que se abordarán en el evento. Diversos espe-
cialistas hacen un repaso por aquellos pendientes que 

existen en el país para hablar de un pleno desarrollo 
sostenible. Emprendimientos, educación, seguridad 
alimentaria, minería, entre otros aspectos, son indis-
pensables en la discusión.

En nuestra edición número 167, nos acompaña en 
la Entrevista Central el CEO de Laureate Perú para 
hablar de la propuesta educativa que manejan para 
promover el acceso a una educación técnica-profe-
sional de calidad. Otras compañías también compar-
ten sus estrategias y acciones para contribuir desde 
sus actividades a la sostenibilidad de todo el país. 

Construir un Perú Sostenible es una labor que corres-
ponde a absolutamente todas las personas. Cada uno, 
desde su rol, puede ser el ejemplo para las siguien-
tes generaciones, y cada acto, por más mínimo que 
parezca, suma al propósito de un futuro donde nues-
tras necesidades y responsabilidades convivan soste-
niblemente.
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El hambre mata y enferma

El informe anual 2024 de la Agencia de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) indica que 1 de cada 11 personas en el mundo sufre 
actualmente de hambre.

El hambre significa falta de las defensas más importan-
tes para enfrentar problemas de extrema gravedad como 
las epidemias, la desnutrición en sus distintas formas, la 
formación de las capacidades físicas básicas, el desarro-
llo del cerebro, del sistema neuronal. Se considera que si 
un niño hasta los tres años no se nutre adecuadamente 
sus chances de muerte temprana de enfermedades agu-
das son muy altas.

Según la FAO, el hambre subió en 150 millones de per-
sonas en el año 2023, y está alcanzando los 800 millones 
de afectados. La ONU ha aprobado los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (2015-2030), cuyo objetivo número dos 
es Hambre cero. Es imposible que se alcance esa meta, 
y uno de los pronósticos es que habrá no menos de 600 
millones con hambre para dicha fecha.

La cifra de niños hambrientos es 1 de cada 5 en África. 
Para los menores de 5 años es 1 de cada 4. El 20 % de los 
niños africanos están afectados duramente por la peor 
de las enfermedades. En Asia, el 8 % de la población total 
sufre de hambre. En los dos continentes, varios países 
experimentan hambrunas durante periodos prolonga-
dos. Sobre ellas ha escrito extensamente el premio nobel 
de economía, Amartya Sen. Relata que cuando era niño 
vivía entre muchos otros de su edad que fallecían por 
esta plaga. El hambre, explican los informes de la FAO 
y las obras fundamentales del premio nobel, no es una 
fatalidad, no es producto de la falta de alimentos, es pro-
ducto de la dificultad para acceder a ellos de los más po-
bres. Actualmente, se producen alimentos que podrían 
abastecer a 12 000 millones de personas, en el mundo 
hay cerca de 8000 millones; sin embargo, el 11 % padece 
de hambre total. Otros 2800 millones sufren desnutri-
ción silenciosa. Comen mal. Ingieren alimentos basura 

que produce hartura, pero no les da las proteínas y 
calorías que necesitarían.

El tema de las desigualdades subyace tras el tema del 
hambre. Se calcula que 3000 personas muy ricas tienen 
más que el 51 % de la población del planeta. A ello hay 
que sumarle que la crisis climática agrava el problema 
destruyendo las economías campesinas tradicionales. 

¿Se puede luchar contra el hambre?
La FAO demuestra que sí. Ha tomado como modelo el 
Programa Hambre Cero de Brasil, generado durante 
las presidencias de Lula Da Silva, y basado en mejorar 
las condiciones de vida del pequeño campesino, y ha 
logrado resultados. 

Actualmente, la presidencia de los 20 países con más 
potencialidades económicas del mundo ha sido asig-
nada nuevamente a Lula, y ha lanzado una alianza in-
ternacional contra la pobreza y el hambre, que planea 
extender a todos los países en desarrollo. Los análisis 
de la FAO y el Alto Panel de Seguridad Alimentaria 
que los acompaña son algunos de los instrumentos 
que van a aplicar junto con los avanzados estudios en 
desigualdad que se están llevando a cabo en la Unión 
Europea. 

Según el informe de progreso de la FAO, América Lati-
na tiene perspectivas en este campo por sus riquezas 
alimentarias excepcionales y porque hay países que 
han emprendido vigorosas políticas de protección y 
ayuda a la economía de los pequeños campesinos. Se 
están produciendo resultados en varios de ellos; como 
México, una de las mayores economías, el mismo Bra-
sil mencionado, Costa Rica, Uruguay, entre otros. 

El informe reseñado abre una nueva esperanza de re-
ducir la pobreza y este terrible enemigo, el hambre. Se 
requiere que los esfuerzos sean presididos por la ética 
y la solidaridad.

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
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JORGE MELO VEGA
Presidente de Responde

Para mis trabajadores todo
y para mis proveedores la ley

Una gestión eficiente y competitiva en las empresas 
pasa por enfocarse cada vez más en el core del negocio. 

Es una frase que siempre escuchamos en el mundo empresa-
rial, pero en realidad ese core ha mutado. Este proceso se ha 
afinado debido a la innovación y el desarrollo del mercado, 
permitiendo que tareas antes consideradas esenciales sean 
ahora realizadas por empresas especializadas de manera 
más eficiente y a menores costos. Esto es evidente en sec-
tores como finanzas, minería, telecomunicaciones, energía, 
saneamiento e industrias diversas, donde nos sorprendería 
identificar cómo muchas actividades claves son desarrolla-
das por empresas distintas a las principales.

La participación de nuevos proveedores, muchos de ellos con-
siderados “aliados estratégicos”, es fundamental para ganar 
competitividad. Este nuevo escenario debe ser identificado 
y promovido para ampliar el tejido empresarial y desarrollar 
nuevas capacidades. El reto estratégico para las empresas con-
tratantes es reconocer su responsabilidad y compromiso con 
estos proveedores, quienes asumen tareas de riesgo e impacto 
que son en realidad propios de la actividad principal. En las in-
dustrias de hoy, por cada empleo directo se generan múltiples 
empleos indirectos y eso es correcto.

En esta importante relación entre la empresa y su proveedor, 
es crucial cuidar no solo el cumplimiento de la ley y la for-
malidad, sino también las condiciones de salarios, higiene, 
seguridad, alimentación, habitabilidad y transporte. Las em-
presas principales a menudo se jactan de ser un “Great Place 
to Work” con condiciones óptimas para sus colaboradores 
directos, pero esto no siempre se refleja en los trabajadores 
de sus proveedores, quienes pueden realizar tareas similares 
o compartir el mismo espacio físico de trabajo pero en con-
diciones muy diferentes.

A veces, los reportes de sostenibilidad de las grandes empre-
sas presentan un doble discurso: destacan las buenas prácti-
cas con sus trabajadores directos y a la vez resaltan con or-
gullo la generación de cinco o siete veces empleos indirectos, 

pero omiten repasar las condiciones y beneficios de esos tra-
bajadores. Hemos tenido entrevistas con estos trabajadores 
indirectos y ellos nos revelan una nueva forma de discrimi-
nación moderna, originada por la posición del contratante.

Lo sensible del tema es que esta forma de discriminación 
entre trabajadores la experimentan a diario, conviven con 
ella, y en el caso de operaciones fuera de las ciudades, las 
condiciones de habitabilidad e incluso del propio transporte 
al mismo centro de operaciones resultan, en algunos casos, 
vejatorias.

Recientemente, se ha dictado una Directiva de la Unión Eu-
ropea sobre la debida diligencia en la cadena de suministros, 
que próximamente involucrará a muchas empresas peruanas 
en razón de su capital europeo o porque sus productos llegan 
a ese mercado. Pero no creemos que el tema de reflexión pasa 
por una norma extranjera o de estándares internacionales; 
es más bien uno de ética e integridad empresarial. Nosotros 
defendemos y propugnamos la tercerización de actividades 
por sus beneficios para la competitividad y la propia creación 
de empleo, pero consideramos que se debe tener la misma 
diligencia en el cuidado de las condiciones de trabajo de los 
colaboradores propios y de aquellos vinculados laboralmente 
con los proveedores.
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MARÍA HINOSTROZA

PhD Candidato en Sostenibilidad Ambiental
en la Universidad de Ottawa

Jefe de Innovación de Asociación Unacem

La ‘tragedia de los comunes’: 
una mirada desde el cambio climático

La ‘tragedia de los comunes’ (tragedy of commons) es un 
concepto introducido por Garrett Hardin en 1968, que 

describe una situación en la que individuos, actuando en su 
propio interés, tienden a sobreexplotar un recurso común, 
lo que lleva al agotamiento o deterioro de dicho recurso, sin 
tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Este concep-
to es muy relevante y se vincula de manera directa al cam-
bio climático, ya que los recursos comunes globales, como la 
atmósfera y los océanos, están siendo explotados de manera 
excesiva, priorizando en muchos casos intereses económi-
cos particulares e inmediatos, resultando en efectos adversos 
como el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y la 
acidificación oceánica.

El cambio climático puede entenderse como una manifesta-
ción contemporánea de la ‘tragedia de los comunes’. Las emi-
siones de gases de efecto invernadero son un ejemplo claro de 
cómo los intereses a corto plazo de individuos, empresas, sec-
tores o países prevalecen sobre el bienestar común. Cada actor 
que contribuye a las emisiones obtiene beneficios inmediatos 
(energía barata, producción masiva, transporte eficiente), pero 
el costo global —el calentamiento del planeta— se reparte en-
tre toda la humanidad. 

La empresa privada juega un papel crucial en esta dinámica, 
siendo responsable de una gran parte de las emisiones de gases 
de efecto invernadero a través de sus operaciones industriales, 
logísticas y energéticas. Sin embargo, debido a su capacidad 
innovadora, recursos y alcance global, también tiene un pa-
pel fundamental en la búsqueda de soluciones. Para enfrentar 
el cambio climático de manera efectiva, el compromiso de las 
empresas privadas debe ir más allá del cumplimiento de regu-
laciones y normas ambientales. Se requiere que las empresas 
adopten un enfoque de transparencia y rendición de cuentas 
con una proactiva búsqueda de sostenibilidad ambiental.

A través de la innovación sostenible, la inversión en tecnolo-
gías limpias y en eficiencia de procesos es fundamental. El sec-
tor privado tiene como meta liderar la transición hacia ener-
gías limpias, siendo este enfoque fortalecido por esfuerzos en 

inversión en energías renovables. Por ejemplo, la empresa Tes-
la ha revolucionado el mercado automotriz al promover vehí-
culos eléctricos, contribuyendo a la reducción de la dependen-
cia de combustibles fósiles. También se encuentran empresas 
como IKEA que han invertido significativamente en proyectos 
de energía solar y eólica, o la aseguradora Allianz que promue-
ve y apoya modelos de negocios de tecnologías limpias.

No cabe duda de que, considerando la ‘tragedia de los comu-
nes’ bajo el contexto del cambio climático, se requiere una res-
puesta conjunta y decidida de todos los actores, especialmente 
de las empresas privadas, que deben liderar en innovación y 
responsabilidad. Este enfoque debe complementarse con la 
colaboración conjunta de actores, con políticas claras y com-
promisos empresariales sólidos. Se espera que los Gobiernos 
impongan regulaciones más estrictas sobre las emisiones, in-
centivando a las empresas a ser más sostenibles. Sin embargo, 
la empresa privada debe ir más allá de cumplir con la ley y 
asumir un liderazgo activo en la transición verde.

De esta manera, podremos evitar las consecuencias más gra-
ves del cambio climático y asegurar un futuro sostenible para 
todos. Por ello, cobra crucial importancia la colaboración pú-
blico-privada donde empresas trabajan junto a Gobiernos, 
ONG y comunidades para desarrollar soluciones conjuntas. 
Algunos ejemplos son “We Mean Business Coalition”, “Alliance 
of CEO Climate Leaders” y “First Movers Coalition” donde se 
encuentran grupos de empresas comprometidas con la acción 
climática que colaboran con el sector público para promover 
políticas climáticas más ambiciosas.

Sin duda, el compromiso activo del sector privado es fundamen-
tal para enfrentar el desafío del cambio climático. Más allá de 
cumplir con regulaciones, las empresas deben liderar la transi-
ción hacia un modelo ambiental sostenible, impulsando la inno-
vación y adoptando prácticas responsables. Solo a través de una 
colaboración efectiva entre Gobiernos, empresas y sociedad civil 
será posible implementar soluciones climáticas ambiciosas que 
nos permitan evitar los peores efectos de la crisis ambiental y 
garantizar un futuro más equilibrado y sostenible.
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LEYLES RUBIO

Consultor en Comunicación

La comunicación 
para un Perú sostenible

La Cumbre Perú Sostenible se erige como un espacio 
crucial para la reflexión y el diálogo sobre los desafíos y 

oportunidades que enfrenta nuestro país en la búsqueda de un 
desarrollo sostenible. En este contexto, la comunicación emer-
ge como un pilar transversal que permea todos los ámbitos 
que se presentan en la agenda.

La generación de capacidades es un eje fundamental para pro-
mover el desarrollo y reducir la pobreza. Sin embargo, este 
proceso no puede darse en el vacío. La comunicación juega 
un rol esencial en la sensibilización y empoderamiento de las 
comunidades, facilitando la comprensión de conceptos com-
plejos y fomentando la participación activa en la toma de deci-
siones. Es necesario promover una comunicación intercultural 
que respete la diversidad de conocimientos y experiencias, y 
que permita construir consensos en torno a visiones compar-
tidas de futuro.

La crisis climática y la pérdida de biodiversidad son desafíos 
globales que exigen respuestas urgentes. De nuevo, la comu-
nicación se vuelve una herramienta poderosa para visibilizar 
los impactos del cambio climático en los ecosistemas, y para 
alertar sobre los puntos de no retorno. Asimismo, se pueden 
desarrollar narrativas positivas que promuevan la conserva-
ción de la naturaleza y la adopción de prácticas sostenibles. Es 
fundamental generar espacios de diálogo entre científicos, to-
madores de decisiones, comunidades locales y empresas para 
co-construir soluciones innovadoras.

El Perú cuenta con un gran potencial para convertirse en un 
líder en la transición energética. La minería, si se gestiona de 
manera responsable, puede jugar un papel clave en este pro-
ceso. Sin embargo, es necesario comunicar de manera clara 
y transparente los beneficios y riesgos asociados a esta acti-
vidad, así como las medidas que se están tomando para ga-
rantizar una transición justa y equitativa. La comunicación 
también puede contribuir a promover el valor de las energías 
renovables y otras tecnologías limpias, generando nuevas 
oportunidades de empleo y crecimiento económico.

La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el 
desarrollo sostenible. La comunicación puede ayudar a cons-
truir confianza entre las instituciones y la ciudadanía, y a am-
plificar las políticas relacionadas a la prevención del delito y la 
violencia. Es importante fomentar un diálogo abierto y sincero 
sobre las causas profundas de la inseguridad, y a trabajar en 
conjunto para encontrar soluciones sostenibles.

La Cumbre Perú Sostenible nos permite avanzar hacia un fu-
turo más sostenible. La comunicación es fundamental para 
movilizar a la sociedad civil, al sector privado y al Gobierno 
en torno a objetivos comunes. Es necesario fomentar el diálo-
go y desarrollar estrategias de comunicación innovadoras que 
lleguen a todos los públicos, y que utilicen diversos canales y 
formatos.

Al fortalecer la comunicación, de una manera honesta, pode-
mos construir sociedades más justas, equitativas y sostenibles. 
Es hora de invertir en una comunicación estratégica y efectiva 
que nos permita enfrentar los desafíos del presente y cons-
truir un futuro mejor para las próximas generaciones.
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Inseguridad ciudadana pone en 
riesgo democracia y crecimiento 
económico nacional

Las cifras son claras en relación 
a la ola de inseguridad ciuda-

dana y criminalidad que vive el Perú. 
Según el INEI, 9 de cada 10 personas 
temen ser víctimas de un delito en 
los siguientes 12 meses. Los efectos 
de este escenario no se han limitado 
al estado de alerta constante en el que 
vive la población, sino que también 
viene impactando en la economía y lo 
podría hacer en nuestro sistema po-
lítico.

¿Pero en dónde se hallan las causas de 
esta coyuntura? Para Nicolas Zevallos, 
director de Asuntos Públicos del Ins-
tituto de Criminología, estas se rela-
cionan con que Perú es un proveedor 
de recursos para ciertas actividades 
ilegales. Por ejemplo, sucede con la 
producción de hoja de coca y la pre-
sencia de yacimientos de oro para el 
narcotráfico y la minería ilegal, res-
pectivamente.

“Tiene que ver con algunas posibilida-
des de producir insumos básicos para 
mercados ilegales. Eso se puede ob-
servar en términos de oportunidades 
delictivas”, indica. 

El especialista añade que un segundo 
factor determinante es la gran tasa 
de informalidad que existe en el país, 
caldo de cultivo para actividades de-
lictivas. En ese sentido, Noam López, 
profesor del Cisepa de la PUCP, señala 
que la falta de planificación urbana, 
así como la desigualdad y un comercio 

rio nacional. Nicolas Zevallos refiere 
que experimentar seguidamente cri-
sis políticas ha generado que sea in-
viable tomar medidas de largo plazo. 
A ello se suma el continuo cambio de 
autoridades como ministros o mandos 
policiales. 

Ibis Villalobos, especialista en Geren-
cia Pública y Criminología, reflexiona 
en torno al rol de autoridades como 
los ministros. Señala que la volatilidad 
en sus cargos se debe a una falta se-
ria de compromiso con la ciudadanía: 
“Cada vez que se presenta una alerta 
por algo, se ponen a sueldo del ene-
migo o buscan cuidar la imagen del 
Gobierno, desbocándose con medidas 
muy de carácter político mediático. 
Es imposible verlos como ciudadanos 
preocupados”.

Emprendimientos y 
sistema democrático
Los principales sectores afectados por 
la inseguridad ciudadana y criminali-
dad son dos que mueven gran parte de 
la economía peruana: los emprendi-
mientos y la minería. En el caso de los 
primeros, según Produce, las micro y 
pequeñas empresas representan más 
del 99 % del tejido empresarial.

“Los emprendedores son el canal de 
distribución económica de la clase 
media. No obstante, son también las 
víctimas más críticas porque generan 
trabajo y alimentan la cadena de pa-
gos. Hay que entender lo que sucede 

fuera de los márgenes de la formali-
dad han influido en la inseguridad.
“Ciertas ciudades han crecido desor-
ganizadas, sin necesariamente garan-
tizar el bienestar y la seguridad de las 
personas”, afirma. El aspecto político 
ha profundizado también este escena-

rrojas@stakeholders.com.pePOR RENZO ROJAS

Algunas cifras revelan que peruanos y peruanas estarían dispuestos apoyar a una 
autoridad que termine con la delincuencia, aunque eso signifique pasar por alto 
algunos derechos civiles. 

Nicolas Zevallos 
Director de Asuntos Públicos del 

Instituto de Criminología

Noam López 
Profesor del Centro de Investigaciones 
Sociológicas, Económicas, Políticas y 
Antropológicas (Cisepa) de la PUCP 
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como una barrera para el desa-
rrollo”, hace hincapié Nicolas Ze-
vallos. 

Cifras como las del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) y 
Videnza Instituto dan cuenta de 
que solo en el 2023 las pérdidas 
por criminalidad e inseguridad 
en el Perú se calcularon en 35 000 
millones de soles. Esto hubiera re-
presentado un crecimiento del PBI 
similar a un 3 %.

“Se sabía que este escenario ve-
nía en aumento, que claramente 
había una expansión de mercados 
ilegales, presencia de redes crimi-
nales”, manifiesta el representante 
del Instituto de Criminología.

Sin embargo, el impacto negativo 
no se ciñe a lo económico, sino que 
puede poner en peligro la noción 
de democracia en el país. Nicolas 
Zevallos indica que estudios del 
Instituto de Estudios Peruanos 
(IEP) e Ipsos revelan que el 24 % 
de personas estaría de acuerdo 
con un gobierno autoritario ante 
la ola de inseguridad. Asimismo, 8 
de cada 10 peruanos respaldarían 
suspender los derechos civiles y 
apoyaría el control militar. 

“La libertad y los derechos son las 
bases de la democracia. La crimi-
nalidad está llevando a justificar e 
incluso exigir un líder con mano 
dura que no le importe el Estado 
de derecho, con tal de que solucio-
ne este problema. Eso es un enor-
me riesgo de cara a la estabilidad 
democrática a largo plazo”, agrega.

Dentro de una conceptualiza-
ción amplia de democracia, Noam 
López comparte esta perspectiva, 
y complementa con que validar 
estas prácticas tiene vínculo tam-
bién con lo mediático que ha sido 
la figura del presidente salvadore-
ño Nayib Bukele. Ante la falta de 
respuestas efectivas, las personas 

un acto generoso que correspon-
de hacerlo por reciprocidad y so-
lidaridad, pero aquella decisión 
política carecía de respaldo téc-
nico, planificación y estrategia”, 
apuntala.

Por otra parte, Nicolas Zevallos 
sostiene que es indispensable la 
coordinación entre Policía, Fiscalía, 
Poder Judicial y sistema peniten-
ciario. Lamenta que, en la actua-
lidad, entre las dos primeras haya 
una tensión continua que se agu-
diza también con la crisis política.

“Además, es necesario un acom-
pañamiento del Ministerio del 
Interior a los Gobiernos locales, 
a los alcaldes que son los líderes 
políticos en sus regiones. Las mu-
nicipalidades pueden acompañar 
logísticamente y operativamente 
la labor policial con equipamien-
to e infraestructura”, resalta.

En definitiva, la inteligencia y la 
prevención son claves en todo 
este contexto. Noam López men-
ciona que es importante el análi-
sis de datos para la planificación y 
la implementación de programas 
preventivos. Empero, subraya que 
la Policía cuenta con muy poco 
presupuesto para este tipo de ac-
ciones en todo el año.  

Para finalizar, Ibis Villalobos, des-
de otra arista, comenta que más 
allá de preguntarse sobre cuáles 
son las consecuencias de este es-
cenario complejo de inseguridad, 
habría que hacerlo también por 
si son estas primeras el origen de 
la segunda. Es aquí donde queda 
mucho por avanzar en el país.

“¿Qué tanto afecta la desigualdad 
social, la crisis ambiental y la inse-
guridad económica endémicas de 
nuestro país a los objetivos de la 
seguridad ciudadana? Porque son 
las primeras las causas de esta úl-
tima, y no al revés”, finiquita.

son más propensas a considerar 
ese tipo de acciones. 

“Me parece que todavía no hemos 
agotado las herramientas dispo-
nibles en nuestro sistema políti-
co para poder combatir el delito”, 
afirma.

Asimismo, detalla otra situación 
preocupante en relación: la infil-
tración de la criminalidad en el 
ámbito público a través del finan-
ciamiento político: “Pueden ganar 
elecciones, lo cual hace posible 
que se favorezcan a ciertos activi-
dades ilegales”.

En búsqueda de soluciones
Comenzar a reducir los altos gra-
dos de inseguridad ciudadana y 
criminalidad necesita como ba-
samento la articulación entre los 
actores y la ejecución de políticas 
públicas eficientes. Ibis Villalobos 
explica que para que estas últimas 
funcionen deben existir indicado-
res que reflejen fidedignamente el 
escenario a resolver.

“Con frecuencia faltan indicado-
res óptimos y mientras el toma-
dor de decisiones no disponga de 
ellos, se aplican los aproximados, 
se repite lo conocido o se cometen 
graves errores. Es el caso del ex-
presidente Pedro Pablo Kuczynski 
que abrió la puerta a la migración, 

Ibis Villalobos 
Especialista en Gerencia Pública y 

Criminología 





RONNY FISCHER

Director del Centro de Sostenibilidad 
de la Universidad de Lima 

La educación: motor indispensable 
para forjar un Perú más sostenible

En un mundo cada vez más consciente de los desa-
fíos ambientales y sociales, la educación se consolida 

como un motor clave para alcanzar el desarrollo sostenible. 
Formar ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad 
es esencial, ya que no solo prepara a las nuevas generacio-
nes para enfrentar los retos del futuro, sino que también 
impulsa una cultura de responsabilidad y acción hacia un 
mundo más justo y equilibrado.

Uno de los pilares fundamentales en la educación sostenible 
es la creación de una conciencia ambiental desde la niñez. 
Al incorporar temas sobre el medioambiente, como la eco-
nomía circular, el transporte responsable y el cambio climá-
tico en los currículos escolares, se facilita una comprensión 
profunda de los problemas que enfrenta el planeta. Los es-
tudiantes, además de aprender sobre la conservación de re-
cursos y la gestión de residuos, conocen acerca de cómo sus 
acciones impactan en el ecosistema. Este tipo de educación 
temprana no solo provee conocimiento, sino que también fo-
menta actitudes proactivas hacia la protección del entorno. 
En la universidad, este aprendizaje debe ser fortalecido, con 
el fin de permitir que los jóvenes desarrollen iniciativas que 
generen beneficios ambientales y económicos.

Más allá del conocimiento técnico, la educación en soste-
nibilidad debe enfocarse en la transmisión de valores re-
lacionados con la responsabilidad social. Al enseñar sobre 
justicia social, equidad y derechos humanos, se fomenta en 
los estudiantes un compromiso profundo hacia la mejora 
de las condiciones de vida para todos. Esto es esencial para 
el desarrollo sostenible, ya que el progreso no debe medirse 
únicamente en términos económicos, sino también en la 
capacidad de reducir desigualdades y mejorar el bienestar 
de las comunidades.

Además, la educación debe proporcionar habilidades prác-
ticas que posibiliten a los alumnos contribuir activamente 
a la sostenibilidad. En este sentido, las competencias en 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemática (STEM) son 

fundamentales para impulsar la innovación en el desarrollo 
de tecnologías limpias y soluciones sostenibles. Así, pro-
gramas que promuevan la investigación y el pensamiento 
crítico preparan a los estudiantes para abordar desafíos 
complejos y generar nuevas ideas que impulsen el progreso 
hacia un futuro más verde.

Otro aspecto clave es formar a los estudiantes para que sean 
ciudadanos activos y responsables en sus comunidades. De 
esta manera, programas de educación cívica y participa-
ción comunitaria enseñan a los jóvenes a involucrarse en la 
toma de decisiones y a trabajar en equipo para resolver pro-
blemas locales. Además, la capacidad de influir en políticas 
públicas y en la implementación de iniciativas sostenibles 
es vital para garantizar el éxito de cualquier estrategia de 
desarrollo sostenible. 

Asimismo, la formación en liderazgo y gestión de proyectos 
permite a los alumnos asumir roles activos en la promoción 
de la sostenibilidad en sus entornos locales.

Finalmente, es esencial que los Gobiernos y las institu-
ciones educativas adopten políticas que integren la soste-
nibilidad en todos los niveles del sistema educativo. Esto 
comprende la inversión en infraestructura ecológica, la 
inclusión de la sostenibilidad en los métodos de enseñanza 
y la promoción de la investigación en áreas clave para el de-
sarrollo sostenible. Las políticas educativas deben ser flexi-
bles y adaptables, para dar una respuesta adecuada a las 
necesidades cambiantes de la sociedad y del entorno global.

En conclusión, la educación es una herramienta podero-
sa para construir un futuro sostenible. Formar ciudadanos 
informados, comprometidos y capacitados garantiza que 
las generaciones futuras estén preparadas para liderar con 
responsabilidad y contribuir a un mundo más equitativo y 
justo. De esta forma, integrar la sostenibilidad en el sistema 
educativo crea las bases sólidas para enfrentar los desafíos 
económicos, sociales y ambientales del siglo XXI.
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OTTO REGALADO 

Profesor Principal de ESAN 
Graduate School of Business

En la búsqueda de 
un país sostenible desde las aulas

La educación, tanto a nivel escolar como universitario, 
es una piedra angular para alcanzar una transforma-

ción real hacia la sostenibilidad en Perú. A medida que au-
mentan las demandas sociales, ambientales y económicas, es 
necesario contar con una población que sea consciente de los 
obstáculos y ventajas que presenta la sostenibilidad. En esta 
línea, debería estar incluida en los planes de estudios no solo 
como un componente adicional, sino como una prioridad. 

A nivel de primaria y secundaria, la escuela puede inculcar 
valores que fomenten el respeto por los distintos ecosistemas 
y el uso adecuado de los recursos naturales desde una edad 
temprana. Así, los alumnos podrían aprender sobre la impor-
tancia del cuidado del agua, del consumo de energía, del reci-
claje, entre otros, a través de materias como ciencia, geografía 
y estudios sociales. La inclusión de temas como el cambio cli-
mático y la economía circular también puede ayudar a formar 
ciudadanos con una visión crítica sobre las consecuencias del 
consumo desenfrenado y la necesidad de implementar solu-
ciones sostenibles y regenerativas.

Ahora, debemos considerar que la educación no es solo acadé-
mica. El empoderamiento de los estudiantes para adoptar una 
mentalidad activa y responsable hacia su entorno también es 
parte de ello. Los ejemplos prácticos de escuelas sostenibles, 
que incluyen programas de reciclaje, huertos ecológicos y po-
líticas de ahorro energético, muestran a los estudiantes cómo 
sus acciones diarias pueden tener un impacto positivo en su 
vida diaria. En iniciativas de este tipo, los maestros, los estu-
diantes y los padres trabajan en conjunto para crear un eco-
sistema educativo comprometido con el cambio. Por el lado de 
las universidades, estas deben formar líderes, investigadores 
y profesionales que comprendan los desafíos de la sostenibi-
lidad y puedan proponer soluciones innovadoras con impacto 
empresarial y social.

Otro punto para considerar es que la educación sostenible 
debe enfocarse en algo más que simplemente transmitir in-
formación; debe formar ciudadanos conscientes y activos que 
se sientan responsables del futuro de su nación. Hoy en día no 
basta con evitar dañar el planeta, es necesario reconstruir lo 

dañado. Esto se puede lograr mediante la generación de es-
pacios donde las personas participen activamente en temas 
de sostenibilidad, como voluntariado ambiental, clubes eco-
lógicos o ferias de ciencia que aborden estos temas con mayor 
profundidad.

Además, la educación sostenible, y de calidad, tiene un impac-
to inmediato positivo en las comunidades, además de bene-
ficiar a las generaciones futuras. Por ello forma parte de uno 
de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible estipulados 
por las Naciones Unidas. Los estudiantes con una mentalidad 
sostenible pueden inspirar a sus compañeros, familiares, ami-
gos y vecinos a adoptar prácticas responsables como reciclar, 
reducir el uso de plásticos, ahorrar energía y cuidar el agua. 

En este sentido, la educación debe estar relacionada con las 
posibilidades que brinda el progreso económico sostenible. En 
Perú, se están desarrollando sectores como la energía renova-
ble, la agricultura sostenible y el ecoturismo, los cuales tienen 
el potencial de generar empleo y desarrollo económico. Por lo 
tanto, es crucial que los estudiantes comprendan tanto los de-
safíos ambientales como las oportunidades que surgen de una 
transición hacia una economía más responsable.

Ante lo expuesto, es fundamental que los maestros cuenten con 
las herramientas necesarias para enseñar de manera efectiva 
prácticas sostenibles y regenerativas. Esto implica brindar a los 
maestros recursos educativos actualizados y capacitarlos conti-
nuamente en temas relacionados con el desarrollo sostenible y 
la economía circular. Los maestros deben actuar como agentes 
de cambio e inspirar a sus alumnos a ser parte de la solución.

Finalmente, también debemos resaltar el rol crucial del Esta-
do, que incluye la actualización de los currículos de todo el país 
para que la sostenibilidad sea un componente prioritario de la 
educación en todos los niveles y no solo un curso electivo. Es 
esencial que se implementen políticas públicas que fomenten 
que las instituciones educativas adopten prácticas sostenibles 
y brinden programas académicos que preparen a los estudian-
tes para los desafíos del futuro y el bienestar de las futuras 
generaciones.
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ALFREDO ESTRADA

Director de ATC-Impactahub

El propósito empresarial como 
estrategia frente a las problemáticas 

ambientales del país
En un contexto donde la sostenibilidad se encuentra, 
aún, pasando por un proceso de sensibilización y al-

fabetización en diversos ámbitos de la comunidad, los mo-
delos empresariales con propósito cobran relevancia, ya que 
son un acelerador efectivo en tal proceso; en esta línea de 
pensamiento, el empresariado es, sin duda, un vector clave 
para estos desafíos y, específicamente para los ambientales, 
iniciando o rediseñando sus modelos de gestión y alineando, 
de forma realista y coherente,  sus estrategias, para obte-
ner resultados más tangibles, donde la justicia climática, la 
economía verde y la circularidad tengan un impacto positivo 
para todos. 

Pero ¿cuál es el propósito empresarial? Es aquel proceso in-
novador y consciente que busca formar, desde los recursos y 
capacidades de la empresa, un rol participativo, responsable 
y ético con la sociedad y el planeta;  desde la mirada ambien-
tal,  este puede contribuir en pequeña, mediana o gran escala 
a solucionar dificultades que, hoy por hoy, apremian al país, 
tales como: (1) un debilitado marco normativo ambiental que 
no hace frente a prácticas comerciales e industriales nocivas 
para el capital natural; (2) la falta de modernización en tecno-
logías de información que contribuyan a un levante de datos 
transparente para la toma de decisiones en materia climática; 
(3) la construcción de una agenda de atención, tanto pública 
como privada, a los efectos de desastres ambientales como los 
recientes incendios forestales o el fenómeno del niño; (4) la re-
visión de principios de gobernanza climática con la que deben 
estar dotadas las autoridades responsables que conducen las 
regiones al interior; (5) el fortalecimiento de un modelo tran-
sición energética que acelere, por ejemplo, la escalabilidad de 
la electromovilidad, entre otros aspectos.

Todas estas problemáticas contemplan el reto adicional de 
promover una mayor diversificación, optimización y moder-
nidad de las estructuras productivas, normativas, tecnológi-
cas, gremiales, y educativas del país; así, el fortalecimiento del 

rol ambiental de las empresas resulta determinante, dada la 
necesidad de que estas, juntos con otros actores, fortalezcan 
espacios colaborativos que le agreguen valor a lo ya realizado e 
impulsen nuevas acciones al respecto;  una de las formas más 
pragmáticas de poder diseñar un propósito empresarial a la 
luz de una problemática ambiental, es mediante la innovación, 
dinamizando procesos donde antes no se tenía identificadas 
externalidades negativas, y que pudieran generar nuevas in-
terrelaciones con grupos de interés de implicancia ambiental, 
por ejemplo. 

Otro mecanismo facilitador para su diseño es la actividad 
de reporte. Muchas veces las empresas trabajan esta activi-
dad de forma meramente declarativa, sin embargo, un ejer-
cicio de reporte consciente, metodológicamente validado y 
con un enfoque participativo permite identificar fácilmen-
te las brechas ambientales que existen y los actores con los 
que habría que involucrarse;  por su parte, la transforma-
ción digital resulta una ruta interesante para que las em-
presas puedan, mediante la gestión de datos, contribuir a la 
transparencia y captura de datos de valor, así como mitigar 
sus emisiones y fortalecer su gestión de conocimiento en 
aspectos climáticos.

En resumen, podemos afirmar que el propósito es el ADN del 
liderazgo empresarial que en la actualidad se requiere para 
regenerar el presente y construir un futuro ambientalmente 
responsable. Lograr un país sostenible requiere de cambios es-
tructurales, pero debemos considerar que las “agujas” de esos 
cambios se mueven con mayor tracción, cuando se diseñan es-
trategias colaborativas y empáticas con el planeta y que nacen 
de la génesis de las empresas. Miremos con esperanza lo avan-
zado hasta ahora en la agenda ambiental local, conozcamos las 
brechas existentes y definamos nuestro rol en implementar 
soluciones al respecto, por más complejas que parezcan, y así 
contribuir a la sostenibilidad ambiental que, finalmente, es la 
que genera sostenibilidad empresarial.
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Los retos pendientes para la 
sostenibilidad de la Amazonía peruana

En su camino hacia la sosteni-
bilidad, el Perú tiene grandes 

retos que enfrentar para preservar 
y proteger la Amazonía. El país es el 
segundo que cuenta con una mayor 
extensión (10 %), y dentro de ella se 
encuentran una gran biodiversidad de 
flora y fauna, ecosistemas, así como al 
menos 51 pueblos indígenas, cada uno 
con su propio acervo cultural.

Sin embargo, es latente en sus tierras 
una serie de desafíos que se han agudi-
zado en los últimos años por la acción 
humana o el cambio climático. Giuliana 
Becerra, directora de la E.P. de Ingenie-
ría Ambiental de la UNMSM, señala que 
algunos de los principales se relacionan 
con la deforestación, la expansión agrí-
cola y la ganadería. Estas actividades, 
algunas mal gestionadas, han contri-
buido a la fragmentación de hábitats y 
destrucción de ecosistemas vitales.

“No olvidemos también que la mine-
ría ilegal, el uso de mercurio y otros 
contaminantes están afectando tanto 
el ambiente como la salud de las co-
munidades locales”, indica.

César A. Ipenza, profesor de la E.G.P. de la 
UP, añade que el tráfico de fauna es otra 
actividad ilegal que, como las anteriores 
mencionadas, ha profundizado la crisis 
por la que atraviesa la Amazonía. 

“Su conservación es uno de los retos 
más grandes de la humanidad, junto 
con el cambio climático y la conta-

La especialista de la UNMSM agrega 
otros agravantes en desfavor de una 
gestión sostenible de la Amazonía. De-
talla que problemas como la corrup-
ción y la falta de políticas ambientales 
con efectividad generan que activi-
dades ilegales continúen sin ningún 
control, a la par que se da la sobreex-
plotación de recursos naturales.

Hay que reconocer y tomar concien-
cia de que el potencial y los benefi-
cios de este territorio se encuentran 
en mantener en pie los bosques. Se-
gún datos del Programa Bosques del 
Minam, el Perú cuenta con al menos 
78 millones de hectáreas de bosques 
húmedos amazónicos. Dado este ca-
pital natural, César A. Ipenza señala 
que es preciso su sostenibilidad a fin 
de que, por ejemplo, no se pierda los 
servicios ecosistémicos de la Amazo-
nía: protección de la biodiversidad, 
captura de carbono, regulación hí-
drica, etc. 

“Nos proveen distintos servicios que 
usualmente somos poco conscientes 
de ellos. La regulación del clima, local 
y mundial, el paisaje para el turismo, 
las plantas medicinales, la alimenta-
ción, entre otros tantos bienes”, re-
marca.

Los incendios forestales
Al cierre de esta edición, los incen-
dios forestales en el país han ocasio-
nado la pérdida de 20 vidas humanas, 
y más de 100 heridos, según registros 

minación. Los amazónicos y aquellos 
que vivimos en la Amazonía cada día 
vemos con más preocupación los efec-
tos. Estamos en una pérdida acelerada 
de la biodiversidad, a lo que los cien-
tíficos denominan la ‘sexta extinción 
masiva’”, menciona. 

rrojas@stakeholders.com.pePOR RENZO ROJAS

Por su riqueza y servicios ecosistémicos, el territorio amazónico es clave frente al 
cambio climático. No obstante, experimenta obstáculos como la deforestación, 
la expansión agrícola y los incendios forestales. Estos últimos han afectado 
recientemente a más de 20 regiones del país y ha puesto en jaque su biodiversidad. 

Giuliana Becerra 
Directora de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Ambiental de la UNMSM

César A. Ipenza 
Profesor de la Escuela de Gestión Pública 

de la Universidad del Pacífico (UP)
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del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (Indeci) y el Centro de Ope-
raciones Emergencia Nacional 
(COEN). Este panorama ha ins-
tado a la reflexión sobre la efec-
tividad de las políticas públicas 
que se aplican.

El docente de la UP lamenta la 
casi nula planificación o pre-
vención por parte de las auto-
ridades. Es muy complejo que 
regiones y municipios locales 
puedan enfrentar los incendios 
forestales sin capacidades y re-
cursos: “Vemos que la atención 
del Gobierno nacional gira en 
torno a cosas superfluas, y no 
relevantes. Ignoran al ciudadano 
del campo, y de la Amazonía”.

Atender estos siniestros requie-
re de prevención, una respuesta 
rápida y la restauración de los 
ecosistemas. Tal como dice Giu-
liana Becerra, las previsiones 
pasan por implementar progra-
mas de educación comunitaria 
sobre el manejo responsable del 
fuego, por ejemplo. 

“Al mismo tiempo, se debe for-
talecer las políticas del uso de 
la tierra, evitando la expan-
sión agrícola descontrolada y la 
tala ilegal. También es esencial 
promover prácticas como las 
quemas controladas en áreas 
estratégicas para reducir la acu-
mulación de combustible natu-
ral que puede alimentar los in-
cendios”, añade.

Prosigue con que es importante 
incorporar sistemas avanzados 
de detección temprana de in-
cendios; es decir, sensores sate-
litales o cámaras con inteligen-
cia artificial de alerta. Todo ello 
debe ser complementado con la 
creación de mapas de riesgo que 
permitan identificar las zonas 
más vulnerables para su cons-
tante monitoreo.

“Es preciso tener una mirada des-
de la academia. Considero que es 
importante invertir en investiga-
ción científica, la cual nos permi-
ta comprender de mejor manera 
las dinámicas ambientales para 
anticipar riesgos”, hace hincapié.

Suma, igualmente, un agente cla-
ve, quizá el más importante por-
que convive con la Amazonía: las 
comunidades. Es esencial respe-
tar sus territorios, reconociendo 
a la vez el rol que desempeñan 
como guardianes ancestrales de 
la biodiversidad. Ellas merecen 
una participación activa en las 
tomas de decisiones que puedan 
afectar sus espacios.

Acompañar a las comunidades y 
los miembros que interactúan con 
los suelos y bosques es vital. César 
A. Ipenza manifiesta que se debe 
concientizar y educar sobre el im-
pacto de malas prácticas, más aún 
cuando se ven descontroladas por 
los efectos actuales del cambio 
climático (mayor sequía y viento, 
entre  otros factores). 

“Eso requiere no solo de asisten-
cia de todas las autoridades, sino 
de la academia, de la sociedad ci-
vil en general”, arguye. 

Giuliana Becerra  señala,  en este 
contexto, que se puede fomentar 
la agricultura sostenible y prác-
ticas agroecológicas que no solo 
mejoran la productividad de las 
tierras, sino también disminu-
yen el impacto ambiental. Estas 
y otras acciones son necesarias 
para la conservación de la Ama-
zonía. Hablar de progreso no 
solo pasa por lo económico, sino 
también por lo social y ambiental 
en vista de un Perú Sostenible. 
Ambos especialistas resaltan la 
necesidad de estos enfoques, y se 
espera que pronto tomen prota-
gonismo en la agenda de las au-
toridades.

“Otro punto es el fortalecimien-
to de capacidades, asegurar que 
nuestros brigadistas y cuerpos de 
bomberos forestales cuenten con 
la logística y entrenamiento ne-
cesario”, subraya. 

Añade que es esencial, en esa lí-
nea, la coordinación entre el Go-
bierno nacional, las autoridades 
locales y regionales, así como con 
las comunidades para una acción 
conjunta.
Desde el ámbito regulatorio, Cé-
sar A. Ipenza refiere que es sus-
tantivo cambiar o derogar leyes 
que generan incentivos e impuni-
dad contra la Amazonía. Es el caso 
de la mediática ley que modifica la 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
conocida también como la “Ley 
Antiforestal”.

“No olvidemos también 
que la minería ilegal, el 
uso de mercurio y otros 
contaminantes están 
afectando tanto el 
ambiente como la salud de 
las comunidades LOCALES”.

“Esta hace borrón y cuenta nueva 
sobre lo deforestado. Ha generado 
una visión de impunidad, y nue-
vamente esto lleva a seguir des-
truyendo bosques y ecosistemas 
valiosos para nuestra sociedad y 
de los que dependemos”, remarca.

Articulación y educación
Las soluciones son de largo alien-
to en todo el escenario negativo 
que se cierne sobre la Amazonía. 
Giuliana Becerra indica que es 
indispensable un enfoque de in-
tegralidad. Un abordaje que abar-
que diversas dimensiones, desde 
el uso de tecnologías avanzadas 
hasta la movilización y convoca-
toria de todos los actores que co-
rresponda.



18 | ARTÍCULO | EQUIDAD SOCIAL

Hacia la sostenibilidad: un enfoque 
en las mujeres y las pymes

La sostenibilidad es un concep-
to clave en el desarrollo. En el 

caso de Perú, un país con una diver-
sidad cultural, biológica y geográfica 
impresionante, alcanzar la sostenibi-
lidad implica no solo un compromiso 
con el medio ambiente, sino también 
con la equidad social y el desarrollo 
económico inclusivo. Prestar aten-
ción a los grupos vulnerables, como 
las mujeres y las pequeñas y media-
nas empresas (pymes), pueden jugar 
un rol determinante en la transición 
hacia un Perú sostenible.

El papel de las mujeres 
en la sostenibilidad
Las mujeres han sido, tradicionalmen-
te, uno de los grupos más vulnerables 
en cuanto al acceso a recursos, opor-
tunidades de empleo, y participación 
en la toma de decisiones. No obstante, 
en el camino hacia un desarrollo sos-
tenible, su papel es fundamental. Es-
tudios globales y locales han demos-
trado que empoderar a las mujeres no 
solo mejora el bienestar de sus fami-
lias, sino que también incrementa la 
productividad y fortalece la resiliencia 
de las comunidades ante desafíos cli-
máticos y económicos.

En Perú, las mujeres rurales, en parti-
cular, desempeñan un papel crucial en 
la agricultura, una de las actividades 
económicas más importantes del país. 
Promover prácticas agrícolas sosteni-
bles a través de capacitación y acceso 
a tecnologías ecológicas puede ser un 
camino para mejorar la productividad 
y, al mismo tiempo, proteger los eco-
sistemas locales. Impulsar programas 
de asistencia técnica para pequeñas 
agricultoras, orientados a fomentar 
prácticas sostenibles como el uso efi-
ciente del agua y la rotación de culti-
vos son relevantes.

bajan, lo que las deja en una posición de 
vulnerabilidad. Políticas públicas que 
fomenten la igualdad de género en la 
distribución de estos recursos pueden 
impulsar su capacidad para contribuir 
activamente al desarrollo sostenible 
del país. Hay mucho por hacer.

Las pymes como motor 
de la sostenibilidad económica
Las pymes son el corazón de la eco-
nomía peruana, representando apro-
ximadamente el 99.5 % de las empre-
sas formales del país y generando una 
porción significativa del empleo. Sin 
embargo, este tipo de empresas, espe-
cialmente aquellas que pertenecen a 
sectores informales o en áreas rurales, 
enfrentan grandes desafíos en cuanto 
a financiamiento justo, acceso a tec-
nología y mercados internacionales.

Para que Perú pueda avanzar hacia un 
desarrollo sostenible, es crucial que 
las pymes adopten prácticas más sos-
tenibles y se conviertan en motores 
de la innovación verde. El Gobierno y 
las instituciones financieras tienen un 
papel clave en este proceso, al facilitar 

Por María Laura Cuya
Gerente general de Innova Funding

marialaura@innova-funding.com

Para lograr un Perú sostenible, es 
esencial cerrar las brechas de género 
en el acceso a recursos productivos, 
como la tierra y el crédito. Actualmen-
te, muchas mujeres no tienen títulos 
de propiedad sobre las tierras que tra-
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acceso a financiamiento verde. 
Los bancos y cooperativas debe-
rían ofrecer productos financie-
ros con tasas preferenciales para 
las pymes que adopten tecnolo-
gías limpias o enfoquen su pro-
ducción en la economía circular, 
que reduce los residuos y maxi-
miza el uso de los recursos.

Además, el Estado debe fomentar 
políticas que incentiven la capa-
citación y la digitalización de las 
pymes. La digitalización no solo 
aumenta la eficiencia, sino que 
también reduce la huella ambiental 
al disminuir el consumo de papel y 
otros recursos. Las plataformas di-
gitales permiten que las pymes lle-
guen a nuevos mercados, incluidos 
aquellos interesados en productos 
sostenibles, tanto en el ámbito na-
cional como internacional.

La colaboración entre el sector pú-
blico y privado es también esen-
cial para superar los obstáculos 
que enfrentan las pymes. Iniciati-
vas como fondos de garantía para 
proyectos sostenibles, programas 
de formación en sostenibilidad y 
el fortalecimiento de las cadenas 
de suministro sostenibles pueden 
marcar una gran diferencia. En esa 
línea, la adopción de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) por 
parte de las pymes es fundamen-
tal. Los ODS, impulsados por las 
Naciones Unidas, ofrecen una hoja 
de ruta clara para que las empresas 
alineen sus operaciones con metas 
globales como la erradicación de 
la pobreza, la protección del me-
dio ambiente y la promoción de la 
igualdad de género.

Fomentando la inclusión 
y la resiliencia
Un aspecto fundamental de la 
sostenibilidad es la capacidad de 
las comunidades para adaptarse y 
superar los desafíos ambientales y 
económicos. En este sentido, tanto 
las mujeres como las pymes juegan 

“El Estado debe fomentar políticas que 
incentiven la capacitación y la digitalización 
de las pymes”.

solo fortalecen las economías lo-
cales, sino que también fomentan 
el uso de prácticas agrícolas res-
petuosas con el medio ambiente.

Lograr un Perú sostenible no es una 
tarea fácil, pero es posible median-
te la inclusión activa de todos los 
sectores de la sociedad, en especial 
de los grupos más vulnerables. Las 
mujeres y las pymes, aunque his-
tóricamente marginadas, tienen el 
potencial de ser actores clave en la 
transición hacia un futuro más jus-
to y equilibrado. Para ello, es esen-
cial que las políticas públicas se 
enfoquen en cerrar las brechas de 
acceso a recursos y oportunidades, 
fomentando la igualdad de género, 
el acceso al financiamiento verde, 
y la capacitación en prácticas sos-
tenibles. Solo de esta manera, Perú 
podrá avanzar hacia un desarrollo 
que respete su rica biodiversidad, 
al mismo tiempo que genera bien-
estar para todos sus ciudadanos.

un papel fundamental en la crea-
ción de resiliencia, especialmente 
en áreas rurales y de bajos recursos.

Iniciativas como la promoción del 
ecoturismo comunitario, en las que 
participan tanto mujeres como pe-
queñas empresas locales, son un 
ejemplo de cómo se puede combi-
nar la preservación del medio am-
biente con el desarrollo económico. 
Estas iniciativas no solo generan 
ingresos, sino que también educan 
a la población y a los visitantes so-
bre la importancia de conservar los 
recursos naturales.

Por otro lado, el fortalecimiento 
de redes de cooperación entre py-
mes y comunidades locales puede 
facilitar la implementación de so-
luciones sostenibles a nivel regio-
nal. Un ejemplo es la creación de 
cooperativas para la producción 
y comercialización de productos 
ecológicos. Estas cooperativas, li-
deradas a menudo por mujeres, no 
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Un país que arde

Semanas antes de la realización 
de este evento, específicamente 

durante el mes de setiembre del 2024, 
el Perú reporta cifras récord de incen-
dios forestales en gran parte de su te-
rritorio, situación que se agrava por una 
pronunciada sequía que ya viene sien-
do recurrente durante los últimos años 
como acción del cambio climático. Eso 
se traduce en un retroceso significativo 
de zonas forestales y en una preocu-
pante calidad del aire que se respira en 
buena parte de la zona andina y ama-
zónica. Por otro lado, en las principa-
les ciudades del país una espeluznante 
realidad acecha a ciudadanos, pequeñas 
y medianas empresas. El desborde de la 
extorsión y el sicariato ha alcanzado ni-
veles de escándalo, al punto que asocia-
ciones de transportistas han decidido ir 
a un paro solicitando acciones concretas 
por parte del Estado. Diariamente se ven 
negocios atacados y empresarios asesi-
nados ante el incumplimiento del pago 
de cupos, realidad que refleja una crimi-
nalidad sangrienta y sin límites.

Estos escenarios nos llevan a reflexio-
nar sobre qué tan sólida es nuestra 

te, y estos temas que planteo en esta 
introducción son de suma urgencia y 
gravedad, y está en nuestras manos 
proponer pequeñas o medianas accio-
nes que sumen.

Sensibilizar a nivel personal 
desde nuestras empresas
Ambos temas requieren espacios de dis-
cusión en la agenda pública con el fin de 
sensibilizarnos como sociedad, lamen-
tablemente los medios tradicionales y 
las redes sociales no proponen un deba-
te serio sobre estos temas, y si se tratan, 
el morbo y el amarillismo desvirtúan el 
sentido periodístico de fondo. Es tiempo 
entonces que los lideres empresariales 
asumamos un rol más empático con un 
país que nos necesita.

Desde la charla de seguridad de cin-
co minutos hasta los espacios de 
reflexión al iniciar una reunión de 
trabajo, cada espacio en el que nos 
propongamos discutir estos temas 
con información real, sobre nuestras 
acciones empresariales y personales 
frente al cambio climático o sobre se-
guridad ciudadana cuentan. 

narrativa de sostenibilidad en un país 
que atraviesa tan profundos desafíos 
sin un rumbo claro. Estas líneas no 
buscan ahondar en este sentimiento 
de zozobra, lo que buscan es alentar 
prioridades. Señalar esos pasos pre-
vios en los que debemos centrarnos 
como sociedad, atendiendo lo urgen-
te, para luego trabajar en lo importan-

Esta edición de la Cumbre Perú Sostenible ha enfocado acertadamente cinco ejes 
transversales que coincidentemente empiezan con la letra “p”. Quisiera enfocarme en 
dos de ellos por la actualidad que nos convoca como país: paz y planeta.

Por Guillermo 
Román-Flores 

Director ejecutivo de 
Taller Creativo Consultores
www.tallercreativo.com.pe
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Mientras que en otras sociedades 
más avanzadas los ciudadanos 
miden su huella de carbono per-
sonal por el transporte que usan, 
los viajes que realizan y hasta la 
cantidad de ropa que compran o 
electrodomésticos que usan, aquí 
esos conceptos no han llegado a 
convocarnos a hacer esas cuen-
tas familiares. Estamos centra-
dos en el cumplimiento de las 
huellas de carbono de nuestras 
corporaciones, pero es impor-
tante también hacer que nuestra 
fuerza laboral participe a nivel 
personal y familiar de estos es-
fuerzos por aliviar la presión 
que le ponemos al planeta.

Lo mismo pasa con los temas 
ligados a seguridad vecinal y 
familiar, desde señales de aler-
ta, líneas de protección y espa-
cios seguros, todo conocimiento 
compartido con la fuerza laboral 
alentando un efecto cascada con 
las familias suma.

Alineamiento institucional
Los gremios, sociedades empre-
sariales, cámaras de comercio y 
los colegios profesionales en los 
que participan nuestros profe-
sionales y empresas tienen una 
tarea institucional que cumplir. 
Todas estas agrupaciones son 
parte fundamental de la sociedad 

civil y es en estos espacios donde 
debemos proponer una agenda a los 
actores políticos que se encuentran 
en posiciones de decisión a nivel 
gobierno. Es tiempo de asumir una 
posición propositiva, pero también 
crítica ante la inacción estatal des-
de el sector privado.

Acciones institucionales como la 
campaña que ha lanzado el colec-
tivo PAS (País Seguro), que agrupa 
a varias instituciones empresa-
riales con el fin de alertar sobre 
las consecuencias de una minería 
ilegal que no escatima en gene-
rar muerte y destrucción, que ha 
llegado a amedrentar pueblos y 
empresas con actos terroristas en 
diversas regiones del país. Inicia-
tivas de este tipo marcan un rum-
bo de acción interesante a nivel 
nacional.

De igual forma, se debe hacer ac-
ción tangible apoyando a las bri-
gadas de defensa civil, fuerzas ar-
madas y cuerpos de bomberos en 
zonas con prevalencia de quema 
de pastos y posteriores incendios. 
Es aquí donde también se debe 
sensibilizar a nivel comunitario 

“Lamentablemente los medios tradicionales y 
las redes sociales no proponen un debate serio 
sobre estos temas”.

con campañas radiales y de redes 
sociales, alentando una cultura 
de la prevención y control frente 
a prácticas ancestrales que ante 
un escenario de cambio climático 
desbordan lo conocido.

No se trata de asumir una posi-
ción político-partidaria sino pro-
nunciarnos y hacer sentir nuestra 
voz ante la sociedad. La empresa 
privada cumple un rol fundamen-
tal en la generación de empleo, 
riqueza y también desde nuestras 
agrupaciones alentamos institu-
cionalidad, esa que tanta falta nos 
hace en otras esferas del ámbito 
gubernamental.

No es viable construir una narrati-
va de la sostenibilidad si no asumi-
mos un papel claro frente a estos 
temas ambientales y de seguridad 
ciudadana tan urgentes. Como co-
municador social me enfoco en la 
sensibilización, en la propuesta de 
una agenda desde lo privado hacia 
lo público, proponiendo una ne-
cesaria incidencia, pero desde los 
diversos enfoques multidisciplina-
rios los empresarios podemos ha-
cer aún mucho más. 
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Cumbre Perú Sostenible 2024: 
líderes se reúnen para promover 
soluciones ante la crisis nacional 

“Hay que promover la acción co-
lectiva” es uno de los mensajes 

de los copresidentes de la Cumbre Perú 
Sostenible 2024. El foro de sostenibili-
dad empresarial más grande del país se 
presenta en una nueva edición en medio 
de una coyuntura muy compleja y con 
la impronta de abordar temas de suma 
perentoriedad: inseguridad ciudadana, 
amenazas a la Amazonía, instituciona-
lidad, etc.

Este mensaje, por trillado que se lea, es 
un llamado de atención necesario para 
todos los actores y, por supuesto, los 
ciudadanos con la finalidad de actuar 
frente a una crispada realidad nacional. 
En medio de este contexto, Alba San 
Martín, copresidente del foro, resalta el 
lema “Tejiendo el futuro del país, jun-
tos”, justamente, porque busca esa ar-
ticulación entre ciudadanos, Gobierno, 
ONG, empresas y otros sectores.

“Se trata de inspirar con tendencias, re-
flexionar sobre los retos y proponer so-
luciones con ejemplos concretos”, señala.

Hallar y replicar estas soluciones son 
urgentes ante la crisis por la que atra-
viesa el Perú. Por ello, Darío Zegarra, 
copresidente del evento, explica que 
durante los tres días se buscará co-
municar no solo el estado y avance en 
diversos temas, sino también aquellos 
casos de éxito palpables que vienen de-
mostrando resultados positivos. 

nóstico, las falencias, las brechas, para 
ir a abordar lo que viene funcionando, 
lo que las empresas puedan compartir 
y darle visibilidad. Consideramos que 
hay muchos diagnósticos, sentimos 
que la oportunidad está en la posibili-
dad de réplica”, enfatiza.

Valor agregado y agenda
Una de las novedades para la edición de 
este 2024 es la inauguración del Nuevo 
Parque de Exposiciones de Magdalena, 
otrora terreno eriazo que se ha conver-
tido en un espacio sostenible. Aquí se 
desarrollará el foro, y será inaugurado el 
primer día del mismo.

“Quisimos ir más allá del evento anual, 
y dejar un legado. Por eso se ha traba-
jado en conjunto con la ONG especiali-
zada Ciudad Viva y la Municipalidad de 
Magdalena del Mar”, comenta Alba San 
Martín.

Otro valor agregado que tendrá la cum-
bre este año será la promoción de una 
cultura de sostenibilidad con la ciuda-
danía, menciona Darío Zegarra. El ob-
jetivo es impulsar el rol del ciudadano 
para que contribuya a lograr una ciu-
dad sostenible, por eso se desplegarán 
talleres, shows teatrales, minidocu-
mentales, entre otras actividades inte-
ractivas.

En ese sentido, se presentarán tam-
bién ferias, stands de emprendimien-

“Nos hemos preocupado por mostrar 
experiencias de lo que viene sucedien-
do positivamente; ir más allá del diag-

rrojas@stakeholders.com.pePOR RENZO ROJAS

El evento se llevará a cabo durante tres días en el Parque de Exposiciones de 
Magdalena. Alba San Martín y Darío Zegarra, ambos presidentes del foro, cuentan a 
continuación la propuesta para esta edición y las expectativas de su desarrollo en el 
marco de un álgido escenario social y ambiental que enfrenta el país.

Alba San Martín
Directora de Canales de Cisco Systems 

Latinoamérica y copresidente de la 
Cumbre Perú Sostenible 2024

Darío Zegarra 
Country manager de Newmont 

y copresidente de la 
Cumbre Perú Sostenible 2024  



tos y mejores prácticas sosteni-
bles. Desde el lado más recreativo, 
en el cierre habrá un concierto en 
donde participarán grupos mu-
sicales como Los Mirlos, Renata 
Flores, Miki Gonzalez, entre otros.
 
“Sentimos también que el espacio se 
presta para juntar miradas diferen-
tes de diversas edades y hablar todos 
de sostenibilidad desde nuestra pro-
pia perspectiva, con el ánimo de la 
acción colectiva. De esta manera, el 
parque es un símbolo de encuentro, 
de colaboración, de legado”, sostiene 
Darío Zegarra, quien agrega lo esen-
cial que será la presencia de empre-
sas de todo tamaño, lo que incluye 
emprendimientos comprometidos 
con el desarrollo sostenible.

Por otro lado, la estructura del even-
to se ha hecho en base a las 5P (Per-
sonas, Planeta, Prosperidad, Paz y 
Pactos), las mismas que considera la 
Agenda 2030 en torno a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Alba 
San Martín indica que este enfoque 
es bastante didáctico porque per-
mite, por ejemplo, departir sobre 
problemáticas como los puntos de 
no retorno de la Amazonía y otros 
temas.

“En Personas se va a abordar la 
multidimensionalidad de la pobre-
za. Entre otras ponencias, en Pros-
peridad vamos a hablar de tenden-
cias y oportunidades en relación a 
la transición energética y, por últi-
mo, en Pactos conversaremos sobre 
cómo con liderazgo se promueve 
esa acción colectiva para lograr un 
desarrollo”, remarca.

Darío Zegarra, por su parte, hace 
hincapié en el sentido de integrali-
dad que tendrán los contenidos del 
evento, ya que referirse a sosteni-
bilidad pasa por aspectos económi-
cos, ambientales y sociales. Pone el 
caso de la institucionalidad, un fac-
tor determinante para un impacto 
positivo en todos los sectores.

“Tenemos que hablar de institu-
cionalidad cuando lo hacemos de 
Amazonía. De institucionalidad 
cuando se busca prosperidad en ge-
neral. Entonces es un tema trans-
versal”, explica.

Las diferentes temáticas serán ex-
puestas y dialogadas de la mano con 
especialistas reputados nacionales 
e internacionales. Alba San Martín 
menciona entre ellos a Carlos No-
bre, copresidente del Panel Cientí-
fico por la Amazonía; Sabina Alki-
re, directora global de la iniciativa 
sobre Pobreza multidimensional y 
Desarrollo Humano de la Univer-
sidad de Oxford; Mekala Krishnan, 
socia de McKinsey Global Institute; 
y Amy Barnes, líder de estrategia de 
Sostenibilidad y Cambio Climático 
de Marsh Global.

“Nos hemos preocupado por contar 
con speakers que realmente puedan 
compartir su experiencia e inspirar 
a todos los participantes”, señala.

Sostenibilidad y 
llamado a la acción
La Cumbre Perú Sostenible 2024 
también estará comprometida con 
las mejores prácticas sostenibles en 
cuanto al uso de recursos y logísti-
ca para los tres días de duración. En 
esa línea, se ha empleado para su 
diseño madera reciclada, telas y tu-
bos reutilizables; así como residuos 
orgánicos gestionados y catering 
sostenible. Desde el ámbito social, 
destaca la certificación de inclusión 
Yapaykuy recibida.

“Implementamos las mejores prác-
ticas para poder garantizar una 
sostenibilidad en el uso de energía 
o el reciclaje, por ejemplo. Ello se va 
a encontrar de principio a fin”, aña-
de Darío Zegarra.

Como bien mencionaron los presi-
dentes, el foro se configura como 
un espacio de encuentro de diver-
sos actores para en conjunto hallar 
soluciones y, más aún, impulsar y 
acelerar la acción colectiva. Darío 
Zegarra invita, finalmente, a tomar 
acción.

“Más allá del discurso, considero 
que vamos a ver acción concretán-
dose, siendo ejemplo e inspirando. 
Han sido convocados los actores 
que se requieren, van a estar en la 
‘cancha’. Todos vienen con la con-
vicción de compartir acciones”, 
manifiesta.

Por su lado, Alba San Martín con-
cluye con que las expectativas so-
bre el desarrollo de la cumbre son 
altas por la preparación y estruc-
turación de la agenda. Asimismo, 
reflexiona acerca de la importan-
cia de que las organizaciones asu-
man un compromiso durante el 
evento.

“Todas tienen la oportunidad de 
coadyuvar con algunas de las 5P. El 
llamado es a que no terminen estos 
tres días sin que hayan identificado 
cómo van a contribuir de una ma-
nera concreta al desarrollo sosteni-
ble del Perú”, remarca.
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“La articulación entre diferentes 
sectores es clave para lograr un país 
más justo y sostenible”

Perú Sostenible anunció la 
próxima edición del principal 

foro de sostenibilidad del país, que 
se realizará los primeros días del mes 
de noviembre en el Parque de Expo-
siciones de Magdalena del Mar. Este 
evento congregará a los líderes más 
influyentes de la transformación sos-
tenible, tanto a nivel nacional como 
internacional, con el objetivo de ex-
plorar las tendencias, retos y solucio-
nes para el desarrollo sostenible del 
Perú y la región. 

De acuerdo con Micaela Rizo Patrón, 
en los últimos años, el evento Perú 
Sostenible ha experimentado un cre-
cimiento significativo, logrando una 
mayor conexión con las regiones. 
“Este año, en particular, la mirada 
no es solo para una audiencia empre-
sarial, sino que también se presenta 
como un festival y una experiencia 
cultural. Esto ha permitido conectar 
con públicos más diversos, como co-
laboradores, familias y asociaciones. 
Este cambio ha sido clave y ha con-
tribuido a que el evento se acerque 
más a nuevas audiencias, incluyendo 
estudiantes”.

Ella explica que la decisión de deno-
minar el evento como “cumbre” es 
debido a que busca destacar su im-
pacto y subrayar que va más allá de 
un simple encuentro, representan-

“Ante los múltiples desafíos que en-
frentamos como nación, la agenda 
que hemos desarrollado desde 2018 
en torno a los ODS —Personas, Pla-
neta, Prosperidad, Paz y Pactos— de-
muestra que la sinergia entre el sec-
tor público, el privado y la academia 
es clave. Por ello, en cada panel bus-
camos incluir la presencia de repre-
sentantes del Ejecutivo, Gobiernos 
o cámaras regionales, fomentando 
siempre estas alianzas”, resalta.

“Este año, el foco en el Planeta se 
centra en la Amazonía, que lamen-
tablemente enfrenta grandes desa-
fíos como los incendios. Es necesario 
reforzar nuestra conexión con la na-
turaleza, cuidarla y buscar un desa-
rrollo armonioso. También debemos 
abordar problemas graves como la 
ilegalidad, especialmente la minería 
ilegal, que está muy vinculada a los 
retos que presenta la Amazonía”, ex-
presa Micaela Rizo Patrón.

Añade que otro reto importante es 
cómo salir de la pobreza en Perú, lo 
que implica atender necesidades bási-
cas y generar capacidades para supe-
rarla. “En el ámbito de la prosperidad, 
estamos poniendo el foco en las opor-
tunidades que ofrece la transición 
energética y en cómo aprovechar las 
ventajas competitivas que tiene Perú. 
En cuanto a la paz, el reto está en 

do una visión integral. Este término 
simboliza tanto la cima como la ple-
nitud, lo que refleja la combinación 
entre las plenarias y el festival que se 
llevarán a cabo. 

Articulación y desafíos
Para la gerente general de Perú Sos-
tenible, la participación del sector 
público en este tipo de eventos es 
fundamental para lograr un trabajo 
colaborativo. De hecho, el lema del 
evento, “Tejiendo el futuro del país, 
juntos”, refleja esa necesidad de coo-
peración.

mbracamonte@stakeholders.com.pePOR MILAGROS BRACAMONTE

Stakeholders conversa con Micaela Rizo Patrón, gerente general de Perú Sostenible, quien 
detalla las expectativas y los principales desafíos que se abordarán en las tres jornadas de 
duración del foro, que este año trae consigo novedades para promover y concientizar sobre 
la sostenibilidad en el país.

Micaela Rizo Patrón
Gerente general de Perú Sostenible
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combatir la ilegalidad y la crimi-
nalidad que afectan la calidad de 
vida de las personas” menciona. 

Mesas de Acción por los ODS
Micaela Rizo Patrón señala que, 
en los últimos años, las Mesas 
de Acción por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) han 
jugado un papel crucial en la ar-
ticulación y colaboración entre 
diferentes sectores, destacando 
la participación del sector pri-
vado como motor de desarrollo 
y agente de cambio. Estas me-
sas no solo han buscado poten-
ciar el rol de las empresas, sino 
que también han facilitado la 
conexión con otros actores cla-
ve, como el sector público y la 
academia. Este enfoque ha sido 
fundamental para entender me-
jor las problemáticas comunes y 
generar confianza y diálogo en-
tre todos los involucrados.

“Desde su creación en 2018, las 
mesas han abordado los 17 ODS, 
aunque algunas han enfrentado 
dificultades para avanzar, espe-
cialmente debido a los cambios 
de Gobierno. Sin embargo, otras 
mesas continúan activas, demos-
trando su relevancia como espa-
cios de articulación. Un ejemplo 
notable es la implementación 
de mecanismos como Obras por 
Impuestos o proyectos piloto en 
áreas como la telemedicina y el 
programa de ollas comunes en la 
mesa de ‘Hambre Cero’, lo que re-
fleja el impacto tangible de estas 
iniciativas”, enfatiza.

Además, se refiere a que estos 
espacios han sido esenciales 
para fomentar un diálogo inte-
ractivo y multisectorial en un 
contexto de desconfianza, ofre-
ciendo una oportunidad para 
buscar soluciones concretas. 

“A lo largo de los años, se han ge-
nerado ejemplos exitosos de ac-

ciones que pueden ser escaladas 
y replicadas, lo que demuestra la 
importancia de continuar fortale-
ciendo estos espacios de colabo-
ración”, puntualiza.

La representante de Perú Sosteni-
ble señala que el Reconocimiento 
por los ODS de este año, que se 
llevará a cabo durante la cumbre, 

“A lo largo de los 
años, se han generado 
ejemplos exitosos de 
acciones que pueden ser 
escaladas y replicadas”.

presenta un valioso momento 
para identificar y mapear inicia-
tivas a nivel nacional que estén 
abordando los desafíos clave del 
desarrollo sostenible. “Este reco-
nocimiento destaca los esfuerzos 
de empresas y las ONG que han 
tenido un impacto significativo 
en la solución de diversas proble-
máticas”, precisa.

Agrega que una de las novedades 
más destacadas para este año es 
el lanzamiento de la plataforma 
“Unidos en Acción”, la cual tiene 
como objetivo visibilizar el im-
pacto colectivo del sector privado 
en el desarrollo del país. A través 
de una interfaz amigable y de ac-
ceso abierto, los usuarios podrán 
explorar proyectos por región, 
conocer los montos de inversión 
en iniciativas específicas y des-
cubrir soluciones que abordan 
diversas problemáticas.

“La plataforma busca coordinar y 
sumar esfuerzos de manera más 
eficiente, ayudando a escalar el 
impacto de estos proyectos, evi-
tando duplicidades y fomentando 
una mejor coordinación entre los 
actores involucrados”, precisa. 

Micaela Rizo Patrón resalta que 
es fundamental un mayor com-
promiso con el desarrollo sos-
tenible del país. “Esto implica 
fortalecer nuestras conexiones, 
tanto a nivel personal como con 
nuestro entorno, ya sea en la ciu-
dad, en la región o a nivel nacio-
nal. Además, es crucial que todos 
los actores trabajen de manera 
más coordinada. El desafío está 
en enfrentar los problemas con 
una visión propositiva, identifi-
cando soluciones que se sosten-
gan en el tiempo. Solo así podre-
mos avanzar juntos hacia un Perú 
más próspero, justo y sostenible, 
un país que tanto queremos y por 
el que todavía hay mucho por ha-
cer”, concluye.





Con más de 200 000 estudiantes en todos 
sus campus, ¿cuál es el propósito de Lau-

reate Perú con relación a la educación?
Nuestro propósito es contribuir a la transfor-
mación del país brindando educación inclusiva, 
accesible y de calidad para todos. Es decir, busca-
mos ampliar el acceso a una educación de calidad 
con el objetivo de llegar a más regiones del Perú 
para así cerrar las brechas existentes. 

Para ello, proporcionamos una formación aca-
démica respaldada por acreditaciones interna-
cionales y, al mismo tiempo, buscamos generar 
una huella positiva a través de modelos educati-
vos que garanticen que nuestros estudiantes no 
solo adquieran los conocimientos profesionales 
necesarios, sino que también desarrollen habi-
lidades que les permitan contribuir de manera 
significativa a sus comunidades y al desarrollo 
de nuestro país. En esencia, nuestro trabajo está 
guiado por el compromiso de transformar vidas 
y comunidades a través de una educación de ex-

CEO de 
Laureate Perú

celencia que prepare a nuestros estudiantes para 
enfrentar los retos del futuro.

Es importante resaltar que este 2024, nuestras 
instituciones de educación superior, la Univer-
sidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la 
Universidad Privada del Norte (UPN), cumplen 
30 años comprometidas con la educación de 
calidad. A su vez, Cibertec cumplió 40 años de 
tener un rol fundamental como la institución 
líder en la formación de profesionales técnicos 
en el país.

Cuentan con tres instituciones en el Perú. ¿Qué 
propuesta de valor manejan en relación con 
brindar una buena calidad educativa y un ma-
yor acceso a esta misma?
La propuesta de valor de nuestras instituciones 
está alineada a nuestro propósito de contribuir al 
desarrollo del país. Garantizamos altos estánda-
res educativos respaldados por procesos de me-
jora continua, los cuales a la vez son garantizados 

Christian 
Haeberle

“Lograr mayor acceso 
a una educación de calidad 
es fundamental para el 
desarrollo del Perú”

Christian Haeberle, CEO de Laureate Perú, conversa sobre una propuesta educativa 
para contribuir al crecimiento sostenible del país. La red educativa, conformada 
por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad Privada del 
Norte (UPN) y Cibertec, apuesta por la inversión en infraestructura y tecnología, 
así como por una estrategia que busca brindar un mayor acceso a una educación 
técnica-profesional y superior de calidad.
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por acreditaciones nacionales e inter-
nacionales, como Sineace, IAC-CIN-
DA y WASC Senior College and Uni-
versity Commission (WSCUC).

Además, promovemos la inclusión 
educativa mediante una oferta di-
versificada que se adapta a diferen-
tes perfiles de jóvenes y adultos tra-
bajadores en Lima, Callao, Trujillo, 
Cajamarca y Arequipa de manera 
presencial y, en todo el país, a través 
de la educación a distancia. Nuestras 
casas de estudio ofrecen programas 
técnicos, universitarios y de postgra-
do con una amplia gama de opciones 
que incluyen desde carreras técnicas 
para una rápida inserción laboral, 
hasta programas de doble titulación 
y convenios internacionales que per-
miten a los estudiantes graduarse 
con credenciales de prestigio global. 

¿Qué tipos de convenios han firma-
do con instituciones de otros países?
Un ejemplo es el reciente convenio 
académico firmado entre la UPN y 
la Universidad del Valle de México 

(UVM), el cual permitirá a nuestros 
estudiantes obtener un doble títu-
lo de manera accesible, potencian-
do su formación académica con 
estándares internacionales. Asi-
mismo, UPC cuenta con la alianza 
estratégica con The University of 
Arizona, una de las cien mejores 
universidades del mundo, que per-
mite obtener el doble grado acadé-
mico en nuestro país.

En ese sentido, ¿qué inversiones 
o acciones han desarrollado para 
implementar las tecnologías e 
infraestructuras óptimas en su 
oferta educativa? 
Tenemos una estrategia de creci-
miento alineada con nuestro pro-
pósito de llevar nuestra propuesta 
a más jóvenes peruanos. Por eso, 
este año impulsamos la construc-
ción de un nuevo campus para 
UPN en el distrito de Ate, con una 
inversión inicial de USD 25 millo-
nes y que ofrecerá instalaciones 
modernas para 10 000 jóvenes, 
ampliando la oferta de educación 

superior en esa zona de Lima para 
que las familias tengan mayores 
oportunidades.  

Durante el próximo quinquenio, 
esperamos invertir en innovación y 
tecnología alrededor de USD 40 mi-
llones. Esta inversión en tecnología 
junto con un acceso a infraestruc-
tura y laboratorios de alto nivel, 
permite proveer distintas alterna-
tivas que se adaptan a las condi-
ciones y necesidades de jóvenes y 
adultos trabajadores con la finali-
dad de superar barreras geográfi-
cas y económicas.

En lo concerniente a la educación 
técnica-profesional en el Perú, 
¿qué diagnóstico han hecho sobre 
su promoción en el mercado labo-
ral actual?
La educación técnica juega un pa-
pel clave para el desarrollo y el in-
cremento de la productividad en el 
Perú, que es la única manera pro-
bada de generar crecimiento sos-
tenible.

La UPN cumple 30 años impartiendo educación de calidad en las ciudades de Trujillo, Cajamarca y Lima. Actualmente, su 
comunidad universitaria tiene más de 130 000 estudiantes.
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La empleabilidad de los jóvenes con 
formación técnica creció en 5.4 % 
en los últimos tres años (según el 
INEI), y sin embargo existe un dé-
ficit anual de 300 000 técnicos para 
cubrir las plazas necesarias. Por su 
parte, la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico 
(OCDE) enfatiza que el 80 % de la 
oferta laboral está concentrada en 
roles de especialistas técnicos. 

En este contexto, la promoción de 
la educación técnica-profesional es 
urgente, pues asegura un acceso rá-
pido al mercado laboral y mejora la 
calidad de vida de miles de egresa-
dos y sus familias.  

¿La cobertura en cuanto a la edu-
cación técnica-profesional alcanza 
los mismos niveles que la de la edu-
cación superior en el país?
El segmento técnico- profesional es 
sumamente importante para no-
sotros porque el Perú cuenta con 
una brecha relevante no cubierta 
de talento con habilidades técni-
co-profesionales. En Laureate Perú 
estamos comprometidos con el 
desarrollo del sector, pero es muy 
importante generar una agenda 
público-privada para su consolida-
ción, la cual es crítica para mejorar 
la competitividad del país. El por-
centaje de matrículas en educación 
técnica-profesional con relación al 
del sector de educación superior es 
bastante menor en nuestro país en 
comparación con otros como Chile, 
por ejemplo. 

En esa línea, ¿Cibertec juega un rol 
muy importante para brindar ma-
yores oportunidades?
Cibertec es una Escuela de Educa-
ción Superior con más de 40 años de 
trayectoria que se destaca como lí-
der en educación técnica-profesio-
nal en el Perú gracias a que cuenta 
con un modelo educativo innovador 
y de calidad. Nuestra propuesta tie-
ne como núcleo central a la tecnolo-
gía en las más de 30 carreras técni-

cas que ofrecemos relacionadas a 
Administración y Negocios, Inge-
niería, Tecnologías de la Informa-
ción y Diseño, y Comunicaciones.  

Contamos con cerca de 30 000 
egresados con excelentes tasas de 
empleabilidad, quienes luego de 
completar su educación, pueden 
buscar incluso la continuación de 
sus estudios para obtener el grado 
de bachiller, ya sea en la misma Es-
cuela, en la UPC o la UPN.

Estrategia de sostenibilidad

¿Cuál es el rol y los objetivos de 
la estrategia de sostenibilidad de 
Laureate Perú? 
Nuestra estrategia de sosteni-
bilidad se denomina “Laureate 
Transforma” y es una parte clave 
para nuestras operaciones como 
Laureate Perú. Es una propuesta 
transversal a todas nuestras ins-
tituciones y está alineada a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas y a 

nuestra misión. Su objetivo se en-
foca en reducir la brecha de acceso 
a la educación, formar ciudadanos 
responsables y generar un impacto 
multiplicador en la comunidad con 
el fin de contribuir al desarrollo sos-
tenible del país. 

Afortunadamente, hoy en día, la con-
ciencia por un mundo más sostenible 
ha cobrado gran importancia. En este 
contexto, para nosotros es funda-
mental abordar esta temática desde 
las dimensiones social, humanista 
y ambiental en nuestros programas 
académicos, con el objetivo de ofre-
cer a nuestros alumnos una forma-
ción profesional integral que genere 
un impacto positivo y multiplicador 
en todas las disciplinas. 

¿Cómo han fortalecido esta búsque-
da de una formación integral en su 
oferta educativa?
Por ejemplo, recientemente, la UPC 
anunció una alianza con Miner-
va, los creadores de la universidad 
más innovadora del mundo, según 

“RECIENTEMENTE, LA UPC ANUNCIÓ UNA ALIANZA 
CON MINERVA, LOS CREADORES DE LA UNIVERSIDAD 
MÁS INNOVADORA DEL MUNDO, SEGÚN EL WORLD 
UNIVERSITY RANKINGS FOR INNOVATION (WURI)”. 

En el 2024, Laureate Perú entregó 100 becas integrales para que jóvenes de diversas 
partes del país inicien sus estudios universitarios en la UPN y la UPC.
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el World University Rankings for In-
novation (WURI), incluso por delante 
de instituciones reconocidas como 
Stanford o el MIT. Esta alianza entre 
la UPC y Minerva busca renovar la ex-
periencia educativa para que nuestros 
estudiantes desarrollen las compe-
tencias perdurables necesarias para 
poder tener éxito en un mundo de 
cambio constante y donde la tecnolo-
gía transformará radicalmente la rea-
lidad que conocemos. Con esta inicia-
tiva, la UPC fortalecerá componentes 
clave de su modelo educativo como 
son la formación por competencias, el 
aprendizaje activo, el enfoque en aula 
invertida y el aprendizaje basado en 
proyectos. 

¿Podría mencionar las líneas estra-
tégicas con las que cuenta “Laureate 
Transforma” y en qué consisten? 
“Laureate Transforma” cuenta con 
cuatro líneas estratégicas. La primera 
es “Educación inclusiva y de calidad” 
para reducir la desigualdad y contri-
buir al desarrollo económico del país. 
De esta manera, se garantiza que to-
das las personas, sin importar su con-
dición económica, origen o género, 
tengan acceso a oportunidades edu-
cativas justas y equitativas. 

Luego tenemos la de “Impacto social”, 
que busca generar beneficios dura-

deros para las personas y sus comu-
nidades mediante iniciativas acadé-
micas e institucionales que abordan 
áreas clave del bienestar social. 

La tercera línea está directamente 
relacionada con la academia: “Inves-
tigación y tecnología” para conectar 
el conocimiento con las necesidades 
de la comunidad y encontrar solucio-
nes prácticas, así como promover la 
transferencia de tecnología mediante 
alianzas estratégicas. 

Finalmente, el “Manejo sostenible” 
en las operaciones es otra prioridad, 
integrando esta mirada en los proce-
sos y la cultura organizacional, con 
prácticas responsables que apoyen el 
compromiso con el medio ambiente y 
una gestión responsable de los cam-
pus. Es imprescindible para Laureate 
contar con un modelo operativo res-
petuoso con el planeta y las comu-
nidades que nos rodean, fomentan-
do esta cultura de manera interna y 
externa e inspirando a otros actores 
del sector educativo y empresarial a 
sumarse a este compromiso compar-
tido por un futuro sostenible.

¿Cuál es el propósito, por ejem-
plo, del programa “Becas Laureate 
Transforma” en este contexto?
Las “Becas Laureate Transforma” se 

enmarcan dentro de nuestra estra-
tegia de sostenibilidad, en la línea 
“Educación de calidad e inclusi-
va” que pretende aportar al ODS 4 
(Educación de Calidad). Nace con 
el genuino propósito de garantizar 
que jóvenes de diferentes contex-
tos económicos y sociales accedan 
a oportunidades que transformen 
sus vidas y contribuyan al desarro-
llo sostenible del país.

Al cierre de las matrículas del se-
gundo semestre del 2024, desde 
Laureate Perú cumplimos con en-
tregar 100 becas integrales a jóve-
nes talentosos de diversas regiones 
del país, dándoles la oportunidad 
de estudiar una carrera universi-
taria de su elección en la Universi-
dad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC) y la Universidad Privada del 
Norte (UPN).

¿De qué manera se llevó a cabo la 
selección de los beneficiarios de 
las becas?
La selección de becarios se realizó 
mediante alianzas establecidas con 
Pronabec, la Municipalidad de Lima 
y las municipalidades distritales de 
Puente Piedra, Carmen de la Legua 
Reynoso y San Juan de Lurigancho.
La beca ofrece una cobertura inte-
gral incluyendo el 100 % del costo 
de matrícula y cuotas de pensión, 
así como el curso de inglés, el trá-
mite para obtener el bachillerato y 
el carné universitario. Además, los 
estudiantes beneficiados reciben 
un acompañamiento constante du-
rante su formación académica.

Más allá de ser un actor educativo, 
¿qué iniciativas han implemen-
tado para tener un impacto social 
positivo en la sociedad o en otros 
grupos de interés?
Las instituciones de Laureate Perú 
están comprometidas en mejorar 
la calidad educativa en el país a 
través de diversos convenios y co-
laboraciones estratégicas. Junto a la 
Fundación Ayuda en Acción, traba-

La alianza entre la UPC y Minerva integrará, de forma visible en el modelo educativo UPC, 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas como parte central 
del desarrollo profesional de los alumnos.
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jamos para definir una hoja de ruta 
que priorice competencias integra-
les para los estudiantes y fortalezca 
la capacitación de docentes en zonas 
rurales. Con Claro, somos parte de la 
campaña “Yo reciclo, Yo soy Claro”, 
enfocada en sensibilizar sobre el co-
rrecto manejo de residuos de apara-
tos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

Además, colaboramos con Es Hoy en 
el desarrollo del programa “Educa-
ción para Adultos” (EPA) y hace poco 
iniciamos el “Compromiso MYPE”, 
que busca apoyar a proveedores a 
través de capacitaciones que impul-
sen su crecimiento. Por otro lado, 
como miembros activos de las me-
sas de trabajo de IPAE, también con-
tribuimos al debate y desarrollo de 
contenidos para la mejora del sector 
educativo. Estas son algunas de las 
iniciativas que venimos desarrollan-
do con aliados estratégicos desde 
nuestras instituciones.

¿Han ejecutado ciertos programas 
en favor de la salud de peruanos y 
peruanas involucrando también a 
sus estudiantes?
El “Preventorio de Salud” de la UPN 
es una de las iniciativas más desta-
cadas. Está ubicado en el distrito de 
Puente Piedra y se enfoca en promo-
ver el cuidado preventivo y la salud 
en zonas de pobreza urbana. En 
este espacio, docentes y estudian-
tes ofrecen servicios gratuitos en 
Nutrición, Enfermería, Terapia Fí-
sica y Rehabilitación, Obstetricia y 
Psicología, lo que no solo mejora la 
atención a la comunidad, sino que 
también descongestiona la alta de-
manda de las postas locales mien-
tras que facilita las prácticas pre-
profesionales de los estudiantes. A 

“NUESTRA EXPERIENCIA CON ACREDITACIONES 
PROGRAMÁTICAS E INSTITUCIONALES 
INTERNACIONALES ES SUMAMENTE POSITIVA”.

la fecha, hemos atendido a más de 15 
000 beneficiarios en 93 000 atencio-
nes, priorizando a la población más 
vulnerable: niños menores de 5 años, 
adolescentes, mujeres y adultos ma-
yores. 

Asimismo, el año pasado, desde la 
UPN, lanzamos la nueva carrera de 
Medicina Humana tanto en Lima 
como en Trujillo, potenciando el por-
tafolio de carreras de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. Ello con el pro-
pósito de contribuir al fortalecimien-
to del sistema de salud peruano, el 
cual presenta tantos retos, procuran-
do mejorar la calidad y la eficiencia de 
este, formando a profesionales de alto 
nivel que estén a la altura de las nece-
sidades de salud del país.

La UPC nació hace 30 años como una institución educativa basada en la exigencia, orientada a formar líderes íntegros e innovadores.



32 | ENTREVISTA CENTRAL | CHRISTIAN HAEBERLE

Se han unido también a otra organi-
zación para combatir la anemia…
En cuanto al trabajo para la reducción 
de la anemia, venimos participando 
en la iniciativa “Anemia Cero” de la 
asociación Peruanos por Peruanos, 
enfocada en la prevención de esta 
condición en la primera infancia y en 
poblaciones vulnerables. Estas accio-
nes no solo contribuyen a mejorar la 
calidad de vida de las personas bene-
ficiadas, sino que también fortalecen 
el rendimiento académico y la capa-
cidad de aprendizaje, integrando así 
salud y educación como pilares del 
desarrollo.

En conjunto, al cierre del año 2023, 
nuestras acciones en la línea de salud 
han logrado brindar más de 161 000 
servicios médicos y dentales gratuitos 
o de bajo costo a más de 44 000 miem-
bros de la comunidad, demostrando 
el impacto significativo de Laureate 
Perú en la mejora de la salud y en la 
construcción de un futuro educativo 
más prometedor para todos.

Por otro lado, ¿qué los ha motivado 
a ingresar al directorio de IPAE y de 
Es Hoy?
Nuestro país tuvo un periodo de 

desarrollo económico muy impor-
tante, durante el cual se redujeron 
significativamente los niveles de 
pobreza. Lamentablemente, hemos 
retrocedido en ese desarrollo de-
bido a los efectos de la pandemia 
junto a ciclos de crisis políticas y 
un deterioro de las instituciones 
que han llevado a miles de perua-
nos a buscar oportunidades fuera 
del Perú.  

Considero que el rol de Laureate 
Perú, como la red líder de institu-
ciones de educación superior, es 
participar activamente en asocia-
ciones cuyo objetivo sea colaborar 
con la mejora de las condiciones 
existentes y establecer puntos de 
encuentro entre los distintos stake-
holders involucrados. Nuestro país 
necesita recuperar la confianza y 
lograr un acuerdo amplio sobre las 
políticas necesarias para un de-
sarrollo sostenible de largo plazo 
que beneficie a todos los peruanos. 
Creemos que lograr un mayor acce-

“LA EDUCACIÓN TÉCNICA JUEGA UN PAPEL CLAVE 
PARA EL DESARROLLO Y EL INCREMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD EN EL PERÚ”.

so a una educación de calidad a lo 
largo de nuestro país es fundamen-
tal para el desarrollo del Perú.

Educación superior

Desde las políticas públicas, ¿qué 
visión tienen sobre el panorama na-
cional en la educación técnica-pro-
fesional o superior para asegurar su 
calidad?
Recientemente el Congreso modificó 
la Ley Universitaria para establecer 
el licenciamiento permanente de 
las universidades. El licenciamiento 
permanente requiere que las insti-
tuciones sigan cumpliendo las con-
diciones básicas de calidad. La Sune-
du tiene las atribuciones necesarias 
para supervisar y garantizar su cum-
plimiento. 

Nuestra experiencia con acreditacio-
nes programáticas e institucionales 
internacionales es sumamente posi-
tiva. Estas crean las condiciones para 
la existencia de un proceso de mejo-

Cibertec cuenta con una amplia oferta educativa licenciada por el Ministerio de Educación. Ofrece programas en modalidad 
semipresencial y 100% virtual, con los más altos estándares académicos.
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ra continua y aseguramiento de la 
calidad. Hoy en día, la acreditación 
es un proceso voluntario que po-
dría tener incentivos para que una 
mayor cantidad de instituciones 
realicen las inversiones necesarias 
para lograrla.  

Finalmente, creo que es impor-
tante mencionar que el Ministerio 
de Educación ha estado enfocado 
en el proceso de licenciamiento de 
las escuelas e institutos de educa-
ción superior. Es de suma impor-
tancia que este proceso se com-
plete lo antes posible en todas las 
instituciones para asegurar que el 
100 % de la oferta educativa téc-
nica-profesional cumpla con las 
condiciones básicas de calidad en 
nuestro país.

¿Cuál debe ser la función de en-
tidades como la Sunedu y el Con-
greso para garantizar que exista 
en el país una oferta educativa de 
calidad? 
Somos sumamente respetuosos 
de las distintas instituciones que 
regulan el sistema educativo de 
nuestro país. El Ministerio de Edu-
cación, el Congreso de la República, 
la Sunedu y el Sineace cumplen un 
rol sumamente importante al esta-
blecer el marco regulatorio aplica-
ble y asegurar su cumplimiento.

En un sector tan importante como 
el de la educación superior se ne-
cesita que las políticas públicas y 
la regulación tengan una visión de 
largo plazo, que cree las condicio-
nes para la mejora continua de la 
calidad, el respeto a los distintos 
proyectos educativos, el fomento a 
la investigación y el incentivo a la 
innovación.

¿Qué mensaje o llamado hacen al 
sector educativo en el Perú para 
contribuir con su labor a forjar 
ciudadanos comprometidos con 
un país sostenible, más allá de solo 
lo académico?

El acceso a una educación de ca-
lidad es una pieza clave para que 
cualquier sociedad logre un desa-
rrollo sostenible. El Perú es un país 
que tiene un potencial enorme, 
pero es muy diverso y con reali-
dades distintas lo que implica de-
safíos importantes para lograr ese 
objetivo. Se necesita un trabajo co-
laborativo entre las instituciones 
del Estado y el sector privado que 

nos permita crear las condiciones 
necesarias para tener una hoja de 
ruta conjunta y de ese modo avan-
zar hacia una sociedad más justa. 
En educación, el trabajo conjunto 
entre las universidades públicas y 
privadas con el Ministerio de Edu-
cación y Sunedu es sumamente im-
portante para la mejora continua 
de la calidad en beneficio de los es-
tudiantes.

Christian Haeberle nació en la ciudad de Arequipa (Perú). Es ingeniero comercial por la 
Universidad Gabriela Mistral (Chile) y cuenta con un MBA por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
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El rol de la economía circular 
en la minería para la sostenibilidad 
ambiental y social 

La minería, tradicionalmente 
asociada con un alto consumo de 

recursos naturales y generación de re-
siduos, enfrenta un reto crucial: la ne-
cesidad de transformarse hacia mode-
los más sostenibles. En este contexto, 
la economía circular surge como una 
estrategia innovadora para optimizar 
el uso de recursos, reducir el impacto 
ambiental y mejorar la competitividad 
del sector a largo plazo. Este modelo 
promueve la reutilización de residuos 
y el reciclaje de materiales, desafiando 
la visión tradicional lineal de “extraer, 
usar y desechar”.

De hecho, de acuerdo con cifras del 
Minam en 2022, Perú valorizó más de 
84 000 toneladas de residuos, de los 
cuales una parte significativa provi-
no de actividades mineras, resaltando 
avances en el reciclaje de metales y 
la reutilización de relaves y residuos. 
Esta cifra representa un incremento 
importante frente a años anteriores y 
demuestra que el país está avanzando 
hacia la economía circular en sectores 
industriales como la minería

Para Fidel Kishimoto, consultor inter-
nacional de empresas mineras, la mi-
nería peruana ha sido históricamente 
pionera en la adopción de modelos 
avanzados tanto en el ámbito econó-
mico como tecnológico. Bajo esa pre-
misa, señala que la implementación del 
modelo de economía circular en este 

“Al mejorar el uso de los recursos y 
optimizar los procesos operativos, se 
incrementa la eficiencia y producti-
vidad, reduciendo la dependencia de 
materias primas vírgenes y fortale-
ciendo la cadena de valor”, resalta.

Agrega también que la reutilización 
y reciclaje de materiales mineros no 
solo agrega valor económico, sino que 
también minimiza la extracción de 
nuevos recursos, lo que promueve la 
sostenibilidad.

Enfoque sostenible 
en la minería
Las empresas mineras en Perú es-
tán adoptando un enfoque sosteni-
ble que integra aspectos económi-
cos, ambientales y socioculturales, 
evidenciando su compromiso con el 
desarrollo sostenible. Para reducir el 
desperdicio de recursos, están imple-
mentando prácticas innovadoras que 
no solo mejoran la sostenibilidad, 
sino que también aportan beneficios 
económicos.

Fidel Kishimoto sostiene que una de 
las estrategias clave es la reutiliza-
ción de relaves y escorias. Las empre-
sas están utilizando tecnologías para 
convertir estos desechos en nuevos 
productos o materias primas, lo que 
no solo minimiza la cantidad de resi-
duos, sino que también maximiza el 
valor de los recursos ya extraídos.

sector ofrece beneficios significativos 
como ayudar a reducir considerable-
mente la cantidad de desechos y emi-
siones, protegiendo el medio ambiente 
y disminuyendo los costos asociados 
con la gestión de residuos. 

Fidel Kishimoto
Consultor internacional de empresas mineras

Oscar Schiappa-Pietra 
Director de AgroAndino SRL y 

The Vine Trust (Perú)   

La implementación de la economía circular en la minería peruana está transformando el 
sector hacia un modelo más sostenible. A través de la reutilización de recursos, la reducción 
de residuos y la optimización de procesos, se busca minimizar el impacto ambiental, mejorar 
la competitividad y generar beneficios tanto económicos como sociales.

mbracamonte@stakeholders.com.pePOR MILAGROS BRACAMONTE



“La implementación de 
la economía circular 
en la industria minera 
representa una 
transformación crucial 
para fortalecer la 
competitividad de las 
empresas”.
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Agrega que otro aspecto impor-
tante es el uso eficiente y reci-
claje de agua. Las técnicas avan-
zadas de tratamiento de aguas 
residuales permiten a las empre-
sas reducir el consumo de agua 
fresca, crucial en regiones donde 
este recurso es escaso.

“Estas iniciativas contribuyen 
a mejorar la sostenibilidad am-
biental y generan beneficios eco-
nómicos a largo plazo, al reducir 
costos operativos y crear nuevas 
fuentes de ingresos. Además, al 
adoptar prácticas responsables, 
las empresas mejoran su imagen 
ante la sociedad y los mercados 
internacionales, respondiendo 
así a la creciente demanda por 
una minería más sostenible y 
respetuosa con el medio ambien-
te”, destaca.

Impulso de la competitividad 
La implementación de la eco-
nomía circular en la industria 
minera representa una transfor-
mación crucial para fortalecer la 
competitividad de las empresas. 
Este enfoque permite a las com-
pañías no solo optimizar el uso 
de recursos y reducir desechos, 
sino también innovar en sus pro-
cesos y productos.

“La economía circular en la mi-
nería favorece operaciones 
sostenibles y ofrece ventajas 
estratégicas. Reduce costos ope-
rativos mediante la reutilización 
de materiales y la optimización 
de recursos, disminuyendo así 
la dependencia de materias pri-
mas nuevas. También facilita el 
cumplimiento de regulaciones 
ambientales, mejorando la re-
putación empresarial frente a 
inversionistas y comunidades. 
Además, promueve la innovación 
tecnológica al desarrollar proce-
sos eficientes y nuevos productos 
a partir de residuos”, explica el 
especialista en minería.

Retos y oportunidades
A medida que el sector busca inte-
grar prácticas más sostenibles, se 
encuentran con desafíos que van 
desde la resistencia al cambio cul-
tural dentro de las organizaciones 
hasta la necesidad de inversiones 
significativas en tecnología y ca-
pacitación.

Bajo ese contexto, Oscar Schia-
ppa-Pietra, director de AgroAn-
dino SRL y The Vine Trust (Perú), 
indica que implementar modelos 
de economía circular en la minería 
presenta múltiples desafíos. “For-
jar modelos de economías circula-
res en los procesos productivos de 
recursos no renovables encierra 
dificultades materiales, técnicas y 
financieras. Muchos recursos uti-
lizados en la minería son difíciles 
de reutilizar debido a la falta de 
tecnología adecuada o a los altos 
costos involucrados”.

negativas sobre el medio ambiente, 
características de modelos produc-
tivos lineales, se crean entornos más 
saludables para los trabajadores y 
para las comunidades radicadas en 
las zonas de influencia. Además, los 
modelos de economía circular con-
tribuyen a promover una cultura de 
relación armónica con el medio am-
biente y a generar capacidades téc-
nicas para el logro de ese objetivo. 
Esto contribuye a reducir los efec-
tos medioambientales nocivos para 
la sostenibilidad planetaria, como lo 
son las emisiones de CO2”.

Desarrollo local
De acuerdo con un informe de 
CEPAL que data del 2022, las ini-
ciativas de economía circular 
contribuyen a mejorar la gestión 
del agua y otros recursos, lo que 
ayuda a disminuir los conflictos 
sociales y asegurar la disponibili-
dad de recursos para actividades 
agrícolas y ganaderas

“La economía circular actúa como 
motor para el desarrollo sostenible 
de las comunidades locales al ofre-
cer múltiples beneficios. Primero, 
promueve la generación de empleo 
y la diversificación económica a 
través de actividades como el re-
ciclaje y la recuperación de mate-
riales, lo que disminuye la depen-
dencia de la minería y amplía las 
oportunidades laborales mediante 
capacitación en sostenibilidad”, 
manifiesta Fidel Kishimoto.

Por su parte, el especialista de 
AgroAndino SRL precisa que la 
circularidad debe ser componente 
dentro de una estrategia de sosteni-
bilidad más amplia, que garantice el 
equilibrado uso y disfrute de los re-
cursos ambientales equitativamen-
te en beneficio de todos los actores 
presentes en el entorno. Así enten-
dida, puede alcanzar a generar im-
pactos multidimensionales sobre la 
calidad de vida y el desarrollo sos-
tenible de las comunidades locales.

“Es fundamental abordar las estra-
tegias de sostenibilidad desde una 
perspectiva amplia y realista, sin 
asumir que la economía circular lo 
solucionará todo”, concluye, enfati-
zando en la necesidad de un enfo-
que multidimensional para enfren-
tar los retos ambientales del sector.

Respecto a las oportunidades, 
Oscar Shiappa -Pietra detalla que 
los procesos implicados en mode-
los de economía circular pueden 
brindar nuevas oportunidades 
laborales de alta especialización. 
“Al minimizar las externalidades 
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El Perú es un país bendecido por 
recursos minerales, los cuales 

se han explotado en distintos momen-
tos de nuestra historia siendo siempre 
un pilar significativo de nuestra eco-
nomía. La correlación del crecimiento 
del Producto Bruto Interno (PBI) y la 
producción minera es prácticamente 
directa y demostrable estadísticamen-
te, y ciertamente, materia permanen-
te de discusión en distintos foros. Una 
correlación muy similar se observa en 
cuanto a la inversión privada minera, 
que ha representado hasta el 24 % de 
toda la inversión privada en el Perú en 
la última década, según Proinversion 
y el BCRP. 

En adición, la minería constituye el 
sector de mayor contribución a las 
exportaciones nacionales, habiendo 
acumulado en el 2023 exportaciones 
por un valor de US$ 43 733 millones, 
aproximadamente el 68 % del total y 
responsable clave del superávit de la ba-
lanza comercial que alcanzó los US$ 17 

La minería tiene un rol más que importante en la economía del Perú. Constituye el sector 
de mayor contribución a las exportaciones nacionales, habiendo acumulado en el 2023 un 
valor de US$ 43 733 millones, lo que representa casi el 70 % de las exportaciones totales 
en el país. Más que cifras, las oportunidades en torno se presentan también en favor del 
desarrollo sostenible.

Construyamos progreso genuino 
con nuestra minería

Por Zetti Gavelán  
Vicepresidente del Instituto de

 Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)

401 millones en ese mismo año. De esos 
US$ 43 733 millones de exportaciones 
mineras, el 53 % es atribuido al cobre, 
metal clave para la transición energética 
y la meta carbón neutral 2050.

Sin embargo, la contribución de la 
minería no debe apreciarse como un 
sector aislado, su característico en-
cadenamiento productivo con otros 
sectores productivos y de servicios 
movilizan la economía en su conjunto 
y de allí su naturaleza estructural en 
el PBI nacional. Algo menos publicita-
do, pero que en definitiva es una in-
negable realidad, es el aporte social de 
la minería y su capacidad de generar 
cambios significativos en las comuni-
dades cuando son bien gestionados. 

Ejemplos recientes como el de Apu-
rímac que ha dejado de ser una de 
las regiones más pobres del país 
gracias a inversiones como la de 
Las Bambas y otros proyectos mine-
ros son realidades observables en el 
país. Según el Instituto Peruano de 
Economía (IPE), la región ha experi-
mentado una transformación signi-
ficativa en la última década, pasan-
do de ser la región más pobre en el 
2012 a posicionarse en el puesto 16 
en el 2023. Similarmente, de acuer-
do con el informe del INEI sobre la 
evolución de la pobreza monetaria 
2014-2023, Apurímac logró revertir 
valores de rango promedio de po-
breza monetaria de 38.5 % en el 2014 
a 24.5 % en el 2023, posicionándose 
en el mismo rango de regiones como 
Áncash, Cusco y Lima. 

Si bien es un gran logro de la región 
Apurímac, no es suficiente en nuestro 
camino al desarrollo y el bienestar de 
nuestras comunidades. El Perú ha me-



“La minería es el 
vehículo más potente 
que tenemos para 
lograr avances como 
el de Apurímac en 
relativamente corto 
tiempo y necesitamos 
aprovecharlo”.
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carbón neutral 2050 es uno de esos 
cambios. Una reciente publicación 
de Wood Mackenzie da cuenta de 
cambios en el mercado de la elec-
tromovilidad recogiendo algunas 
correcciones en anuncios previos 
de los principales fabricantes de 
automóviles del planeta respecto 
de fabricar solo vehículos eléctri-
cos 100 % a batería en horizontes 
de tiempo tan cercanos como el 
del 2030.

El desarrollo acelerado de la cel-
da de combustible de hidrógeno, 
dispositivo característico de la 
tecnología FCEV, por sus siglas en 
inglés, Fuel Cell Electric Vehicle y 
el desarrollo de combustibles eco-
lógicos podrían alterar la deman-
da de varios metales de transición 
energética en mayor o menor me-
dida en los próximos años. Afortu-
nadamente todas esas tecnologías 
penetrantes requieren también de 
cobre, aunque en menor cantidad 
que los vehículos eléctricos 100 % 
a baterías. Desde el Instituto de In-
genieros de Minas del Perú (IIMP) 
queremos remarcar la necesidad de 
aprovechar nuestro mejor vehículo 
de desarrollo y no dejar pasar esta 
nueva gran oportunidad que tene-
mos de construir progreso genui-
no, nuestra minería, la minería de 
todos los peruanos.

alta demanda para la transición 
energética, el mundo cambia 
permanentemente. La penetra-
ción de tecnologías alternativas 
a la electromovilidad 100 % a ba-
terías como transición a la meta 

jorado notoriamente en su Indica-
dor de Desarrollo Humano (IDH) 
de Naciones Unidas, pasando de 
0.675 en el año 2000 a 0.762 en el 
año 2022, esto es un 11 % de mejo-
ra. No obstante, en los últimos tres 
años de la serie el valor del IDH se 
ha estancado. Mas aún, en el ran-
king mundial, y a pesar de esta 
mejora del 11 %, hemos retrocedi-
do de puesto 84 al 87 en el mismo 
periodo de tiempo de acuerdo con 
el último informe sobre Desarrollo 
Humano 2023-2024 del Programa 
de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD).

En ese contexto, la minería es el 
vehículo más potente que tene-
mos para lograr avances como el 
de Apurímac en relativamente 
corto tiempo y necesitamos apro-
vecharlo. El Perú tiene una de las 
carteras de proyectos mineros más 
importantes a nivel mundial que 
totalizan US$ 54 556 millones y 
comprenden 51 oportunidades de 
desarrollo para los peruanos. De 
esa cifra, el 73 % corresponden a 
proyectos de cobre, que como ya 
mencionamos, es un metal clave 
en la transición energética.

Si bien los precios de los metales, 
particularmente el cobre, tiene 
muy buenas proyecciones por su 





CÉSAR CUADROS

CEO de Sustainability Consulting Group, 
y Director Ejecutivo de Grupo de consultoría 

y asesorías empresariales GAE

Los desafíos de la
sostenibilidad social en

proyectos de exploración minera 

¿Hasta qué punto hemos avanzado como empre-
sa minera en crear un vínculo temprano de rela-

cionamiento comunitario a largo plazo que nos permita 
asegurar la prefactibilidad, la factibilidad de una prime-
ra, segunda y tercera fase de exploración y perforación? 
¿Existen variables que todavía no entendemos en los 
equipos multidisciplinarios para crear valor compartido 
con las comunidades? ¿Será la economía y política del 
entorno local y nacional los que definen la sostenibilidad 
de un proyecto? ¿Un proyecto minero depende del éxito 
de la gestión social?

Son tantos los enigmas que nos trasladan a mirar atrás 
para mejorar el proceso continuo de analizar el ren-
dimiento y la identificación de dificultades propias de 
cada proyecto, con el fin de convertirlas en oportunida-
des que generen cambios graduales en cada etapa, es-
trategias y en el potencial de cada persona relacionada.

Estos últimos años los desafíos son crecientes como las 
demandas sociales de las comunidades que reclaman ma-
yor participación e involucramiento en los proyectos mi-
neros. Estas condiciones se refieren a nuevas aspiraciones 
de generar mayor capital económico y social más allá de la 
normativa nacional o de los esfuerzos que hacen las em-
presas exploradoras en estirar los presupuestos. Los con-
venios marcos, programas sociales, compensaciones por 
usufructo o servidumbre no garantizan una aprobación 
o licencia social a largo plazo, a medida que se avanza las 
comunidades reclaman mayores beneficios. Cabe la posi-
bilidad de que puedan promover la minería artesanal que 
en muchos casos les es muy rentable y prefieren, incluso, 
trabajar de manera informal y prohibir el ingreso de las 
empresas dueñas de concesiones mineras.

Nuestro modelo y experiencia de gestión social que pro-
pongo y vengo implementado en los proyectos de explo-

ración minera “Allin kawsay” (Vivir bien) funciona de 
manera muy efectiva y consecuente con resultados de 
impacto sostenible. Esta mejora la calidad de vida de las 
personas en conjunto con las organizaciones locales y 
las empresas comunales. Estas últimas han sido y son 
experiencias exitosas que debemos de fortalecer para 
que generen ingresos económicos a cambio de servicios 
o bienes que facilitan la implementación, construcción y 
viabilidad de proyectos mineros a largo plazo de mane-
ra sostenible. Con ello, especialmente se ha mejorado la 
calidad de vida de muchos pueblos donde hemos logrado 
implementar programas de alto nivel de impacto posi-
tivo, complementado también a la calidad de educación 
de los niños, niñas y jóvenes con aulas inteligentes, por 
ejemplo. Otro caso ha sido la oportunidad de lograr la 
conectividad de Internet 5G que no solo sirve para las 
telecomunicaciones, sino para integrar la investigación, 
búsqueda de oportunidades, mejorar el comercio y el di-
namismo económico. Hay muchas más acciones impor-
tantes que se pueden implementar en beneficio de las 
comunidades y los proyectos mineros bajo un enfoque 
interesante como es el de la teoría del cambio.

Ante todo el panorama retador para la industria, podemos 
concluir indicando lo siguiente: para alcanzar la licencia 
social y tener un alto nivel de impacto en la población 
(transformación), se requiere primero identificar con cla-
ridad los problemas y necesidades del espacio; en segundo 
lugar, debemos de plantear un modelo de gestión capaz de 
poner en marcha estrategias oportunas que respondan a 
la solución de dichos problemas; y, finalmente, se debe de 
implementar condiciones favorables para que las estra-
tegias sean las adecuadas y oportunas. Es esencial men-
cionar que para lograr la sostenibilidad de toda iniciativa 
debemos educar y cambiar nuestras formas de pensar y 
expresar nuestras ideas en los proyectos. Justamente, es 
aquí donde invito a profundizar en la teoría del cambio. 
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PATRICIA ITURREGUI

Experta en cambio climático,
 miembro del directorio de Actúa Verde Perú

Reflexiones sobre el hub portuario
En noviembre, en el marco de APEC, el presidente Xi 
Jinping, inaugurará el puerto multipropósito de Chan-

cay, así denominado por cuanto las mercancías serán desde 
vehículos eléctricos, computadoras, ropa, etc., procedentes de 
China; así como cobre, litio, frutas y demás materias primas 
procedentes de Perú y el resto de Sudamérica.

El puerto de Chancay es parte de los planes de la Ruta de la 
Seda de China, que involucra aproximadamente 100 puertos 
alrededor de todos los océanos del mundo, excepto la Antár-
tica, en 64 países que son de propiedad china. Baste mencio-
nar que China posee 8 de los 10 puertos de contenedores más 
grandes del mundo.

El puerto de Chancay tiene 60 metros de profundidad apropia-
do para barcos de 400 metros de longitud que transportarán 
unos 18 000 contenedores estándar. Estos barcos son demasia-
do grandes para el canal de Panamá.

¿Cómo el Perú complementará la inversión de manera que el 
puerto tenga un efecto multiplicador? Un hub portuario re-
quiere de consideraciones económicas, logísticas, regulatorias 
y ambientales. Por ejemplo, ¿de qué manera se dará la conecti-
vidad multimodal? Esto es conexiones efectivas entre el puer-
to y otros modos de transporte como ferrocarriles y carreteras 
para facilitar la rápida distribución de mercancías. Cabe pre-
guntarse cuál es la ruta más adecuada para la conexión del 
puerto de Chancay con Brasil. La conexión ferroviaria tiene 
mayor eficiencia energética y sería menos dañina para la Ama-
zonía, pero ¿por dónde se realizaría la conexión?  Otra pregun-
ta es ¿cómo se daría por el Perú la promoción de la industria 
naviera? ¿Solo sería el servicio de reparación y mantenimiento 
de navíos?

Un hub portuario, requiere de regulaciones para simplificar los 
trámites aduaneros, zonas francas y regímenes especiales in-
cluyendo las normativas de seguridad y medio ambiente, que 
involucra, entre otras cosas, el cumplimiento de estándares 
internacionales establecidos por la Organización Marítima 
Internacional (OMI). Pregunta: ¿esto incluye cumplir con la 
estrategia de la OMI para reducir gases de efecto invernadero 
provenientes de los barcos? Baste mencionar que la estrategia 

considera el declive de la intensidad de carbono a través de la 
mejora de la eficiencia energética de los barcos nuevos, inclu-
yendo la revisión de los requerimientos de diseño de los barcos 
a ser construidos. Asimismo, se busca reducir las emisiones de 
C02 en promedio en la actividad marítima internacional en un 
40 % al 2030 en comparación con los niveles del 2008. Por otro 
lado, la gestión y manejo de residuos, tratamiento de aguas 
lastre, planificación de conservación de energía y recursos, así 
como calidad de aire, son algunos de los temas a ser prioriza-
dos en las conversaciones del impacto de este hub.

A fines de agosto 2024 aún se encontraba pendiente por el Go-
bierno del Perú la actualización del Plan Nacional de Compe-
titividad al 2030 para afianzar el crecimiento económico del 
Perú en el mediano y largo plazo. Quedamos a la espera de que 
las preguntas anteriormente formuladas sean allí considera-
das. Tenemos la gran oportunidad de incluir desde el inicio de 
operaciones prácticas de puertos que miran más allá del corto 
plazo, integración una visión integral de sostenibilidad.

Independencia comercial
Por otro lado, es claro que China y EE. UU. están en una con-
frontación comercial. Aunque la República Popular China sea 
el principal socio comercial de Perú, nuestra política interna-
cional y comercial debe ser neutral y no alineada. Valdría la 
pena estudiar a fondo como Vietnam y otros países han logra-
do mantener su independencia a la par que logrando mayores 
inversiones de origen multinacional/diverso. Nuestra favora-
ble ubicación geopolítica no merece nada menos.
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El puerto y sus stakeholders
Llegar a tener el terminal de mayor profundidad de 
América Latina es una muy buena noticia, ello per-

mitirá recibir a los buques de carga más grandes del mun-
do. Algunos dicen que llegará a ser el terminal más grande 
de Latinoamérica, pero ¿queremos tener el terminal más 
grande de Latinoamérica o tener el mejor –y por conse-
cuencia crecer y ser el más grande-? ¿Por dónde empezar? 
Ser el mejor significa involucrar más a las personas. Ser 
más grande es sinónimo de atropellar a todos.

¿Estamos mirando el impacto más allá del económico que 
nos generará el puerto de Chancay? Contar con una me-
gainfraestructura sin prestar atención debida al desarrollo 
humano y el impacto ambiental sería un error a repetir, y 
una oportunidad desaprovechada para aprender a operar 
de manera sistémica integrando a diversos actores. La ale-
gría por la próxima inauguración en noviembre en marco 
de la APEC, sería mayor al considerar el avance de los ser-
vicios y planes que permitan a las poblaciones –locales y 
aledañas- estar preparadas para la verdadera prosperidad. 
Prosperidad que puede ser expandida a nivel nacional si 
trabajásemos en paralelo, a la misma velocidad, para asegu-
rar que los diversos sectores productivos se vean beneficia-
dos con una mirada de cuidado y transformación adecuada 
de los recursos. El cambio climático nos viene mostrando 
que no podemos seguir desarrollando una industrialización 
depredadora, sin dar el tiempo necesario para la regenera-
ción de la tierra. Según el Global Footprint Network 2024, el 
3 de septiembre fue el día en que la demanda de recursos y 
servicios ecológicos del Perú superó lo que tiene por rege-
nerar para este año (Día de la Sobrecapacidad).

Comparto algunas preguntas que caracterizan a los proyec-
tos y prácticas conscientes, que permiten expandir bien-
estar desde el inicio de las operaciones integrando a sus 
stakeholders:

¿Qué significaría éxito para cada stakeholders? ¿Cómo soy 
parte de generar un entorno ganar-ganar-ganar? ¿Cuáles 
son los sectores que están rezagados y necesitan ser visibi-
lizados para avanzar a la par de la infraestructura? ¿Existe 
una política pública de desarrollo agroindustrial, turística, 

minera, entre otros? ¿De qué manera soy parte de la arti-
culación requerida?

¿Qué lugar ocupa el medioambiente al momento de tomar 
decisiones? ¿Cuál es el impacto negativo que generarán 
nuestras operaciones? ¿Qué estamos haciendo para miti-
garlos? ¿Cuáles son los potenciales problemas de salud que 
pueden afectar a la población? ¿Cómo avanzamos en el ma-
nejo de residuos actuales y los que se generarán?

¿Cuál es el futuro –centrado en el ecosistema- del cual soy 
parte y que estamos co-creando juntos? ¿De qué manera la 
innovación, competitividad, promoción e investigación tie-
nen en cuenta no solo el mercado exterior al cual acceder, 
sino también el mercado local a ser atendido?

¿Cuáles son los valores y comportamientos que no tolerare-
mos, y aquellos que promoveremos en nuestro ecosistema (co-
laboradores, clientes, proveedores, inversionistas, comunidad, 
gobiernos, entre otros)? ¿Conversan con la visión de futuro 
creada, poniendo a las personas en el centro de las decisiones?

¿Se siente la comunidad parte del proyecto? ¿Cuáles son los 
canales de comunicación que me permiten saber de manera 
directa cómo se sienten? ¿Están sintiéndose parte del proyecto 
o nos ven como el forastero que llega a su espacio? ¿Estamos 
subvalorando su sentido de pertenencia y cultura local? ¿De 
qué manera nos aseguramos preservamos su cultura?

¿Qué mecanismos y con qué organizaciones podemos tra-
bajar en conjunto para que prácticas mercantilistas no im-
pacten negativamente a la población local, generando des-
confianza y aumento de economías informales e ilegales? 
¿Cómo velamos por el bienestar general?

Es tiempo de salir de las usuales preguntas con foco en in-
dicadores duros (económicos).  De nosotros depende em-
pezar a ver los proyectos con los lentes de la inclusión, in-
terdependencia, desarrollo humano, bienestar conjunto y 
trascendencia. Es así como podemos regenerar la forma de 
hacer negocios. Es así como podemos redefinir el éxito y 
prosperidad, sin que nadie se quede atrás.
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El Perú necesita más directores 
comprometidos con la sostenibilidad

Es una realidad que en los últi-
mos años el sector empresarial 

es cada vez más consciente sobre la ne-
cesidad de gestionar los denominados 
riesgos ambientales, sociales y gober-
nanza (ASG) para alcanzar sus objetivos 
y metas en el mediano y largo plazo, 
asegurando de esta manera el éxito y 
sostenibilidad de sus organizaciones.

Asimismo, en cierto grado de conven-
cimiento, la alta gerencia de las orga-
nizaciones reconoce que la aparición de 
diversos eventos ambientales y climáti-
cos con mayor intensidad o frecuencia 
en el mundo, afectan no solo la sosteni-
bilidad del planeta, sino también oca-
sionan impactos sociales y económicos 
a los negocios. 

Es a raíz de esta problemática que estos 
temas van ganando mayor relevancia y 
participación en las agendas de los di-
rectorios de las empresas, pero solo en 
aquellas realmente comprometidas con 
desarrollar una gestión estratégica que 
promueva un verdadero cambio hacia 
un Perú sostenible.

Tendencia global
A través de entrevistas a directores en 
diferentes países, Deloitte identificó 
cierta tendencia hacia la transforma-
ción de roles y temas tratados en los 
diferentes órganos de gobierno, inclui-
dos el directorio, pasando de discutir 
factores habitualmente tratados como 
prioritarios para el negocio, como son el 
crecimiento de ventas, costos, rentabi-
lidad, entre otros; hacia otros aspectos 
más relacionados a la sostenibilidad y 
los riesgos del cambio climático, como 
los cambios en la calidad y cantidad del 
agua, efecto de El Niño o La Niña en la 
pesca, ganadería, agricultura y produc-
ción de alimentos, por citar algunos sec-
tores productivos. 

2023 sus dos primeras Normas Inter-
nacionales de Información Financiera 
(NIIF) sobre sostenibilidad, iniciando así 
una nueva era en la información corpo-
rativa internacional sobre esta materia.

De igual modo, somos testigos del rápido 
auge de las llamadas finanzas verdes y 
sostenibles, financiamiento promovido 
por los bancos y entidades financieras 
en general para contribuir con el creci-
miento sostenible, y el apoyo directo e 
indirecto de inversiones bajo el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), así como el orientado a financiar 
actividades o proyectos relacionados a la 
mitigación de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y/o la adapta-
ción al cambio climático.

Este esquema ya ha sido adoptado por 
importantes bancos peruanos, finan-
ciando grandes montos de inversión 
para proyectos verdes y sostenibles 
de empresas que rápidamente han 
identificado este mecanismo como 
una gran oportunidad de innovar y 
modernizar sus operaciones para un 
Perú más sostenible. En apoyo de este 
mecanismo, contamos con la aproba-
ción de la “Hoja de ruta de finanzas 
verdes para el Perú”, herramienta de 
coordinación impulsada por el Minam 
y que está contribuyendo en orientar 
un adecuado tratamiento de la econo-
mía y las finanzas verdes, trabajando 
en una taxonomía de finanzas verdes 
que abordará tres ejes principalmente: 
cambio climático, biodiversidad y eco-
nomía circular. 

Adaptarse a los cambios
Ante estos nuevos elementos hoy, la alta 
dirección debe asumir la responsabili-
dad de garantizar que la sostenibilidad 
esté integrada en los procesos y alineada 
a la estrategia empresarial, definiendo 

Este cambio hacia nuevos temas de re-
visión en los directorios es resultado de 
la continua evolución de las empresas 
hacia un modelo de negocio sostenible, 
elevando la necesidad de priorizar in-
versiones de gran valor e impacto posi-
tivo para la sociedad y el planeta. 

Es evidente que existe un mayor interés 
y exigencia de los inversionistas para 
que las empresas definan su estrategia 
de sostenibilidad, cumpliendo con in-
formar de manera transparente el cum-
plimiento de sus objetivos ambientales y 
sociales específicos. 

Al respecto, podemos mencionar que 
ya está vigente en la Unión Europea 
una directiva referida a la información 
corporativa en materia de sostenibili-
dad (Corporate Sustainability Reporting 
Directive - CSRD) para que las empre-
sas cumplan con comunicar de forma 
transparente su impacto en el cambio 
climático a instituciones e inversores. 

Por su parte, el Consejo de Normas In-
ternacionales de Sostenibilidad (ISSB) 
de fundación International Financial 
Reporting Standard (IFRS) publicó el 

Por Astrid Mayen Cornejo 
CEO de AC Sostenibilidad y 

miembro del Consejo Consultivo 
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Importancia de los directores
El nuevo escenario económico 
es motivo suficiente para que los 
directorios de las empresas pe-
ruanas, en función al tamaño o 
alcance de sus operaciones, adop-
ten un mayor compromiso y con-
vencimiento sobre la importancia 
que sus directores se involucren, 
actualicen y capaciten en los dife-
rentes elementos que componen la 
sostenibilidad. 

También pueden optar por crear 
comités de sostenibilidad, donde 
participe algún director, con el 
objetivo de establecer las estra-
tegias que permitan gestionar los 
riesgos con mayor diligencia en 
toda la organización. 

Tanto el rol del directorio, como 
de los directores que lo confor-
man, cumplen una función clave en 
orientar la estrategia para alcanzar 
los objetivos y metas, así como su-
pervisar y garantizar la gestión sos-

los objetivos y metas de desempeño 
para una mejor supervisión y con-
trol; además de promover y trasmi-
tir estos elementos a toda la organi-
zación y generar impactos positivos 
con visión de largo plazo.   

En base a mi experiencia de los últi-
mos 20 años, acompañando de cerca 
al empresariado peruano en alinear 
el desarrollo de sus actividades bajo 
un enfoque de sostenibilidad, el én-
fasis estuvo centrado en delegar a la 
gerencia general la responsabilidad 
de ejecutar y supervisar la gestión 
sostenible del negocio. En el camino 
algunas empresas han implemen-
tado un comité específico para ello; 
sin embargo, hoy personalmente 
considero que la hoja de ruta de la 
sostenibilidad en el negocio deberá 
ser trazada desde el directorio.

La realidad nos demuestra que la 
sola participación de la gerencia 
general, sin el debido respaldo del 
directorio, es insuficiente para ase-
gurar la integración de la sostenibi-
lidad en los procesos que sustentan 
la estrategia empresarial. En este 
sentido, es importante y urgente 
que el directorio asuma con mayor 
firmeza y seguridad, el liderazgo 
para convertir a las empresas pe-
ruanas en un verdadero agente de 
cambio hacia la sostenibilidad del 
país, sobre todo en una coyuntura 
de mejores expectativas de creci-
miento económico y mayor interés 
por invertir en el Perú. 

Un estudio de KPMG, realizado el 
año pasado, reveló que, si bien el 
79 % de directores en América La-
tina considera que la junta directi-
va es responsable de supervisar los 
asuntos ASG, solo el 9 % cree que 
está muy bien preparado para eje-
cutarlo. En al caso de Perú, se tuvo 
como resultado que solo el 28 % de 
los directorios tiene un rol activo 
en brindar lineamientos estratégi-
cos sobre sostenibilidad, versus un 
promedio de 64 % en la región. 

“La realidad nos demuestra que la sola 
participación de la gerencia general, sin el 
debido respaldo del directorio, es insuficiente”.

tenible de la organización integrada 
en todos sus procesos. 

Un primer paso hacia la sostenibili-
dad debería empezar con hacer un 
recuento de las acciones y medidas 
implementadas en la organización, 
y por lo menos dar respuesta a las 
siguientes preguntas: 1) ¿la empresa 
ha realizado un análisis de riesgos 
en sostenibilidad?, 2) ¿cuenta con 
políticas enfocadas a garantizar 
una gestión estratégica de sosteni-
bilidad bajo la supervisión y control 
del directorio?, 3) ¿cuentan con me-
tas claras y evalúan su progreso en 
esta materia? 
Es el momento de que los direc-
torios de las empresas peruanas 
asuman con mayor firmeza y con-
vencimiento la responsabilidad de 
profundizar su conocimiento sobre 
las tendencias de la gestión sosteni-
ble, para promover una eficaz ges-
tión de los riesgos ASG integrada a 
una verdadera estrategia de cambio 
hacia un Perú sostenible. 
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“Combatir la corrupción 
contribuye a fomentar un entorno 
de negocios más justo”

Desde su experiencia, ¿cómo 
ha evolucionado el concepto 

de compliance en los últimos años a 
nivel global y en Perú en particular?
El compliance en los últimos años ha 
pasado de ser un tema “nice to have” 
a un “ticket to play” en los negocios, 
teniendo un enfoque mayor en Perú 
con la incorporación de la responsa-
bilidad “penal” de la persona jurídica. 
Asimismo, observamos un robusteci-
miento de los sistemas jurídicos en 
materia de lucha contra la corrup-
ción en toda Latinoamérica, siendo 
un claro ejemplo de esto el caso de 
Chile el cual ha incorporado un to-
tal de 260 delitos a su legislación de 
responsabilidad penal de persona ju-
rídica.  Desde mi opinión, considero 
que hemos hecho un gran avance, 
pero aún tenemos un largo camino 
por recorrer. 

¿Qué impacto espera que este con-
greso tenga en el fortalecimiento de 
las políticas de compliance en Perú y 
América Latina?
Impulsar espacios donde se promueva 
el compliance y las buenas prácticas, 
no solo es saludable, sino que planta 
la semilla de fomentar una cultura de 
ética y cumplimiento en las empresas.

Asimismo, permite compartir buenas 
prácticas lo que favorece tanto al sec-
tor público como privado en la mejora 
del monitoreo de los controles contra 
la lucha anticorrupción.

¿Qué papel juega la cultura corporati-
va en la prevención de la corrupción, 
y cómo se puede mejorar para apoyar 
la integridad y el cumplimiento?
Contar con cultura corporativa de ética 
y transparencia no solo ayuda a prevenir 
la corrupción, sino que también contri-
buye a un entorno de trabajo más posi-
tivo y productivo. Fortalecer esta cultura 

requiere un compromiso continuo y un 
enfoque integral de todos los estamen-
tos de la compañía, siendo necesario, un 
involucramiento real del directorio y de 
sus más altos funcionarios.

A medida que las regulaciones con-
tinúan evolucionando, ¿qué medidas 
pueden tomar las empresas para an-
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Fredy Guerra, Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en COSAPI y 
miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association Capítulo Perú, 
dialoga con Stakeholders sobre la evolución del concepto de compliance. Desde su 
perspectiva, ha pasado de ser un elemento opcional a convertirse en un requisito 
esencial para operar en el mundo de los negocios, especialmente en Perú.

Fredy Guerra
Gerente Corporativo 

de Ética, Riesgos y 
Cumplimiento en COSAPI 

y miembro de la Junta 
Directiva de la World 

Compliance Association 
Capítulo Perú
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ticiparse a los cambios regulato-
rios en materia de compliance y 
anticorrupción?
La normativa en materia de com-
pliance y lucha contra la corrup-
ción ha evolucionado de manera 
acelerada en toda Latinoamérica. 
Por ello, mantenerse al tanto de 
los últimos cambios normativos 
es un proceso continuo que exige 
adaptabilidad y proactividad. La 
tecnología y el análisis de datos 
deben ser aliados estratégicos para 
que las empresas puedan mitigar y 
anticipar riesgos de cumplimiento.

Además, contar con un equipo de 
cumplimiento y legal que ofrezca 
soporte constante en la interpreta-
ción y aplicación de las leyes facilita 
la adaptación a estos cambios.

¿Cómo puede la colaboración en-
tre el sector privado, el sector 
público y la sociedad civil contri-
buir a superar los desafíos de la 
corrupción?

Combatir la corrupción es res-
ponsabilidad de todos, ya que 
son igualmente culpables quie-
nes solicitan un soborno, quienes 
lo otorgan, y quienes miran sin 
actuar. Si realmente queremos 
generar un cambio, debemos co-
menzar trabajando en equipo 
para que la historia de corrupción 
que vivimos en Perú no se repita. 
Crear espacios de intercambio de 
opiniones y buenas prácticas en-
tre el sector privado, público y la 
sociedad civil como el Congreso 
Internacional de Compliance y 
Lucha Anticorrupción promovi-
do por la World Compliance As-
sociation, permite que actores de 
diversos sectores compartan sus 
perspectivas y aprendan meca-
nismos para prevenir la corrup-
ción en sus organizaciones.

¿Qué mensaje le gustaría trans-
mitir a los participantes del VIII 
Congreso Internacional de Com-
pliance y Lucha Anticorrupción 

sobre la importancia de su rol en 
la creación de un entorno de nego-
cios más ético y transparente?
Su rol es fundamental para cons-
truir un entorno de negocios más 
ético y transparente, ustedes son 
los pilares que promueven una cul-
tura de integridad dentro de sus 
organizaciones. Su trabajo no solo 
contribuye a mitigar riesgos, sino 
que también fortalece la confianza 
en el mercado y en la sociedad. La 
ética empresarial no es solo un de-
ber, sino una ventaja competitiva 
que genera valor a largo plazo. Su 
compromiso y liderazgo son clave 
para impulsar cambios sostenibles 
que erradiquen prácticas corruptas 
y fomenten el crecimiento basado 
en principios sólidos.

El impulsar prácticas éticas y com-
batir activamente la corrupción, 
contribuye a generar confianza en-
tre los distintos actores del merca-
do y a fomentar un entorno de ne-
gocios más justo y equitativo.



Economía Circular: la clave para 
un futuro sostenible

El agotamiento de los recursos 
naturales y el modelo de con-

sumo lineal que ha prevalecido du-
rante décadas nos han llevado a una 
encrucijada ambiental sin preceden-
tes. A nivel global, los desechos si-
guen aumentando a un ritmo insos-
tenible, especialmente en regiones 
como América Latina y el Caribe que 
generan cerca del 10 % de residuos en 
el mundo. Frente a esta problemáti-
ca, la gestión de residuos sólidos re-
quiere de una transformación crucial 
si aspiramos a un planeta más limpio 
y sostenible.

Una de las herramientas más pode-
rosas para lograrlo es la economía 
circular, un modelo que invita a re-
considerar la forma en que utiliza-
mos los recursos y alargamos la vida 
de los materiales. A diferencia del 
modelo de consumo lineal, donde 
los productos se fabrican, se usan y 
luego se desechan, la economía cir-
cular busca mantener los materiales 
en circulación por el mayor tiempo 
posible. Esto se traduce en menos 
extracción de recursos naturales 
y una reducción significativa en la 
generación de residuos, y por con-
siguiente una menor contaminación 
ambiental.

Un ejemplo destacado de la imple-
mentación de este enfoque es la re-
ciente renovación de Machu Picchu 
como Destino Carbono Neutral, un 
logro alcanzado este año gracias a 
una iniciativa liderada por Grupo 
AJE, a través de nuestra marca Cie-
lo, en colaboración con Inkaterra, el 
municipio de Machu Picchu y Tetra 
Pak. Este proyecto, iniciado en 2016, 
ha sido clave en la reducción y co-
rrecta gestión de los residuos gene-

rados en la Ciudadela Inca, permi-
tiendo mitigar su huella de carbono. 
Las acciones implementadas como la 
instalación de dos compactadoras de 
residuos plásticos, una planta de bio-
diesel que transforma el aceite usa-
do, un pirolizador que convierte re-
siduos orgánicos en biocarbón y una 
trituradora de vidrio, permitieron un 
manejo más eficiente de los desechos 
y un impacto positivo en las comu-
nidades. 

El enfoque de la economía circular 
debe ir de la mano de una gestión efi-
ciente de los residuos. Esto requiere 
optimizar los sistemas de recolección, 
rediseñar los empaques para facilitar 
su reciclabilidad y gestionar de mane-
ra efectiva los desechos industriales. 
Estas prácticas son vitales para redu-
cir el impacto ambiental y maximizar 
el uso de los recursos disponibles.

Ejemplos como la reducción de emi-
siones de carbono, la construcción de 

plantas de reciclaje de PET, y la me-
jora en la eficiencia del uso de agua 
y energía en los procesos de produc-
ción, demuestran cómo la gestión de 
residuos sólidos y la economía circu-
lar pueden integrarse para crear un 
impacto positivo.

Desde Grupo AJE, hemos desarro-
llado una estrategia de economía 
circular con dos pilares: Gestión de 
residuos post industriales, que nos 
ha permitido conectar con otras in-
dustrias más del 80 % de nuestros 
residuos aprovechables de planta y 
centros de distribución; y el segundo 
pilar, con foco en la incorporación de 
material reciclado en nuestros enva-
ses PET, para lo cual desarrollamos 
diferentes estrategia de recolección 
que nos permitan darle una nueva 
vida a las botellas, transformándolas 
en envases a partir de materiales re-
ciclados. Para ello, hemos implemen-
tado acciones que nos permiten pro-
mover el reciclaje visible. En alianza 
con diferentes actores como la LÍNEA 
1 del Metro de Lima, el Ministerio del 
Ambiente, los municipios distritales 
y asociaciones de recicladores forma-
les, se instalaron 13 puntos de reci-
claje de botellas plásticas o “botello-
nes”, como nosotros los llamamos, en 
las estaciones con el fin de promover 
la cultura ambiental de los pasajeros 
y la comunidad en general.

La transición hacia una economía 
circular no es solo un medio para dis-
minuir el daño ambiental, sino una 
estrategia esencial para fortalecer 
industrias más resilientes y soste-
nibles. Este cambio de paradigma es 
clave para enfrentar los desafíos del 
mundo actual y asegurar un futuro 
más sostenible para todos.

Por Gianina Jiménez 
Líder de Comunicaciones, Sostenibilidad y 

Asuntos Corporativos de AJE Perú
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BCP otorgó un financiamiento 
sostenible por USD 100 millones a 
Buenaventura

El BCP ha otorgado su primer 
Préstamo Vinculado a la Soste-

nibilidad (Sustainability-linked loan, 
SLL) a Compañía de Minas Buena-
ventura S.A.A. (“Buenaventura”), por 
un monto de USD 100 millones. El fi-
nanciamiento se ha estructurado bajo 
el formato de línea comprometida de 
crédito revolvente (RCF, por sus siglas 
en inglés) destinada a financiar inver-
siones de Buenaventura y, además, di-
señada para incentivar el cumplimien-
to de objetivos ambientales y sociales 
que mantiene la empresa minera como 
parte de su estrategia de sostenibilidad.

Las condiciones financieras de esta 
estructura están vinculadas al cum-
plimiento de metas de desempeño en 
aspectos ambientales y sociales, tales 
como gestión del agua, salud y seguri-

Se trata del primer financiamiento vinculado a la sostenibilidad otorgado por el BCP

dad en el trabajo y relación con las co-
munidades.

César Stuart, Head de Corporate Ban-
king del BCP, comentó que “estamos 
muy orgullosos de otorgar nuestro 
primer Préstamo Vinculado a la Soste-
nibilidad a Buenaventura. Este tipo de 
financiamientos refleja nuestro com-
promiso con la promoción de prácti-
cas sostenibles y responsables en el 
sector empresarial peruano. Creemos 
firmemente que, al alinear los objetivos 
financieros con los de sostenibilidad, 
podemos generar un impacto positivo 
significativo en nuestras comunidades 
y el medio ambiente.”

Por su parte, Daniel Domínguez, vi-
cepresidente de Finanzas y Admi-
nistración de Buenaventura, expresó 

que “nos complace que instituciones 
financieras como el BCP nos acom-
pañen en el objetivo de promover 
el desarrollo sostenible de la mine-
ría en el Perú. Esta línea de crédito 
comprometida nos permitirá seguir 
avanzando en nuestras operaciones 
y proyectos, de manera particular en 
la construcción del proyecto San Ga-
briel en Moquegua. En Buenaventura 
reafirmamos nuestro compromiso de 
contribuir al desarrollo de las regio-
nes donde operamos y al progreso del 
país en su conjunto”.

Este financiamiento marca un hito 
importante para el BCP y refuerza su 
liderazgo en la promoción de estas 
prácticas en el sector financiero, parte 
importante de su estrategia de soste-
nibilidad.
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Minera Bateas fortalece su 
compromiso con la sostenibilidad y 
el desarrollo responsable

“En Minera Bateas estamos com-
prometidos con la excelencia 

operativa, la satisfacción de nuestros 
colaboradores, la seguridad en el tra-
bajo, el desarrollo sostenible y la res-
ponsabilidad corporativa. Reconocemos 
nuestros logros, enfrentamos nuestros 
desafíos y seguimos adelante con de-
terminación y humildad, siempre con la 
visión de construir un futuro mejor para 
todos”, afirma Rafael Helguero, director 
País de Minera Bateas.

Minera Bateas, que opera en el distri-
to de Caylloma, provincia de Caylloma, 
Arequipa, viene dando pasos importan-
tes en la implementación de iniciativas 
que reflejan su compromiso con la ges-
tión responsable de recursos, el bien-
estar de las comunidades y una buena 
gobernanza. 

Actualmente, la empresa se encuentra 
en un proceso de consolidación y forta-
lecimiento de su gestión de sostenibili-
dad a través del diseño de una estrate-
gia que integrará sus compromisos ESG 
(Ambiental, Social y Gobernanza) con 
acciones concretas orientadas al de-
sarrollo sostenible y al crecimiento del 
negocio. De este modo, se establecerán 
compromisos claros y acciones especí-
ficas que abarcarán el corto, mediano y 
largo plazo.

Sin embargo, este proceso no parte de 
cero, ya que Minera Bateas ha imple-
mentado diversas iniciativas de sosteni-
bilidad como la integración del estándar 
GISTM para la gestión de relaves. Este 
estándar internacional busca mejorar la 
seguridad en el manejo de relaves mi-
neros, reduciendo potenciales impac-
tos ambientales y sociales. La empresa 
sigue las directrices del Consejo Inter-

nacional de Minería y Metales (ICMM) y 
las normativas locales, asegurando una 
gestión responsable. Además, en 2023, 
se implementaron sistemas de monito-
reo geotécnico, telemetría y estudios de 
ingeniería, lo que ha permitido mejorar 
la estabilidad física de las presas de re-
laves y reforzar el compromiso con la 
sostenibilidad.

Una gestión sostenible 
desde sus operaciones
Minera Bateas también cuenta con un 
programa de cadena de suministro sos-
tenible, que busca promover prácticas 
responsables entre sus proveedores, 
gestionando de manera eficiente este 
proceso, con un enfoque especial en 
el desarrollo de proveedores locales a 
través de capacitaciones, asesorías per-
sonalizadas y una Oficina de Empleo y 
Compras Locales, lo que les permite me-

jorar su competitividad y acceder a nue-
vas oportunidades comerciales. 

Específicamente, la minera realizó com-
pras locales por más de 3 millones de 
dólares, contribuyendo a la economía 
del distrito de Caylloma. Además, gene-
ró 1086 empleos directos e indirectos. 

Asimismo, la gestión eficiente del agua 
es una prioridad para Minera Bateas, 
que ha implementado un sistema de 
recirculación tanto en sus actividades 
mineras como en la planta concentra-
dora. En 2023, logró incrementar la re-
circulación de agua residual industrial 
al 70 % en sus operaciones subterráneas 
y al 80 % en el proceso operativo, lo que 
permitió reducir significativamente el 
uso de agua fresca a 0.94 metros cúbicos 
por tonelada de producto. Estas medi-
das minimizan el impacto ambiental y 
aseguran la disponibilidad del recurso 
para las comunidades locales. Además, 
se han realizado campañas de sensibili-
zación y monitoreo participativo con la 
participación de los pobladores de Cay-
lloma.

Otra de las iniciativas importantes es 
la automatización del sistema de relle-
no hidráulico en la Mina Caylloma, un 
proyecto que estará terminado en 2024. 
Este avance eliminará la necesidad de 
vehículos para el transporte de relaves, 
y a su vez contribuirá significativamen-
te a la meta corporativa de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernade-
ro en un 15 % para el 2030.

La seguridad y salud ocupacional de los 
colaboradores también son una priori-
dad para Bateas, por lo que han imple-
mentado un Programa de Gestión de 
Riesgos Críticos, enfocado en la iden-

Rafael Helguero Seminario
Director País de Minera Bateas
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“La seguridad y salud 
ocupacional de los 
colaboradores también 
son una prioridad para 
Bateas”.

tificación y mitigación de riesgos 
laborales. Además, Minera Bateas 
incorpora la evaluación de aspec-
tos ESG en su gestión de riesgos, 
siguiendo un proceso estructurado 
que incluye la identificación, eva-
luación, tratamiento y monitoreo 
de riesgos clave. La empresa asigna 
un “Risk Champion” para liderar 
esta gestión y actualizar la matriz 
de riesgos trimestralmente. Parale-
lamente, Minera Bateas se compro-
mete a respetar y proteger los dere-
chos humanos, aplicando políticas 
internacionales, capacitando a sus 
empleados, y reportando cero viola-
ciones de derechos, incluidas las de 
pueblos indígenas, desde 2021.

Un fuerte compromiso 
con sus comunidades
Minera Bateas reafirma su sólido 
compromiso con los vecinos del 
distrito de Caylloma, invirtiendo 
en programas que promueven el 
desarrollo social y económico para 
un crecimiento sostenible. En 2023, 
la empresa destinó más de 969 000 
dólares a iniciativas de educación, 
programas de empoderamiento 
femenino, campañas de salud y un 
sólido programa económico-pro-
ductivo.

El programa social más destacado 
es “Becas Bateas”. Desde su creación, 
se han otorgado 37 becas: 17 para es-
tudios en CETEMIN y 20 en SENATI. 
A la fecha, el 27 % de los becarios 
han egresado satisfactoriamente, 
mientras que el 73 % continúa en 
formación. Es importante resaltar 
que el 60 % de las beneficiarias han 
sido mujeres, con el objetivo de pro-
mover su desarrollo profesional y 
empoderamiento en la comunidad. 
Siguiendo esta línea, Minera Bateas 
también señala avances en diver-
sidad e inclusión. La participación 
femenina en la fuerza laboral de 
Minera Bateas alcanzó un 11.21 %, 
con un 19 % de mujeres en puestos 
gerenciales. Estos datos sugieren un 
compromiso por parte de la empre-

sa para incrementar la diversidad 
en un sector tradicionalmente do-
minado por hombres.

A través del Convenio Marco fir-
mado en 2021 entre la empresa, la 
Municipalidad Distrital de Caylloma 
y el Frente Único de los Intereses de 
Caylloma (FUDICAY), Bateas com-
prometió 8.8 millones de soles du-
rante cuatro años para mejorar las 
condiciones de vida de las familias 
cayllominas. Este acuerdo busca 
impulsar el progreso en áreas como 
la educación, salud, economía, me-
dio ambiente y la participación de la 
comunidad.

Entre las principales iniciativas 
destacan el mejoramiento del Ca-
mal Municipal, la optimización de 
los servicios del Estadio Municipal 
de Caylloma y el proyecto “Aulas Di-
gitales”, que ha llevado internet de 
alta velocidad y equipamiento tec-
nológico a todas las instituciones 
del distrito. Además, se encuentra 
en proceso el proyecto de siembra y 
cosecha de agua.

Estos avances y otros han sido 
consolidados en su primer Repor-
te de Sostenibilidad que reciente-
mente se publicó y fue elaborado 
de acuerdo con los estándares 
GRI (Global Reporting Initiative) 
y SASB (Sustainability Accounting 
Standards Board). Este documen-
to transparenta su desempeño y 
logros en distintas áreas, ofre-
ciendo una visión detallada de 
su progreso en aspectos clave de 
sostenibilidad. 

La gestión sostenible de Minera 
Bateas fue reconocida por segundo 
año consecutivo por la organización 
Perú Sostenible, con el distintivo 
Empresa con Gestión Sostenible 
(EGS). Este reconocimiento destaca 
sus buenas prácticas, al ser una he-
rramienta que evalúa el desempeño 
en dimensiones ambientales, socia-
les, de gobernanza y de modelo de 
negocio e innovación.



#LaParteQueNosToca: el compromiso  
de MAPFRE con la sostenibilidad 

Nos encontramos en la Década 
de Acción, un periodo crítico que 

nos brinda una oportunidad excepcio-
nal para trabajar juntos y enfrentar los 
desafíos sociales y ambientales. Frente a 
estos problemas globales, la única solu-
ción posible es la colaboración colectiva. 
Por ello, MAPFRE ha renovado su com-
promiso con las personas y el planeta, 
convencidos de que cumpliendo todos 
con #LaParteQueNosToca podemos 
construir juntos un futuro sostenible.

“Somos una empresa que se enfoca en 
los desafíos globales para generar un 
impacto positivo en nuestro entorno”, 
menciona Victoria García Poultier, di-
rectora de Personas y Organización de 
MAPFRE Perú, y nos cuenta que para 
ello el Grupo ha desplegado un Plan 
de Sostenibilidad 2024-2026, el cual 
pone el foco en aquellos retos globa-
les a los que puedesus actividades en 
cuatro ejes:

Como parte de este plan, la compañía 
ha asumido diversos compromisos 
públicos. Por ejemplo, en el eje am-
biental, se han propuesto que para el 
2030 el 100% de los países del grupo 
MAPFRE serán neutros en carbono. 
En el ámbito social, el 36% de mujeres 

deben de ubicarse en puestos de di-
rección y el 100% de sus proveedores 
estén homologados con criterios ESG 
para 2026. Y respecto al Negocio, se 
han propuesto que el 95% de su car-
tera de inversión esté calificada con 
criterios ESG.
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Victoria García 
Poultier
Directora de Personas 
y Organización de 
MAPFRE Perú

En Perú cumplimos con
#LaParteQueNosToca
“En MAPFRE Perú estamos comprome-
tidos en materia social y ambiental, con 
servicios alineados a nuestros compro-
misos y un gobierno que nos permita 
seguir avanzando en la dirección co-
rrecta”, sostiene García Poultier.

Al respecto, nos cuenta que en el eje 
social su compromiso está enfocado en 
promover el empleo, la inclusión, la edu-
cación financiera y la gestión de la ca-
dena de valor. Para impulsar la emplea-
bilidad, la compañía participa en ferias 
laborales y brinda charlas en alianza con 
diversas universidades buscando atraer 
el talento joven con oportunidades de 
empleo. Asimismo, desde el año 2019 
gestionan una Estrategia de Despliegue 
de Digital Workplace, la cual consiste 
en brindar capacitaciones en el uso de 

Ambiental

Ejes

Social

GobernanzaNegocio

Protegemos 
nuestro planeta

Sumando fuerzas
cerramos brechas

Impulsamos la
transparencia y el diálogo

Desarrollamos
productos y servicios

con criterios ESG



“En el eje ambiental 
una de sus principales 
iniciativas es la reducción 
de la huella de carbono 
en todas las sedes de 
MAPFRE Perú”. 

herramientas más utilizadas en el 
día a día como TeamsPhone, Reu-
niones Eficaces (Outlook y Teams), 
OneDrive, SharePoint y Eureka, una 
plataforma en la que sus trabajado-
res comparten conocimiento y que 
a la fecha les ha permitido formar 
a más de 2000 colaboradores, entre 
administrativos y nuevos ingresos.

“Para promover la inclusión social, 
entre las iniciativas más importan-
tes, desde hace más de 5 años desa-
rrollamos un ‘Programa de Mujeres 
Líderes’ que busca prepararlas para 
asumir puestos de responsabilidad. 
A la fecha, más de 70 colaboradoras 
han participado en este programa 
y el 50% ha tenido una movilidad 
funcional”, resalta la ejecutiva. 

Además, nos comenta que en Perú 
MAPFRE está trabajando en el pro-
yecto de homologación de provee-
dores, cuyo objetivo es conocer el 
estado en el que se encuentran los 
criterios ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo. Durante el 
2023 se han logrado homologar a 
más de 200 proveedores. Por últi-
mo, comprometidos con la promo-
ción de una cultura de educación 
financiera y de seguros, la compa-
ñía está usando sus redes sociales y 
plataformas digitales para difundir 
permanentemente contenido uti-
litario para sus clientes, usuarios y 
comunidad en general. 

En el eje ambiental una de sus prin-
cipales iniciativas es la reducción de 
la huella de carbono en todas las se-
des de MAPFRE Perú. “Al cierre del 
año 2023, logramos una reducción 
del 22% con respecto al año 2022. 
Perú es un país estratégico dentro 
de la estrategia corporativa de MA-
PFRE, es por ello que al año 2030 la 
operación deberá ser Carbono Neu-
tral. A partir del presente año se ad-
quirirán bonos de carbono”, destaca 
García Poultier. Con ese objetivo, 
en el 2023 la compañía invirtió en 

la construcción de una nueva sede 
principal, diseñada con criterios 
sostenibles con la certificación Leed 
Gold. La sede principal cuenta con 
certificación ISO 14001 acreditando la 
correcta gestión ambiental. Por últi-
mo, en este eje, a partir del 2022 MA-
PFRE Perú inició la renovación de su 
flota vehicular con la adquisición de 
autos de bajas emisiones de Carbo-
no.  Estas acciones le han permitido 
participar del programa de ‘Huella de 
Carbono Perú’ del Minam y obtener el 
nivel 2 de reconocimiento. 

Para el eje de gobernanza, la com-
pañía trabaja en dos líneas: Trans-
parencia, y ODS y Huella Social.

Celebrar la Semana MAPFRE les 
permite reforzar con sus colabo-
radores cada año los compromisos 
que tiene la compañía. A través de 
diversas acciones realizadas du-
rante una semana, impulsan el 
conocimiento de actividades MAP-
FRE en sostenibilidad. 

Por último, dentro de la línea de ODS 
y Huella Social sus colaboradores y 
familiares participan en el ‘Progra-
ma de Voluntariado’ permitiendo 
vivir una experiencia de ayuda y so-
lidaridad con quienes más lo necesi-
tan. “Desde el año 2017 a la fecha so-
mos más de 1450 voluntarios, entre 
colaboradores y familiares que han 
estado detrás de las 340 actividades 
celebradas en Perú durante estos 
años. Gracias a este programa, Fun-
dación MAPFRE junto con MAPFRE 
Perú han logrado beneficiar direc-
tamente a 32 624 e indirectamente 
802 614 personas entre niños, ado-
lescentes, adultos mayores, entre 
otros”, afirma García Poultier. 
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Grupo Gloria: trabajando por 
un futuro sostenible

Actualmente, la sostenibilidad se 
ha convertido en un componen-

te fundamental en la estrategia de toda 
compañía, pues es reconocida como un 
compromiso que implica medir su éxi-
to no solo en términos de rentabilidad 
económica, sino también en cuanto a su 
impacto social y ambiental.

Por ello, el Grupo Gloria ha integrado la 
sostenibilidad en las operaciones de sus 
diferentes unidades de negocio a través 
de tres pilares transversales: Nutrición 
para Todos, Protección del Planeta y 
Crecer Juntos. Con ello busca promover 
iniciativas concretas e innovadoras que 
contribuyan no solo con el desarro-
llo sostenible del país, sino al cumpli-
miento de las metas globales enmar-
cadas en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Nutrición para Todos
El Grupo Gloria tiene como misión el 
brindar productos ricos, nutritivos y ac-
cesibles, de forma eficiente y sustenta-
ble, asegurando la calidad, el cuidado de 
las personas y un futuro más saludable. 
Con este marco, las diferentes empre-
sas pertenecientes a Gloria Foods, su 
holding de alimentos, se encuentran 
en un constante proceso de innovación 
para que sus productos estén a disposi-
ción no solamente de todas las familias 
peruanas a lo largo de todo el territorio 
nacional, sino también a sus consumi-
dores en más de 40 países del mundo. 

Asimismo, impulsan y cooperan en 
diferentes programas sociales enfoca-
dos en la promoción de estilos de vida 
saludables a través de la educación 
nutricional e intervenciones contra la 
anemia en diferentes zonas del Perú. 

Ejemplo de ello son el programa “Nu-
triendo al Perú con Gloria” que se vie-
ne ejecutando en Surquillo y Antioquía 
(Huarochirí) y cuya meta es incremen-
tar los niveles de hemoglobina en la 
población infantil, no solo a través de 
asistencia alimentaria, sino también 
mediante la capacitación a madres y 
padres de familia en buenos hábitos 
nutricionales y manipulación de ali-
mentos.

El Grupo mantiene, además, estrechos 
lazos de colaboración con diferentes 
organizaciones a fin de promover la 
seguridad alimentaria en diferentes 
zonas y beneficiar a la mayor cantidad 
de personas posibles. En ese marco, al-
gunos de los más importantes aliados 
dentro del territorio peruano son el 
Banco de Alimentos Perú, Cáritas del 
Perú, la Agencia Adventista de Desa-
rrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), 
el Programa “Alas de Esperanza” de la 
Fuerza Aérea del Perú, entre otras. 

Protección del Planeta
A través de una amplia gama de proyec-
tos, el Grupo Gloria busca minimizar 
impactos y para ello viene implemen-
tando procesos productivos más respe-
tuosos con el medio ambiente. Dichas 
iniciativas implican adecuados análisis, 
evaluaciones y planificación en su cade-
na productiva para la identificación de 
oportunidades que brindan la logística 
inversa, la promoción de la circularidad 
o el cambio de matriz energética, lo que 
permite que las empresas del Grupo 
Gloria promuevan la innovación y el de-
sarrollo (I+D) para lograr un uso óptimo 
de sus diferentes recursos y obtengan 
mayor eficiencia energética y eficacia 
operacional. 

De allí el uso de la icónica lata todote-
rreno, empaque que nos permite llevar 
alimentos nutritivos a los rincones más 
alejados garantizando la calidad e ino-
cuidad de nuestros productos y, además, 
proteger el medio ambiente gracias al 

La compañía ha incorporado un enfoque sostenible mediante tres pilares que le 
permiten lograr un impacto positivo en los ámbitos social y ambiental frente a sus 
grupos de interés.

Intervención nutricional
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“El Grupo Gloria 
implementa acciones 
para impulsar el 
desarrollo sostenible 
en todos los sectores 
donde está presente”.

uso de la hojalata, un material eter-
namente reciclable. 

La importancia de este pilar se ex-
tiende también al resto de las uni-
dades de negocio. Ejemplos de ello 
son la transformación de la carte-
ra de productos de Cemento Yura, 
dentro de la cual destaca el cono-
cido cemento puzolánico, gracias al 
cual reducimos de manera signifi-
cativa el uso de clinker y sus emi-
siones. Además, las empresas vie-
nen trabajando por el cambio de la 
matriz energética, como es el caso 
de la planta de energía fotovoltai-
ca de Yura, la cual se espera inicie 
operaciones en el primer semestre 
del 2025. 

Asimismo, es importante destacar 
que dentro de las divisiones del 
Grupo se impulsa de manera cons-
tante la optimización del uso de 
los recursos hídricos y energéticos, 
como también la economía circular 
y la logística inversa. 

Crecer Juntos
Mediante un fuerte trabajo de rela-
cionamiento, interacción y colabo-
ración constante con diversos acto-
res, el Grupo Gloria busca generar 
valor y contribuir de manera sig-
nificativa al desarrollo y mejora de 
la calidad de vida de sus diferentes 
grupos de interés. 

Una muestra de ello es el “Programa 
de Desarrollo Ganadero de Gloria”, 
abocado a mejorar las capacidades 
y competencias de los proveedores 
lecheros a través de capacitaciones, 
asistencia técnica y modernización 
de sus procesos. Y parte de estas 
acciones es la implementación de 
una red de tanques de enfriamien-
to fotovoltaicos que permiten que 
los ganaderos lecheros puedan in-
crementar y mantener la calidad 
de leche.

De igual modo, las empresas del 
grupo invierten de manera cons-

tante en el desarrollo del entorno 
a través de Obras por Impuestos, 
programas de empleabilidad para el 
fomento de la inserción laboral for-
mal de las comunidades en nuestras 
zonas de influencia, y la divulgación 
del conocimiento científico a través 
de la descentralización de eventos 
de corte académico. Este año se 
descentralizó el Congreso Interna-

cional de Avances e Nutrición (CIAN), 
llevándolo por primera vez a la ciu-
dad del Cusco y permitiendo así a los 
profesionales de la salud del interior 
del país actualizarse con los últimos 
descubrimientos en seguridad ali-
mentaria y la nutrición de la mano de 
diferentes investigadores nacionales 
y extranjeros.

De este modo, El Grupo Gloria re-
afirma su compromiso con el de-
sarrollo sostenible mediante la 
implementación de prácticas res-
ponsables que generen un impacto 
positivo en el medio ambiente y la 
sociedad en general, impulsando los 
esfuerzos globales para lograr un 
mundo mejor para las generaciones 
venideras. 

Proyecto de obras 
por impuesto Yura

Educación nutricional



“Nuestras acciones están guiadas por 
un modelo de negocio sostenible”

¿Cuál considera que es el papel 
que tiene la empresa privada 

ante los retos que plantea la sosteni-
bilidad al país?
El rol de la empresa privada trascien-
de su función tradicional como agente 
económico, al convertirse en un actor 
clave en la promoción de soluciones 
que aborden los desafíos sociales y 
ambientales del país. En Arca Conti-
nental, nuestras acciones están guia-
das por un modelo de negocio soste-
nible que busca generar un impacto 
positivo a largo plazo, contribuyendo 
activamente a la construcción de un 
Perú más inclusivo y responsable.

¿Mediante qué acción, por ejemplo, 
Arca Continental ha podido demos-
trar su compromiso?
Un ejemplo concreto es nuestro tra-
bajo impulsando un uso cada vez más 
sostenible de empaques, con iniciati-
vas como la botella San Luis hecha 100 
% de material reciclado, que marcó un 
hito en la industria de bebidas en el 
Perú. Este tipo de acciones demues-
tran que la empresa privada puede y 
debe asumir un liderazgo activo en la 
búsqueda de soluciones a los retos que 
enfrenta el país, entre ellos el manejo 
de residuos, la gestión de recursos hí-
dricos, la inclusión, entre otros.

¿En qué se basa el modelo de negocio 
de la empresa para incorporar el en-
foque de sostenibilidad? 
Arca Continental cuenta con un mo-
delo de negocio sostenible, en la que 
la economía circular, el uso eficiente 
de recursos y la innovación tecno-
lógica son prioridades. Este enfoque 
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Mariella Paredes, directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de 
Sudamérica de Arca Continental, cuenta que la economía circular, el uso eficiente 
de recursos y la innovación tecnológica son prioridades en el modelo de negocio de 
la compañía.

Mariella Paredes
Directora de 
Asuntos Públicos, 
Comunicación 
y  Sostenibilidad 
Sudamérica de Arca 
Continental



“Un aspecto clave de 
nuestro modelo de negocio 
es la evaluación continua 
del ciclo de vida de 
nuestros empaques”.

aumenta nuestra competitividad 
en el mercado y reduce nuestro 
impacto ambiental. A través de 
nuestras operaciones, hemos op-
timizado procesos, por ejemplo, la 
reducción del consumo de agua y 
energía.

En particular, ¿cuál ha sido la 
gestión que han tenido con sus 
empaques? 
Un aspecto clave de nuestro mo-
delo de negocio es la evaluación 
continua del ciclo de vida de 
nuestros empaques, lo que nos 
ha llevado a modificar el diseño 
de botellas para que sean más 
reciclables, como es el caso de 
Sprite, que cambió de su tradi-
cional color verde a transparente 
para facilitar su reciclaje. Ade-
más, hemos logrado incorporar 
un promedio de 25 % de PET re-
ciclado en toda nuestra cartera 
de productos. 

¿Qué resultados destacan des-
de la compañía, a través de sus 
diversas iniciativas en favor del 
ámbito ambiental?
En lo ambiental, destacan nues-
tras plantas en Pucusana y Tru-
jillo, que han sido certificadas 
con LEED Nivel Oro y Nivel Pla-
tinum, respectivamente. Estas 
certificaciones son un reflejo de 
nuestra eficiencia en el consumo 
de energía y agua, logrando re-
ducciones superiores al 30 % en 
comparación con edificaciones 
convencionales. Además, conta-
mos con un diseño universal de 
botella retornable que permite 
su reutilización para diferentes 
productos, extendiendo su ciclo 
de vida y reduciendo la genera-
ción de residuos.

Y respecto al impacto social, ¿qué 
acciones han implementado? 
En el ámbito social, nuestro pro-
grama “EcoEscuela” ha sensibili-
zado a más de 7700 estudiantes en 
Arequipa, Cusco, Lima e Iquitos, 

¿Qué articulación han establecido 
para impulsar la gestión sosteni-
ble de Arca Continental?  
Un claro ejemplo de esta articu-
lación intersectorial es el Acuer-
do de Producción Limpia que 
firmamos con el Ministerio del 
Ambiente y el Ministerio de la 
Producción, a través del cual lo-
gramos el Sello Perú Limpio por 
cumplir con el 100 % de los objeti-
vos pactados. 

Asimismo, trabajamos en conjunto 
con Gobiernos locales y regionales 
en iniciativas de reciclaje y mane-
jo de residuos, como el programa 
“Recicla Consciente” en alianza 

con Supermercados Peruanos, que 
promueve la cultura del reciclaje a 
nivel nacional.

En esa línea, ¿cuánto contribu-
yen asociaciones y eventos como 
la Cumbre Perú Sostenible en la 
búsqueda de un mejor futuro? 
Estas asociaciones permiten 
compartir conocimientos, inno-
vaciones y buenas prácticas, lo 
que facilita la creación de solu-
ciones más robustas y eficaces. 
En Arca Continental, valoramos 
enormemente el poder de la co-
laboración y hemos encontrado 
en iniciativas como Perú Soste-
nible una plataforma para gene-
rar sinergias con otras empresas 
comprometidas con el desarrollo 
sostenible. 

¿Por qué las compañías deberían 
apostar por este tipo de espacios?
Mi llamado a otras compañías del 
sector es a que se sumen a estas 
iniciativas y comprendan que la 
sostenibilidad no es solo una ten-
dencia, sino una necesidad, pues 
la colaboración es la clave para 
crear un impacto duradero y ge-
nerar un cambio real en nuestro 
entorno.

¿Algún mensaje para sus stake-
holders en el marco de su com-
promiso con el desarrollo soste-
nible del Perú?
Seguiremos impulsando el desa-
rrollo de nuestra cadena de valor 
y las comunidades donde opera-
mos, así como fomentando mo-
delos de economía circular, cola-
borando con aliados estratégicos 
para construir un futuro más 
sostenible. Creemos firmemente 
que el éxito empresarial no pue-
de separarse del bienestar social y 
ambiental, y en ese sentido, rea-
firmamos nuestro compromiso de 
ser una empresa que, más allá de 
generar valor económico, contri-
buye activamente al bienestar de 
los peruanos. 
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educándolos sobre la importancia 
del reciclaje y la gestión responsa-
ble de los residuos. De igual mane-
ra, la campaña “Tapisoles de Inca 
Kola” ha aportado a la recolección 
de más de 3 millones de tapas en 
alianza con la ONG Tierra y Ser 
para concretar donaciones que be-
neficien a las comunidades donde 
operamos. 

¿Cómo ve las oportunidades que 
ofrecen las alianzas y convenios 
entre diferentes organizaciones 
en favor de un Perú Sostenible?
Ningún sector puede abordar de 
manera aislada problemas como 
el cambio climático, la gestión de 
residuos o la inclusión social. Es 
por ello que consideramos crucial 
establecer un modelo de trián-
gulo dorado; es decir, la empresa 
privada en alianzas con el Estado 
y la comunidad, ya que estas cola-
boraciones nos permiten escalar 
nuestras iniciativas y llegar a más 
personas.



“Aliados de tu desarrollo”: el 
acompañamiento integral de Alicorp 
a los emprendedores del Perú

En el dinámico ecosistema em-
presarial de Perú, el espíritu 

emprendedor es un motor que impul-
sa la economía. Desde la panadería lo-
cal hasta el restaurante de la esquina, 
los peruanos demuestran constante-
mente su capacidad para iniciar y ges-
tionar negocios. Sin embargo, a pesar 
de esta energía emprendedora, de 
acuerdo con el gremio de la Pequeña 

Empresa de la Cámara de Comercio de 
Lima, el 80% de los nuevos emprendi-
mientos no sobreviven al primer año.

Reconociendo el papel crucial que jue-
gan estos negocios en nuestras comu-
nidades y economías, Alicorp acompa-
ña a más de 145 000 emprendedores en 
todo el país. Su plataforma web, Aliados 
de tu desarrollo, pone a disposición di-
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ferentes iniciativas que ofrecen capa-
citaciones, acompañamiento, asesoría 
técnica, delivery de productos, entre 
otros servicios, especialmente diseña-
dos para optimizar tiempo en sus com-
pras, abastecer sus negocios en menos 
de 48 horas y gestionar de manera más 
eficiente los mismos, ayudando así a 
estos emprendedores a superar desa-
fíos en el camino hacia el éxito.

Alicorp refuerza su compromiso con los emprendedores en el país, ofreciendo 
capacitación y herramientas clave para impulsar el crecimiento de sus negocios. En 
un contexto en el que 8 de cada 10 emprendimientos no superan el primer año, la 
compañía toma acción para revertir esta situación.



“Nuestro conocimiento de las necesidades y 
retos de los emprendedores nos permite 
desarrollar herramientas y soluciones 
específicas para ellos”.

Soluciones a la medida 
de tus necesidades
Alicorp trabaja estrechamente 
con los emprendedores para en-
tender sus necesidades y los obs-
táculos que enfrentan. Gustavo 
Peralta, director de Panificación y 
Gastronomía de Alicorp, explica: 
“Nuestro conocimiento de las ne-
cesidades y retos de los empren-
dedores nos permite desarrollar 
herramientas y soluciones espe-
cíficas para ellos”. Entre las ini-
ciativas que forman parte de este 
ecosistema de emprendimiento 
se encuentran las plataformas 
Insuma, Diadía, Crecemos Juntos, 
Repostera de Oro y Ollas que De-
sarrollan.

Estas plataformas ofrecen desde 
capacitación en línea para la ges-
tión de negocios, hasta soporte 
técnico para bodegas y ollas comu-
nes, brindando un respaldo esen-
cial para el crecimiento y sosteni-
bilidad de los negocios locales.

Crecemos Juntos es una plataforma 
de capacitación online en gestión 
de negocios, productos y recetas, 
dirigida a restaurantes, panade-
rías y lavanderías. Por otro lado, 
Insuma es una plataforma integral 
que ofrece más de 850 productos 
para pymes de gastronomía, pa-
nificación y lavandería; mientras 
que para los emprendedores bo-
degueros está Diadía, aplicativo 
digital con más de 800 productos 
y un servicio de entrega directa las 
24 horas, aportando practicidad y 
eficiencia a sus negocios. 

Pensando en los emprendimien-
tos que nacen en casa, Alicorp 
creó también Reposteras de Oro. 
Esta es una comunidad virtual de 
repostería con tips, recetas y téc-
nicas de la mano de reconocidos 
expertos del rubro y que ha lleva-
do la experiencia a la presencia-
lidad a través de La Ruta de Oro, 
brindando capacitaciones en ciu-
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las ollas y permiten su sostenibili-
dad y se estima duplicar la cifra a 
finales de año.

Con Aliados de tu desarrollo, Ali-
corp se presenta como un aliado 
estratégico para los emprendedo-
res en el Perú, contribuyendo al 
éxito de cada uno de ellos y, por 
ende, al progreso del país.  

“Somos aliados de los empren-
dedores del país. Al trabajar por 
el fortalecimiento de la pequeña 
y mediana empresa, que genera 
empleo y contribuye a mejorar la 
calidad de miles de personas en 
el país. Así reafirmamos nuestro 
compromiso con el desarrollo de 
las comunidades y el impulso de la 
economía local a través de ellas”, 
destacó Juan Martín Barrera, ge-
rente de Nuevos Negocios, Servi-
cios de Marketing e Insuma. 

Para más información se puede 
visitar aliadosdetudesarrollo.pe

dades como Piura, Huancayo, Tru-
jillo, Lima y Arequipa. 

Conscientes del poder del empren-
dimiento, es que Ollas que Desarro-
llan está preparando a la segunda 
promoción de emprendimiento del 
programa. Hoy se encuentran acti-
vos 24 emprendimientos los cuales 
generan ingresos extraordinarios a 



“En Fenix pueden contar con un aliado 
comprometido con la transición y 
seguridad energética del Perú”

En un balance, ¿cuál es el rol 
de la empresa privada, más 

allá de ser un agente económico, 
frente a los desafíos del país hacia la 
sostenibilidad? 
Además de ser un buen agente eco-
nómico, la empresa privada cumple 
un rol importante en la promoción 
del desarrollo sostenible en el país. 
Funcionamos como una especie de 
catalizador al promover que los be-
neficios económicos de nuestra ac-
tividad impacten a nuestros públicos 
de interés directos como colaborado-
res, clientes, proveedores y comuni-
dades. También al innovar en proce-
sos y tecnología más sostenible con 
el ambiente, así como al asegurar una 
gobernanza ética transversal a toda 
la empresa. 

¿Cómo se inserta el modelo de nego-
cio de su compañía ante estos desa-
fíos en el Perú? 
Partiendo desde nuestro propósito de 
transformar la energía, en equilibrio 
con el planeta, para impulsar los pro-
yectos y sueños de la gente y de nues-
tros clientes. Este propósito nos alinea 
y recuerda que el fin de nuestro ne-
gocio es generar energía para el desa-
rrollo de las industrias y del país, pero 
siempre desde un enfoque sostenible. 
Es por ello que nuestra actual estrate-
gia de negocio está centrada en lograr 
una matriz energética mixta con cre-
cimiento en energías renovables que 
impulse la transición energética del 
país responsable y resiliente.

¿Qué resultados destacan desde la 
compañía, a través de sus diversas ini-
ciativas, en lo que respecta a la soste-
nibilidad ambiental?
A nivel ambiental, tenemos el compro-
miso de gestionar nuestra huella de 
carbono con proyectos de reducción 
y crecimiento en renovables. A inicios 
de este año, inauguramos gratamente 
la primera planta de hidrógeno verde 
en el sector minero-energético; la cual 
permite enfriar nuestros generadores 
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evitando emisiones. Igual de impor-
tante es reducir nuestra huella de resi-
duos en un 50 % al 2030, así como man-
tener nuestra huella hídrica directa de 
0m3 agua dulce/MWh. 

¿Cómo han logrado este hito en cuan-
to a su huella hídrica?
Este último objetivo lo venimos logran-
do con el uso de fuentes alternativas de 
agua como el agua de mar y el agua de 
la humedad del ambiente para nuestro 

Elías Galdós, jefe de sostenibilidad de Fenix, se refiere al compromiso de la compañía 
con el desarrollo sostenible del país. También destaca el objetivo en torno a reducir 
su huella de residuos en un 50 % al 2030, además de incrementar la participación de 
personal femenino en áreas masculinizadas de la empresa. 

Elías Galdós
Jefe de sostenibilidad 
de Fenix



“Tenemos el compromiso de 
gestionar nuestra huella 
de carbono con proyectos 
de reducción y crecimiento 
en renovables”.

proceso productivo, y buscando ser 
Net Positive en agua, potabilizamos 
agua de mar para consumo de nues-
tra comunidad vecina. Hoy, más 
de 8000 vecinos de Chilca pueden 
acceder a agua potable producida 
con agua de mar, gracias a nuestro 
compromiso socio ambiental.

En el ámbito social, ¿qué objetivos 
se han propuesto ante sus grupos 
de interés?
A nivel social, contamos con me-
tas de gestión de grupos de interés 
como los NPS de clientes, provee-
dores y comunidades. Estas metas 
nos impulsan a trabajar nuestra es-
trategia de cultura de cliente al cen-
tro en toda la compañía, un enfo-
que de abastecimiento responsable 
y de valor compartido con nuestros 
proveedores, así como una gestión 
social de excelencia, buscando el 
desarrollo de capacidades en las co-
munidades donde operamos.

Dentro de las metas sociales, tam-
bién estamos comprometidos en 
contribuir al cierre de brechas de 
género en nuestro sector. En Fenix 
nos planteamos el objetivo corpo-
rativo de incrementar el porcentaje 
de dotación de personal femenino 
en la compañía, con foco en áreas 
masculinizadas. 

En su consideración, ¿qué impor-
tante es la articulación intersec-

torial (con el Estado, por ejemplo) 
para que los impactos en benefi-
cio de los peruanos y peruanas sea 
mayor?
Indispensable. El impacto económi-
co, social y ambiental podría maxi-
mizarse con una mayor articulación 
con y entre instituciones del Estado. 
Para no ir tan lejos, en nuestro caso, 
el impacto de nuestro programa de 
entrega de agua potable gratuita a 
nuestra comunidad vecina podría 

ser aún mayor, beneficiando a más 
personas, si hubiera una mayor 
coordinación entre las institu-
ciones relacionadas y una mayor 
inversión en infraestructura de 
distribución. O en el reciente caso 
de la planta de hidrógeno verde, 
vemos que la regulación en esa 
materia tiene una cinética que no 
acompaña a los administrados que 
quisieran rápidamente implemen-
tar pilotos.

Para finalizar, ¿qué mensaje tie-
nen para sus stakeholders en la 
búsqueda de reafirmar su com-
promiso con el desarrollo sosteni-
ble del Perú?
Nos gustaría que siempre recuer-
den que en Fenix pueden contar 
con un aliado comprometido con 
la transición y seguridad energéti-
ca del país, así como con el desa-
rrollo de una operación sostenible 
con el ambiente y responsable con 
cada uno de nuestros públicos. Que 
tenemos las puertas abiertas para 
compartir los logros y aprendiza-
jes; por ejemplo, hace poco tuvimos 
la visita de un proveedor nuestro 
que está embarcado en implemen-
tar hidrógeno verde y pudo visitar 
nuestras instalaciones y nutrirse 
de nuestra experiencia. Eso busca-
mos cuando hablamos de ser cata-
lizadores del desarrollo sostenible.
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Seguros de Salud para Todos: Pacífico 
Salud impacta a más de 22 millones de 
personas con campaña educativa

Pacífico Salud ha lanzado la 
campaña “Seguros de Salud 

para Todos”, con la cual busca llegar a 
más de 22 millones de personas a tra-
vés de una ambiciosa iniciativa edu-
cativa. El “Plan de Relacionamiento”, 
iniciado en agosto de 2022, tiene como 
principal objetivo informar, acompa-
ñar y optimizar la experiencia de los 
asegurados respecto a sus pólizas de 
salud, un elemento clave para mejorar 
la satisfacción y comprensión de los 
servicios que contratan.

El proyecto tiene como objetivo su-
perar las barreras que muchos ase-
gurados enfrentan al momento de 
utilizar su seguro, especialmente 
cuando se trata de comprender los 
beneficios y coberturas que tienen a 
su disposición. 

Desde la implementación del plan, herramientas como la autogestión de consultas a 
través de canales digitales ha aumentado en un 12 %.

“A lo largo de un año, en Pacífico Salud 
hemos llevado a cabo investigaciones 
detalladas que revelaron áreas críticas 
que requerían atención, dando pie a 
esta propuesta que busca transformar 
la experiencia de sus clientes. El Plan 
de Relacionamiento se ha desarro-
llado para abordar problemas como 
el desconocimiento de los canales de 
atención, la falta de claridad sobre los 
beneficios, la percepción de que el se-
guro es un concepto abstracto y difícil 
de entender, así como la necesidad de 
un acompañamiento más personali-
zado” comenta Roxana Dulanto, ge-
rente de Servicios de Pacífico Salud.

Diagnóstico: identificación 
de los problemas clave
Antes de implementar cualquier cam-
bio, Pacífico Salud llevó a cabo un aná-

lisis exhaustivo para identificar los 
principales obstáculos que enfrentan 
los asegurados. Uno de los descubri-
mientos más significativos fue el des-
conocimiento de los canales de aten-
ción. Muchos clientes no sabían cómo 
usar los diferentes canales disponi-
bles, lo que dificultaba la resolución de 
sus problemas o inquietudes. Además, 
se observó una falta de comprensión 
sobre los beneficios, a pesar de tener 
acceso a seguros completos, gene-
rando confusión y, en algunos casos, 
frustración.

Otro hallazgo importante fue la falta de 
tangibilización del seguro: los clientes 
percibían su póliza como un concepto 
abstracto, lo cual complicaba su uso 
práctico en el día a día. A esto se su-
maba la ausencia de un soporte per-
sonalizado, lo que hacía que muchos 
asegurados sintieran que no contaban 
con el acompañamiento necesario en 
momentos clave. Finalmente, la com-
plejidad del lenguaje fue identificada 
como un obstáculo recurrente. 

La mayoría de las comunicaciones rela-
cionadas con los seguros estaban llenas 
de términos técnicos que eran difíciles 
de entender, lo que impedía que los 
asegurados tuvieran una visión clara y 
accesible de sus coberturas.

Un enfoque integral 
Con estos desafíos en mente, Pacífico 
Salud diseñó un enfoque integral basa-
do en dos pilares fundamentales: una 
estrategia de comunicación accesible y 
mejoras en la calidad del servicio.
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“En Pacífico Salud nos mantenemos firmes en 
nuestro compromiso de proporcionar un servicio 
de alta calidad”.

Estrategia de comunicación
La comunicación es un compo-
nente central del Plan de Relacio-
namiento. Pacífico Salud ha im-
plementado tres iniciativas clave 
para acercar la información a sus 
asegurados.

En primer lugar, se lanzó #ElDa-
tazoSeguro, una iniciativa que 
busca hacer que la información 
sobre seguros sea más accesible. A 
través de esta campaña, se comu-
nican datos clave mensualmente, 
adaptados a las necesidades es-
tacionales de los asegurados. Por 
ejemplo, durante los meses de 
verano se destaca la asistencia 
médica a domicilio, y en épocas 
escolares se brinda información 
sobre la obtención de constancias 
de seguro. Esta personalización 
asegura que los usuarios reciban 
datos relevantes según sus nece-
sidades en cada etapa del año.

Otra iniciativa es el Linktree, una 
plataforma que centraliza toda la 
información relevante en un solo 
lugar. Desde aquí, los asegurados 
pueden acceder a #ElDatazoSegu-
ro, a los canales de atención, a un 
manual sobre seguros de salud, a 
la plataforma de bienestar “Que-
rerte Sano”, y al aplicativo Mi Es-
pacio Pacífico. Esta herramienta 
facilita la vida de los asegurados 
al reunir todo lo que necesitan de 
manera rápida y sencilla.

Finalmente, Pacífico Salud ha me-
jorado sus canales de atención al 
cliente, incorporando consejeros 
oncológicos y especialistas en sa-
lud, además de optimizar la fun-
cionalidad de su asistente virtual 
Vera y el aplicativo Mi Espacio 
Pacífico. Estas mejoras garantizan 
una atención más personalizada y 
eficiente.

Garantía de calidad en la atención
El segundo pilar del Plan de Re-

lacionamiento consiste en ofrecer 
una experiencia positiva y satisfac-
toria para los asegurados en todos 
los puntos de contacto. Esto ha im-
plicado optimizar los procesos in-
ternos para mejorar la calidad del 
servicio y asegurar que cada cliente 
reciba un trato personalizado.

Gracias a estas acciones, se ha logra-
do un incremento significativo en la 
satisfacción de los clientes, medi-
do a través de indicadores como el 
Net Promoter Score (NPS). Desde la 
implementación del plan, el NPS de 
los seguros de salud ha aumentado 
en 11 puntos porcentuales, lo que 
refleja un mayor nivel de recomen-
dación por parte de los asegurados. 
Asimismo, la autogestión de consul-
tas a través de canales digitales ha 
aumentado un 12 %, mejorando la 
eficiencia en la atención de procesos 
como reembolsos y seguimiento de 
cartas de garantía.

Un futuro prometedor
El Plan de Relacionamiento de Pa-
cífico Salud ha tenido un impacto 
inmediato y positivo en la vida de 
los asegurados, estableciendo las 
bases para futuras mejoras. Al ha-

ber alcanzado ya a más de 22 mi-
llones de personas, Pacífico Salud 
ha demostrado su compromiso con 
la educación y acompañamiento de 
sus clientes, ayudándoles a com-
prender mejor sus seguros y a uti-
lizarlos de manera más eficiente.

Este esfuerzo por mejorar la ex-
periencia del cliente no termina 
aquí. Pacífico Salud tiene planes 
para seguir desarrollando inicia-
tivas que fortalezcan su misión 
de hacer que los seguros de salud 
sean accesibles, comprensibles y 
valiosos para todos. La experien-
cia obtenida a través del Plan de 
Relacionamiento ha sido solo el 
comienzo de un camino hacia una 
mayor satisfacción y lealtad de sus 
asegurados.

“En Pacífico Salud nos mantene-
mos firmes en nuestro compromi-
so de proporcionar un servicio de 
alta calidad y continuar innovando 
en el sector de seguros de salud, 
ofreciendo soluciones que real-
mente marquen una diferencia en 
la vida de las personas”, concluye 
Roxana Dulanto, gerente de Servi-
cios de Pacífico Salud.







NTT DATA y Microsoft abren el GenAI 
Studio para fomentar la adopción de 
la IA generativa en la región

La adopción de la IA está im-
pulsando notablemente el cre-

cimiento del ecosistema empresarial 
latinoamericano, ofreciendo no solo 
ventajas operativas sino generando 
retornos de inversión atractivos. La 
integración de esta tecnología en las 
compañías de la región aumentó del 
58 % al 71 % entre 2020 y 2023, según 
el informe Inteligencia Artificial en 
América Latina 2023, realizado por 
MIT Technology Review en alianza con 
NTT DATA. 

Los datos de Microsoft e IDC lo con-
firman: en su más reciente estudio, el 
55 % de las organizaciones sudame-
ricanas hispanohablantes afirman ya 
estar utilizando la IA, y obteniendo 

Esta iniciativa, que tendrá presencia en varios países de América Latina, tiene el objetivo 
de acelerar la adopción de la inteligencia artificial generativa dentro de las empresas.

artificial generativa dentro de las em-
presas, dotando a más organizaciones 
de capacidades técnicas y humanas 
necesarias para aprovechar los bene-
ficios de esta tecnología. 

GenAI Studio es un centro de exce-
lencia que ofrece una combinación de 
las capacidades de Microsoft y NTT 
DATA, integrando conocimientos em-
presariales, experiencia tecnológica y 
estrategias de adopción. Es la solución 
para las empresas que buscan desde 
la mejora de la eficiencia de los pro-
cesos internos hasta el desarrollo de 
productos y servicios innovadores que 
mejoren la experiencia del cliente.  Su 
alcance abarca desde la transforma-
ción del lugar de trabajo y el aumen-
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una rentabilidad de $2,8 USD por cada 
dólar invertido. 

Las organizaciones a nivel mundial 
ya no cuestionan si deben adoptarla 
en sus procesos empresariales; sino 
cómo hacerlo y qué tan rápido pueden 
lograrlo. Sin embargo, la inteligencia 
artificial generativa es tan reciente y 
evoluciona a tal velocidad que no to-
das las organizaciones saben cómo na-
vegar y capitalizar sus beneficios. Para 
hacer frente a este desafío, NTT DATA, 
líder global en consultoría y servicios 
de TI, se ha unido a Microsoft para 
lanzar el GenAI Studio. Esta iniciativa, 
que tendrá presencia en varios países 
de América Latina, tiene el objetivo de 
acelerar la adopción de la inteligencia 
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“Creemos que la IA 
Generativa es una 
de las tecnologías 
más disruptivas y 
prometedoras de nuestro 
tiempo”.

to de la productividad hasta la 
potenciación de las capacidades 
humanas y la redefinición de la 
cadena de valor a través de la tec-
nología. 

El GenAI Studio implementa una 
metodología de cuatro fases dise-
ñada para el desarrollo de solucio-
nes de IA generativa que tengan 
la capacidad de resolver desafíos 
empresariales. El proceso co-
mienza con la comprensión deta-
llada de las necesidades del cliente 
y su visión del problema. Después, 
se hace un análisis minucioso de 
cada aspecto del reto para eva-
luar la viabilidad de la solución. 
El tercer paso involucra la ejecu-
ción práctica de esta. La fase final 
se centra en la optimización de lo 
implementado, asegurando la es-
calabilidad a nivel de plataforma 
y organización. En cada etapa, las 
organizaciones son apoyadas por 
un equipo interdisciplinario de 
profesionales de Microsoft, con el 
soporte de NTT DATA. 

“Nuestra misión en GenAI Studio 
es asegurar que la adopción de 
la IA Generativa sea tan integral 

como beneficiosa, transformando 
no solo los procesos de negocio 
sino también la cultura organiza-
cional”, explica Luis Quiles, direc-
tor ejecutivo de IA Generativa en 
NTT DATA para América Latina. 
“Nuestro enfoque se centra en la 
adopción responsable, poniendo 
las necesidades humanas en el 
centro de las soluciones y abor-
dando los desafíos éticos garanti-
zando la transparencia, la priva-
cidad y la seguridad”, agregó.

“Estamos entusiasmados de ha-
cer parte de esta iniciativa pio-
nera que tiene el potencial de 
transformar la forma en que las 
organizaciones de todos los sec-
tores y tamaños aprovechan el 
poder de la IA para generar valor 
y resolver problemas complejos”, 

dijo Giovanna Cortez, directora 
de partners de Microsoft para Su-
ramérica Hispanohablante. 

“Creemos que la IA Generativa es 
una de las tecnologías más dis-
ruptivas y prometedoras de nues-
tro tiempo y que nos ofrece una 
oportunidad única de dar un sal-
to verdadero en competitividad y 
productividad. Junto a nuestros 
socios de negocio como NTT Data, 
estamos comprometidos en apo-
yar su adopción responsable en 
la región para impulsar un verda-
dero salto en nuestro progreso y 
desarrollo”, añadió.

Este lanzamiento reafirma el com-
promiso de NTT DATA y Microsoft 
con la innovación tecnológica y 
con la prestación de servicios que 
no solo satisfagan las necesidades 
del mercado, sino que también 
promuevan un impacto positivo 
sostenible para las empresas de 
toda América Latina. Junto a Mi-
crosoft, el GenAI Studio contri-
buirá a acercar el gran potencial 
que la IA trae para dar un salto en 
competitividad, productividad y 
progreso para todos. 
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Caja Arequipa destaca, por segundo año 
consecutivo, en premio “Empresas que 
Transforman el Perú”

Caja Arequipa ha sido reconoci-
da por segundo año consecutivo 

entre las “Empresas que Transforman 
el Perú”, este año gracias a su producto 
“Seguro Vida Caja”, el microseguro más 
económico entre las entidades banca-
rias y que ofrece los más altos benefi-
cios, con el fin de brindar tranquilidad 
y bienestar a sus clientes y familias en 
casos de fallecimiento. 

El año pasado, Caja Arequipa recibió este 
reconocimiento por su crédito inclusivo 
“Agua Más”, microcrédito que brinda 
financiamiento accesible para cubrir la 
instalación de servicios de agua potable 
y saneamiento, contribuyendo al cierre 
de brechas a favor de miles de familias 
en situación vulnerable. 

La entidad financiera se hizo acreedora de este reconocimiento debido a su oferta de 
productos financieros inclusivos en beneficio de miles de peruanos y peruanas.

Más allá de las finanzas, Caja Arequipa 
persigue el propósito de impactar en la 
vida de las personas. Hoy en día, siete 
de cada diez clientes bancarizados por 
la entidad están protegidos y afiliados 
con el microseguro “Seguro Vida Caja”, 
siendo más de 360 000 personas los be-

neficiados. Por un costo mínimo men-
sual de S/ 2,50 ha contribuido a miles 
de familias a enfrentar el impacto del 
Covid y en la actualidad sostiene una 
alta cobertura manteniendo un módico 
monto de inversión validando su efi-
ciencia y sostenibilidad. 

“Empresas que Transforman el Perú” es 
impulsado por IPAE Acción Empresa-
rial, GRUPORPP, USAID y la Asociación 
Frieda y Manuel Delgado Parker. Sien-
do una iniciativa diseñada para fomen-
tar y difundir la adopción de prácticas 
de Valor Compartido, así como para 
reconocer a aquellas empresas que ya 
están implementando estas estrategias 
y que, de este modo, contribuyen al de-
sarrollo del país. 

EL DATO
En la anterior edición del 
premio, Caja Arequipa 
formó parte de esta 
lista gracias a su crédito 
inclusivo “Agua Más”.



Statkraft y Telefónica Movistar 
renuevan su alianza en favor del 
uso de energía renovable

Telefónica Movistar y Statkraft, 
empresa líder en energía reno-

vable, han renovado su alianza por un 
periodo de cinco años, consolidando su 
compromiso con la sostenibilidad y el 
uso responsable de los recursos ener-
géticos. Esta colaboración asegura que 
el 100 % de la energía utilizada por la 
compañía de telecomunicaciones pro-
venga de fuentes renovables, validada 
por las certificaciones internacionales 
I-REC y AENOR.

Desde el año 2018, Statkraft ha sido el 
proveedor de energía limpia para Te-
lefónica Movistar, suministrando elec-
tricidad generada desde sus centrales 
hidroeléctricas. Con esta renovación de 
cinco años, ambas empresas fortalecen 
su colaboración para acelerar la transi-
ción energética en Perú y combatir el 
cambio climático.

“Esta alianza con Statkraft es funda-
mental para cumplir nuestros objetivos 
de sostenibilidad. Las certificaciones 
I-REC y AENOR garantizan a nuestros 
clientes y stakeholders que promovemos 
el despliegue de conectividad utili-
zando energía 100 % renovable, lo que 
contribuye con nuestro compromiso 
global de alcanzar cero emisiones ne-
tas de carbono para 2040,” señaló Elena 
Maestre, presidenta ejecutiva de Tele-
fónica del Perú.

Por su parte, Juan Antonio Rozas, CEO 
de Statkraft Perú, destacó que “nuestra 
relación con Telefónica Movistar es un 
ejemplo de cómo las empresas pueden 

Telefónica Movistar refuerza su liderazgo en sostenibilidad garantizando, mediante las 
certificaciones I-REC y AENOR, el uso del 100 % de energía renovable en todas sus 
operaciones a nivel nacional. El nuevo contrato con Statkraft asegura el suministro eléctrico 
de la compañía mediante fuentes renovables.

colaborar para lograr un impacto posi-
tivo en el medio ambiente. Nos enor-
gullece ser socios estratégicos en este 
camino hacia una operación 100 % libre 
de emisiones de CO2.”

100 % energía renovable 
en todas las operaciones 
A través del programa “Energía Efi-
ciente y Limpia para un Futuro Soste-
nible”, Telefónica Movistar promueve la 
eficiencia energética en toda su cadena 
de valor, garantiza el uso del 100 % de 
energía renovable en todas sus opera-
ciones y cuenta con 96 estaciones de 
autogeneración de energía limpia a ni-
vel nacional. Con ello, durante el 2023, 
la compañía evitó más de 54 000 to-
neladas de CO2eq (dióxido de carbono 
equivalente), lo cual contribuyó con la 
reducción de 95 % en su huella de car-
bono, respecto al año base 2015.

De esta manera, Telefónica Movistar 
continúa avanzando hacia su meta 
global de neutralidad de carbono para 
el año 2040, lo cual se refuerza con 
la renovación de su relación con Sta-
tkraft, certificaciones a nivel nacional. 
Los Certificados de Origen de Energía 
Renovable, emitidos por Statkraft, 
forman parte de su oferta como líder 
en el sector de energías libres de emi-
siones.

Esta alianza es un ejemplo de cómo las 
empresas pueden adoptar prácticas 
sostenibles y promover la generación 
de energía renovable en el Perú, mo-
tivando a otros actores del mercado a 
seguir el mismo camino. Statkraft, con 
su compromiso de suministrar energía 
limpia, desempeña un papel crucial en 
el avance hacia un futuro sostenible y 
neutro en carbono.
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Industrias San Miguel se suma a la Semana 
de la Sostenibilidad con feria “Recicla con 
ISM” y acciones de sensibilización

En un mundo donde la soste-
nibilidad representa una prio-

ridad para asegurar un futuro viable 
y próspero para todos, Industrias San 
Miguel - ISM asumió el desafío de la 
carbono neutralidad hacia el 2040; y, 
para ello, viene realizando una serie 
de intervenciones propias y partici-
pando de iniciativas sociales. En ese 
sentido, la empresa se ha sumado a la 
Semana de la Sostenibilidad, iniciativa 
de Perú Sostenible que resalta la im-
portancia de tomar acción para gene-
rar cambios positivos en el ambiente y 
la comunidad.

En el marco de la Semana de la Sos-
tenibilidad, ISM desarrolló diversas 
actividades como juegos y concursos 
para niños y adultos, canje de botellas 
plásticas, charlas educativas, así como 
campañas informativas en medios y 
redes sociales, a fin de concientizar y 
educar sobre el reciclaje y cuidado del 
medio ambiente. Cabe señalar el tra-
bajo conjunto realizado entre la em-
presa y las municipalidades de Huau-
ra, en Lima, y Sachaca, en Arequipa, 
para la implementación de la feria 
“Recicla con ISM”. 

“En ISM, somos un equipo unido por un 
mismo propósito. La sostenibilidad es 
esencial en nuestra estrategia de nego-
cio y está presente en cada uno de los 
eslabones de nuestra cadena de valor. 
No se trata solo de cumplir con metas 
ambientales, sino de transformar la 
manera en que operamos, innovamos 
y contribuimos a nuestras comunida-
des. Sabemos que alcanzar la neutrali-

La compañía participó de este evento, organizado por Perú Sostenible, mediante la 
implementación de actividades lúdicas para todo tipo de público con el propósito de 
concientizar y educar acerca de la responsabilidad ambiental.

dad de carbono para el 2040 es un reto 
ambicioso, pero estamos convencidos 
de que, con el esfuerzo conjunto de to-
dos nuestros colaboradores, proveedo-
res y socios, podemos lograrlo”, señaló 
Eduardo Venegas, gerente corporativo 
de Comunicación y Sostenibilidad de 
Industrias San Miguel - ISM.

Venegas destacó también que, duran-
te el 2023, ISM redujo en un 17.5 % su 
huella de carbono; además, la empresa 
ha disminuido en 25 % el gramaje de 
PET en sus envases de Kola Real, Sabor 
de Oro, Cielo, Loa y Kris, contribuyen-
do significativamente a la reducción 

del uso de plásticos. Esta iniciativa, 
entre otras, le ha permitido ser distin-
guida con el premio “Huella de Carbo-
no a la Sostenibilidad Ambiental”, lo-
grando el tercer nivel en la gestión de 
GEI “Reducción”. 

“Además de su enfoque ambiental, la 
sostenibilidad implica un compromi-
so con la mejora de la calidad de vida 
de las comunidades. En ese contexto, 
más de 20 millones de personas fue-
ron beneficiadas a través de los pro-
gramas sociales de ISM, mostrando su 
dedicación a generar un impacto posi-
tivo”, destacó el ejecutivo.






