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In memorian
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En Memoria del Profesor Ronald A. Howard: 
El Legado de un Visionario en 

Análisis de Decisiones

De izquierda a derecha: Ronald A. Howard y José Salinas (Autor de la nota)

Ronald A. Howard es ampliamente reconocido como el creador de la disciplina del 
Análisis de Decisiones, que no solo ofrece una metodología lógica y cuantitativa, 
sino también una filosofía y un lenguaje para tratar los problemas en entornos 
inciertos, cambiantes y complejos. Esta disciplina ha cambiado la manera en que 
individuos, organizaciones y gobiernos enfrentan la toma de decisiones estraté-
gicas. Su enfoque innovador no solo transformó la vida de sus estudiantes y cole-
gas; también dejó una marca indeleble en numerosos sectores industriales.

En lo personal, su enseñanza cambió radicalmente mi perspectiva profesional. De 
ser un econometrista con una visión retrospectiva, su guía me llevó a convertirme 
en un Analista de Decisiones, entendiendo que la información relevante para la 
toma de decisiones está en el futuro. Este cambio de paradigma ha sido funda-
mental en mi vida y en mi carrera.

ISSN: 2788-7480 (En línea)
ISSN: 2961-2845 (Impresa)
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Inicios de una Mente Brillante

Ronald Howard nació en agosto de 1934 y su historia de vida es fascinante desde 
el inicio. Sus abuelos paterno y materno trabajaron en la construcción del Titanic 
en los astilleros Harland and Wolff en Belfast. Sus padres emigraron de Irlanda 
del Norte a Estados Unidos en la década de 1920, y Howard creció en Nueva York 
durante la Segunda Guerra Mundial, viviendo en un pequeño cuarto detrás de 
una tienda de golosinas.

Desde joven, Howard mostró una insaciable curiosidad intelectual. Pasaba horas 
en la biblioteca pública cercana, absorbiendo conocimientos de libros de diversos 
temas, desde óperas hasta electricidad. “Aprendí mucho más de esos libros que 
en la escuela”, recordó en una entrevista. Incluso su madre firmaba justificantes 
falsos para que pudiera quedarse en casa y seguir leyendo.

Howard ingresó al Massachusetts Institute of Technology (MIT) a los 16 años, un 
logro impresionante para su época. Allí comenzó su camino hacia la grandeza, 
donde obtuvo su Doctorado en Ciencias en 1958. Durante su tiempo en el MIT, 
Howard fue influenciado por mentores como Bill Linvill, quien jugó un papel esen-
cial en su decisión de dedicarse a la investigación de operaciones. Linvill era co-
nocido por su enfoque en la ingeniería económica, lo que despertó en Howard un 
interés por las aplicaciones prácticas de la teoría matemática.

Otro mentor fundamental fue Howard Raiffa, uno de los pioneros en la teoría de 
juegos y teoría estadística de decisiones, cuyo trabajo ayudó a cimentar las bases 
del pensamiento analítico. Raiffa fue particularmente influyente en la enseñanza 
de cómo tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, un tema que se con-
virtió central en la carrera de Ronald Howard.

En su evolución académica, también fue profundamente influenciado por el tra-
bajo teórico de Edwin Jaynes, quien revolucionó su comprensión del concepto de 
probabilidad subjetiva. Jaynes enfatizaba que la probabilidad no es simplemente 
una frecuencia observada, sino una medida subjetiva basada en la información 
disponible. Esta teoría se convirtió en el cimiento del enfoque de Howard en la 
toma de decisiones.

Howard también trabajó con figuras como George Kimball y Philip Morse, autores 
del primer texto sobre investigación de operaciones basado en sus experiencias 
en la Segunda Guerra Mundial. Estas interacciones ayudaron a moldear su enfo-
que hacia la aplicación práctica de teorías matemáticas en situaciones del mundo 
real.
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Fundación del Análisis de Decisiones

En 1964, mientras estaba en su año sabático, Howard fue invitado por Bill Linvill  a 
dictar en Stanford. Allí fue requerido para dar un seminario al personal de General 
Electric Nuclear en San José sobre Teoría de Decisiones Estadística. Después de la 
tercera semana, alguien se acercó y dijo, bueno, ya sabes, todo esto es muy inte-
resante, la teoría de la decisión, las bolas y las urnas, etc. Pero tenemos que tomar 
esta gran decisión. ¿Deberíamos poner un sobre calentador en nuestro reactor 
de potencia? Y estamos realmente preocupados por eso. Howard dijo “¿por qué 
no?” Y fue en una conferencia en Boston, donde H. Raiffa presidía la sesión, en la 
que Howard presentó su trabajo aplicando la teoría de decisiones al análisis del 
supercalentador del reactor nuclear de General Electric. Originalmente consideró 
llamarlo “Ingeniería de Decisiones”, porque eso es realmente lo que era, pero 
decidió que “Análisis de Decisiones” reflejaba mejor la imparcialidad y el enfoque 
estructurado que buscaba. Y por eso el artículo se tituló “Análisis de decisiones: 
Teoría de decisiones aplicada”.

Uno de los aspectos clave que destacó en su enfoque era la claridad: “No nece-
sitas construir modelos complejos, solo necesitas claridad para actuar”, explicó 
en la entrevista con Keelin. Este enfoque se convirtió en la piedra angular de su 
enseñanza y su impacto en la academia y la industria.

Howard fue instrumental en el desarrollo de los Diagramas de Influencia junto 
con Jim Matheson en 1981. Estas representaciones gráficas de decisiones son un 
instrumento poderoso para visualizar y analizar los elementos críticos de un pro-
blema de decisión complejo, facilitando la comunicación y el análisis dentro de 
organizaciones y equipos de trabajo. Otros estudiosos encontrarían más tarde 
vínculos entre los diagramas de influencia, el aprendizaje automático (machine 
learning) y la inteligencia artificial.

Impacto en la Academia y la Industria

Durante sus más de cuatro décadas en Stanford, Ronald Howard enseñó a más de 
450 estudiantes al año y supervisó más de 86 doctorados. Su estilo de enseñanza, 
basado en el diálogo socrático y el aprendizaje experimental, inspiró a generacio-
nes de analistas y líderes empresariales.

Howard desempeñó un papel fundamental en la creación de la cultura analítica 
en el entorno corporativo. Strategic Decisions Group (SDG), la firma que cofundó 
en 1980, se convirtió en un referente en el uso de metodologías analíticas para la 
toma de decisiones estratégicas. Bajo su liderazgo, SDG aplicó el Análisis de Deci-
siones a problemas complejos en sectores como energía, finanzas y educación. La 
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firma ayudó a sus clientes a tomar decisiones mejor informadas y a gestionar el 
riesgo de manera más efectiva.

Howard también colaboró estrechamente con instituciones como SRI Internatio-
nal, donde creó el Grupo de Análisis de Decisiones en 1966. Esta colaboración 
generó una serie de aplicaciones pioneras en el campo del Análisis de Decisiones, 
desde la planificación de misiones espaciales hasta la evaluación de inversiones 
en combustibles sintéticos.

Carl Spetzler, un socio cercano de Howard, expresó su admiración: “Ronald 
(Howard) y Jim (Matheson) crearon el Hospital de Enseñanza para el Análisis de 
Decisiones en SRI ya en 1966. Tuve la suerte de encontrarlos y unirme a ese grupo 
de Análisis de Decisiones de SRI”.

Ética y Educación

A finales de la década de 1970, Howard experimentó una transformación perso-
nal que lo llevó a interesarse profundamente en la ética y la filosofía de la libertad. 
“Desperté y me di cuenta de todas las cosas en las que había creído y que no eran 
correctas”, comentó sobre su experiencia en 1977.

Desde entonces, integró el estudio de la ética en su enseñanza, convencido de 
que el Análisis de Decisiones es una herramienta poderosa, pero sin contenido 
moral por sí misma. “Es como un cuchillo: puedes usarlo para preparar comida o 
para hacer daño. La ética es lo que le da propósito a nuestras decisiones”, afirmó.

Junto con Clinton Korver, coescribió Ethics for the Real World, un libro que explora 
cómo tomar decisiones éticas en la vida personal y profesional. Además, cofundó 
la Decision Education Foundation (DEF) para enseñar habilidades de toma de de-
cisiones a jóvenes.

Legado Técnico y Humano

James Matheson lo describió con cariño: “Ronald era un recolector de herramien-
tas, pero la mayor parte del tiempo arreglaba las cosas con su navaja. Trataba 
de encontrar la forma más simple de resolver un problema”. Este enfoque de 
simplicidad y claridad sigue siendo un principio fundamental en el Análisis de De-
cisiones.

El grupo que formó en SRI generó muchos practicantes dedicados que llevaron a 
la creación de la Society of Decision Professionals (SDP). Esta sociedad encarna 
su pasión por la toma de decisiones éticas y continúa fomentando el espíritu de 
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innovación y colaboración que él promovía. En reconocimiento a sus contribucio-
nes y las de Howard Raiffa, la SDP estableció el Premio Raiffa-Howard para reco-
nocer la adopción organizacional del enfoque de Calidad Decisional (DQ, Decision 
Quality), un reconocimiento que han recibido empresas como Chevron, Pfizer y 
China Mobile.

Conclusión

El Profesor Ronald Howard no solo creó una disciplina, sino que también trans-
formó la vida de innumerables personas. Sus contribuciones fueron profundas 
y variadas, lo que demuestra su versatilidad y profundidad como académico y 
practicante. Sus ideas innovadoras continúan inspirando y dando forma a la toma 
de decisiones en diversos campos. 

Su enseñanza de que la información relevante está en el futuro cambió mi manera 
de pensar y actuar. Su legado vive en cada decisión tomada con conciencia, en 
cada diagrama de influencia utilizado y que sin duda influirá en las futuras gene-
raciones de líderes y profesionales de la toma de decisiones y en cada estudiante 
que adopta una solución de problemas con una visión orientada al futuro. Siga-
mos aplicando sus principios y extendiendo su legado en el mundo real.

Gracias, Profesor Ron Howard, por su sabiduría, su pasión y su inquebrantable 
compromiso con la excelencia.

 
José Salinas Ortiz1 

1 Universidad Nacional de Ingeniería, Lima (Perú)
 Email: josesalinas@uni.edu.pe
 https://orcid.org/0009-0000-3745-6392
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Beneficios del Forfaiting como herramienta de financiamiento para el comercio internacional

Beneficios del Forfaiting como herramienta 
de financiamiento para el comercio 

internacional

Benefits of forfaiting as a financing tool for 
international trade

 
Manuel Fernando Pumasunco Rivera1

RESUMEN

El estudio tiene como objetivo brindar los beneficios del for-
faiting, como herramienta de financiamiento para el comercio 
internacional. Además, demostrar como los medios de pago in-
ternacional pueden ser utilizados como herramienta de finan-
ciamiento, puntualmente sobre la carta de crédito confirmada 
que se utiliza para generar un forfaiting. Se utilizó el método 
documental, considerando investigaciones científicas publica-
das en revistas indexadas  en los últimos cinco años, además 
para el análisis de datos se utilizó el método de síntesis, y el 
enfoque cualitativo considerando la opinión de los autores y 
expertos en la materia. También se demostró  casuística a tra-
vés de entidades bancarias de prestigio. Entre los principales 
resultados se consideró la obtención de liquidez la cual eviden-
ció que el proceso de forfaiting permite adelantar la disponibi-
lidad de efectivo. También se consideró el porcentaje mínimo 
de empresas que utiliza el forfaiting y la ventaja competitiva al 
utilizarlo y poder negociar con clientes con plazos de crédito 
mayores a ciento ochenta días. En cuanto a limitaciones se evi-
denció la poca difusión de esta herramienta en las pequeñas y 
medianas empresas y un número reducido de investigaciones 
al respecto. El estudio concluyó que el forfaiting es una herra-
mienta financiera para operaciones de comercio internacional, 
que otorga liquidez y reduce el riesgo de impago. Otorga ven-
taja competitiva a importadores y exportadores. Sin embargo, 
no es muy aprovechado por pequeñas y medianas empresas 
por su poca difusión.
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Manuel Fernando Pumasunco Rivera

Palabras clave: Financiamiento,  exportaciones, importaciones, comercio inter-
nacional, instrumento internacional.

ABSTRACT

The study aimed to provide the benefits of forfaiting, as a financing tool for in-
ternational trade. In addition, demonstrate how international payment methods 
can be used as a financing tool, specifically on the confirmed letter of credit that 
is used to generate a forfaiting. The documentary method was used, considering 
scientific research published in indexed journals in the last five years. In addition, 
the synthesis method was used for data analysis, and it was qualitative conside-
ring the opinion of the authors and experts in the field. Case studies were also 
demonstrated through prestigious banking entities. 

Among the main results, the obtaining of liquidity was considered, which showed 
that the forfeiting process allows the availability of cash to be advanced. The mini-
mum percentage of companies that use forfaiting and the competitive advantage 
of using it and being able to negotiate with clients credit terms greater than one 
hundred and eighty days were also considered. Regarding limitations, the low dis-
semination of this tool in small and medium-sized companies and a small number 
of investigations in this regard were evident. The study concluded that forfaiting 
is a financial tool for international trade operations, which provides liquidity and 
reduces the risk of non-payment. Gives competitive advantage to importers and 
exporters. However, it is not widely used by small and medium-sized companies 
due to its limited diffusion.

Keywords: Financing, exports, imports, international trade, international instru-
ment

1. INTRODUCCIÓN

A nivel internacional, la globalización de los mercados financieros ha estado en 
crecimiento por varias décadas, impulsando una creciente demanda de servi-
cios financieros para el comercio internacional. La apertura de los mercados 
ha dinamizado el comercio exterior, lo que ha llevado a que muchas empresas 
necesiten acceder a más recursos financieros para poder mantenerse compe-
titivas y aprovechar nuevas oportunidades. A nivel nacional, la próxima inau-
guración del megaproyecto del puerto de Chancay, va a generar un incremento 
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de las exportaciones y por ende las empresas van a requerir capital de trabajo, 
por lo cual muchas empresas optan por financiar sus cuentas por cobrar, con 
la finalidad de adelantar sus cobranzas y obtener liquidez. 

De acuerdo con ello, la investigación se centra en el Forfaiting, que es una he-
rramienta de financiamiento para el comercio internacional; aceptado en todo 
el mundo por las entidades bancarias, no hay limitaciones geografías para ac-
ceder a utilizarlo. El estudio se realizó en la ciudad de Lima y se consideró 
como alternativa de solución a los problemas de financiamiento del comercio 
internacional. La    investigación    reconoce    que es muy importante dar a 
conocer una alternativa de financiamiento que como carácter novedoso se 
centra en la posibilidad del exportador de no utilizar la línea de crédito que 
mantiene en una entidad bancaria para su ejecución. Esto es, porque en el 
país del importador, una entidad financiera asume la responsabilidad del pago 
y prácticamente se reduce el riesgo del impago.

En este contexto, surge la siguiente pregunta ¿Cómo se puede obtener finan-
ciamiento para operaciones de comercio internacional? Respecto a ello, se ar-
gumenta los beneficios del forfaiting, como herramienta de financiamiento. La 
investigación proporciono diversos beneficios y también grados de limitacio-
nes a las pequeñas y medianas empresas. Para demostrar los beneficios que 
otorga el forfaiting, se utilizó el método documental, se realizó la búsqueda de 
investigaciones de seriedad y alto valor académico e intelectual considerando 
como principal criterio de inclusión investigaciones científicas publicadas en 
revistas indexadas de los últimos cinco años, como principal criterio de exclu-
sión fue considerado investigaciones para postular a la obtención de un título 
o grado académico. También se aplicó el método de síntesis, considerando 
revisiones narrativas, flexibles y que ofrecen una visión amplia y general, sin 
una estructura tan rígida. La síntesis fue cualitativa al presentar la opinión de 
autores que coincidieron en afirmar que el forfaiting facilita la gestión de ries-
go en mercados internacionales y otorga liquidez.

2. ANTECEDENTES

El proceso de selección de fuentes se basó desde un inicio en establecer las 
exclusiones sobre los estudios exploratorios y revisión de literatura. La investi-
gación se basó en literatura proveniente de fuentes de confianza, se seleccio-
nó revistas indexadas, de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión; se 
consideró como criterio de inclusión las investigaciones científicas publicadas 
en los últimos cinco años en diversos idiomas, además de información obte-
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nida de entidades bancarias o instituciones de primer nivel y gran prestigio en 
su país de origen. Como criterios de exclusión fueron considerados investiga-
ciones para postular a la obtención de un título o grado académico, monogra-
fías, artículos periodísticos, información de asesores, inversionistas o diversos 
blogs.

En la primera etapa se obtuvo en Google académico 1150 resultados sobre la 
palabra “forfaiting”, desde el 2020 al 2024; y se procedió a excluir los que con-
tenían blogs, empresas financieras o de inversionistas y repositorios de univer-
sidades; se volvió a la búsqueda en Google académico bajo la inclusión de solo 
revistas indexadas y dio como resultado solo 8. Luego al realizar la búsqueda 
en revistas indexadas, se accedió a Scopus y se identificó 16 resultados en in-
glés, luego de las exclusiones. En la búsqueda en Researgate se puedo analizar 
aproximadamente 32 investigaciones específicas sobre el uso y beneficios del 
forfaiting. A través de Mendeley se obtuvo 26 y con Sciencedirect solo 4. En 
cuanto a entidades bancarias solo se consideró 5 entidades para la revisión 
de la casuística, cabe mencionar que la información es confidencial pues se 
tiene un compromiso de confidencialidad entre las entidades bancarias y sus 
clientes.

 Tabla 1
	 Listado	de	actividades	con	sus	predecesores

 
 Nota:	Elaborado	en	base	a	la	búsqueda	de	información	realizada	por	el	autor

Al culminar la búsqueda  de   información,  se   seleccionaron     los  artículos 
que tuvieran mayor  coherencia  en sus  contenidos  con respecto al objetivo 
de la investigación. Luego se realizó una lectura minuciosa para  identificar los 
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principales beneficios del forfaiting y compartirlos en esta revisión .Se realizó 
un análisis   de síntesis y se  adoptó  un  enfoque  cualitativo  y  llevó  a  cabo  
una  revisión  sistemática .
A continuación, se presenta de una manera didáctica el proceso de forfaiting 
de exportación :

 Figura 1
	 Proceso	de	forfaiting	de	exportación
 

 
 Nota:	Tomada	de	presentación	del	Scotiabank	(	2022)
 
Según se visualiza en la figura 1, la operación inicia con la necesidad de com-
pra del importador (paso 1) quien apertura una carta de crédito a favor del 
exportador (paso2); de este modo el bando emisor envía el Swift de la carta de 
crédito al banco del exportador, llamado banco avisador/ confirmador (paso 
3). Luego el banco avisador comunica al exportador la llegada d lea carta de 
crédito (paso 4) y de esta manera teniendo el swift, el exportador envía la mer-
cadería al importador (paso 5), simultáneamente presenta los documentos co-
merciales al banco Avisador y solicita el “Forfaiting” (paso 6). El banco avisador 
envía y evalúa el “forfaiting” (paso 7) , el banco Emisor avisa al importador 
la llegada y situación de los documentos conformes ( paso 8) luego el banco 
avisador desembolsa el “forfaiting” al exportador(paso 9). Al vencimiento el 
importador paga la carta de crédito al banco emisor (paso 10), posteriormente 
el banco emisor envía .swift de pago al banco avisador (paso 11). Finalmente, 
al recibir el importe el banco avisado cancela el “forfaiting”
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2.1 Teoría de la Intermediación Financiera Internacional

Esta teoría explica cómo las instituciones financieras (como bancos y for-
faiters) facilitan el comercio internacional asumiendo riesgos crediticios en 
operaciones transfronterizas. Se enfoca en mecanismos como el factoring 
y el forfaiting, que permiten a las empresas obtener liquidez sin riesgo de 
impago, ayudando a reducir las barreras para el financiamiento interna-
cional. El financiamiento consiste en obtener recursos de un tercero para 
poder ejecutar una actividad, emprendimiento, negocio u oportunidad co-
mercial que permita generar utilidades. Según argumenta Kim (2020) una 
operación de comercio internacional requiere del uso de fondos y tanto 
importador o exportador deben seleccionar un mecanismo de financia-
ción adecuado. “En comparación con las grandes empresas, las pequeñas 
y medianas empresas (PYME) suelen tener dificultades para reunir capital 
o fondos, pero la financiación de una transacción comercial internacional 
suele ser la clave para su finalización exitosa.” 

Idrovo y Barona (2022) argumentan que el tomar un financiamiento con-
siste en recibir un recurso con la finalidad de generar una actividad eco-
nómica; previamente se han acordado principalmente el plazo y la tasa 
de interés; es muy importante tener una responsabilidad sobre el com-
promiso de pago para devolver el financiamiento y sobre todo exista la 
fuente de ingresos suficientes para poder cubrir esta devolución y además 
los recursos suficientes para seguir operando. Analizando de una manera 
más macro, se precisa que el comercio internacional está regulado por 
la Cámara de Comercio Internacional de Alemania (2024) esta institución 
tiene potestad internacional para discrepancias comerciales, su principal 
objetivo es promover el comercio internacional y sobre todo asegurar la 
buena fe entre importador y exportador. 

Cuando se realizan las transacciones comerciales a nivel internacional, es 
frecuente que exista desconfianza entre compradores y vendedores. Esta 
desconfianza se explica al escaso o nulo conocimiento acerca de la reputa-
ción, salud financiera o seriedad de cada una de las partes, consecuencia 
de esto, ha originado que se desarrollen una serie de instrumentos docu-
mentarios con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las operaciones 
comerciales, así como mantener un riesgo calculado en cada operación. 
Estos instrumentos son conocidos como Medios de Pago Internacional.

El incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando 
cause a la otra parte un perjuicio, sustancialmente de lo que tenía derecho 
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a esperar en virtud del contrato. “Si una de las partes no paga el precio o 
cualquier otra suma adeudada, la otra parte tendrá derecho a percibir los 
intereses correspondientes” (CCI, 1980) este respaldo internacional con-
lleva a cumplir en la fecha exacta el pago de las importaciones, y sería un 
gran problema a nivel internacional el no cumplir su responsabilidad de 
pago.

El comercio internacional requiere de los medios de pago internacional, 
que son más sofisticados a los utilizados en las transacciones domésticas, 
pues se debe de reducir los riesgos de estas operaciones y fomentar el 
desarrollo del comercio internacional. El medio de pago para poder cance-
lar las operaciones comerciales es de común acuerdo entre ambas partes 
(importador, exportador) y entre ellas las principales son las transferencias 
Swift, las cobranzas documentarias y las cartas de crédito.

A continuación, una apreciación de la relación de los medios de pago y 
financiamientos en el comercio exterior.

 Figura 2
	 Productos	del	comercio	internacional

	Nota:	Elaboración	propia,	basada	en	los	productos	para	el	comercio	exterior	que	ofrece		 	
el	sector	bancario.

En la figura 2, podemos apreciar los productos ofrecidos para el comer-
cio internacional, la relación entre los medios de pago y financiamiento y 
podemos ubicar el Forfaiting como una herramienta para el financiamien-
to de exportación.  Los productos del comercio internacional utilizan los 
medios de pago y en termino generales, no hay regla o normativa para la 
elección del medio de pago, pero si algunas determinantes como el grado 
de confianza y la frecuencia de pago o historial crediticio entre ambas par-
tes (importador, exportador) también se considera el tiempo o la dispo-
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nibilidad de contar con los documentos comerciales (factura, packing list, 
documentos de embarque, entre otros) 

En la investigación de Gomez & Bonet (2020) consideran como determi-
nantes para la elección del medio de pago, el costo y la seguridad de co-
branza y también el grado de confianza. También es bueno precisar que los 
medios de pago pueden ser fuentes de financiamiento, y es una determi-
nante más, el elegir uno de ellos con miras de financiar una exportación, 
por ejemplo.

No solo ha crecido el comercio internacional sino también las empresas se 
vienen familiarizando con actuales mecanismos de financiamiento. Tural 
(2020) menciona además el crecimiento en número de entidades especia-
lizadas para el financiamiento de operaciones de comercio internacional. 
Hoy en día, no solo entidades bancarias realizan operaciones de financia-
miento, sino también empresas especializadas. Aset et al (2020) también 
se refiere al crecimiento del comercio internacional y exponen que la pro-
blemática de obtención de financiamiento no es exclusivo de un país, o 
continente, tal es así que menciona la actual situación de Rusia  que de-
pende mucho de las operaciones forfaiting y factoring internacional, y con 
estas operaciones, las compañías de petróleo y gas aceleran la rotación de 
los activos corrientes y aumentan la eficiencia del desarrollo del potencial 
económico de las actividades industriales y económicas.

Nalini y Sindhu (2024) comentan que el financiamiento tradicional pre-
senta dos inconvenientes, primero que intervienen muchos participantes 
entre bancos financieras y también muchos documentos que deben pre-
pararse y entregarse entre ambas partes para complementar la operación. 
Esto se acrecienta cuando las empresas son pequeñas o medianas porque 
su credibilidad origina mayor cantidad de documentación de respaldo.
En el mismo sentido, Chuah (2021) basándose en los resultados de un es-
tudio del Banco Asiático de Desarrollo (BAD) menciona que solo un 60% de 
las solicitudes de financiamiento de pequeñas y medianas empresas son 
aprobadas, situación similar a nivel mundial. Sobre los motivos de rechazo 
a las solicitudes de financiamiento son la falta de consistencia y solven-
cia en planes de negocios y el incumplimiento de las normas establecidas 
para el lavado de dinero (Chuah,2021).  Estas restricciones a mecanismos 
de financiamiento pueden reducirse al optar por un forfaiting donde son 
las entidades bancarias o forfaiter son quienes asumen el riesgo, de esta 
manera, la calificación o riesgo no recae en las pequeñas o medianas em-
presas.
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2.2  Conceptualización

Como primer punto se va a dar respuestas a las siguientes preguntas ¿Qué 
es el forfaiting? y ¿Cuáles son sus principales características? Para trans-
formar el simple concepto en algo más concreto y comprensible, a través 
de una base teórica sólida.

Como definición de forfaiting, Azúa y Larrea (2019) mencionaron que “es 
un instrumento financiero que permite mejorar la competitividad en mer-
cados internacionales de las empresas exportadoras” Es una ventaja com-
petitiva porque no va a limitar los lineamientos de crédito a los clientes, 
pues el pago está garantizado y tampoco tendrá límites fronterizos, al ser 
un medio de financiamiento de aceptación mundial. Finamente depende-
rá de las empresas que preparen las estrategias necesarias para aprove-
char esta ventaja competitividad.

En la investigación de Rodríguez (2021) se cita que “el Forfaiting consiste 
en la operación de compra por parte de instituciones Financieras y Ban-
carias, de cartas de crédito de exportaciones y/o cobranzas avaladas del 
importador”. Dentro de los medios de pago internacional, es la carta de 
crédito la de mayor seguridad en el cobro, pero a su vez es la que genera 
mayor cantidad de gastos y comisiones bancarias. Estos altos costos fi-
nancieros se respalden con la reducción del riesgo de pago por parte del 
cliente. 

Para Dueñas (2019b) el forfaiting “es un instrumento financiero donde el 
exportador vende a una entidad financiera documentos que representan 
promesa de pago, al entidad financiera o banco financia esta operación y, 
el exportador recibe la totalidad de la venta aplicado un descuento” Esta 
es la definición más simple con la cual se puede aterrizar la operación de 
forfaiting como un apoyo a la obtención rápida de liquidez y eliminación 
del riesgo de pago.

Según lo publicado por Rodríguez (2021) el forfaiting es utilizado para di-
versos sectores económicos, como se va a evidenciar más adelante con la 
afirmación de varias investigaciones, es en los sectores donde el plazo de 
pago es mayor a un año, que puede ser mejor aprovechado. 

Se respalda la apreciación de Krasovskay y Vyaznikov, (2020) y también 
de Sidorenkova (2022) sobre las grandes oportunidades de los mercados 
globales y la actual competencia entre las empresas, lo que les impulsa a 
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utilizar instrumentos financieros y sobre todo disponer de mayores plazos 
(hasta diez años); es aquí donde el forfaiting demuestra su mayor ventaja 
al otorgar plazos mayores a ciento ochenta días de crédito, incluso de alto 
valor, para sus operaciones de financiamiento. 

Un claro ejemplo de la optimización del uso del forfaiting es en el sector 
energético como ocurre en Nigeria, así lo menciona (Etudaiye et al., 2020) 
debido al plazo de diez años, para financiar todo la generación y abasteci-
miento de energía, y también lo respaldan (Acet et al.2020) en el caso del 
sector de gas y energía en Rusia.

Se presenta como los beneficios del forfaiting para el exportador, la obten-
ción de liquidez inmediata, la mejora en la capacidad de negociación con 
los proveedores, el acceso a nuevos mercados y la reducción del riego de 
impago. Con respecto a los beneficios del forfaiting con los importadores 
son la mayor flexibilidad en los plazos de pago y la reducción de gastos 
financieros.

Esta herramienta financiera disponible en las entidades financieras es muy 
poco ofrecida como alternativa de financiamiento por los ejecutivos co-
merciales o sectoristas bancarios a sus clientes, mayormente se ofrecen 
los financiamientos tradicionales de importación o de exportación, este 
último bajo dos modalidades como financiamiento de exportación preem-
barque y como post embarque.

Se da a conocer las ventajas del forfaiting en el sector de comercio interna-
cional para los pequeños y medianos exportadores; ya que muchas veces 
son ellos quienes no cuenta con facilidades crediticias y pueden ver trunca 
sus posibilidades de un buen negocio. Un alternativa muy poco utilizada 
es considerar el poder de negociación crediticia, quizás el exportador es 
pequeño en su país de origen, pero puede haber conseguido un cliente de 
operaciones transnacionales con solvencia y amplia cobertura bancaria y 
eso es un gran punto a considerar para tomar en cuenta el financiamiento 
a través del forfaiting; porque el buen récord crediticio del cliente va res-
paldar la venta al exportador e incluso a una menor tasa de interés, pues 
es casi improbable que su cliente deje de honrar la deuda.

Finalmente, se reconoce que los beneficios del forfaiting favorecen a todo 
sector económico y no es exclusivo a uno de ellos, sin embargo, es más be-
neficioso en operaciones de mayor plazo de crédito, además se presenta 
al forfaiting como un negocio típicamente internacional. (Urrea, 2020) y su 
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ventaja primordial es agilizar la disponibilidad de liquidez a operaciones o 
ventas a crédito.

3. CARACTERÍSTICAS DEL FORFAITING

 Entre las principales características o signos distintivos del forfaiting en la  ac-
tualidad se tiene el crecimiento global del mercado, la sectorialización, la geo-
grafía, los tipos de instrumentos y su aplicación. Estas características han sido 
identificadas luego de la revisión de la literatura científica, si bien no está pre-
sentado en investigaciones específicamente tal como se cita a continuación, es 
el aporte del presente trabajo como resultado de análisis y la narrativa respec-
tiva.

3.1  Crecimiento Global del mercado

En los últimos años ha experimentado un crecimiento significativo, se es-
tima que el mercado de forfaiting podría alcanzar varios miles de millones 
de dólares en volumen anual, dado el aumento en la globalización y el 
comercio internacional. Informes de asociaciones comerciales y organiza-
ciones industriales, como la Asociación Internacional de Comercio y Forfai-
ting (ITFA) y Tradewind Finance, ratifican este crecimiento. La ITFA (2023), 
por ejemplo, publicó la "Guía de Financiamiento del Comercio" en colabo-
ración con Trade Finance Global en 2020 y un documento detallado sobre 
la taxonomía del financiamiento del comercio. Esta taxonomía describe 
exhaustivamente el ecosistema del financiamiento del comercio, incluyen-
do técnicas y herramientas como el forfaiting. La guía busca educar a los 
miembros sobre las diferentes opciones de financiamiento disponibles y 
cómo pueden aplicarlas en sus operaciones comerciales.

Además, se pronostica que las instituciones financieras no bancarias cre-
cerán considerable en una tasa de crecimiento anual compuesta de 2024 
a 2030 a 11.9%. Esto se debe a su flexibilidad para ofrecer soluciones per-
sonalizadas que se adapten a las necesidades comerciales (Grand View 
Research). Según el ITFA y el Fondo Monetario Internacional (FMI) el volu-
men de operaciones del forfaiting estima un manejo de miles de millones 
de dólares al año y un crecimiento del 10 % en las últimas dos décadas; 
esto es, porque sus operaciones direccionadas al sector energía y gas son 
de gran valor de inversión. En la región de Asia-Pacífico, el mercado de 
forfaiting está proyectado para crecer en una tasa de CAGR de 13.3% hasta 
el 2030. Esto se debe a las iniciativas gubernamentales y el crecimiento de 
las PYME. De manera similar, se espera que India crezca en un 14.5% en 
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el mismo período debido a la adopción de soluciones de financiamiento 
alternativas.

3.2  Sectorialización

Las industrias que comúnmente utilizan forfaiting incluyen maquinaria 
pesada, equipamiento industrial, tecnología, y productos químicos. En el 
ámbito nacional, muy pocas empresas utilizan el forfaiting, pero se tiene 
conformidad que muchas empresas del sector textil, que realizan servicio 
de maquila para marcas internacionales aprovechan este mecanismo de 
financiamiento. Debido que los bancos europeos están más familiarizados 
con este tipo de financiamientos.

Por otro lado, en el ámbito local, en el sector agroexportador, muchas ins-
tituciones como la Asociación de Exportadores (ADEX, 2021) y Promperú 
realizan frecuentemente capacitaciones para orientar a las empresas de 
diversos sectores a como acceder al financiamiento de sus exportaciones. 
De esta manera, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) también re-
curren al forfaiting para facilitar sus exportaciones sin asumir riesgos de 
crédito y sobre todo para no ocupar sus líneas de crédito con los bancos

3.3  Geografía

Según el XXI Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior desarrollado 
en la Cuidad de México. La mayor cantidad de instituciones de factoring se 
localizan en Europa , y equivale a un 70.3% y por otro lado en América Lati-
na solo un 3.8%. Cabe resaltar que la digitalización genera un gran impacto 
en la creación de plataformas financieras digitales y ha eliminado las fron-
teras, brinda mayor acceso al forfaiting y reduce costos de operación. Wra-
gg (2020) argumenta que el HSBC realizo una trasmisión en vivo de una 
“transacción de forfaiting interbancario con el Bank of Communications 
(Bank of China, 2024). en la plataforma blockchain de China Trade Finance 
Union (CTFU) “convirtiéndose en el primer banco extranjero en realizar 
este tipo de transacción en el sistema con sede en China continental. "La 
plataforma CTFU mejora enormemente la eficiencia del sector bancario y, 
en última instancia, apoya el crecimiento de la economía real", afirma Pan 
Guangwei, director ejecutivo de la CBA (Asociación de bancos chinos)
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3.4  Tipos de Instrumentos Utilizados

La base son los medio de pago internacional, por lo general se utilizan 
cartas de crédito confirmadas, también se ha identificado algunas opera-
ciones de forfaiting con cobranzas documentarias avaladas. No hay infor-
mación precisa sobre el número de operaciones, por ser de trato directo 
entre entidades financieras, es muy poca la información que se puede 
obtener, así también lo comenta Grzegorczyk (2023) que afirma que “la 
información sobre el volumen de negocios del forfaiting sólo está disponi-
ble en los documentos financieros de los bancos que ofrecen este servicio 
y en los de los clientes como cesiones de cuentas por cobrar o factoring 
adecuado”

La ITFA (2023), ratifica la investigación, indicando que se utiliza las cartas 
crédito para los forfaiting; “porque es un compromiso contractual de pago 
emitido por una institución financiera en nombre de un comprador de bie-
nes para beneficio de un vendedor, que cubre un monto especificado en 
el crédito” con la responsabilidad que el vendedor va a cumplir todos los 
requisitos documentales del crédito dentro de un plazo específico.

 
4. PRINCIPALES BENEFICIOS DEL FORFAITING PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL

 Acertadamente, Modragón (2024) menciona que el mejor uso que puede te-
ner el forfaiting es financiar operaciones de exportación a largo plazo, mayor 
a 180 días, y el exportador desea eliminar por completo el riesgo de impago, 
también en la Exportación de bienes de alto valor con plazos de pago prolon-
gados. El forfaiting permite a las empresas exportadoras garantizar un flujo 
constante de efectivo y eliminar la incertidumbre asociada con los plazos de 
pago largos.

 En la investigación de Burak y Tulum (2019) citan que el forfaiting como ins-
trumento financiero está dirigido principalmente a los exportadores e incluso 
siendo más específicos, para ventas a mediano o largo plazo, para asegurar su 
cobranza y no tener riesgo de pago, se puede llegar incluso hasta diez años.

 Con relación a los importadores, Burak y Tulum (2019) comentan que los im-
portadores pueden obtener una mayor capacidad de endeudamiento porque 
el medio de pago le sirve como fuente de financiamiento y además “dado que 
las transacciones se completan rápidamente, el importador no tiene que re-
currir a préstamos bancarios” (p.19) de esta manera para el importador el uso 
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del forfaiting esta direccionado en la mayor disponibilidad que le va a permitir 
la compra de bienes de alto valor.

 La investigación nos demuestra que el uso del forfaiting está garantizado con 
una normativa internacional emitido por la Cámara de Comercio Internacional 
de París con la colaboración de la IFA (Internacional Forfaiting Association) de-
nominado URF 800 (Uniform Rules for Forfaiting) o Brochure 800. Las Reglas 
uniformes de la CCI detallan cómo el forfaiting facilita la provisión de finan-
ciación a la comunidad comercial internacional. Las definiciones claras y los 
acuerdos modelo prácticos, también incluidos en este Brochure 800, ayudan 
a comprender mejor y aplicar eficientemente las reglas actuales. (ICC, 2024). 
Según ISOBI (2024) con el Brochure 800, tanto importadores como exporta-
dores, así como lo forfaiter tienen mayores ventajas para poder realizar estas 
transacciones al conocer sus derechos y obligaciones.

4.1  Ventajas del forfaiting

Con la globalización se ha incrementado los Acuerdos Comerciales entre 
diversos países, sin embargo, “muchas empresas sobre todo medianas y 
pequeñas, no encuentran el camino para asegurar sus pagos” (Dueñas, 
2019b) el desconocer los distintos mecanismos de financiamiento e inclu-
so tal vez no saber elegir el medio de pago adecuado, puede interrumpir 
la negociación de exportación y desaprovechar oportunidades de negocio 
que pueden ir incrementándose gradualmente.

Jurado (2019) a través del Business School Inesem comenta que para “im-
pulsar el fenómeno de la exportación ha surgido el Forfaiting...para que 
muchas empresas que no han sido capaces de desarrollarse debido a la 
falta de liquidez o escasa demanda del mercado interior continúen pe-
leando por obtener una dimensión global”; este comentario está dirigido 
a las pequeñas y medianas empresas, que a menudo no logran obtener 
financiamiento para sus exportaciones de la manera tradicional. Cuando 
nos referimos a la manera tradicional estamos hablando de financiamien-
to bancarios llamados de “pre” o “post embarque”, pero para acceder a 
ellos, se debe tener una línea de crédito constituida muchas veces con una 
garantía real o hipoteca. 

Si bien el forfaiting se asocia principalmente para financiar las cartas de 
crédito de los exportadores, el beneficio también es para los importado-
res, pues en un panorama donde el exportador provee bienes y servicios 
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de alta tecnología y costo de adquisición elevado,  y el importador es una 
empresa mediana , le da la posibilidad de conseguir al importador estos 
productos de alto valor con un financiamiento ( hasta diez años), que defi-
nitivamente no  podría afrontarlo de la manera tradicional con su entidad 
bancaria.

Desde el punto de vista de las entidades bancarias, es muy importante 
mencionar que existen diversas modalidades de financiamiento del co-
mercio exterior, lo consideran como “un préstamo creado para solventar 
las necesidades del ciclo de negocio” (BBVA 2024) El BBVA considera al 
forfaiting como una compra de documentos de pago de aceptación inter-
nacional, generado por una operación de comercio exterior(importación, 
exportación) y el  BCP solo realiza la compra de los documentos si es con 
carta de crédito de exportación sin discrepancias” (BCP, 2024) Lo más re-
saltante es que ambos bancos ratifican que esta alternativa de financia-
miento  no necesita usar la línea de crédito de la empresa.

En la misma línea de apreciación, el Banco Santander (2024), menciona 
a la liquidez y simplicidad como ventajas del Forfaiting. Liquidez, porque 
ingresa el dinero como si fuera una venta al contado y Simplicidad porque 
el trámite es sencillo solo requiere documentos mínimos necesarios.

Por otro lado, el simplificar la gestión administrativa, es una ventaja, por-
que reduce la carga administrativa relacionada con la gestión de cuentas 
por cobrar y además proporciona una flexibilidad financiera al facilitar la 
planificación financiera convirtiendo deudas a largo plazo en efectivo in-
mediato.

Se pudo coincidir con Tradewind (2024) al mencionar dos aspectos a con-
siderar como ventajas adicionales como es el acceso a los mercados globa-
les, porque los forfaiting suelen ser facilitadas por instituciones financieras 
con acceso a los mercados de capital globales. Este acceso permite a las 
empresas aprovechar diversas fuentes de financiación y asegurar precios 
competitivos para sus cuentas por cobrar confiscadas. También proporcio-
na acceso a una red de financieros internacionales que se especializan en 
financiación del comercio.

También Dueñas (2019a) menciona como ventaja al exportador el acceder 
a mercados desconocidos con mayor facilidad y menor riesgo. Es cierto 
que, en este caso, puesto que sube el riesgo, aumenta el precio. Pero con-
viene valorar la ventaja de deshacerse del riesgo y abrir nuevas vías de 
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mercado. Esta ventaja competitiva está relacionada con la diversificación 
de mercados.

Con respecto al riesgo de la operación, Sabuncu (2019) considera dos ti-
pos de riesgo el comercial y el riego país; en cuanto al riesgo comercial es 
responsabilidad directa del importador y el riesgo país esta en función de 
la calificación del país. A mayor riesgo país del importador, mayor será la 
tasa de financiamiento.

4.2  Medios de pago como fuente de financiamiento

Se considera que un factor para la elección del medio de pago es el fi-
nanciamiento para el comercio internacional, pues las cartas de crédito 
pueden servir para operaciones de forfaiting que consiste en descontar la 
carta de crédito, antes de su vencimiento con un interés de por medio. Y 
las cobranzas documentarias se pueden financiar a través del factoring in-
ternacional. Las Transferencias swift son el medio de pago más económico 
e incluso con una buena negociación se puede obtener un costo flat, por 
parte de la entidad bancaria. Las Transferencias son servicio de envío de 
fondos de un país a otro, que brinda la certeza de que no habrá extravío o 
robo, ya que las instrucciones de pago se envían por vías ágiles y seguras 
de comunicación entre los bancos, vía S.W.I.F.T.

SWIFT es el acrónimo de las siglas en inglés de “Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication”, es por ello, que habitualmente 
son llamadas “Transferencias Swift”. Todos los bancos a nivel mundial tie-
nen un código Swift, que es su principal identificador para poder realizar 
la transferencia de fondos. Cabe resaltar que este medio de pago puede 
ser susceptible de errores, porque las instrucciones se realizan de manera 
manual y existe el riesgo al momento de transcribir las instrucciones de un 
error de digitación.

Por la naturaleza de las transferencias Swift, se pueden financiar en el co-
mercio internacional como capital de trabajo o financiamientos pre o post 
embarque, sin embargo, las cobranzas documentarias y cartas de crédito 
pueden acceder a otros tipos de mecanismos, con mayores facilidades y 
características en común que es la intervención de entidades bancarias.
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5. DIFERENCIAS DEL FORFAITING CON EL FACTORING

 Schroth (2021) vicepresidente del Comité de Servicios al Exportador de ADEX 
afirmo en PERU EXPORTA que  el factoring es una herramienta para completar 
la cadena de pagos,  inclusión financiera y formalización, (de las MiPymes) 
Las micro, pequeñas y medianas empresa se les dificulta acceder a un finan-
ciamiento que les permita obtener capital de trabajo y así ejecutar sus acti-
vidades productivas.(p.16) . Como un punto de partida para comprender las 
diferencias entre el forfaiting y el factoring, podemos indicar que ambos son 
herramientas de financiamiento de las operaciones de comercio internacional 
relacionadas con los medios de pago internacional. 

 Tabla 2
	 Cuadro	comparativo	Factoring	Vs	Forfaiting

 
 Nota:	Basado	en	concepto	tomados	por	el	autor

A diferencia del factoring, que se aplica generalmente a transacciones más 
cortas y donde el factor (la entidad de factoring) puede tener derecho a recu-
rrir al exportador en caso de impago, el forfaiting garantiza financiamiento sin 
recurso. Esto reduce significativamente el riesgo para el exportador, permi-
tiéndole mejorar su flujo de caja sin preocuparse por el cumplimiento del pago 
a futuro del importador

Además, se tienen otras diferencias, que se aprecian en la figura 3, sumadas a 
lo mencionado, demuestran que el forfaiting no ocupa línea de crédito banca-
ria, lo que da un plus en comparación al factoring; esto es porque es un finan-
ciamiento sin recurso y el riesgo lo asume el banco del cliente (importador).
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  Figura 3
	 Diferencias	entre	el	Forfaiting	y	el	Factoring

	Nota:	Elaboración	propia,	basada	en	publicaciones	de	revistas	indexadas.
 

 Las cobranzas documentarias como fuente de financiamiento pueden utilizar 
el Factoring. Tal como lo mencionan Uyesi (2023) el factoring ”ha comenza-
do a ganar popularidad como fuente de financiación en el comercio exterior. 
Generalmente pequeños y las medianas empresas recurren a la financiación 
mediante factoring para sus ventas” ( p.18). La difusión por parte de las enti-
dades bancarias e incluso empresas especializadas, ofrecen el mecanismo del 
factoring no solo con tasas de descuento atractivas, sino cada vez con menor 
dificultad documentaria.

 Así mismo, Sánchez (2023) y Seegmuller (2023) comentan que el factoring 
consiste en la cesión de derechos de una cuenta por cobrar con la finalidad 
de obtener el pago adelanto, y para ello se generan dos tipos de servicios por 
parte de la entidad que financia a la empresa solicitante que es una parte ad-
ministrativa que es la gestión de cobranzas y el financiero que es la disposición 
de liquidez, al descontar la factura.

 Siguiendo con el análisis del financiamiento de los medios de pago, se tiene al 
Forfaiting como herramienta de financiamiento de las cartas de crédito y de 
cobranzas documentarias avaladas. En la operación del forfaiting el exporta-
dor “transfiere sus cuentas por cobrar que surgen de esta venta a un banco o 
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institución financiera que realiza forfait. De esta manera se puede obtener la 
liquidez que corresponde a la venta. sin esperar al final de la fecha de venci-
miento” (Uyesi. 2023). El forfaiting ha emergido como una herramienta vital 
en el comercio internacional, proporcionando a los exportadores una forma de 
reducir el riesgo crediticio y mejorar su flujo de efectivo. Además, el forfaiting 
como técnica de financiamiento comercial permite a los exportadores conver-
tir una deuda a largo plazo en una a corto plazo, vendiendo sus cuentas por 
cobrar.

 Según la International Trade and Forfaiting Association – ITFA, las institucio-
nes financieras internacionales y locales respaldan el comercio internacional 
como, por ejemplo, la financiación del comercio incluye instrumentos, como la 
refinanciación de cartas de crédito o los préstamos comerciales, que se utilizan 
entre bancos para proporcionar liquidez en los mercados emergentes. (ITFA, 
2023) Al respecto muchas entidades financieras buscan “empoderar a las em-
presas globales a través del factoraje de exportaciones y soluciones de flujo de 
caja personalizadas para un comercio internacional fluido” (Tradewind, 2024)

6. CASUÍSTICA

 Como parte de la revisión, se presenta una simulación de una operación de 
forfaiting con el Banco de China, debido al incremento de operaciones comer-
ciales con China y por la próxima del nuevo puerto de Chancay. El forfaiting 
significa que el Banco de China compra los créditos pendientes resultantes de 
transacciones de bienes y/o servicios. Este crédito debe haber sido aceptado 
por parte de instituciones financieras. Es decir, puede ser una “carta de crédi-
to confirmada” o una “cobranza documentaria avalada”. Los tipos de créditos 
pendientes aceptables en el forfaiting por parte del Banco de China incluyen: 
Cartas de crédito, letras de cambio, pagarés, créditos pendientes garantizados 
por garantía de pago/ Carta de Crédito Stand by, créditos pendientes garanti-
zados por seguro de crédito a la exportación, créditos pendientes garantizados 
por organizaciones internacionales como la IFC (Corporación Financiera Inter-
nacional) y otros instrumentos de crédito aceptables. 

 En resumen, la aplicación del forfaiting y sobre todo su ejecución es sobre un 
medio de pago internacional, de ninguna manera su mecanismo puede ser uti-
lizado simplemente a una factura de exportación o importación. Si se requiere 
negociar una factura para ello se tiene la disponibilidad del factoring el cual 
puede descontar el pago. Esa gran diferencia entre el forfaiting y el factoring 
es la cual se debe transmitir en este tipo de investigaciones, para beneficio de 
las pequeñas y medianas empresas. 



30 IECOSIECOS

Manuel Fernando Pumasunco Rivera

 En la operatividad del forfaiting intervienen tres partes: El exportador o bene-
ficiario de la carta de crédito, que es quien suministra al importador los bie-
nes o servicios acordados y recurre al forfaiting para financiar la operación. Es 
también el cedente, el que endosa (la carta de crédito) sin recurso el efecto al 
tomador de este. El importador o emisor de la carta de crédito, que recibe los 
bienes o servicios y a cambio debe hacer llegar al exportador la carta de crédi-
to. La entidad financiera, o forfaiter quien compra el documento y respaldo el 
pago de esta.

 Como se puede apreciar en la figura 4 tenemos una simulación de un forfaiting 
de exportación entre el BCP PERU y el BCP MIAMI, donde se constituye un for-
faiting con un plazo de 90días y una tasa de interés de 8% , el cual representa 
un gasto financiero para el exportador de USD 4,534.50 por recibir el pago 
anticipado.

 
  Figura 4

	 Casuística	de	un	Forfaiting	Exportación

	Nota:	Tomada	del	BCP	Miami	Agency	(2023).

 Supongamos que una empresa argentina recibe una carta de crédito confirma-
da por la venta de maquinaria agrícola, su cliente (importador) se encuentra 
en Brasil. La empresa brasileña obtuvo esta carta de crédito de un banco local, 
con la cual está respaldando su y garantizando el pago de la operación. La 
empresa argentina, al tener la carta de crédito confirmada, puede negociar 
esta carta de crédito con su banco local, de esta manera el banco argentino 
le adelanta el pago, descontando las comisiones respectivas. El banco argen-
tino asume todo el riesgo del pago de la operación con la atenuante que es el 
banco brasileño quien emitió la carta de crédito y que el importador brasileño 
realizara el pago respectivo al vencimiento. Esta operación permite al expor-
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tador argentino obtener liquidez inmediata y despreocuparse de la cuenta por 
cobrar; pudiendo continuar sus operaciones de exportación, y sin involucrar su 
línea de crédito bancaria.

  Figura 5
	 Proceso	Forfaiting	Exportación

	Nota:	Tomado	de	Comunidad	BICE,	en	2021.

7. CONCLUSIONES

 Se concluye, luego de identificar los beneficios del forfaiting, así como de brin-
dar las características del producto, que es muy útil como herramienta finan-
ciera en el comercio internacional, sobre todo en operaciones a largo plazo. 
Esta opción, no es muy difundido, porque las empresas pequeñas y media-
nas solo consideran la opción del leasing como el instrumento adecuado para 
comprar maquinaria u otro activo a largo plazo, pero luego de dar lectura al 
presente artículo, podrán considerar el forfaiting como una alternativa del fi-
nanciamiento para la compra de su maquinaria a largo plazo.

 Se concluye que el forfaiting es útil tanto para importadores como exporta-
dores. En ambos casos no consume la línea de crédito bancaria del cliente. 
Además, también es favorable con respecto a la facilidad de la operación, la 
flexibilidad de las condiciones y su confidencialidad. En la actividad de finan-
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ciamiento de comercio exterior solo se relaciona al forfaiting con la carta de 
crédito de exportación, limitando de esta manera los beneficios del importa-
dor. Siendo una de las principales ventajas al importador, a posibilidad de ad-
quirir alta tecnología y de gran valor monetario a un plazo hasta de diez años, 
plazo que no lo podría obtener en los financiamientos tradicionales.

 Se concluye que el forfaiting es transversal a todos los sectores económicos, 
pero su mayor ventaja demostrada es en el sector energético al considerar 
un plazo de hasta diez años. Lo cual está demostrado que es utilizado a nivel 
de naciones y no solo por empresas. Muchos países de pocos recursos y con 
un riesgo país elevado, podrá tener el acceso, sobre todo a obtener recursos 
energéticos utilizando el forfaiting.

 Se concluye, que debe relacionarse los medios de pago internacional con las 
modalidades de financiamiento que puedan acceder las empresas en el mer-
cado financiero internacional, es decir, formularse las siguientes preguntas an-
tes de elegir un medio de pago ¿Los medios de pago internacionales pueden 
ser fuentes de financiamientos? ¿En qué medida la elección de trabajar con 
cartas de crédito puede influir en la liquidez de la empresa? ¿El negociar con 
cobranzas documentarias y letras que ventajas competitivas nos puede otor-
gar?

     REFERENCIAS

Acet, H., Soydal, H., & Sürücü, Ş. (2020). Factoring and Forfaiting Techniques in Foreign 
Trade Finance.. Jass	StudiesThe	 Journal	of	Academic	Social	Science	Studies, 13 
(79), 525/544. http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.39935

ADEX (2021) Financiamiento para Operaciones de comercio Internacional. Perú	Expor-
ta. (432). 

Azúa , A., & Larrea, M. (2019). El factoring internacional como instrumento financiero 
para mejorar la competitividad de empresas exportadoras. Revista	Científica	Eco-
ciencia, 6, 1/13. https://doi.org/10.21855/ecociencia.60.270 

Banco Santander (2024) Glosario de términos financieros. https://www.bancosantan-
der.es/glosario/

Bank of China (2024). Financiación del Comercio Internacional. Forfaiting. https://
www.boc.cn/en/cbservice/cb3/cb35/200806/t20080627_1324115.html

BBVA (2024) Financiamiento Comex. Modalidades. https://www.bbva.pe/empresas/
productos/comercio-internacional/financiamiento-comex.html



33 IECOSIECOS

Beneficios del Forfaiting como herramienta de financiamiento para el comercio internacional

Burak, E., & Tulum, S. (2019). Alternative financing methods for entrepreneurs.Ejovoc.	
Revista	electronica	de	colegios	profesionales,  9(1), 13/24.

Cámara de Comercio Internacional de Alemania (2024) Reglas Uniformes sobre Forfai-
ting (URF 800) https://www.iccgermany.de/produkt/icc-uniform-rules-for-forfai-
ting-urf-800/

Chuah, J. (2021). Confronting the Trade Finance Gap: Legal and Policy Considerations. 
International	Trade	Law	and	Regulation,	27(4), 231/241. https://openaccess.city.
ac.uk/id/eprint/27750/

Comunidad BICE. (2021) ¿Qué	es	y	cómo	funciona	el	forfaiting? 
 https://www.comunidadbice.com.ar/blogfinanciero/forfaiting/#content

Dueñas, J. (2019a) El flujo de caja con el uso del Forfaiting. Revista	Economia.
 https://www.revistaeconomia.com/el-flujo-de-caja-con-el-uso-del-forfaiting/

Dueñas, J. (2019b) Utilización de Forfaiting en las Pymes Exportadoras. Revista	Eco-
nomia. 

 https://www.revistaeconomia.com/utilizacion-de-forfaiting-en-las-pymes-ex-
portadoras/

Etudaiye, M. , Etudaiye- Muhtar, O. & Oladokun, N. (2020). Seguridad energética soste-
nible para Nigeria a través de mecanismos de financiación innovadores. El	futuro	
de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	de	las	Naciones	Unidas.	RSE,	sostenibi-
lidad,	ética	y	gobernanza. 69/82. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21154-7_3

Grzegorczyk O. (2023).Aspectos financieros de la política de precios de la empresa 
en los mercados exteriores . Comunicaciones	de	procedimientos	internacionales	
.2023(1)).https://ibimapublishing.com/p-articles/41MKT/2023/4130123

Idrovo, E., & Barona, K. (2022). El Contrato de factoring: una herramienta financiera 
subestimada en el Ecuador . Revista	Ruptura,	3(03), 51. https://doi.org/10.26807/
rr.v1i01.9 

ICC. (2024). International Chambers of Commerce. https://iccwbo.org/

International Trade and Forfaiting Association - ITFA (2023) Trade Finance Taxonomy . 
https://itfa.org/trade-forfaiting/trade-finance-taxonomy/

Jurado, A. (2019) ¡Forfaiting, asume el riesgo y qué pague el banco!. Revista	digital	
Inesem. https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-empresarial/forfaiting/

Kim, S. (2020). Financiación comercial para la venta internacional de bienes. Méto-
dos	de	pago	 y	financiación	para	el	 comercio	 internacional. Springer, Singapur. 
https://doi.org/10.1007/978-981-15-7039-1_12

Krasovskay, O., & Vyaznikov, E. (2020) Sources of financing in the oil and gas industry. 
Trends	and	 innovations	 in	economic	 studies,	 Science	Session	 in	Baikal,	 vol.	96.	
European	Proceedings	of	Social	and	Behavioural	Sciences	(pp. 674-680). https://
doi.org/10.15405/epsbs.2020.12.88

Nalini, G., & Sindhu, B. (2024). Application of blockchain technology in trade finance. 
International	Journal	of	Blockchains	and	Cryptocurrencies.	5 (1) 67/81. 

 https://doi.org/10.1504/IJBC.2024.140168



34 IECOSIECOS

Manuel Fernando Pumasunco Rivera

Rodriguez, R. (2021) Fortaiting en el Comercio Internacional. (2021). Revista	De	 In-
vestigación	Formativa:	Innovación	Y	Aplicaciones	Técnico	-	Tecnológicas,	3(1),15. 
http://ojs.formacion.edu.ec/index.php/rei/article/view/v3.n1.a5

Sabuncu, B. (2019). TFRS 15 ve TMS 21 Forfaiting Accounting in Scope. Journal of Ac-
counting and Finance (82), 77-96. https://doi.org/10.25095/mufad.536020

Sánchez, Y. (2023). Nuevo significado del estudio de mercado en ocasión del contrato 
de factoraje. Cofin	Habana,	17(2), .Epub 01 de julio de 2023. http://scielo.sld.
cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2073-60612023000200011&lng=es&tln-
g=pt.

Seegmuller, L. (2023) El confirming su posición jurídica y la dificultad de agregar los pro-
veedores a las plataformas. Revista	de	Derecho	del	Sistema	Financiero	.325/366.  
https://doi.org/10.32029/2695-9569.01.10.2023 

Sidorenkova, A ( 2022) Forfaiting como alternativa al arrendamiento y crédito. Econo-
mía	y	emprendimiento.12 (149), 662/664.  

 https://doi.org/10.34925/EIP.2022.149.12.125

Tradewind. (2024) Facilitating Global Growth: Benefits Of Forfaiting.
 https://www.tradewindfinance.com/es/blog/2023/11/21/benefits-of-forfaiting/

Tural, A. (2020) El papel del factoring en la financiación del comercio internacional. 
Boletin Cientifico. https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Tu-
ral-Alasgarli-2208405374

Urrea, M. (2020) El forfaiting: aspectos de Derecho Internacional Privado. Actualidad	
Civil	n.º	9, Editorial Wolters Kluwer.

 https://www.researchgate.net/publication/371853050_El_forfaiting_aspectos_
de_Derecho_Internacional_Privado

Uyesi, I. (2023) International Economic Terms and Theories. DOI: https://dx.doi.
org/10.5281/zenodo.10144812

Wragg, E. (2020) HSBC realiza la primera transacción de forfaiting en vivo en la plata-
forma blockchain CTFU de China. Global	trade	review. 

 https://www.gtreview.com/news/asia/hsbc-performs-first-live-forfaiting-tran-
saction-on-chinas-ctfu-blockchain-platform/



35 IECOSIECOS

Avances de la formulación, evaluación y ejecución de proyectos de inversión en el sector público del Perú

Avances de la formulación, evaluación y 
ejecución de proyectos de inversión en el 

sector público del Perú

Progress in the formulation, evaluation and 
execution of investment projects in the public 

sector of Peru 

 
Raúl Martínez Ccallata1 , Ibar Gerardo Paredes Cruz1*

RESUMEN

Este estudio realiza un análisis de avances y mejoras de la in-
versión en proyectos en el sector público del Perú entre los 
años 2001 y 2022. Para ello, se procedió a realizar estadísticas 
descriptivas de las principales características de la inversión en 
el sector público y entrevistas a los sectoristas de la Dirección 
General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) 
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La metodología 
de investigación es de tipo cualitativa, pues se hace un breve 
recuento de algunas investigaciones concernientes con el tema 
de la inversión en el sector público en la etapa de Formula-
ción y Evaluación (FyE), y Ejecución; asimismo, se realizaron 
entrevistas semiestructuradas a los sectoristas de Transporte, 
Agricultura, Saneamiento, Educación y Salud de la DGPMI del 
MEF. Los principales resultados de esta investigación son los 
siguientes: se redujo el tiempo de la viabilidad de los proyectos 
a través del uso de fichas técnicas; hay menos casos de duplici-
dad de la inversión de proyectos dadas las mejores técnicas de 
control en el Banco de Inversiones por ejemplo GeoInvierte y 
las alertas informativas. 
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ABSTRACT

This study carries out an analysis of progress and improvements in investment in 
projects in the public sector of Peru between the years 2001 and 2022. To do this, 
descriptive statistics were carried out on the main characteristics of investment in 
the public sector and interviews with the sectorists of the General Directorate of 
Multiannual Investment Programming (DGPMI) of the Ministry of Economy and 
Finance (MEF). The research methodology is qualitative, since a brief account is 
made of some research concerning the topic of investment in the public sector in 
the Formulation and Evaluation (M&E), and Execution stage; Likewise, semi-struc-
tured interviews were carried out with the Transportation, Agriculture, Sanitation, 
Education and Health sectors of the DGPMI of the MEF. The main results of this 
research are the following: the viability time of the projects was reduced through 
the use of technical sheets; There are fewer cases of duplication of project in-
vestment given the best control techniques in the Investment Bank, for example 
GeoInvierte, and information alerts.

Keywords: Project, investment, formulation, evaluation, execution

1. INTRODUCCIÓN

El articulo plantea como objetivo principal identificar, analizar y juzgar la pro-
blemática que está presente en las inversiones en los proyectos del sector pú-
blico, específicamente en la etapa de FyE, y ejecución entre los años 2001 y 
2022.
  
Desde el año 2001 a 2016, estuvo vigente el Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP) que certificaba la calidad de los Proyectos de Inversión Pública 
(PIP), mediante el ciclo de proyectos y las investigaciones de perfil, prefactibili-
dad y factibilidad. A partir del 01 de diciembre de 2016 se estableció un Siste-
ma Nacional de Gestión de Inversiones y Programación Multianual (SNPMGI) 
para garantizar, que tiene como propósito asegurar que las inversiones en los 
proyectos del sector público tengan una gestión eficaz (Decreto Legislativo Nº 
1252).

En el presente estudio se realizan entrevistas a los sectoristas de Transporte, 
Agricultura, Saneamiento, Educación y Salud de la DGPMI del MEF. Los obje-
tivos  de  esta investigación incluyen comprender la situación actual de cada 
sector en cuanto a las ideas innovadoras y qué aspectos de mejora se pueden 
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implementar en la etapa de elaboración, identificación, formulación y evalua-
ción económica, y ejecución cómo ha sido el desarrollo de evaluación de la 
factibilidad de los proyectos entre sistemas, cuál ha sido el rol de las fichas es-
tándares, y demás aspectos relacionados al financiamiento de proyectos que 
no son de operación, inversión y mantenimiento, los programas de inversión 
entre otros.

Durante el periodo de 2001-2021, en el sector público, la inversión ha crecido 
en promedio a una tasa de 6.0% y en porcentaje representa en promedio el 
4.3% del PBI y su ejecución en el año 2021 creció a una tasa de 38.0% con 
respecto al año anterior y alcanzó su valor máximo de S/ 39,103 millones en 
el 2021, siendo el Gobierno Nacional (GN) con mayor ejecución de 78.0%, se-
guido del Gobierno Regional (GR) de 71.5% y Gobierno Local (GL) con 63.6%.

2. ANTECEDENTES

Se realizó la revisión de algunos estudios sobre las inversiones del sector pú-
blico en nuestro país, enfatizando los principales hallazgos referidos a la fase 
de Formulación y Evaluación. Según Mariátegui (2019, p.33), existe una defi-
ciente elaboración de proyectos, lo cual explica en gran medida la gran canti-
dad de obras detenidas durante la etapa de ejecución, impidiendo el acceso 
a servicios para la comunidad y elevar su calidad de vida. Se realizaron pro-
yectos con un impacto social muy bajo y algunos proyectos estratégicos se 
han paralizados en diferentes etapas del proceso. Ruiton (2018, p.134) sugiere 
la creación de una unidad formuladora especializada dentro de un portafolio 
en los proyectos de alto impacto en el sector de irrigación en áreas de varios 
departamentos o provincias, en un contexto del adecuado manejo de los re-
cursos hídricos. Además, el autor propone establecer criterios de selección 
según la tipología de los proyectos y contar con un programa de capacitación 
en los elementos de planificación, inversión y presupuesto de los gobiernos re-
gionales y locales, donde se impartan materias especializadas sobre proyectos 
de inversión del sector público de alto repercusión en un enfoque de gestión 
basado en resultados.

Espinoza y Fort (2017, p.41) señalan que las variaciones en las buenas prácticas 
de gobierno local influyen en la formulación y elección de proyectos financia-
dos, y mediante esto, los Barrios Urbanos Vulnerables obtendrán una mejora 
en la inversión pública. El SNIP facilitó que los proyectos de inversión de menor 
cuantía se convirtieran en procesos simplificados en la FyE del proyecto, lo 
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que se agiliza para su aprobación. Los mismos autores también indican que los 
planes más importantes de un Gobierno Local (Plan Vial, Planes de desarrollo 
y gestión, entre otros) deben ser coherentes en la priorización del portafolio 
de inversión pública para una formulación más eficaz que los proyectos de 
inversión (p.51). Además, Fort y Paredes (2015, p.10) aluden al surgimiento de 
actores subnacionales en el contexto de la descentralización fiscal para la FyE 
de los proyectos de inversión. Este reto de implementar en áreas rurales es un 
proceso en curso definido por un fuerte aumento de la intervención de los go-
biernos regionales en su elaboración, evaluación e ejecución de los proyectos 
de inversión.

De acuerdo con la Contraloría General de la República (2015, p.15), la admi-
nistración pública enfrenta dificultades en el portafolio de proyectos financia-
dos, con una insuficiente priorización, la fragmentación de las inversiones que 
tienen poco impacto y aumentan los costos de transacción, desaprovechando 
las economías de escala, y la falta de conocimiento especializado del recurso 
humano en la FyE de los proyectos, entre otros aspectos. Es esencial optimizar 
la ejecución del presupuesto público, ya que la formulación de proyectos tam-
bién involucra mayores recursos del estado. Por lo tanto, se debe evaluar tanto 
la importancia de elaborar y evaluar un proyecto como su viabilidad financiera 
(p.43). Además, los niveles de viabilidad de los montos de inversión no están 
directamente relacionados con los días promedio que se tarda en dar la apro-
bación de los proyectos. Esto puede ser porque no se registra el proyecto en 
la fecha de su elaboración, o a que no se realizan los estudios suficientes para 
evaluar a los proyectos según las directrices establecidas en el SNIP. 

Jiménez et al. (2018, p.1, p.16-17) investigan los principales elementos que 
influyen en la inversión pública y descubren que uno de los que explican la eje-
cución de los proyectos de inversión es la habilidad de los gobiernos regionales 
en la gestión. Aunque los autores reconocen que la capacidad de gestión es 
difícil de cuantificar, sus resultados son consistentes asemejando a los resulta-
dos de Aragón et al. (2009, p7). Estos últimos autores sostienen que la gestión 
de proyectos, contabilidad, entre otros,  carecen de habilidades técnicas y la 
mayor relación interinstitucional con otras entidades públicas, presentan en 
los gobiernos regionales un disminución en la capacidad de gasto. Por lo tanto, 
las municipalidades que solicitan apoyo tecnico para la elaboración y ejecu-
ción de los proyectos tienen una menor ejecución de la inversión.

Según Rojas (2015), para asegurar una eficiente ejecución en los proyectos 
de inversión, se debe realizar un seguimiento efectivo en los procedimientos 
y acciones. Estos procedimientos deben basarse en las metas institucionales, 
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que buscan promover el desarrollo de la comunidad a través de la ejecución de 
programas, planes y proyectos. Mientras tanto, Mejía (2020) declara que las 
ejecuciones en las inversiones, se presenta la falta de capacidad de las institu-
ciones del estado en confrontar escenarios inesperados como la incompeten-
cia de los involucrados y la desorganización.

Según Ponce (2013), la ejecución de la inversión pública a nivel regional se 
vuelve más efectiva cuando se cuenta con la participación de la inversión pri-
vada, generando un impacto mayor mejorando la provisión de los servicios 
públicas. Por lo tanto, es importante que el Estado esté preparado para gene-
rar beneficios positivos para la población, incentivando la inversión pública y 
fomentando la inversión privada para abordar las demandas insatisfechas. Por 
otro lado, la inversión pública por sí sola no es suficiente para resolver los pro-
blemas que motivaron su formulación y ejecución. Según García (2017), la in-
versión pública muestra deficiencias en la gestión de las inversiones. Desde las 
etapas iniciales, se evidencian problemas al carecer de estudios de ingeniería 
completos y expedientes técnicos o estudios definitivos bien elaborados. Esta 
situación conduce a la necesidad de mayores recursos durante la ejecución del 
proyecto, recursos que el Estado generalmente no tiene disponibles.

3. METODOLOGÍA

Este informe resume el cuestionario aplicado a los sectoristas de inversión pú-
blica de la DGI de la DGPMI del MEF en marzo de 2022. El objetivo fue analizar 
la evolución de la inversión pública entre los años 2001 y 2022. Se examinaron 
de manera comparativa aspectos como la Programación de Inversiones Mul-
tianual, la FyE de Proyectos de Inversión, entre otros.

Para llevar a cabo esta investigación, se utilizó una Guía del Sectorista que 
consta de 36 preguntas con entrevistas semiestructuradas. Este tipo de entre-
vista es una técnica cualitativa en la que los investigadores hacen preguntas 
abiertas planificadas y ejecutadas a los sectoristas, realizando indagaciones 
específicas en las preguntas más relevantes. El objetivo era obtener una visión 
más precisa sobre los temas relacionados con el perfil profesional y conocer la 
opinión de cada sectorista en relación los sectores de Transporte, Agricultura, 
Saneamiento, Educación y Salud.
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Guía del Sectorista

I. Perfil del sectorista
1. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el cargo?
2. ¿Cuál es su profesión? 
3. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene viendo aspectos vinculados con el   

 Sector a su cargo y en temas de FyE de inversiones? 
4. ¿Tiene alguna experiencia en otro sector?
5. ¿Qué ideas innovadoras tiene respecto en el manejo de inversiones en   

 el ámbito del Sistema Invierte.Pe?

II. Diagnóstico y problemática del sector 
6. ¿Según su percepción, cuáles son los principales problemas del sector por 

nivel de gobierno, respecto al Sistema Nacional de Programación Mul-
tianual y Gestión de Inversiones?

7. ¿Cuáles son los problemas identifica en la Programación Multianual de In-
versiones por nivel de gobierno? ¿Cómo se puede mejorar?

8. En líneas generales, ¿las entidades de los diferentes niveles de gobierno 
aplican los instrumentos de planificación de Plan de Desarrollo, Plan Es-
tratégico y Plan Operativo para ordenar por importancia los proyectos de 
inversión en sus jurisdicciones ¿Cuál es el nivel de gobierno donde hay más 
cuellos de botella?

9. ¿Cuáles son los problemas en la fase de FyE de los proyectos por nivel de 
gobierno? ¿Cómo se puede mejorar?

10. ¿Existen limitaciones por parte de los operadores del Invierte.pe para el 
llenado del Formato de Fichas Técnicas y de Registro N° 06-A, N° 06-B, N° 
07-A, N° 07-B y N° 07-C? ¿Este tipo de limitaciones son similares en los tres 
niveles de gobierno? ¿Se realizan labores de verificación de lo declarado en 
ciertos casos? ¿Cuáles?

11. ¿En qué ha mejorado la FyE de inversiones en el marco del Invierte.pe en 
comparación al SNIP? ¿Se redujo el tiempo de FyE de los proyectos de la 
tipología de su sector a cargo en los diferentes niveles de gobierno? 

12. ¿Qué opina sobre la UF formule y evalúe los proyectos de inversión en el 
Sistema InviertePe?

13. ¿La OPMI debería contar con los arreglos institucionales y documentos 
para el orden de prioridad de la cartera de inversiones?

14. ¿Existe una coordinación fluida de la OPMI con las Unidades Formuladoras 
y Ejecutoras de Inversiones para realizar el avance y seguimiento de las 
inversiones?
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15. ¿Se ha reducido la duplicación con otros proyectos de inversión? ¿Por qué?
16. ¿Cómo va avanzando el cierre de brechas de su sector? ¿La brecha está 

bien identificada y priorizada? ¿Por nivel de gobierno?
17. ¿En la brecha de acceso a servicios se indica el área geográfica, la unidad de 

medida, valor y año?
18. ¿Cuáles son las dificultades para la FyE de los proyectos y la identificación y 

aprobación de las inversiones que no son proyectos IOARR? 
19. ¿Existen requisitos claros para determinar la implementación de las inter-

venciones de inversiones IOARR?
20. ¿Considera que el factor político influye en el tiempo de aprobación y la 

viabilidad de IOARR y proyectos de inversión, respectivamente? Detallar 
casuísticas.

21. En líneas generales, ¿las IOARR suelen aprobarse en un tiempo menor a los 
proyectos? Existen casos que no son para algunas IOARR, ¿por qué?

22. ¿Las IOARR también consideran la identificación de servicios y el orden de 
prelación como lo hacen las inversiones de proyectos? 

23. ¿Las inversiones IOARR cumple que son inversiones que no son proyectos 
ni correspondan a gasto corriente?

24. ¿Cuáles son las dificultades relacionadas con la FyE bajo las modalidades 
de contratación de administración directa y por contrata?  

25. ¿La FyE de proyectos de inversión en los niveles de gobierno aplican técni-
camente los contenidos aprobados por la DGPMI, así como específicamen-
te los que son aprobadas por los Sectores?

26. En la elaboración de los proyectos, ¿se describe el problema con claridad 
y no hay fraccionamiento en las inversiones de la tipología de su sector en 
los tres niveles de gobierno?

27. ¿Cuáles son las dificultades para realizar un buen análisis técnico del pro-
yecto (tamaño, localización, tecnología) ?, ¿En qué casos falla?

28. ¿En qué casos se considera el análisis Costo/Beneficio, Costo/ Efectividad o 
Costo/Eficiencia de cada alternativa? ¿Por qué considera que no se incluye 
algunas de estos tipos de análisis?

29. ¿Cuál es la problemática en realizar el manejo integral de los riesgos? 
30. ¿Cuáles son las principales razones por las que no se incorporan montos de 

Operación y Mantenimiento (OyM) en la etapa de FyE?  ¿Por qué se da el 
caso que la OyM lo realice otra entidad? ¿Suele pasar? ¿Cuáles son las prin-
cipales dificultades en coordinación y cómo afecta a la previsión de OyM?

31. ¿Cuál es la fuente de financiamiento para la operación y mantenimiento en 
la práctica?
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32. ¿Es común la rotación de personal en las Unidades Formuladoras (UF)? 
¿Cuál es el tipo de contrato laboral más común para los empleados de la 
UF? ¿Cree que esto afecta su rendimiento? En caso de ser contratistas, ¿tie-
nen acceso a capacitaciones?

33. ¿Cree que existe una falta de capacitación en el personal de las unidades 
formuladoras? ¿En qué áreas específicas?

34. ¿Cuáles son los errores más comunes en los estudios a nivel de perfil en 
términos de alto nivel de incertidumbre y la formulación de los proyectos?

35. ¿Cuáles son los desafíos en la formulación de programas/ conglomerados y 
su declaración de viabilidad?

36. ¿Cómo cree que Invierte.Pe podría mejorar la metodología de la FyE de 
proyectos de inversión implementados durante una crisis?

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES

El sistema Invierte.Pe ha facilitado la aceleración de la puesta en marcha de 
las inversiones con un enfoque en el cierre de brechas. Este sistema emplea 
fichas técnicas para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad, así 
como estudios de preinversión en las etapas de FyE de proyectos. No obstante, 
según la percepción de los sectoristas de la DGPMI, los proyectos solían demo-
rarse en su formulación y aprobación por parte de la Oficina de Programación 
de Inversiones (OPI) en el marco del SNIP. Además, la declaración de viabilidad 
requería pasar por los estudios desde el nivel de perfil hasta la factibilidad en 
función del monto de inversión, lo que podía representar obstáculos en la rea-
lización de una inversión.

En el sistema Invierte.Pe, la Unidad Formuladora se encarga de la fase de For-
mulación y Evaluación de los proyectos, mientras que el seguimiento de la 
ejecución física y financiera se puede realizar mediante otros Sistemas Admi-
nistrativos como el Sistema Integrado de Administración Financiera  (SIAF), 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) e Sistema de Infor-
mación de Obras Públicas (INFOBRAS), lo que promueve la transparencia. En 
contraste, en el SNIP, tanto la UF como la OPI estaban a cargo del proceso de 
formulación. La OPI evaluaba y declaraba la viabilidad de los proyectos, y el 
seguimiento del avance físico y los costos programados de los proyectos de 
inversión se realizaba de manera independiente.    
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Figura 1
Inversiones en el Perú, 2001-2022

Nota: Fuente: DSEIP-DGPMI-MEF. Elaboración Propia

El Banco de Inversiones registra 431 mil inversiones correspondientes del pe-
riodo 2001-20221. El 74.3% (320,230) corresponde al SNIP y el 25.7% (110,995) 
al Invierte.Pe. Desde que se estableció Invierte.Pe en 2016, se registraron 
69,382 inversiones viables que representan el 26.1% con respecto a lo regis-
trado en el SNIP (266,226).  

Rotación de Personal

Figura 2
Rotación de Personal por nivel de gobierno, 2018-2021

Nota. Fuente: DSEIP-DGPMI-MEF. Elaboración Propia

1 Información a enero de 2022.
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La alta rotación del personal de los operadores de las OPMI, Unidad Ejecutora 
de Inversiones (UEI) y UF es un problema porque el cambio de personal no 
permitió contar con una memoria institucional. De acuerdo al gráfico anterior, 
los operadores en los gobiernos locales son lo que más rotan, pues existe poca 
estabilidad que depende del factor político o encuentran mejores oportunida-
des laborales en otras instituciones, materializadas en sueldos más atractivos 
o la remoción de sus cargos por el cambio de autoridades.

Monto Viable de Inversión

Figura 3
Monto viable según el nivel de gobierno, 2001-2021 (En millones de soles)

Nota: Fuente: Dirección de seguimiento y evaluación de inversión pública (DSEIP)-DGPMI-MEF.

Los montos de los proyectos viabilizados entre los años 2001 y 2021 crecieron 
a una tasa de 18.5%. Los GL tienen la mayor cantidad de monto viabilizado y 
representa en promedio el 77.7%, seguido por los GR (11.3%) y GN (11.0%).

Figura 4
Número de inversiones viables de Proyectos de Inversión e IOARR según el monto y 
nivel de gobierno, 2001-2022

Nota: Fuente: DSEIP-DGPMI-MEF. Elaboración Propia
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La Figura 4 muestra que los Proyectos de Inversión e IOARR, hay una mayor 
cantidad de inversiones con montos viables menores a S/5 millones, donde la 
mayor proporción de este tipo de proyectos se da en los GL.

Figura 5
Cantidad de Inversiones por función en el Perú, 2000-2022

Nota: Fuente: DSEIP-DGPMI-MEF. Elaboración Propia

De la cantidad de inversiones viables (335,608), la función de Transporte re-
presenta el 21,9%, seguido de la función de Saneamiento (11,0%), Educación 
(10,3%), Agropecuaria (7,0%) y Salud (2,6%) para ambos sistemas del SNIP e 
Invierte.pe.

Figura 6
Monto promedio Viable por función en el Perú, 2000-2022

Nota: Fuente: DSEIP-DGPMI-MEF. Elaboración Propia
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En términos de los montos promedio viables por función, Transportes tiene el ma-
yor monto promedio de inversiones viables de S/ 6,974,203, seguido por Educación, 
Salud, Saneamiento y Agropecuaria en el contexto del Invierte.Pe. siendo mayor en 
comparación con el sistema SNIP.

Inversiones IOARR                              

Tabla 1
Inversiones IOARR por función

Nota: Fuente: DGPMI-MEF. Elaboración Propia

Las IOARR son más rápidas para aprobar dado existen instructivos, lineamien-
tos y directivas que identifican los activos estratégicos por sector. De la Tabla 1, 
el porcentaje de inversiones IOARR son mayores en Transporte (22.0%), Salud 
(16.8%), Educación (12.0%), Saneamiento (11.2%) y Agropecuario (6.2%). 

Del registro de los Programas de Inversión en el Banco de Inversiones, se en-
contraron un total de 2036 programas, de los cuales el 72.9% pertenecen al 
SNIP y el 27.1%, en el marco del Invierte. En cuanto a los niveles de gobierno, 
el 43.3% de los programas registrados son de competencia de los GL, 44.2% de 
GN y solo el 12.6% de GR. 

Tabla 2
Programas de Inversión según Nivel de Gobierno

Nota: Fuente: DGPMI-MEF. Elaboración Propia
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En cuanto a la clasificación de los programas de inversión según su función, se 
observa que el 18.4% de los programas pertenecen a la función de Transpor-
te. Le siguen en importancia las funciones de Educación, con un 12.3%, y Sa-
neamiento, Vivienda y Desarrollo Urbano, con un 11.3% cada una. La función 
Agropecuaria también tiene una participación significativa, con un 11.0%.

Tabla 3
Programas de Inversión según Función

Nota. Fuente: Banco de Inversiones-MEF. Elaboración DGPMI                    

En lo que respecta a la etapa de Formulación y Evaluación, se identifican di-
versos problemas en los diferentes sectores. En el Sector Transporte, algunos 
operadores de los gobiernos locales (GL) carecen de conocimiento sobre el 
marco de sus competencias. En Agricultura y Saneamiento, algunos GL en-
frentan limitaciones de recursos para la preinversión, y el personal encargado 
tiene conocimientos limitados. En el sector Educación, se presentan dificulta-
des en la sustentación de la demanda y sus costos, mientras que, en el sector 
Salud, se observa una falta de sustento técnico y documentación adecuada 
factibilidad de los proyectos.

Respecto al llenado de fichas simplificadas y fichas técnicas estándar, el Sector 
Transportes no presenta dificultades, pero Agricultura y Saneamiento mues-
tran deficiencias debido a la inexperiencia de los operadores y desconocimien-
to de la normativa. En los ámbitos de Educación y Salud, se observa un elevado 
cambio de personal en los GL impide la retención de conocimientos en FyE. 
Además, en algunos casos se presenta falta de conocimiento en el adecuado 
llenado de las fichas técnicas.

Los sectoristas coinciden en que la FyE de inversiones ha mejorado con el ac-
tual sistema Invierte.pe, ya que la ficha técnica estándar ha agilizado la decla-
ración de viabilidad en comparación con el antiguo SNIP. Aunque el proceso en 
el SNIP era potencialmente de mayor calidad técnica y sostenibilidad alineada 
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con el enfoque territorial de desarrollo. Además, en todos los sectores, la du-
plicidad de proyectos se ha reducido gracias al mayor control en el Banco de 
Inversiones y al uso de GEOINVIERTE para georreferenciar las inversiones y 
evitar duplicidades.

En la fase de FyE, todos los sectores incorporan los gastos de Operación y/o 
Mantenimiento (OyM). Sin embargo, la entidad encargada varía según el 
sector. Los errores más comunes en los estudios de preinversión incluyen el 
fraccionamiento en el sector Transporte, problemas de competencias en los 
gobiernos locales, y en Agricultura, el balance hídrico relacionado con el di-
mensionamiento y sostenibilidad. En Saneamiento, los errores más frecuentes 
están en el diagnóstico, en Educación se relacionan con el cálculo de la de-
manda, y en Salud, se observan errores en la elección del terreno asociado a 
la ubicación.

En cuanto a los programas de inversión, hay un desconocimiento para su For-
mulación y Evaluación, y no se cuenta con un documento metodológico. Según 
el sectorista de Agricultura, los programas se evalúan de manera grupal donde 
cada uno de los proyectos que lo conforman deben estar bien formulados, 
alineados a los objetivos y al menos la mitad del monto total debe ser viable. 

La aprobación de las IOARR toma menos tiempo en comparación al periodo 
de viabilidad de las inversiones. Hay notas técnicas sobre las IOARR por sector, 
que las permiten ser identificadas con facilidad. Por otro lado, la implementa-
ción de una inversión es más compleja de definir pues suele existir confusión 
en la determinación de qué es una UP e IOARR, que conllevaría a fracciona-
mientos. 

En el tema de los problemas relacionados con la Formulación y Evaluación 
bajo las formas de contratación de administración por la entidad y por contra-
to, en el caso del sector Transporte la contratación por administración directa 
tiene algunos inconvenientes relacionados a la generación de sobrecostos que 
no corresponden directamente al proyecto de inversión. Bajo la modalidad 
de contrata, los sectoristas señalan que se puede convocar a consultores es-
pecializados de acuerdo a los requerimientos técnicos del servicio, hecho que 
aumenta las posibilidades de contar con una fase de FyE más sólida.

En líneas generales, la FyE de los proyectos siguen los contenidos de la DGP-
MI en los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, hace falta contar con 
más guías metodológicas sectoriales específicas para la FyE. En el sector trans-
portes, por ejemplo, sí se cuentan con algunos instrumentos que tienen con-
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tenidos mínimos detallados para la formulación de proyectos de soluciones 
elementales de carreteras de la Red Vial Nacional y de acceso a internet fijo. 
Asimismo, los sectoristas mencionan que es relevante la socialización de los 
instrumentos a los especialistas de proyectos para el mejor rendimiento de 
sus funciones.

En relación a la Programación Multianual de Inversiones, se observan dificul-
tades en el sector transporte debido a una planificación deficiente, lo que oca-
siona problemas en la programación y orden de prelación de la cartera de pro-
yectos. En los sectores de Salud y Educación, específicamente en los gobiernos 
subnacionales, se observa un desconocimiento ocasional de la aplicación de 
la normativa. Por otro lado, en los sectores de Agricultura y Saneamiento, los 
errores en el PMI son menos frecuentes, a excepción de situaciones especí-
ficas durante las transferencias de recursos económicos a los gobiernos sub-
nacionales, la ausencia de un criterio del orden establecido en el Invierte.Pe 
puede ocasionar dificultades.

Se ha logrado avanzar en el cierre de brechas en el sector Transporte, donde 
las competencias están claramente definidas para la red vial nacional, departa-
mental y vecinal. En Agricultura, se identifica la necesidad de mejorar la iden-
tificación de las áreas agrícolas destinadas a proyectos de infraestructura para 
riego. En Saneamiento, se ha mejorado el cierre de brechas mediante el uso 
de metodologías que involucran un equipo revisor. En Educación, la existencia 
de un censo de infraestructura sirve como fuente para identificar las brechas 
en la Educación Básica Regular (EBR). En Salud, el Ministerio de Salud (MINSA) 
realiza un diagnóstico continuo para abordar el cierre de brechas de manera 
efectiva.

En general, se aprecia un progreso de la administración en la programación de 
las inversiones de manera multianual en diversos sectores, con enfoque en la 
clarificación de competencias, mejora en la identificación de áreas críticas y la 
implementación de metodologías efectivas para cerrar brechas. Sin embargo, 
persisten desafíos, especialmente en la aplicación consistente de normativas y 
criterios de priorización en ciertos casos, destacando la importancia de abor-
dar estos aspectos para optimizar la eficacia de la PMI.

En relación con otros aspectos complementarios de la inversión pública, se-
gún los sectoristas, se identifican diversos problemas en la administración de 
la inversión pública. Uno de ellos es el alto cambio de los recursos humanos, 
que impide la constancia de tareas y actividades preestablecidas, debilitando 
la memoria institucional. Además, se destaca la insuficiente capacidad técnica 
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en la aplicación del marco normativo de la formulación de proyectos, lo que 
limita a los operadores para proporcionar la viabilidad mediante documentos 
que sustentan los estudios de diagnóstico, análisis de oferta y demanda, entre 
otros. También se observa un considerable número de proyectos con montos 
de inversión pequeños y viabilizados.

Los sectoristas coinciden en la existencia de una coordinación fluida entre la 
Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), las UF y las Unida-
des Ejecutoras de Inversiones para ejecutar el monitoreo de las inversiones a 
través de los Comités de Seguimiento de Inversiones. Sin embargo, en el sector 
Educación, se señala que el seguimiento y monitoreo no son continuos en los 
proyectos administrados por las municipalidades, especialmente en la cons-
trucción de colegios. En el sector Salud, se menciona que hay inversiones prio-
rizadas en las regiones en las fases del Comité de Inversiones Interregional, 
pero no se enfoca en las Intervenciones en inversiones que no son proyectos, 
que son intervenciones específicas en activos estratégicos.

Según el sectorista de Transportes, la problemática en la gestión integral de 
riesgos radica en la falta de una cultura al respecto, ya que algunos proyectos 
de carreteras no consideran las posibles consecuencias sobre el entorno geo-
lógico, la demora en la liberación de predios y el impacto del cambio climáti-
co. En Agricultura, los problemas están relacionados con conflictos sociales, 
fenómenos naturales y condiciones climáticas, mientras que en Saneamiento 
se destacan problemas en las cuencas y cuestiones políticas. En Educación, la 
problemática se encuentra en la capacidad de administración, el uso eficiente 
de la asignación de los recursos y los procesos de recursos humanos. En Salud, 
se menciona el desconocimiento del personal sobre los tiempos de vigencia, 
el registro correcto de la información y la malinterpretación del ciclo de inver-
sión, agravados por la alta cambio de personal.

5. CONCLUSIONES

Respecto a la reducción del tiempo en la viabilidad de proyectos de inversión 
pública mediante el uso de fichas técnicas simplificadas y estandarizadas, así 
como fichas de mediana y baja complejidad en la fase de Formulación y Eva-
luación del Invierte.Pe, se destaca que este enfoque ha agilizado el proceso 
al requerir menos tiempo para la formulación con sustento técnico. Los sec-
toristas subrayan que la implementación de estas herramientas implica una 
mayor necesidad de conocimiento y datos sobre la elaboración del proyecto, 
permitiendo así la viabilidad en plazos más cortos.
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La reducción de duplicidades en el registro de proyectos, como resultado de 
mejoras en técnicas de seguimiento y monitoreo en el Banco de Inversiones, 
así como la implementación de GeoInvierte para el mapeo georreferenciado 
de proyectos, se considera un avance significativo. Esto ha contribuido a una 
mayor eficiencia y accesibilidad para los operadores de Invierte.Pe.

Aunque se ha reducido el fraccionamiento con el sistema Invierte.Pe gracias a 
un mayor control en el Banco de Inversiones y el uso de fichas estandarizadas, 
los sectoristas señalan que este problema persiste, aunque de manera atenua-
da. En términos generales, se destaca que el fraccionamiento sigue siendo un 
desafío para abordar.

Se evidencia una debilidad en la planificación de la Programación Multianual 
de Inversiones, especialmente en los gobiernos subnacionales, donde la falta 
de un orden de priorización de proyectos al recibir recursos monetarios y la 
ausencia de una planificación clara para cerrar brechas en el Programa Mul-
tianual de Inversiones (PMI) del sector son aspectos preocupantes.

La falta de claridad en las competencias por niveles de gobierno y el limitado 
conocimiento de algunos operadores sobre los aspectos técnicos de cada sec-
tor son desafíos que se deben abordar mediante la mejora de capacidades en 
estos temas.

En cuanto al seguimiento realizado por la DGPMI a través de reuniones perió-
dicas y coordinación fluida mediante comités de seguimiento de inversiones, 
se destaca como un mecanismo efectivo para priorizar la cartera de inversio-
nes de mayor envergadura y proyectos emblemáticos.

La utilización de la forma de contratación por administración de la institución 
pública de manera directa podría generar sobrecostos y limitaciones debido 
al riesgo de considerar gastos no correspondientes al proyecto. Aunque esta 
modalidad puede ser más apropiada para proyectos pequeños, se destaca la 
ventaja de contar con consultores especializados con amplia experiencia.

La existencia de un listado específico de Intervenciones en inversiones que no 
son proyectos por sector contribuye a reducir confusiones con proyectos de 
inversión pública. Sin embargo, la práctica de ejecutar una IOARR fraccionando 
el proyecto, cuando en realidad es una Unidad Productora (UP), incumple la 
normativa de Invierte.Pe, y se resalta la necesidad de corregir estas prácticas.
La alta rotación del personal, especialmente en gobiernos subnacionales, im-
plica la pérdida de la inversión en tiempo y recursos destinados a fortalecer las 
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capacidades de los operadores. Esto se observa de manera notoria en el sector 
Transporte, donde el personal capacitado en la FyE de proyectos puede dejar 
de laborar tras un tiempo.

Dentro de algunos gobiernos subnacionales, la limitada FyE de programas o 
un conjunto de proyectos de inversión se atribuye a insuficientes recursos y la 
falta de instructivos detallados sobre la temática, lo que destaca la necesidad 
de mejorar los recursos y proporcionar orientación más específica.

La efectividad en la ejecución de proyectos de inversión pública está estrecha-
mente ligada a la alineación de los procedimientos con los objetivos institucio-
nales. Para garantizar el progreso de la población afectada se debe realizar a 
través de la implementación de programas y proyectos, es fundamental reali-
zar un monitoreo y seguimiento efectivo de las acciones.
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RESUMEN

En el rubro de la construcción, existen diversas metodologías 
que permitan estimar los costos de los accidentes, sin embar-
go, es necesario adaptar a cada realidad normativa de los paí-
ses para llegar a valores más exactos, pudiendo adaptarse a 
los distintos escenarios productivos y a las diversas realidades 
nacionales. Este trabajo presenta un análisis del impacto de los 
costos de los accidentes utilizando metodología establecidas 
por las notas técnicas de prevención españolas NTP 540, 273 
Y 594, ajustándolos a la normativa chilena para el cálculo de 
los costos indirectos de los accidentes laborales en empresas 
del sector de la construcción. Durante el 2017-2019, se reco-
lectó información sobre los tipos de accidentes ocurridos en 
obras de construcción, considerando puesto de trabajo, parte 
del cuerpo lesionada, agente del accidente, valores y costos de 
la gestión en prevención, en empresas con proyectos de cons-
trucción de similares características (construcción de edificio 
de altura, construcción de hormigón armado, de entre 15 a 20 
pisos). La aplicación de esta herramienta permitió evidenciar 
los valores por cada tipo de accidente ocurrido en las empre-
sas, arrojando como resultado, que el accidente donde se ve 
involucrado el operador de moldaje presenta el mayor costo 
para las empresas. Conocer el costo de los accidentes se tor-
na relevante para la toma de decisiones respecto a la gestión 
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preventiva que se desarrolla en las empresas, pudiendo enfocar de mejor manera 
los recursos, junto con dar una mirada desde el punto de vista de la continuidad 
operacional de la empresa posterior al accidente.

Palabras clave: costos indirectos; seguridad laboral; accidentabilidad; costos de 
los accidentes, construcción.

ABSTRACT

In the construction industry, there are several methodologies that allow estima-
ting the costs of accidents, however, it is necessary to adapt to each country’s re-
gulatory reality to reach more accurate values, being able to adapt to the different 
production scenarios and to the different national realities. This paper presents 
an analysis of the impact of accident costs using methodology established by the 
Spanish prevention technical notes NTP 540, 273 Y 594, adjusting them to the 
Chilean regulations for the calculation of indirect costs of occupational accidents 
in companies of the construction sector. During 2017-2019, information was co-
llected on the types of accidents occurred in construction sites, considering job 
position, injured body part, accident agent, values and costs of prevention mana-
gement, in companies with construction projects of similar characteristics (cons-
truction of high-rise building, reinforced concrete construction, between 15 to 20 
floors). The application of this tool made it possible to show the values for each 
type of accident occurring in the companies, with the result that the accident in-
volving the molding operator has the highest cost for the companies. Knowing the 
cost of the accidents becomes relevant for decision making regarding the preven-
tive management developed in the companies, being able to focus resources in a 
better way, together with giving a look from the point of view of the operational 
continuity of the company after the accident.

Keywords: indirect costs; occupational safety; accident rate; accident costs, cons-
truction.

1.  INTRODUCCIÓN

Según las proyecciones presentadas en la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) (Vanhuynegem, 2017), cada año se registran accidentes laborales, 
más de 317 millones, donde la mayoría son ausentismo en el trabajo. Siendo 
la industria de la construcción uno de los rubros más riesgosos, lo que podría 
ser atribuido a la naturaleza de las actividades de construcción y a la impactos 
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sociales y económicos de los accidentes de obra en la construcción empresas 
y familias afectadas (Elsebaei et al, 2020).

En Chile, en el 2021, la industria de la construcción tuvo un ratio de acciden-
tabilidad de 3.8 (3.8 trabajadores de construcción accidentados por cada 100 
trabajadores contratados) (Soto, 2021) siendo el tercer sector productivo con 
mayor ratio de frecuencia de accidentes. Asimismo, la industria de la construc-
ción originó la segunda causa de muerte por accidentes de trabajo, con una 
tasa de mortalidad de 5.9 (5.9 fallecidos por cada 100.000 trabajadores de la 
construcción) (Soto, 2021). Adekunle et al. (2020) considera que la alta tasa de 
accidentabilidad de la construcción y fatalidad se debe a al alto recambio de 
personal, el limitado nivel educativo de los operarios, y la corta extensión de 
los proyectos y el gran dinamismo de una obra de construcción.

La industria constructiva se destaca frente a otras áreas económicas, como 
mínimo, en tres dimensiones: la gran cantidad de empleados que emplea, su 
contribución monetaria en términos del PBI, y el grado de riesgo en sus acti-
vidades de trabajo que, lamentablemente, en numerosas ocasiones impactan 
en el bienestar del trabajador (Franco et al, 2019). 

A pesar de la gran incidencia de accidentabilidad y mortalidad que tiene la 
industria de la construcción, se desconoce los costos e impacto económico 
que éstos representan para la empresa. Sin embargo, estudios previos estiman 
que los costos totales asociados a la accidentabilidad giran entre USD 4200 
(Allison et al., 2019) y USD 87554 (Yilmaz y Kanit, 2018). La principal causa se 
debe a que no realizan estudios respecto a los costos indirectos de los acciden-
tes, ya que normalmente sólo identifican los costos directos (pagos médicos, 
sanciones legales, seguros) obviando las pérdidas económicas causadas por la 
pérdida de productividad, por lo que Aiyetan y Okorafor (2020) indica la rele-
vancia de disponer de una política de registro sobre los costos indirectos en los 
partes de accidente, la determinación del momento en que deben registrarse 
los datos de los accidentes, la formación del personal encargado de registrar 
dichos costos y la mejora del uso de estos registros en el proceso decisional de 
la institución.

El control de los riesgos para evitar los accidentes se ha visto impulsado por 
las políticas públicas, principalmente las exigencias y bases establecidas en la 
Ley N° 16744 (1968), donde se impone la obligatoriedad al seguro social frente 
a incidente peligrosos y enfermedades en el entorno laboral, y se fijan nor-
mativas para su implementación. Posteriormente con la creación del Decreto 
Supremo N.º 76 (2007), que establece las directrices y requerimientos para la 
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administración de la protección y el bienestar laboral en proyectos, faenas o 
servicios. Por esta razón, los corporativos han visto obligadas a incluir en sus 
presupuestos programas de prevención, pero, la inversión en esta materia está 
destinado a reducir la ocurrencia de accidentes obviando los costos asociados 
a este (Kim et al., 2022).

Actualmente, la literatura científica ha puesto mayor énfasis en el análisis de 
los gastos asociados a los incidentes riesgosos en la construcción, y no tanto 
en el desarrollo de metodologías que permitan adaptarse a diferentes ámbi-
tos laborales, lo que podría permitir, informar a los gerentes con respecto a 
inversión en programas de seguridad (Allison et al, 2019). Por lo anterior, se 
hace imperativo contar con una herramienta clara que permita determinar los 
costos de los accidentes, y con ello, ayudar a priorizar la inversión en seguridad 
de las empresas (Allison et al, 2019).
 
En este sentido, este estudio proporciona información relevante en toma de 
decisiones de la inversión de prevención de riesgos desde el punto de vista 
del cumplimiento legal y económico. Determinar los costos asociados a los 
accidentes laborales y transformarlos en un elemento motivador para mejorar 
el desempeño de la seguridad, se vuelve un factor relevante. Se recomienda 
que las empresas realicen dicha estimación de costos, ya que, de esa forma se 
puede generar conciencia respecto a la importancia de la prevención de los 
accidentes laborales (Alvarenga et al, 2020).

En relación con esta brecha existente en la investigación, para el desarrollo de 
este estudio se tomaron antecedentes de tres empresas constructoras adheri-
das a una asociación gremial, las cuales cumplían con características similares 
en cuanto a cantidad de trabajadores, tipo de proyecto programa anual de 
prevención de riesgos, datos que permitieron generar que establecen en su 
metodología una serie de variables relacionadas a costos indirectos, junto con 
aspectos de la normativa nacional, como el código del trabajo y la Ley 16.744. 
La relevancia de este estudio reside en que los resultados obtenidos facilita-
rán la determinación de los costos indirectos asociados a accidentes laborales 
que ocurren en la industria de la construcción, mediante la utilización de una 
metodología que favorecerá la visualización del comportamiento de este tipo 
de los costos, promoviendo en las organizaciones estrategias de prevención de 
riesgos laborales, con una fuerte mirada de la continuidad operacional.
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2.  METODOLOGÍA

2.1 RECOLECCIÓN DE DATOS
El estudio se desarrolla utilizando empresas constructoras pertenecientes 
a una asociación gremial, las cuales fueron evaluadas por: tipo obra de 
construcción, cantidad de trabajadores, existencias de registro de investi-
gación de accidente, existencia del programa anual de prevención e inver-
sión del programa.
Las empresas seleccionadas fueron la empresa 2, 3 y 7 en adelante em-
presa A, B y C respectivamente. Para las empresas A, B y C, se recopilaron 
los siguientes aspectos de los accidentes de los años 2017-2019: puesto 
de trabajo, la fecha de ocurrencia del accidente, el agente del accidente, 
el riesgo, la parte del cuerpo afectada y valor del programa anual de pre-
vención de riesgos, de esta manera se realizó el estudio con empresas de 
similares características.

Para la determinación de los costos indirectos de los accidentes ocurridos 
en las empresas, se confeccionó una ficha para el levantamiento de datos, 
la que se basó en las Notas Técnicas de Prevención 540, 273, 594 y consi-
deraciones de la normativa legal vigente chilena, referentes al código del 
trabajo y cobertura del seguro de la ley 16.744.
Posterior al levantamiento de información, los datos fueron ingresados en 
planillas de registro Excel considerando para su ordenamiento: la fecha de 
ocurrencia del accidente, el agente del accidente, el riesgo, la parte del 
cuerpo afectada, el cargo del trabajador y el costo indirecto del accidente. 
Adicionalmente, generaron tablas dinámicas para determinar valores, fre-
cuencia y parte del cuerpo afectado por cada accidente.

2.2 ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
Para el análisis estadístico de los datos, primero se realizó un análisis des-
criptivo, mediante gráficos Boxplot, para comparar los costos indirectos en 
el que han incurrido las tres empresas en estudio. El mismo análisis se rea-
lizó considerando solo los tipos de actividad que realizan los trabajadores 
que hayan sufrido más de dos accidentes.

Se realizaron además análisis de ANOVA para comparar si existían dife-
rencias en los costos indirectos de cada empresa, por año. También se 
comparó el costo indirecto de los accidentes por cargo que realizaba cada 
trabajador accidentado.
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3.  RESULTADOS

Los resultados de la evaluación de las 10 empresas constructoras se presentan 
en la Tabla 1.

Tabla 1
Análisis de las empresas para el estudio

Tal como se observa en la tabla 1, de las empresas estudiadas se evidencia 
que solo el 33% de las empresas cuenta con la información necesaria para 
realizar el estudio (registro de accidentes y programa de seguridad, quedando 
tres empresas seleccionadas a las que se identificaron con las letras A con 215 
trabajadores, B con 198 trabajadores y C con 201 trabajadores, las tres con 
antecedentes de los accidentes y programa anual de prevención de riesgo.

Basada en los antecedentes de las Notas Técnicas de Prevención españolas y 
consideraciones legales nacionales, se confeccionó una ficha para el levanta-
miento de los datos para determinar los costos indirectos en las empresas, la 
cual consideró los siguientes criterios, que se presenta en la Tabla 2.

Gran parte de la información requerida por la ficha de levantamiento de datos 
se pudo extraer de los registros de los accidentes que poseían las empresas, 
sin embargo, es importante mencionar que parte de la información y datos 
recopilados se obtuvieron de entrevistas con los profesionales de las obras.
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Tabla 2
Criterios para determinar los costos indirectos

Con los datos consolidados en la Tabla 3, la empresa A evidencia 7 accidente 
para el primer año con un costo indirecto de USD 1773. Para el segundo año 9 
accidentes con un costo Indirecto de USD 4431 y para el tercer año 4 acciden-
tes con un costo de USD 916.

Tabla 3
Consolidado empresa A

Se evidencia que en la empresa A que los accidentes que involucran los pies 
del trabajador son las que presentan un mayor costo indirecto con un valor de 
USD 2777. Por otra parte, se desprende que los accidentes que involucran el 
cargo de operador de moldaje son los que presentan el costo indirecto más 
elevado el cual asciende a USD 3220.
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Con los datos consolidados en la Tabla 4, la empresa B se evidencia 6 acciden-
tes para el primer año con un costo indirecto de USD 4161. Para el segundo 
año 9 accidentes con un costo Indirecto de USD 3741 y para el tercer año 4 
accidentes con un costo de USD 743.

Tabla 4
Consolidado empresa B

Se evidencia que en la empresa B que los accidentes que involucran las piernas 
del trabajador son las que presentan un mayor costo indirecto con un valor 
de USD 3344 Por otra parte se desprende que los accidentes que involucran 
el cargo de operador de moldaje son los que presentan el costo indirecto más 
elevado el cual asciende a USD 5588.

En la tabla 5, la empresa C evidencia 10 accidente para el primer año con un 
costo indirecto de USD 3818, para el segundo año presenta un costo indirecto 
de USD 2421 y para el tercero año un costo indirecto de USD 1162.

Tabla 5
Levantamiento de datos empresa C
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Se evidencia que en la empresa C que los accidentes que involucran las piernas 
del trabajador son las que presentan un mayor costo indirecto con un valor de 
USD 2107. Por otra parte, se desprende que los accidentes que involucran el 
cargo de Jornal son los que presentan el costo indirecto más elevado el cual 
asciende a USD 3392.

3.1 RESULTADO ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Considerando a las tres empresas analizadas, en los tres años de realiza-
ción del estudio, se observa que los puestos de trabajo que generan mayo-
res costos de los accidentes son los operarios de moldaje con USD 10611 y 
los jornales con USD 4873(Figura 1a).

 Figura 1a
 Costo total de los accidentes por cargo

 
 Figura 1b
 Costo promedio de los accidentes por cargo
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Si consideramos el costo promedio por accidente, el costo más alto lo tienen 
los operarios de moldaje con USD 1516 pesos promedio por accidente; se-
guido por el costo promedio de los accidentes de donde se ve involucrado el 
soldador, con USD 428 promedio (Figura 1b).

En la Figura 2 se observa una comparación entre los costos que incurrieron las 
empresas, durante los tres años del estudio. La empresa B es la que presenta 
mayor dispersión de sus costos, a diferencia de las empresas A y C. Es impor-
tante destacar la presencia de costos atípicos en las tres empresas.

 Figura 2
 Análisis de dispersión de los costos de las tres empresas analizadas

 

En la Figura 3 al comparar el gasto por accidente según puesto de trabajo, y 
considerando sólo los que habían sufrido más de dos accidentes, se puede vi-
sualizar que los operarios de moldaje, son los que presentan mayor dispersión 
en sus gastos por accidente.

Se realizaron test de Kruskal-Wallis, los cuales arrojaron que no había dife-
rencias estadísticamente significativas, al comparar las tres empresas con los 
costos de los accidentes, al igual que los costos por cada puesto de trabajo.
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 Figura 3
 Análisis de dispersión de los costos por puesto de trabajo

 

4. DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como objetivo determinar los costos indirectos de los 
accidentes ocurridos en tres empresas constructoras de Chile las cuales tenían 
alrededor de 200 trabajadores en mano de obra, utilizando una herramien-
ta basada en metodologías españolas y normativa nacional para calcular los 
costos de los accidentes. Asumiendo que, los costos indirectos superaron con 
creces los costos directos de los accidentes de construcción en varios niveles 
de gravedad (Allison et al, 2019), además, indirectamente los costos influyen 
principalmente en la sociedad y en la persona lesionada, y tienen efectos irre-
versibles en la sociedad (Vatani et al, 2017). El análisis de los costos de los 
accidentes ha demostrado que los costos de un accidente aumentan con el 
tamaño de la empresa. Esto se debe al hecho de que los grandes lugares de 
trabajo utilizan equipos y tecnologías costosos y, por esta razón, los costos 
de las interrupciones en la producción son mayores (Hoła et al, 2016). Es im-
portante que las organizaciones puedan dar la importancia a los costos de los 
accidentes y como ellos pueden repercutir en su organización, pudiendo así la 
gerencia y el área de seguridad tomar decisiones informados respecto a sus 
planes y programas de seguridad y salud ocupacional. La existencia y magnitud 
de los costos indirectos de los accidentes reflejan la “verdadera realidad” de 
los costos de los accidentes y estimularían gastos adicionales de prevención de 
accidentes (Feng et al, 2015).
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En relación con la información necesaria para determinar los costos indirectos 
de los accidentes, solo el 33% de las empresas analizadas contaban con un 
análisis de sus accidentes laborales y un programa anual de prevención de 
riesgos laborales, lo que demuestra la deficiente cultura de seguridad en el 
rubro de la construcción sumado a muchas veces el bajo presupuesto para im-
plementar medidas de control de riesgos. Deduciéndose de que las empresas 
no planifican e invierten económicamente en sistemas de gestión de preven-
ción de riesgos laborales, derivando en accidentes producto de “el bajo gasto 
en seguridad, la aplicación deficiente de las reglas de seguridad en el sitio y 
la comunicación (ya sea escrita, verbal o visual) y la coordinación inadecua-
da” (Eteifa y El-adaway, 2018). Además, para recopilar la información nece-
saria con el fin de calcular los costos indirectos de los accidente fue necesario 
realizar entrevistas a los involucrados de los accidentes debido a que existen 
factores que muchas veces no son considerados por las empresas e “implican 
pérdida de trabajo, reducción de ingresos y pagos adicionales, incluidos los 
costos de horas extras, empleados costos de capacitación y readiestramiento, 
pérdida de ingresos actuales, indemnización por pérdida de ganancias futuras 
y otros costos” (Vatani et al, 2017).

De acuerdo con los 13 puestos de trabajos analizados en el estudio, los que 
generan la mayor cantidad de costos de los accidentes corresponde a los ope-
rarios de moldaje forza, quienes realizan su trabajo en cuadrilla de 5 a 10 per-
sonas, por lo cuándo se genera un accidente laboral involucra la detención en 
tiempo de la actividad y en muchas oportunidades se pierden materiales que 
son costosos. En otros estudios, los costos de horas extra constituyeron los 
costos totales promedio más altos para accidentes no fatales, mientras que los 
accidentes eléctricos tuvieron el costo promedio directo, indirecto y total más 
alto para accidentes que incluyeron muertes (Haupt y Pillay, 2016).

Los accidentes que involucran las extremidades inferiores del cuerpo como los 
pies y piernas también generan el mayor impacto económico en las empresas 
analizadas producto de golpes o caídas a distinto nivel, lo que es importante 
de considerar debido a que “las caídas desde una altura son la causa más co-
mún de accidentes en la construcción” (Smolarz, 2019).

Se difiere de la bibliografía analizada que indica que, las empresas deben gene-
rar un programa de seguridad cuya finalidad se base en la adecuada identifica-
ción, reconocimiento, evaluación y control de los diferentes peligros y riesgos 
que se originen en los lugares de trabajo encaminado a la protección de las 
manos y los ojos, partes del cuerpo más afectadas durante la ejecución de las 
actividades (Gonzalez et al, 2016); porque si bien pueden ser las que gene-
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ran más accidentes, no generan el mayor costo indirecto para las empresas 
constructoras analizadas, debido a que no se determinan porque no es una 
práctica incorporada en las organizaciones. De acuerdo a otros estudios, se 
evidenció que el tema se ha abordado desde países que no son de habla hispa-
na, principalmente publicados en revistas de seguridad y salud en el trabajo en 
el idioma inglés (el 58%), esto permite determinar que en Latinoamérica hacen 
falta más estudios económicos que relacionen las evaluaciones económicas y 
los análisis de costos en la gestión de la SST (Ortíz, 2021).

La importancia de que las empresas realicen un análisis de los costos de sus 
accidentes radica que las decisiones de seguridad se toman sin contar indica-
dores económicos de los efectos que tienen en ellas y como afecta en su pro-
ductividad y sostenibilidad en el tiempo, en la actualidad solo se realiza lo que 
la normativa legal exige. A menos que las organizaciones evalúen de manera 
sistemática y precisa los costos reales de los accidentes que ocurren, lo más 
probable es que no sepan qué tan costosos son estos accidentes en realidad 
(Haupt y Pillay, 2016).

5. CONCLUSIONES

En este estudio, se desarrolla una herramienta útil y sencilla para que las em-
presas constructoras y de otros rubros puedan estimar los costos indirectos de 
sus accidentes laborales, los cuales repercuten económicamente en las organi-
zaciones y en la actualidad en Chile no son estimados y tampoco considerados 
en la gestión preventiva.

Al estimar los costos indirectos de los accidentes laborales, las empresas pue-
den determinar el puesto de trabajo y el tipo de accidente que genera el costo 
más elevado, pudiendo así generar programas de prevención de riesgos la-
borales específicos orientado a disminuir los accidentes que más repercuten 
económicamente en las organizaciones y mitigar los costos de seguridad invo-
lucrados, considerando no solo los costos directos si no también los indirectos 
y que no son fácilmente visibles.

La contribución e importancia de este estudio radica en ofrecer un método 
que podría ser utilizada en cualquier industria, por lo cual se sugiere realizar 
nuevos estudios respecto a la estimación de costos indirectos de los accidentes 
laborales. Dando énfasis en determinar puestos de trabajo, tipo de accidente y 
parte del cuerpo involucrada en el accidente que generan el mayor costo para 
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las empresas. Se sugiere que las empresas puedan incorporar el cálculo de los 
costos, en la investigación de sus accidentes con el fin de conocer el impacto 
económico que tienen en las organizaciones y generar programas de preven-
ción de riesgos basados en indicadores económicos.
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 ANEXOS

 Anexo 1
Levantamiento de datos empresa A

Fecha Agente del 
accidente

Tipo de 
accidente

Parte del 
cuerpo Cargo

Valor 
accidente 

USD

10-01-2017 Particula 
cemento

Proyección de 
particula Ojo Jornal 275

21-02-2017 Banquillo Sobreesfuerzo Espalda Carpintero 245

26-03-2017 Desnivel 
terreno

Caída a mismo 
nivel Pie Andamiero 213

25-04-2017 Paquete de 
fierros Atrapamiento Mano Enfierrador 448

30-07-2017 Galletero Corte Mano Jornal 312

01-08-2017 Galletero Corte Mano Bodeguero 49

02-10-2017 Desnivel 
terreno

Caída a mismo 
nivel Pie Supervisor 

obra 231

30-01-2018 Desnivel 
terreno

Caída a mismo 
nivel Pie Ayudante 

trazador 891

12-02-2018 Alambre Corte Brazo Trazador 24

17-04-2018 Trozo ce-
mento Golpe Hombro Jornal 231

05-08-2018 Paquete de 
fierros Atrapamiento Mano Gasfiter 29

27-08-2018 Gancho Atrapamiento Mano Rigger 279

12-09-2018 Viga Sobreesfuerzo Espalda Carpintero 216

02-09-2018 Pantalla Sobreesfuerzo Espalda Andamiero 213

07-11-2018 Estructura 
metálica Golpeado por Hombro Carpintero 219

10-11-2018 Plancha 
madera Sobreesfuerzo Espalda Ayudante 

trazador 887

17-03-2019 Escalera Caída a distinto 
nivel Pierna Carpintero 289

29-03-2019 Canasto de 
elementos Golpeado por Mano Supervisor 260

12-05-2019 Placa madera Sobreesfuerzo Espalda Carpintero 108

01-06-2019 Cinta de 
seguridad

Caída a mismo 
nivel Pierna Jornal 260
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 Anexo 2
Levantamiento de datos empresa B

Fecha Agente del 
accidente

Tipo de 
accidente

Parte del 
cuerpo Cargo

Valor 
accidente 

USD

10-05-2017 Trozo de 
cemento

Proyección de 
partícula Ojo Soldador 261

10-05-2017 Trozo de 
cemento

Proyección de 
partícula Ojo Soldador 290

18-06-2017 Herramienta 
de mano Golpeado por Mano Carpintero 361

31-07-2017 Tubo de PVC Golpeado por Brazo Operario de 
moldaje 1.855

30-10-2017 Piedra Caída a mismo 
nivel Pierna Operario de 

moldaje 169

12-12-2017 Trozo de 
adera

Caída a mismo 
nivel Mano Soldador 1.226

24-02-2018 Puntal tele-
scopio

Caída a mismo 
nivel Pierna Operario de 

moldaje 3.174

12-04-2018 Proyección 
de partículas

Proyección de 
partícula Ojo Soldador 177

12-08-2018 Herramienta 
de mano Atramiento Mano Jornal 173

27-10-2018 Diluyente Intoxicación Cuerpo 
completo Carpintero 216

26-04-2019 Plancha 
vulcanita Sobreesfuerzo Espalda Jornal 171

02-07-2019 Trozo ce-
mento

Proyección con 
partícula Ojo Operario de 

moldaje forza 390

05-01-2019 Fierro cons-
trucción Corte Brazo Jornal 182
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 Anexo 3
Levantamiento de datos empresa C

Fecha Agente del 
accidente

Tipo de 
accidente

Parte del 
cuerpo Cargo

Valor 
accidente 

USD

04-01-2017 Moldaje Aplastado por Mano Albañil 71

05-02-2017 Roca Golpeado por Espalda Jornal 245

16-04-2017 Partícula Proyección de 
partícula Ojo Supervisor 94

23-08-2017 Escalera Caída distinto 
nivel Pierna Jornal 202

25-09-2017 Dawer Caída mismo 
nivel Pie Jornal 203

09-10-2017 Escalera Caída a distinto 
nivel Pie Concretero 361

23-10-2017 Tablón de 
andamio

Caída a distinto 
nivel (loza) Pierna Jornal 2106

11-11-2017 Partícula Proyección de 
partícula Ojo Carpintero 290

14-12-2017 Cerámico Caída a distinto 
nivel Pie Carpintero 217

29-12-2017 Soleras Atrapamiento Mano Jornal 27

26-05-2018 Moldaje Golpeado por Mano Jornal 137

15-07-2018 Escalera Golpeado por Pie Jornal 365

02-09-2018 Moldaje Aplastado por 
moldaje Brazo 361

30-11-2018 Enfierradura 
de loza Corte Brazo Enfierrador 115

07-01-2019 Herramienta 
de mano Golpeado por Mano Soldador 188

23-01-2019 Puerta Atrapado por Mano Carpintero 173

14-03-2019 Fierros Aplastado Pie Jornal 134

25-06-2019 Herramienta 
de mano Golpeado por Mano Enfierrador 451

08-10-2019 Herramienta 
de mano Golpeado por Mano Carpintero 107

07-10-2019 Alambres Corte Brazo Jornal 108
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RESUMEN

Este estudio examina la aplicación del proceso estratégico en 
empresas exportadoras ubicadas en la región norte del país 
durante el año 2022. Su propósito es evaluar el grado de im-
plementación de dicho proceso en estas organizaciones. Con 
un enfoque cualitativo y un alcance descriptivo, la investigación 
abarcó a 58 empresas distribuidas en Tumbes, Piura, Lambaye-
que, La Libertad, Áncash, San Martín, Cajamarca y Amazonas. 
Para la recolección de datos, se empleó una encuesta cuya fia-
bilidad fue verificada mediante la prueba Alpha de Cronbach. 
Los hallazgos indican que el Planeamiento Estratégico en estas 
empresas supera el promedio y mantiene una relación estre-
cha con la gestión empresarial, lo que reafirma su papel funda-
mental como herramienta de dirección.
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ABSTRACT

This study examines the application of the strategic process in exporting compa-
nies located in the northern region of the country during 2022. Its purpose is to 
assess the degree of implementation of this process in these organizations. Using 
a qualitative approach and a descriptive scope, the research covered 58 compa-
nies distributed across Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, San Mar-
tín, Cajamarca, and Amazonas. Data collection was carried out through a survey, 
whose reliability was verified using the Cronbach’s Alpha test. The findings indica-
te that Strategic Planning in these companies exceeds the average and maintains 
a close relationship with business management, reaffirming its fundamental role 
as a management tool.

Keywords: Planning, Strategic process, Strategic planning, Business manage-
ment, Company

1.  INTRODUCCIÓN

El planeamiento estratégico es un proceso formal y ritualizado que las empre-
sas realizan cada 3 a 5 años y su implementación ha sido un desafío para estas; 
no obstante, es importante mencionar que para que estas prosperen en el 
entorno, es crucial que adopten la planificación estratégica de manera integral 
(Aderibigbe, 2021). Esta planificación ha pasado a ser una herramienta muy 
empleada por las empresas para su crecimiento y prosperidad, convirtiéndose 
un factor clave competitivo para las empresas en varios campos (Román et al., 
2022). Da cierta importancia en empresas exportadoras para su desarrollo, tal 
como lo señaló MINCETUR (2022), Perú logró un hito histórico en sus expor-
taciones al alcanzar un total de US$ 56,2 millones en 2021, esto significo un 
aumento del 35% en relación con el año pasado, asimismo, este incremento 
también marcó un avance del 21% en relación a las distintas escalas antes de la 
pandemia. Por lo tanto, es fundamental el desarrollo de esta investigación, con 
el fin de fomentar en las empresas el desarrollo ante una correcta planificación 
estratégica.

En Perú, el 4% de las empresas no aplican planeamiento estratégico, pues se 
ha tenido información que el 16% lo aplicaron alguna vez en los últimos 10 
años y que solo el 38% de empresarios (que de alguna manera lo implementa-
ron), estuvieron satisfechos con este proceso (RTM, 2021).
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Cabe señalar que las empresas exportadoras del objeto del estudio son expor-
tadoras en zonas del norte del Perú y operan tienen sus operaciones en los 
siguientes departamentos: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, 
Cajamarca, San Martín y Amazonas. 

2.  ANTECEDENTES

Estudio de Bazán et al. (2021), desarrollaron un plan estratégico a cinco años 
para Agronegocios Génesis SAC, empresa enfocada principalmente en la pro-
ducción y venta de semillas orgánicas, vegetales y de origen vegetal .  Partien-
do de la distribución de ingresos, propusieron un análisis estratégico interno 
y externo para determinar metas y estrategias a implementar, incrementando 
sus líneas de productos, disminuyendo los reclamos de clientes y proveedores 
, y logrando un incremento anual de 2.5% en ventas y una Rentabilidad Finan-
ciera (ROE, como le llaman en inglés) de 10 % que demostraron la efectividad 
de implementar un plan estratégico.

El estudio de Piscoche (2023) identificó los factores clave para fortalecer la 
visión organizacional en la región de Ancash, específicamente en el distrito de 
Macate, donde de cultivan palta fuerte. Entre estos factores destacan las alian-
zas estratégicas, la administración del capital humano, la asignación de recur-
sos en I+D+i y la calidad del producto. A partir del análisis estructural o Plano 
Influencia-Dependencia, se evidenció gran parte de los productores poseen 
nociones limitadas sobre planes estratégicos. Para abordar esta situación, se 
diseñó una estrategia de exportación orientada a facilitar el ingreso al comer-
cio de exportación agrícola y fomentar un rendimiento monetario estable ex-
tenso por años. Como parte del proceso, se realizó un diagnóstico del sector 
empleando herramientas como el Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter, el 
Análisis PESTEL, la Cadena de Valor de Porter y el Análisis FODA.

El estudio de Abad y Nauca (2022) analizó el café pergamino y su producción 
en los productores agropecuarios y se propuso una planificación estratégica 
con metas y planes durante el 2022 al 2026. A partir de una investigación des-
criptiva y propositiva, que incluyó a 130 socios, se identificaron diversos aspec-
tos clave del proceso productivo. Los hallazgos mostraron que el 83.3% de los 
miembros comercializan sus productos por medio de intermediarios, el 56.7% 
recibe capacitaciones sobre producción de café y el 70% cuenta con equipos 
que facilitan la producción, aunque requieren renovación. Ante esta situación, 
se concluyó que es fundamental implementar plataformas tecnológicas y es-
tablecer directrices que optimicen la producción, mejoren la calidad del café y 
garanticen recursos económicos sostenibles.
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Barrantes et al. (2022) llevaron a cabo una investigación sobre un planeamien-
to estratégico en la agroindustria peruana, basándose en un enfoque cuali-
tativo y utilizando un enfoque documental para estudiar artículos científicos 
vinculados al tema. Los hallazgos resaltan el papel fundamental de la plani-
ficación estratégica en el progreso del sector, enfatizando la importancia de 
impulsar la competitividad mediante la adopción de tecnología e innovación. 
Asimismo, enfatiza la urgencia de consolidar las políticas públicas orientadas a 
la generación de productos con mayor valor agregado.

Pérez et al. (2023) desarrollaron un plan estratégico enfocado en la producción 
y distribución de semillas de tres nuevas variedades de papa, lanzadas al mer-
cado por el Centro Internacional de la Papa (CIP) para su procesamiento en el 
Perú. El objetivo de este plan es fortalecer la industria, diversificar y optimizar 
la producción, aumentar la rentabilidad de los agricultores, promover la soste-
nibilidad y educar a los consumidores sobre los beneficios de estas innovado-
ras variedades. Se concluyó que este enfoque integral no solo favorecería a los 
agricultores y al sector agroindustrial, sino que también impulsaría prácticas 
sostenibles que contribuyan al desarrollo del rubro.

Según De la Cruz (2021), la planificación estratégica es fundamental para que 
las empresas alcancen sus objetivos organizacionales, especialmente en entor-
nos dinámicos y en constante cambio. Las organizaciones que logren adaptar-
se con rapidez a nuevas estructuras, tecnologías y procesos podrán identificar 
con mayor precisión las competencias necesarias para mejorar su eficiencia y 
desempeño. El estudio profundiza en el proceso de planeamiento estratégico, 
analizando su naturaleza y principales características.

Finalmente, Mar (2019), en Bogotá - Colombia, destacó la relevancia de la pla-
nificación estratégica para fortalecer la competitividad y el desempeño de las 
MIPYMES. Su estudio concluyó que este proceso es esencial para la gestión 
empresarial, recomendando el desarrollo de estrategias que impulsen el creci-
miento de estas empresas a mediano y largo plazo.

Para comprender mejor este enfoque, es necesario considerar diversas teorías 
y conceptos que sirvieron de base para esta investigación. Según Ore et al. 
(2020), el planeamiento estratégico es un proceso estructurado que requiere 
la implementación y ejecución de tareas secuenciales dentro de una empresa. 
Este enfoque contribuye significativamente a la toma de decisiones estratégi-
cas, impactando de manera positiva en indicadores económicos como la ren-
tabilidad.
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Asimismo, Weston (2020) define la planificación estratégica como un proceso 
sistemático diseñado para establecer la dirección de una organización y las 
acciones necesarias para alcanzar un futuro definido. Este proceso se plasma 
en un conjunto de metas, objetivos, acciones y resultados documentados. Por 
su parte, Saleh et al. (2020) enfatizan que la planificación estratégica facilita el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales, fortaleciendo la posición de la 
empresa frente a la competencia y optimizando su rentabilidad.

Este estudio se apoya en la perspectiva de D’Alessio (2008), quien sostiene que 
el proceso estratégico consiste en una serie de acciones y tareas encaminadas 
a construir una visión empresarial sólida y anticipar el futuro organizacional. 

Según esta visión, el planeamiento estratégico se estructura en varias etapas 
clave:

1. Análisis del entorno externo: Identificación de tendencias y variables que 
pueden afectar el desempeño empresarial.

2. Evaluación interna: Examen de fortalezas, debilidades y mejores prácticas 
en comparación con la competencia.

3. Definición de la identidad organizacional: Establecimiento de la misión, va-
lores y propósito que orientan la empresa.

4. Visión aspiracional: Proyección de la organización a futuro con base en ten-
dencias y oportunidades.

5. Fijación de objetivos estratégicos: Establecimiento de metas clave en áreas 
como crecimiento, participación de mercado y eficiencia, con herramientas 
como el Balanced Scorecard.

6. Formulación del plan estratégico: Diseño de proyectos, iniciativas e inver-
siones que servirán de base para la planificación y ejecución presupuestaria.

Las fases del proceso estratégico planteado por D’Alessio (2008) se ilustran en 
la Figura 1.
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Figura 1
Etapas del Proceso Estratégico

 
Fuente: D’Alessio (2008).

En base a lo expuesto, este estudio planteó por objetivo determinar los niveles 
de aplicación del proceso estratégico por parte de las empresas de exporta-
ción del Norte del País, 2022, así se formuló una hipótesis se planteó que la 
aplicación del proceso estratégico por parte de las empresas exportadoras del 
Norte del País 2022, tienen bajos índices.

3.  METODOLOGÍA

El estudio se basó en un enfoque cualitativo, de alcance descriptivo, de diseño 
no experimental, aplicado en empresas exportadoras de la macro región norte 
(Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, San Martín, Cajamarca y 
Amazonas). La muestra se conformó con 58 empresas exportadoras y como 
técnica de recolección de datos fue la encuesta y como instrumento al cues-
tionario, el cual validado mediante el juicio de expertos y se determinó que fue 
confiable utilizando el coeficiente de Alpha de Cronbach.
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4.  RESULTADOS

Niveles de aplicación del proceso estratégico

Figura 2
Frecuencia de aplicación de planeamiento estratégico 

En la Figura 2 se observa que el 55% de empresas encuestadas siempre reali-
zan planeamiento estratégico, seguido de un significativo 43% lo realiza solo 
algunas veces. Concluyendo que la aplicación de este planeamiento se aplica 
algunas veces.

Figura 3
Nivel de satisfacción de aplicación de Planeamiento Estratégico (PE)

En la Figura 3 se observa que 67% de los encuestados están satisfechos con 
los resultados de la aplicación del planeamiento estratégico, además, el 19% 
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indica que están medianamente satisfechos, finalmente el 14% indica que está 
muy satisfecho. Concluyendo, el 81% está muy satisfecho o satisfecho con los 
resultados de la aplicación del planeamiento estratégico en su empresa

Estilo gerencial en las empresas

Figura 4
Encargado de formular el diseño de PE

En la Figura 4 se muestra que el 60% de empresas indicaron que los encar-
gados de formular el planeamiento son el comité de gerentes (17%) u otros 
gerentes (43%), el 17% de los casos se apoya en un facilitador externo, el 12% 
lo realiza el mismo gerente, lo cual se considera una práctica no adecuada, por 
cuanto no tiene toda la información necesaria y tampoco genera compromiso 
en la ejecución.

Figura 5
Aceptación de la participación en la formulación de PE
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En la Figura 5 se muestra que el 86 % de los entrevistados están totalmente de 
acuerdo (34%) y de acuerdo (52%) con la participación del comité de gerentes 
y la alta dirección en la formulación del plan estratégico, lo cual es el proceso 
más recomendable.

Formulación de estrategias formales

Figura 6
Horizonte temporal proyectado para realizar el PE

En la Figura 6 se observa que el 56% de empresas hace planeamiento opera-
tivo (1-2 años). Con menor frecuencia las empresas hacen planeamiento con 
plazo, de 3 a 5 años (42%) y solo el 2% hacen planeamiento de más de 7 años.

Figura 7
Gestión de alta dirección alineada al PE
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En la Figura 7 se muestra que uno de cada tres entrevistados considera, que 
la Gestión de la empresa está alineada al plan estratégico y el 67% considera 
que está de acuerdo con esta práctica. O sea que el 93 % considera que el plan 
estratégico se usa como un instrumento de gestión en una empresa. Solo el 5% 
se muestra indiferente.

Figura 8
Proceso secuencial empleado para formular el PE

En la Figura 8 se muestra que solo una empresa sigue el proceso de planea-
miento comúnmente establecido y aceptado y el resto de las empresas aplican 
parcialmente el referido proceso o aplican ciertas partes de este.

Figura 9
Apreciación de si está bien definido el PE
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En la Figura 9 se muestra que el 90 % de los entrevistados considera que el 
Plan estratégico de la empresa está bien definido. (Dentro de esta proporción 
el 9% es categórico en su afirmación). Sin embargo, el 8 % considera no está de 
acuerdo o tienen dudas para ratificar esta afirmación.

Figura 10
Indicadores del PE

En la Figura 10 se observa que el 88% de los entrevistados afirman que sí cuen-
tan con indicadores pertinentes que miden los resultados de la gestión (76% y 
12%). Sin embargo, el 12% tiene dudas para pronunciarse positivamente.

Figura 11
Claridad en iniciativas estratégicas
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En la Figura 11 se observa que el 91% de los entrevistados manifiestan que 
las iniciativas estratégicas son claras y documentadas. Este es un aspecto muy 
importante en el planeamiento estratégico.

Gestión de las empresas según la estrategia

Figura 12
Uso de planes estratégicos

Según la Figura 12, mayoritariamente se usan los planes operativos, la asig-
nación de recursos (presupuesto) y se diseñan políticas para las empresas, lo 
cual constituye una práctica lógica muy usada. Otro aspecto mencionado es 
que desarrollan una gestión de apoyo a la estrategia y adaptan sus procesos 
de producción y operación a la estrategia establecida.

Figura 13
Criterios para definir la organización de la empresa
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En la Figura 13 se observa que el 55% de los entrevistados considera que la 
organización está definida para implementar el plan estratégico, siendo este es 
un aspecto positivo para la gestión empresarial. Sin embargo, 26% considera 
que la organización es definida por los propietarios.

Figura 14
Actividades/Proyectos alineados al PE

En la Figura 14 se observa que el 95% de los entrevistado manifiesta que las 
actividades y proyectos se alinean al plan estratégico (81% y 14%). Esta es una 
práctica efectiva en la implementación del plan. 

Figura 15
Cuenta con estructura/Equipo para implementar la estrategia
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Según la Figura 15, el 86% de los entrevistados manifiesta tener un equipo 
formal para implementar los aspectos estratégicos. Este aspecto se conjuga 
con designaciones o encargos de carácter parcial o transitorio dado que, para 
tener un área dedicada exclusivamente al planeamiento estratégico es una 
práctica de empresas medianas a grandes.

Figura 16
Criterios empleados para bonificar a colaboradores

Según la Figura 16, el 76% manifiestan que la bonificación o incentivos a los 
trabajadores se da por cumplimiento de objetivos (que están en el plan estra-
tégico) lo cual es una buena práctica de estas empresas vinculadas al comercio 
internacional.

Figura 17
Capacitaciones y coaching para implementar la estrategia
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Según la Figura 17, el 81% de las personas entrevistadas considera que en la 
empresa se realizan capacitaciones y coaching para mejorar las capacidades 
en la implementación de la estrategia. Este es un indicador importante para 
responder a las exigencias de los negocios internacionales.

Figura 18
Participación de la Gerencia General en el seguimiento de la estrategia

En la Figura 18 se observa que, Mayoritariamente (96%), consideran que la 
gerencia general participa activamente en el seguimiento de la estrategia lo 
cual es una práctica adecuada (72% y 24%), constituyendo al plan estratégico 
como un instrumento de gestión.

Figura 19
Modo de definir el presupuesto anual
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Según la Figura 19, el 40% manifiesta que el presupuesto anual de la empresa 
se define en función a los objetivos estratégicos, esta es una práctica positiva 
desde el punto de vista del planeamiento estratégico. El 27% manifiesta que la 
asignación presupuestal está en función del plan operativo.

Figura 20
Nivel de satisfacción por la implementación del PE

Según la Figura 20, el 81% de los entrevistados se encuentran satisfechos o 
muy satisfechos con la implementación del plan estratégico, por cuanto ven 
un instrumento útil en la gestión.

Evaluación de los resultados según la estrategia

Figura 21
Cuenta con proceso formal para seguimiento del PE
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La Figura 21 muestra que el 84% manifiesta que cuenta con un proceso for-
mal para el seguimiento del plan estratégico (76% y 8%), lo cual es una buena 
práctica dentro del planeamiento; sin embargo, el 14% tiene dudas para hacer 
esta afirmación.

Figura 22
Cuenta con proceso formal para la evaluación del PE

La Figura 22 muestra que el 86% consideran que cuentan con un proceso for-
mal para la evaluación del plan estratégico (79% y 7%), sin embargo, el 14% 
duda para hacer esta afirmación.

Figura 23
Cuenta con indicadores eficaces para monitorear resultados
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La Figura 23 muestra que el 81% sostiene que cuenta con KPI´S eficaces para 
monitorear los resultados (72% y 9%). Aun cuando estos KPI´s son definidos 
internamente a interés de la empresa, el 16% duda de hacer esta afirmación.

Figura 24
Cuenta con software de apoyo para seguimiento de ejecución y evaluación del PE

Según la Figura 24, el 53% de empresas entrevistadas manifiestan tener sof-
twares para hacer el seguimiento y evaluación del planeamiento estratégicos

Figura 25

La Figura 25 demuestra que el software universal de seguimiento (Balanced 
scorecard) es usado por el 14% de las empresas, el 36% lo usa parcialmente y 
el 50% no lo usa.
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Contrastación de resultados

Referido al objetivo de determinar los niveles de aplicación del proceso estra-
tégico por parte de las empresas de exportación del Norte del País se obtuvo 
que en su mayoría realizan planeamiento estratégico. Esto contrasta con la 
hipótesis planteada “La aplicación del proceso estratégico por parte de las em-
presas exportadoras del Norte del País 2022, tienen bajos índices”, debido a 
que se tiene altos índices de aplicación (98%). 

Al determinar el estilo gerencial que usan las empresas exportadoras del Nor-
te del País, los resultados arrojaron que la mayoría de las empresas aplican 
estilos gerenciales adecuados (77%), hay un pequeño porcentaje que sigue 
prácticas menos efectivas, lo que da soporte a la hipótesis planteada “Mayori-
tariamente se usa estilos gerenciales adecuados y aceptados en el proceso es-
tratégico”, pues la tendencia general está ligada un planeamiento estratégico 
más colaborativo y estructurado.

Posteriormente, al determinar si formulan estrategias formales en sus respec-
tivas empresas exportadoras del Norte del Perú, se obtuvo que la mayoría de 
las empresas del Norte del País realizan planeamiento operativo a corto pla-
zo (56% para 1-2 años), con solo una empresa siguiendo completamente el 
proceso estratégico. El 93% integra el plan estratégico como instrumento de 
gestión, reflejando formalización en iniciativas estratégicas, respaldado por el 
90% que considera bien definido el Plan estratégico, aunque un 8% muestra 
dudas. Estos hallazgos indican adopción de prácticas estructuradas y apoyan 
la hipótesis de uso mayoritario de estrategias formales en las empresas en-
cuestadas.

Asimismo, al determinar si gestionan sus empresas usando la estrategia for-
mulada, los resultados de la encuesta respaldan la hipótesis, dado que el 95% 
de los entrevistados afirma que las actividades y proyectos se alinean al plan 
estratégico, indicando una relación significativa entre la formulación y la apli-
cación de la estrategia en la gestión de las empresas exportadoras del Norte 
del País. Además, el 55% considera que la organización está definida para im-
plementar el plan estratégico, lo cual refuerza la idea de una gestión empresa-
rial alineada con la estrategia formulada.

Finalmente, de acuerdo con el objetivo de determinar si hacen evaluaciones 
de sus resultados en función a la estrategia formulada, aunque la mayoría de 
las empresas parecen tener procesos formales para el seguimiento y evalua-
ción de sus estrategias, el uso de herramientas específicas como el Balanced 
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Scorecard y la confianza plena en los KPI´s aún presentan áreas de mejora y 
clarificación para algunos participantes, lo cual podría apoyar la hipótesis de 
que pocas empresas realizan evaluaciones exhaustivas del cumplimiento de 
sus estrategias formuladas.

5.  DISCUSIÓN

En base al objetivo de determinar los niveles de aplicación del proceso estra-
tégico por parte de las empresas de exportación del Norte del País, el 55% 
siempre realizan planeamiento estratégico; pero 43% solo algunas veces, las 
demás nunca o casi nunca; el 81% manifestó estar muy satisfecho o satisfecho 
con los resultados de la aplicación del planeamiento estratégico en su empre-
sa, dado que les permitió lograr sus objetivos; al respecto, Bazán et al. (2021), 
logró un incremento en ventas de 2.5% anual, un ROE de 10% demostrando 
que la implementación de un plan estratégico resulta ser efectivo; además, De 
la Cruz (2021) enfatiza la importancia de la planificación estratégica en entor-
nos dinámicos, coincidiendo con la alta satisfacción (81%) encontrada entre 
las empresas exportadoras que aplican este enfoque. Similarmente, Mar y Pé-
rez (2019) concluyen que la planificación estratégica es crucial para mejorar la 
competitividad de las MIPYMES en Bogotá, hallazgo que respalda los resulta-
dos obtenidos en este estudio respecto a la satisfacción con los resultados del 
planeamiento estratégico.

6.  CONCLUSIONES

La aplicación del proceso estratégico por parte de las empresas exportadoras 
del Norte del País en 2022 muestra una diversidad en la implementación y 
satisfacción con los resultados. Aunque una mayoría significativa de las em-
presas está satisfecha con la planificación estratégica y su impacto en la com-
petitividad, existe una variabilidad notable en la forma y constancia con que se 
aplica este proceso.

La mayoría de las empresas (60%) realiza el planeamiento estratégico a través 
de un comité de gerentes, considerado adecuado, mientras que una minoría 
(12%) deja esta tarea solo al gerente, lo cual es visto como inadecuado; ade-
más, un 86% de los encuestados apoya la participación de la alta dirección en 
la formulación del plan, destacando la importancia de un liderazgo colabora-
tivo.
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La mayoría de las empresas (56%) realiza planeamiento a corto plazo (1-2 
años), una proporción menor planifica a mediano plazo (42%) y solo el 2% a 
largo plazo, con solo una empresa siguiendo el proceso estratégico completo y 
las demás aplicándolo parcialmente.

Una mayoría significativa (93%) de los encuestados considera que la gestión 
de la empresa está alineada con el plan estratégico, el 90% afirma que el plan 
está bien definido y el 88% cuenta con indicadores pertinentes para medir los 
resultados de la gestión.
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RESUMEN

El presente artículo expone las dificultades y posibles solucio-
nes del sistema previsional peruano. Tras la Segunda Guerra 
Mundial y la aprobación de los derechos a la seguridad social en 
1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos, quedó 
garantizado.  En el Perú, el sistema de pensiones está compues-
to por dos regímenes: el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) 
y el Sistema Privado de Pensiones (SPP). No obstante, enfren-
ta diversas dificultades, como una cobertura limitada (solo el 
26.5% de la población económicamente activa está afiliada), 
una baja tasa de reemplazo (27%) y problemas de sostenibi-
lidad financiera, relacionados con la alta informalidad laboral 
y la falta de diversificación en las inversiones de las AFP. Se ha 
adoptado un enfoque cualitativo para identificar las principales 
limitaciones del sistema, proponiendo reformas orientadas a 
mejorar la cobertura, aumentar la tasa de reemplazo y garanti-
zar la sostenibilidad financiera a largo plazo. El estudio sugiere 
la implementación de incentivos para fomentar la afiliación, la 
diversificación de las inversiones y la revisión del marco regu-
lador. Tomando como referencia los modelos de países como 
Noruega y los Países Bajos, se recomienda la adopción de un 
sistema mixto que combine pensiones básicas con esquemas 
ocupacionales obligatorios y ahorro voluntario, con el fin de 
garantizar una vejez digna y sostenible.
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ABSTRACT

This article explores the challenges and possible solutions for Peru’s pension sys-
tem. After World War II and the ratification of the Universal Declaration of Human 
Rights in 1948, the right to social security was guaranteed. In Peru, the pension 
system has two regimes: the National Pension System (SNP) and the Private Pen-
sion System (SPP). However, it faces issues such as limited coverage (only 26.5% 
of the Economically Active Population is affiliated), a low replacement rate (27%), 
and financial sustainability problems due to high labor informality and the lack of 
diversification in the investments of Pension Fund Administrators (AFP). A quali-
tative approach has been applied. to identify the system’s main limitations and 
suggests reforms that include improving coverage, increasing the replacement 
rate, and ensuring long-term financial sustainability. The study advocates for the 
implementation of incentives for affiliation, diversification of investments, and a 
review of the regulatory framework. Based on the experiences of countries like 
Norway and the Netherlands, the study calls for a mixed system that combines 
basic pensions with mandatory occupational schemes and voluntary savings to 
ensure a dignified and sustainable retirement.

Keywords: Private Pension System (SPP), Pension Fund Administrators (AFP), Na-
tional Pension System (SNP).

1.  INTRODUCCIÓN

Se creo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a raíz de los trágicos 
sucesos de la Segunda Guerra Mundial, se sentaron las bases legales en mate-
ria a los derechos humanos en 1948 en Paris, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.
Estos derechos involucran la accesibilidad a la seguridad social, garantizando 
resguardo frente a diversos riesgos inherentes a la vida, como enfermedades, 
falta de empleo, jubilación, discapacidades, maternidad, entre otros.

Por esta razón, el Convenio N° 102 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT, 1952), que establece los estándares mínimos en la seguridad social, con-
sidera la pensión como una forma de beneficio monetario.

La administración del Sistema de Pensiones (SP) en el Perú, contributivas, esta 
misma integrada dos regímenes: 1. El SNP (Decreto Ley N. °19990, 1973), ad-
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ministrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP); y el SPP (Decreto 
Ley N. °26897, 1992), administrado por la AFP; tratando de asegurar la cober-
tura a la jubilación de los trabajadores. 

La Pensión 65, es un programa social de pensión no contributiva, gestiona-
da por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), que ofrece cada 
dos meses S/ 300 soles al 60% de ciudadanos de 65 años a más en estado de 
pobreza extrema en ausencia a cualquier pensión de retiro o beneficio equiva-
lente. En este trabajo no es tomado en cuenta, por no cubrir siquiera los $ 2.15 
dólares americanos diarios que indica el BM para salir de la extrema pobreza. 

Sin embargo, después de más de tres décadas de su implementación enfren-
tan serios cuestionamientos relacionados con su eficiencia. Tres dimensiones 
críticas destacan la evaluación del SP: 1. cobertura, 2. tasa de reemplazo, y 3. 
sostenibilidad financiera.

Uno de los problemas más significativos es la cobertura del sistema. Conforme 
a la AFPs y Superintendencia de Banca, Seguros (SBS), el 26.5% está asociada 
activamente al SPP de la Población Económicamente Activa (PEA) (SBS, 2023). 
Este bajo nivel, se debe principalmente a nuestra alta informalidad, que afecta 
a más del 70% de la PEA, dejando a una gran parte de la población sin acceso 
a una pensión formal, la falta de incentivos para la afiliación y la percepción 
negativa del sistema.

El porcentaje promedio de reemplazo del SP es únicamente del 27%, lo que se 
considera insuficiente para asegurar un estándar de vida adecuado después de 
la jubilación (Mesa-Lago, 2022). Esta tasa está por debajo del umbral mínimo 
recomendado por organismos internacionales, como la OIT, que sugiere una 
tasa mínima de reemplazo del 40% para mantener el bienestar económico de 
los jubilados (OIT, 2020). Además, la ausencia de mecanismos automáticos de 
ajuste por inflación en el SP ha resultado en la erosión de la capacidad adqui-
sitiva de las pensiones, acentuando la insuficiencia de los ingresos para los 
pensionados.

En cuanto a la sostenibilidad financiera, la alta informalidad laboral, lo cual 
conlleva a una también alta tasa de densidad (41%) y por ello a una cobertura 
limitada, y al déficit actuarial en la ONP pero, ambos regímenes son profunda-
mente afectados por la incertidumbre regulatoria y los retiros anticipados de 
fondos, y el hasta ahora antitécnico bajo nivel de aportes, con riesgos signifi-
cativos a largo plazo. El rendimiento de los recursos gestionados por las AFPs 
tiene mucha dispersión, con rendimientos que no siempre han sido suficientes 



97 IECOSIECOS

El sistema de pensiones en Perú: Sostenibilidad, cobertura y tasa de reemplazo

para asegurar pensiones adecuadas. La falta de diversificación en las carteras 
de inversión de las AFPs se ha reconocido como una de las principales razones 
de esta inestabilidad (SBS, 2023). Además, la sostenibilidad del SP está com-
prometida por la baja cobertura, lo que reduce la base de contribuyentes y 
incrementa la carga sobre el sistema conforme la población envejece (CEPAL, 
2022).

Este estudio busca analizar la efectividad del SP en Perú, analizando los desa-
fíos relacionados con las tres dimensiones básicas mencionadas. A través de 
un enfoque cualitativo, se pretende identificar las principales limitaciones del 
sistema y proponer reformas que permitan mejorar su desempeño. En este 
artículo se presentarán las siguientes interrogantes: ¿Cómo se puede mejorar 
la cobertura del SP en Perú? ¿Qué reformas son necesarias para aumentar la 
tasa de reemplazo? ¿Cómo se puede garantizar la sostenibilidad financiera del 
sistema en el largo plazo?

Las respuestas a estas preguntas no solo contribuirán al conocimiento acadé-
mico sobre los sistemas de pensiones en contextos similares, sino que también 
ofrecerán recomendaciones prácticas para la formulación de políticas públicas 
en Perú. Pero sobre todo dotar de elementos al afiliado para tomar decisiones 
más adecuadas en su planeamiento de consumo Inter temporales en su ciclo 
de vida, necesario para garantizar una jubilación digna, especialmente en un 
contexto de alta informalidad laboral y envejecimiento acelerado poblacional.

2.  ANTECEDENTES

Marco Teórico: Explicación de los Conceptos y Teorías Relevantes

Se profundizan distintas teorías y conceptos clave que permiten analizar el 
funcionamiento y los desafíos del SP en Perú. Las destacadas teorías más uti-
lizadas son:

• Teoría del Ciclo de Vida 

 Postula que los involucrados organizan sus gastos y ahorros durante su vida 
con el fin de equilibrar su consumo en la etapa de la vejez. En el contexto del 
SP, esta teoría sugiere que los trabajadores deberían ahorrar lo suficiente 
durante su vida laboral para conservar su calidad de vida una vez que se 
retire. Sin embargo, un país como Perú, el bajo índice  de reemplazo sugiere 
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que muchos jubilados no logran mantener su nivel de consumo, esto genera 
incertidumbre sobre la efectividad del sistema (Modigliani et al., 1954). 

• Teoría de la Seguridad Social
 Los sistemas de pensiones deben garantizar una cobertura financiera apro-

piada para toda la población, especialmente a la edad adulta mayor. Según la 
OIT, el alcance universal constituye una meta fundamental en todo sistema 
de protección social (OIT, 2021). En un contexto peruano, la SP ha sido criti-
cado por su limitada cobertura, excluyendo a una porción significativa de la 
PEA; en especial si la constitución actual del Perú exige una paulatina cober-
tura universal, lo que se condice con el objetivo 1.3 de los ODS.

• Teoría de la Sostenibilidad Financiera
 Se refiere al potencial de un sistema para mantenerse a largo plazo sin ge-

nerar desequilibrios económicos. En el contexto del SP, esto implica que las 
AFPs gestionan los fondos de manera que se maximice la rentabilidad sin 
comprometer la seguridad de las pensiones (Mesa-Lago, 2022). La sosteni-
bilidad del SP en Perú está en riesgo debido a la reducida efectividad de los 
recursos y la falta de una base amplia de contribuyentes.

Estudios Previos: Resumen de la Literatura Existente sobre el Tema

Diversos estudios han analizado el desempeño y los desafíos del SP en Perú y 
los demás países Latinoamericanos. A continuación, se resumen algunos de 
los estudios más relevantes:

• Mesa-Lago (2022): Este informe de la CEPAL evalúa, en Latinoamérica, la 
sostenibilidad y alcance presente en los sistemas que manejan la jubilación. 
En el contexto peruano, la cobertura del SP es baja, y el índice de reemplazo 
es insuficiente para asegurar una jubilación digna. Además, señala que la 
falta de diversificación en las inversiones de las AFPs limita la rentabilidad 
de los fondos.

• Bernal (2020): Sobre el análisis de la sostenibilidad del SP en el contexto pe-
ruano, Bernal identifica dos principales desafíos del sistema: un aumento en 
el trabajo informal y la reducida cobertura. El estudio sugiere que es necesa-
rio implementar reformas estructurales non el fin de optimizar la cobertura 
y garantizar la viabilidad a futuro del SP.

• OIT (2021): Este informe de la OIT subraya la necesidad de reestructurar los 
presentes sistemas de pensiones en Latinoamérica, asegurando la defensa 
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social adecuada. En Perú, el índice de reemplazo es baja y la cobertura del 
SP es insuficiente, por consiguiente, pone en riesgo el bienestar financiero 
de los jubilados.

Gap de Investigación: Identificación de las Áreas que no Han Sido Abordadas 
en la Literatura.

Aunque existen estudios que analizan los desafíos del SP en Perú, se identifican 
varios gaps en la literatura que justifican la necesidad de esta investigación:

• Cobertura del SP: Aunque varios estudios han señalado la baja cobertura 
del SP, pocos han explorado en profundidad las barreras específicas que 
impiden una mayor integración de los informales al sistema.

• Tasa de Reemplazo Real: Gran parte de los estudios analizado, se centran 
en solo la tasa de reemplazo nominal, sin considerar cómo el incremento 
de los precios y la devaluación monetaria afectan el poder adquisitivo de 
las pensiones.

• Diversificación de Inversiones: Si bien se ha mencionado la falta de diver-
sificación en las carteras de inversión de las AFPs, no se han propuesto 
estrategias concretas para mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo.

3.  METODOLOGÍA

Diseño de la Investigación: Explicación del Enfoque Cualitativo Utilizado
Este estudio utiliza un enfoque cualitativo para explorar en profundidad los 
desafíos del SP en Perú. El enfoque cualitativo es adecuado para comprender 
las percepciones y experiencias de los actores clave involucrados en el sistema, 
incluyendo reguladores, funcionarios. A través de entrevistas semiestructura-
das y análisis documental, se busca obtener una comprensión integral de los 
problemas y limitaciones del SP.

Población y Muestra: Descripción de los Participantes y el Método de Selec-
ción
La población objetivo de este estudio incluye expertos en seguridad social, 
funcionarios de AFPs, reguladores del sistema de pensiones, y jubilados. Se 
seleccionaron 15 participantes utilizando el muestreo intencionado de bola de 
nieve, hasta llegar al punto de saturación. Los participantes fueron selecciona-
dos en función de su experiencia y conocimiento en el tema, con un mínimo 
de 10 años de experiencia en el sector.
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Instrumentos: Herramientas y Técnicas Utilizadas para la Recolección de Datos

• Entrevistas Semiestructuradas: Se realizaron entrevistas semiestructuradas 
con los participantes para obtener información detallada sobre sus percep-
ciones y experiencias con el SP. Las entrevistas incluyeron preguntas abier-
tas sobre la cobertura, tasa de reemplazo, y sostenibilidad financiera.

• Análisis Documental: Se llevó a cabo un análisis documental de informes y 
estudios relevantes publicados por la SBS, el BCRP, la OIT, el BM y la CEPAL. 
Este análisis permitió contextualizar los hallazgos de las entrevistas y ofrecer 
un marco comparativo con otros países de la región.

Procedimiento: Descripción Detallada del Proceso de Investigación

• Recolección de Datos: 
 Las entrevistas fueron grabadas y transcritas para su análisis posterior. Los 

documentos relevantes fueron recopilados y organizados en una base de 
datos para facilitar su revisión sistemática (Amber script).

• Análisis de Datos:
 Los datos de las entrevistas fueron codificados utilizando software de aná-

lisis cualitativo (NVivo) para identificar temas recurrentes y patrones en las 
respuestas. El análisis documental se realizó de manera paralela para corro-
borar los hallazgos de las entrevistas.

• Triangulación de Datos:
 Por la validez de los hallazgos, combinamos la información obtenida de las 

entrevistas con el análisis documental.

4.  RESULTADOS

Presentación de Datos: Exposición de los Hallazgos más Relevantes
•  Cobertura del SP: Se confirmó que solo el 26.5% de la PEA está afiliada 

activamente al SP, lo que refleja una cobertura limitada. La alta informali-
dad laboral fue identificada como la principal barrera para la expansión del 
sistema.

•  Tasa de Reemplazo: La tasa de reemplazo promedio del SP es del 27%, lo 
que se considera insuficiente para mantener un nivel de vida adecuado 
tras la jubilación. Además, la falta de ajuste por inflación y la depreciación 
monetaria erosiona el poder adquisitivo de las futuras pensiones.
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•  Rentabilidad y Sostenibilidad: La rentabilidad de los fondos ha sido muy 
variable y dispersa, y la falta de diversificación en las inversiones ha limita-
do la capacidad de las AFPs para garantizar pensiones adecuadas. 

Esta variabilidad se debe a la volatilidad de los mercados financieros y a la falta 
de diversificación en las inversiones de las AFPs. En periodos de baja rentabi-
lidad, la capacidad del sistema para acumular suficientes fondos para pagar 
pensiones adecuadas se ve comprometida.

La mayoría de las inversiones se concentran en mercados locales y en activos 
de bajo riesgo, lo que limita el potencial de obtener mayores rendimientos 
(Mesa-Lago, 2022). Aunque este enfoque minimiza los riesgos a corto plazo, 
también reduce la capacidad del sistema para generar los ingresos necesarios 
para garantizar pensiones adecuadas en el futuro. La SBS ha señalado que es 
necesario revisar las políticas de inversión para permitir una mayor diversi-
ficación, incluyendo la posibilidad de invertir en activos internacionales y en 
sectores de mayor crecimiento.

La sostenibilidad financiera del sistema está en riesgo debido a la baja cobertu-
ra y la falta de una base sólida de contribuyentes por su baja tasa de densidad.
La inflación puede erosionar el poder adquisitivo de las pensiones, especial-
mente si no existen mecanismos de ajuste automático por inflación. En Perú, 
la falta de tales mecanismos ha sido un problema recurrente, lo que ha llevado 
a una disminución en el valor real de las pensiones (OIT, 2021). Además, las 
políticas económicas que afectan la estabilidad macroeconómica, como la de-
valuación de la moneda o las crisis fiscales, pueden impactar negativamente 
en la rentabilidad de los fondos de pensiones y en la capacidad del sistema 
para cumplir con sus obligaciones.

Análisis de Datos: 
Interpretación de los Resultados en Relación con las Preguntas de Investiga-
ción y el Marco Teórico

•  Relación con la Teoría del Ciclo de Vida: Los hallazgos sugieren que mu-
chos jubilados no logran mantener su nivel de consumo debido a la baja 
tasa de reemplazo, lo que cuestiona la efectividad del SP para cumplir con 
la teoría del ciclo de vida.

•  Relación con la Teoría de la Seguridad Social: La baja cobertura del SP 
pone en duda la capacidad del sistema para garantizar una protección so-
cial universal, como lo exige la teoría de la seguridad social.
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•  Relación con la Teoría de la Sostenibilidad Financiera: La falta de diversi-
ficación en las inversiones de las AFPs y la baja cobertura afectan negati-
vamente la sostenibilidad financiera del sistema, lo que pone en riesgo su 
viabilidad a largo plazo.

5.  DISCUSIÓN

Comparación con la Literatura: Relacionar los Hallazgos con Estudios Previos

Los hallazgos de este estudio están en línea con los estudios previos de Me-
sa-Lago (2022) y Bernal (2020), que también identificaron la baja cobertura 
y la insuficiencia de las pensiones como desafíos críticos del SP en Perú. Sin 
embargo, este estudio añade una nueva dimensión al introducir el concepto 
de tasa de reemplazo real y al proponer estrategias concretas para mejorar la 
diversificación de las inversiones de las AFPs.

Implicaciones: Discusión sobre las Implicaciones Teóricas, Prácticas y Políti-
cas de los Resultados

•  Implicaciones Teóricas: Este estudio contribuye al desarrollo teórico al in-
troducir el concepto de tasa de reemplazo real y al enriquecer el enfoque 
cualitativo en la investigación de sistemas de pensiones.

•  Implicaciones Prácticas: Las propuestas de reformas estructurales y estra-
tegias de inversión diversificadas ofrecen una base práctica para mejorar la 
eficiencia y sostenibilidad del SP.

• Implicaciones Políticas: Las recomendaciones políticas incluyen la imple-
mentación de incentivos para aumentar la afiliación, la mejora de la educa-
ción financiera, y la revisión del marco regulatorio que guía las inversiones 
de las AFPs.

Limitaciones: Identificación de las Limitaciones del Estudio

•  Limitaciones de Muestra: El tamaño de la muestra es limitado, lo que po-
dría afectar la representatividad de los resultados.

• Limitaciones Metodológicas: El enfoque cualitativo, aunque profundo, no 
permite la generalización de los resultados a toda la población.

•  Limitaciones Temporales: Los hallazgos están enmarcados en un contexto 
temporal específico, lo que podría limitar su aplicabilidad futura si cambian 
las condiciones económicas o políticas. 
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Los cuatro sistemas de pensiones más eficientes

Según Mercer (2023), los SP más destacados por su cobertura universal, alta 
tasa de reemplazo, sostenibilidad financiera, y una gestión profesional de los 
fondos; con sistemas mixtos que combinan un pilar básico no contributivo, 
planes ocupacionales obligatorios, y opciones voluntarias de ahorro, propor-
cionando seguridad económica a sus ciudadanos en la vejez, siendo modelos a 
seguir para reformar y mejorar:

• Sistema de Pensiones de Noruega

Eficiencia y Características:
  Fondo Global de Pensiones del Gobierno (GPFG): El SP Noruego es finan-

ciado en gran parte por el fondo soberano más grande del mundo, el Fondo 
Global de Pensiones del Gobierno, con un valor de más de 1.3 billones de 
dólares estadounidenses en 2023.

	Diversificación y Rendimiento: El fondo invierte en 73 países, en más de 
9,000 empresas permitiéndole una amplia diversificación. Obtuvo un ren-
dimiento promedio anual de aproximadamente el 6% desde su creación en 
1996.

	Sostenibilidad: El diseño del fondo asegura la sostenibilidad del sistema de 
pensiones a largo plazo, protege la economía de la volatilidad de los precios 
del petróleo.

Datos Específicos:
	Tamaño del Fondo: Aproximadamente 1.3 billones USD.
	Rendimiento Anual Promedio: 6% (desde 1996).
	Cobertura: Cobertura universal con una pensión básica para todos los ciu-

dadanos.

• Sistema de Pensiones de los Países Bajos

Eficiencia y Características:
	Modelo de Tres Pilares: 1. una pensión básica financiada por impuestos, 2. 

pensiones ocupacionales obligatorias y 3. ahorro voluntario.
	Alta Tasa de Sustitución: Una de las más altas del mundo, alrededor del 

80%.
	Solidez Financiera: Las pensiones ocupacionales, administradas por fondos 

de pensiones, están obligados por ley a mantener un nivel mínimo de sol-
vencia, asegurando sostenibilidad y capacidad de pago.
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Datos Específicos:
	Tasa de Sustitución: 80% del último salario.
	Tasa de Cobertura: Aproximadamente el 90% de la población activa está 

cubierta por un fondo de pensiones ocupacional.
	Solvencia de los Fondos: Mínimo requerido del 105% del ratio de cobertu-

ra.

• Sistema de Pensiones de Dinamarca

Eficiencia y Características:
•  Pensión Universal y Pensiones Ocupacionales: Sistema mixto con pensión 

universal básica, complementada con pensiones ocupacionales y un siste-
ma de ahorro voluntario.

•  Alto Nivel de Sostenibilidad: Ello por el alto nivel de participación de los 
trabajadores en los esquemas ocupacionales.

•  Inversiones Diversificadas y Gestión Eficiente: Gestión eficiente y mantie-
ne altos niveles de diversificación en sus carteras de inversión.

Datos Específicos:
•  Tasa de Cobertura Ocupacional: Más del 90% de los trabajadores están 

cubiertos por un plan ocupacional.
•  Ratio de Sustitución: Aproximadamente 70% del último salario.
•  Activos Bajo Gestión: Más de 500,000 millones de USD.

• Sistema de Pensiones de Islandia

Eficiencia y Características:
•  Sistema Multicapas: Un sistema mixto, de tres capas: 1. pensión básica 

garantizada por el estado, 2. planes ocupacionales obligatorios y 3. ahorro 
voluntario.

•  Alta Tasa de Participación y Sustitución: El sistema logra una alta tasa de 
sustitución, que se sitúa entre el 70% y 80%, gracias a la combinación de la 
pensión básica y pensiones ocupacionales.

•  Sostenibilidad Demográfica: A pesar de su pequeña población, mantiene 
un sistema de pensiones sostenible que se adapta a los cambios demográ-
ficos.

Datos Específicos:
•  Tasa de Sustitución: Entre 70% y 80%.
•  Tasa de Cobertura: Prácticamente 100% de la población activa está cubier-

ta por algún tipo de plan de pensiones.
•  Activos Bajo Gestión: Aproximadamente 50,000 millones de USD.
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Diferencia de los sistemas mixtos de los Países Bajos, Dinamarca, Islandia y 
Noruega: 

• Países Bajos

Estructura del Sistema Mixto:
	Pilar 1: Pensión básica universal financiada por impuestos.
	Pilar 2: Planes de pensiones ocupacionales obligatorios, gestionados de 

forma privada pero fuertemente regulados.
	Pilar 3: Ahorro voluntario adicional con productos privados, como seguros 

de vida y cuentas de ahorro para la jubilación.

Diferencias Clave:
	Su Pilar 2 es muy robusto y obligatorio para la mayoría de los empleados, 

asegurando una alta tasa de reemplazo.
	La participación en los planes ocupacionales es casi universal, logrando la 

sostenibilidad y suficiencia del sistema.
	Fuerte enfoque en la gestión profesional y diversificada de los fondos ocu-

pacionales.

• Dinamarca
      
Estructura del Sistema Mixto:
	Pilar 1: Pensión básica universal financiada por impuestos, que es ajustada 

según los ingresos asegurando un ingreso mínimo.
	Pilar 2: Planes de pensiones ocupacionales obligatorios, administrados por 

fondos privados con un fuerte control regulador.
	Pilar 3: Ahorro voluntario y productos financieros adicionales que ofrecen 

beneficios fiscales, fomentando el ahorro privado.
        
Diferencias Clave:
	Alta tasa de reemplazo por su Pilar 2, uno de los más altas del mundo.
	La gestión activa de los fondos y la diversificación de las inversiones inte-

gran la flexibilidad y la seguridad al sistema.
	Combinan eficazmente el sistema universal con los ingresos, asegurando 

beneficios progresivos y direccionados a los necesitados.

• Islandia

Estructura del Sistema Mixto:
	Pilar 1: Pensión básica universal financiada por impuestos, que es ajustada 
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según los ingresos asegurando un ingreso mínimo.
	Pilar 2: Planes de pensiones ocupacionales obligatorios, contribuyendo 

empleados y empleadores.
	Pilar 3: Ahorro voluntario complementario, para los que desean aumentar 

sus beneficios de jubilación.

Diferencias Clave:
	El Pilar 1 de Islandia es notablemente fuerte.
	Tiene un alto nivel de cobertura en el Pilar 2, con aportes de empleadores 

y de empleados, asegurando una alta tasa de reemplazo.
	El sistema es muy inclusivo y asegura una pensión digna.

• Noruega

Estructura del Sistema Mixto:
	Pilar 1: Pensión básica universal, financiada por impuestos, que garantiza 

un ingreso mínimo para todos los ciudadanos.
	Pilar 2: Planes de pensiones ocupacionales basados en contribuciones, 

obligatorios, complementados con un fondo soberano (el Fondo de Pen-
siones del Gobierno Global) que invierte los ingresos del petróleo.

	Pilar 3: Ahorro voluntario adicional, incentivado por el gobierno, pero no 
tan central.

• Diferencias Clave:
	Noruega destaca por su Fondo Soberano, uno de los más grandes y mejor 

gestionados del mundo, añadiendo una capa de seguridad financiera a su 
sistema de pensiones.

	La flexibilidad en la edad de jubilación, permite a los trabajadores escoger 
retirarse entre los 62 y 75 años.

	El sistema es altamente sostenible por la combinación de fondos sobera-
nos con contribuciones individuales, protegiéndose contra la volatilidad 
económica.

Resumen de Diferencias

	Pilar 1 (Básico Universal): Los cuatro (4) países tienen un pilar básico uni-
versal financiado por impuestos. Islandia y Noruega tienen sistemas que 
aseguran un ingreso mínimo bastante generoso, pero Dinamarca y Países 
Bajos ajustan los beneficios del Pilar 1 según los demás ingresos de los ju-
bilados.

	Pilar 2 (Ocupacional Obligatorio): Los Países Bajos y Dinamarca tienen sis-
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temas ocupacionales extremadamente robustos obligatorios para la mayo-
ría de los trabajadores, mientras que, en Islandia y Noruega, también son 
fuertes, pero se complementan diferente (Noruega con su Fondo Sobera-
no, e Islandia con una alta cobertura casi universal).

	Pilar 3 (Ahorro Voluntario): Dinamarca y los Países Bajos incentivan sis-
temas bien desarrollados de ahorro voluntario, pero Islandia y Noruega, 
aunque existen, no son tan centrales por la fortaleza de los otros pilares.

Estos sistemas mixtos son modelos a seguir por su capacidad de proporcionar 
seguridad económica, adaptándose a diferentes circunstancias laborales, y su 
enfoque en la sostenibilidad a largo plazo.

Sistemas políticos de gobierno

Los sistemas de pensiones eficientes de los Países Bajos, Dinamarca, Islandia y 
Noruega operan en países que tienen sistemas políticos democráticos y esta-
bles. Pero, los enfoques políticos y las orientaciones ideológicas de los gobier-
nos varían:

• Países Bajos

	Sistema Político: Monarquía constitucional con un sistema parlamentario.
	Orientación Política: Centro-Derecha a Centro-Izquierda.
	Explicación: El sistema político holandés es conocido por su enfoque en el 

consenso y la coalición, con una historia de gobiernos de partidos de cen-
tro-derecha como de centro-izquierda. Creandose un sistema de pensiones 
robusto combinando la responsabilidad individual con un fuerte apoyo so-
cial. Son gobiernos pragmáticos, equilibrando el mercado libre con políticas 
sociales inclusivas.

• Dinamarca

	Sistema Político: Monarquía constitucional con un sistema parlamentario.
	Orientación Política: Centro-Izquierda a Izquierda.
	Explicación: Gobernada históricamente por coaliciones de centro-izquier-

da, con fuerte influencia de los partidos socialdemócratas, llegando a un 
estado de bienestar generoso, con un sistema de pensiones que combina 
altos niveles de redistribución con mecanismos de mercado. La orientación 
política enfatiza protección social y equidad.
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• Islandia

	Sistema Político: República parlamentaria.
	Orientación Política: Centro a Centro-Derecha.
	Explicación: Predominio de la centro-derecha, pero consensuando las po-

líticas sociales, como el sistema de pensiones, con los de centro-izquierda. 
Resultando en un sistema eficiente económicamente con sentido de equi-
dad social, pero con enfoque de inclusión y universalidad.

• Noruega

	Sistema Político: Monarquía constitucional con un sistema parlamentario.
	Orientación Política: Centro-Izquierda.
	Explicación: En gran medida por partidos de centro-izquierda, en particular 

por el Partido Laborista, defensor clave del estado de bienestar. Creando un 
sistema de pensiones altamente inclusivo y sostenido por un fondo sobera-
no robusto, comprometiéndose el país con la justicia social y la distribución 
equitativa de la riqueza.

Resumen de Orientación Política

• Países Bajos: Centro-Derecha a Centro-Izquierda (Gobiernos de coalición, 
con enfoque pragmático).

•  Dinamarca: Centro-Izquierda a Izquierda (Enfoque en estado de bienestar 
y equidad).

•  Islandia: Centro a Centro-Derecha (Políticas consensuadas, con enfoque en 
inclusión).

•  Noruega: Centro-Izquierda (Fuerte estado de bienestar y enfoque en la jus-
ticia social).

A pesar de sus diferencias ideológicas, han logrado establecer sistemas de 
pensiones eficientes, logrando un alto grado de seguridad social con diferen-
tes orientaciones políticas, gracias al consenso político y priorizar sostenibili-
dad y equidad en sus sistemas de pensiones.

6.  PROPUESTA

Propuesta Integral de Reforma del Sistema de Pensiones en Perú:

6.1. Financiamiento del Empleador
•  Propuesta: Implementar un sistema de contribución equitativa donde 

el empleador no solo aporte al fondo de pensiones de sus empleados, 
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sino que también contribuya a un fondo general de bienestar social. Este 
fondo cubriría no solo pensiones, sino también otros beneficios sociales 
como salud y seguros por desempleo, asegurando un apoyo integral en la 
vejez. 

•  Comparación:
	Banco Mundial: Sugiere diversificar las fuentes de financiamiento y 

no depender únicamente de las contribuciones de empleadores y em-
pleados.

	OIT: Respalda un enfoque en el que los empleadores desempeñen un 
papel más integral en el financiamiento de la seguridad social.

	OCDE: Recomienda la colaboración público-privada para asegurar la 
sostenibilidad financiera y la eficiencia del sistema.

6.2. Obligatoriedad para Independientes

•  Propuesta: Extender la obligatoriedad de aportes a los trabajadores inde-
pendientes mediante un esquema flexible que les permita contribuir en 
función de sus ingresos fluctuantes, con incentivos para quienes cumplan 
con regularidad sus aportes.

•  Comparación:
	Banco Mundial: Promueve la inclusión de trabajadores informales e 

independientes con esquemas adaptables a sus necesidades.
	OIT: Insiste en la importancia de la universalidad en la cobertura, in-

cluyendo a todos los trabajadores.
	OCDE: Subraya la necesidad de sistemas de pensiones inclusivos que 

abarquen tanto a trabajadores formales como informales.

6.3. Pensión Mínima

•  Propuesta: Establecer una pensión mínima garantizada, financiada prin-
cipalmente por impuestos generales, que asegure que todos los ciudada-
nos peruanos reciban un ingreso básico en la vejez. Este monto debería 
estar alineado con la línea de pobreza y ajustarse periódicamente con la 
inflación.

•  Comparación:
	Banco Mundial: Apoya un pilar básico no contributivo financiado por 

impuestos como parte de su enfoque multipolar.
	OIT: Resalta la necesidad de una pensión mínima para combatir la po-

breza en la vejez.
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	OCDE: Propone garantizar una pensión mínima que proteja a los ciu-
dadanos de la pobreza en la vejez, basada en aportes de toda la socie-
dad a través de impuestos.

6.4. Edad de Jubilación

• Propuesta: Introducir una edad de jubilación flexible, permitiendo que 
los trabajadores elijan jubilarse entre los 60 y 70 años, con ajustes en 
los beneficios según la edad de retiro. Esta flexibilidad es crucial en un 
contexto de envejecimiento, permitiendo adaptarse a las diferentes con-
diciones de salud y capacidad laboral de los trabajadores.

• Comparación:
	Banco Mundial: Sugiere la flexibilidad en la edad de jubilación como 

una manera de mejorar la sostenibilidad del sistema.
	OIT: Reconoce la necesidad de ajustar la edad de jubilación en función 

de la esperanza de vida.
	OCDE: Recomienda políticas de jubilación flexibles y ajustadas a la lon-

gevidad.

6.5. Incentivos para Aportar

• Propuesta: Crear un sistema de incentivos fiscales para promover los 
aportes voluntarios adicionales al sistema de pensiones, así como el de-
sarrollo de productos financieros específicos para la jubilación que sean 
atractivos para los ahorristas.

• Comparación:
	Banco Mundial: Propone incentivar el ahorro voluntario mediante 

mecanismos fiscales favorables.
	OIT: Apoya medidas que incrementen la participación en los sistemas 

de pensiones.
	OCDE: Respalda la creación de incentivos para el ahorro privado como 

complemento a la pensión pública.

6.6. Diversificación de Inversiones y Gestión de Riesgos

• Propuesta: Establecer un marco regulatorio que permita una diversifica-
ción adecuada de las inversiones de los fondos de pensiones, tanto a nivel 
nacional como internacional, para maximizar los rendimientos y reducir 
el riesgo.
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•  Comparación:
	Banco Mundial: Aboga por una gestión profesional y diversificada de 

los fondos de pensiones.
	OIT: Enfatiza la importancia de una gestión transparente y eficiente.
	OCDE: Recomienda la diversificación de las inversiones y la supervisión 

estricta de la gestión de los fondos.

6.7. Educación y Concienciación Financiera

• Propuesta: Implementar programas de educación financiera para mejorar 
la comprensión de la población sobre la importancia del ahorro para la 
jubilación y cómo gestionar mejor sus recursos financieros. Este programa 
debe ser particularmente enfocado en jóvenes y trabajadores indepen-
dientes.

• Comparación:
	Banco Mundial: Apoya la educación financiera como un componente 

clave.
	OIT: Respalda iniciativas que fortalezcan la capacidad de los trabajado-

res para planificar su jubilación.
	OCDE: Recomienda la educación financiera como un pilar fundamen-

tal.

Síntesis de la propuesta

La propuesta presentada integra las mejores prácticas sugeridas por el Banco 
Mundial, la OIT y la OCDE, superando las reformas actuales discutidas en el 
Congreso peruano. Con un enfoque multipolar, se diversifican las fuentes de 
financiamiento y se aseguran pensiones sostenibles y universales, junto con 
incentivos y educación para fomentar una mayor participación y seguridad en 
la vejez. Esto permitiría a Perú construir un sistema de pensiones más robusto, 
inclusivo y adaptado a las necesidades socioeconómicas del país.

7.  CONCLUSIONES

Necesidad de una Reforma Integral: El análisis revela que el sistema de pen-
siones peruano enfrenta serios desafíos en términos de cobertura, suficiencia 
de las pensiones y sostenibilidad financiera, exacerbados por el envejecimien-
to acelerado de la población en América Latina, incluido Perú. Esto resalta la 
urgencia de una reforma integral que considere la inclusión de trabajadores 
informales e independientes, así como la necesidad de asegurar una pensión 
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mínima digna para todos los ciudadanos. Un sistema robusto es imprescindi-
ble para soportar la presión demográfica, garantizar la suficiencia de las pres-
taciones y mantener la equidad intergeneracional. 

Importancia de un Sistema Mixto: La experiencia de países con sistemas de 
pensiones avanzados, como Noruega e Islandia, junto con las recomendacio-
nes de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la OIT, subraya 
la importancia de un sistema mixto de pensiones. Este sistema debe combinar 
un pilar básico no contributivo financiado por impuestos, con un pilar contri-
butivo obligatorio y opciones para el ahorro voluntario. Este enfoque diversi-
ficado puede proporcionar una mayor seguridad económica en la vejez y ase-
gurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, especialmente en un contexto 
de envejecimiento poblacional.

Flexibilidad y Adaptabilidad: La propuesta de flexibilizar la edad de jubilación 
y adaptar las contribuciones a la realidad de los trabajadores independientes 
refleja la necesidad de un sistema de pensiones inclusivo y adaptable a las di-
versas circunstancias laborales de la población peruana. Este enfoque no solo 
incrementa la participación en el sistema, sino que también mejora la equidad 
en el acceso a las pensiones, crucial en un país donde la expectativa de vida 
está en aumento.

Educación Financiera y Transparencia: La implementación de programas de 
educación financiera, especialmente desde una edad temprana, y la mejora de 
la transparencia en la gestión de los fondos de pensiones son esenciales para 
aumentar la confianza de la población en el sistema. Una mayor comprensión 
de cómo funciona el sistema y de las opciones disponibles puede fomentar 
una mayor participación y ahorro voluntario, mejorando así los resultados en 
la vejez. Esto es particularmente importante en Perú, donde el porcentaje de 
ahorros previsionales voluntarios es extremadamente bajo.

8.  RECOMENDACIONES

Implementación de un Pilar Básico No Contributivo: Se recomienda estable-
cer un pilar básico financiado por impuestos que garantice un ingreso mínimo 
para todos los adultos mayores, independientemente de su historial de con-
tribuciones. Este pilar debe estar alineado con la línea de pobreza y ajustar-
se periódicamente según la inflación para garantizar que los adultos mayores 
mantengan su poder adquisitivo en un contexto de envejecimiento.
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Diversificación de las Inversiones de los Fondos de Pensiones: Es crucial que 
los fondos de pensiones peruanos diversifiquen sus inversiones tanto a nivel 
nacional como internacional, siguiendo las mejores prácticas globales para 
maximizar los rendimientos y minimizar los riesgos. La diversificación es espe-
cialmente relevante en un contexto de envejecimiento, donde las inversiones 
deben ser lo suficientemente seguras para proteger los fondos durante perío-
dos prolongados.

Fortalecimiento de la Inclusión de Trabajadores Informales e Independien-
tes: Para lograr una cobertura universal, es fundamental diseñar esquemas 
de contribución flexibles que se adapten a las necesidades de los trabajadores 
independientes e informales. La inclusión de estos grupos es vital para asegu-
rar que el sistema de pensiones sea verdaderamente universal, especialmente 
dado que el envejecimiento de la población implica que más personas necesi-
tarán acceso a pensiones.

Flexibilización de la Edad de Jubilación: Introducir una edad de jubilación 
flexible con un rango de opciones entre los 60 y 70 años, permitiendo que 
los trabajadores adapten su retiro a sus necesidades y realidades personales. 
Esto es especialmente importante en un contexto de envejecimiento, ya que 
permite que los trabajadores con buena salud continúen contribuyendo al sis-
tema, lo que alivia la presión sobre los fondos de pensiones.

Incentivos para el Ahorro Voluntario: Crear incentivos fiscales para el ahorro 
voluntario complementario, como deducciones de impuestos o beneficios adi-
cionales, podría aumentar significativamente la seguridad económica de los 
jubilados. En un contexto de envejecimiento, estos incentivos son cruciales 
para que los trabajadores puedan complementar sus pensiones y mantener 
un nivel de vida adecuado.

Desarrollo de Programas de Educación Financiera: Se recomienda implemen-
tar programas de educación financiera a nivel nacional, enfocados en jóvenes 
y adultos, para informar a la población sobre la importancia del ahorro para 
la jubilación y las opciones disponibles dentro del sistema de pensiones. Dado 
el envejecimiento de la población, es fundamental que las generaciones más 
jóvenes estén preparadas para asumir la responsabilidad de su propio ahorro 
previsional.
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RESUMEN

El Plan Estratégico de Investigación (PEI) es una herramienta 
imprescindible, que define roles y conjuntos de acciones que 
debe realizar cualquier Institución Académica. Una de las prio-
ridades para las organizaciones académicas y sobre todo para 
las Universidades, es la formación del capital humano. Las uni-
versidades deben garantizar las capacidades en investigación 
e innovación de sus egresados, para crear conocimiento y ge-
nerar emprendimientos. En ese contexto es importante definir 
un PEI y para elaborarlo se puede utilizar diversas metodolo-
gías. El Quality Function Deployment (QFD) incluye la Identi-
ficación de los Requerimientos del Cliente (Voz del cliente) y 
resulta muy efectiva para elaborar un PEI de una Universidad. 
En este paper se utiliza el QFD para re-orientar la investigación 
en una institución educativa del interior del Perú, para tal fin 
fue muy importante poner en valor primordial los requisitos 
de CONCYTEC (Voz del cliente), mayor centro de financiamien-
to nacional del Perú, que permitirá diseñar productos (centros 
de investigación, laboratorios transversales, etc.) que deben 
gestionarse y por tanto monitorearse. Finalmente, se justifi-
ca un PEI alineado con los requerimientos de CONCYTEC por 
el aumento de la probabilidad de obtener financiamiento de 
investigación que sostenga e impulse la investigación de una 
institución académica.                                                                      
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ABSTRACT

The Strategic Research Plan (SRP) is an essential tool that defines roles and sets 
of actions that any Academic Institution must undertake. One of the priorities for 
academic organizations, and especially for universities, is the training of human 
capital. Universities must ensure the research and innovation capabilities of their 
graduates to create knowledge and generate entrepreneurship. In this context, it 
is important to define a SRP, and various methodologies can be used to develop 
it. Quality Function Deployment (QFD) includes the Identification of Customer 
Requirements (Voice of the Customer) and is highly effective for developing a 
University’s Strategic Research Plan (PEI). In this paper, QFD is used to reorient 
research in an educational institution in the interior of Peru. To this end, it was 
crucial to prioritize the requirements of CONCYTEC (Voice of the Customer), the 
largest national funding center in Peru, which will enable the design of products 
(research centers, transversal laboratories, etc.) that must be managed and the-
refore monitored. Finally, a PEI aligned with the requirements of CONCYTEC is 
justified by the increased probability of obtaining research funding that sustains 
and promotes the research of an academic institution.

Keywords: Strategic Research Plan (SRP), Quality Function Deployment (QFD), The 
Voice of Client (VOC), quality of house (HOQ), Management, Planning, CONCYTEC.

1.  INTRODUCCIÓN

La investigación científica no solo impulsa el avance del conocimiento, sino 
que también tiene un impacto directo en el crecimiento económico y en la 
sociedad (Dickerson et al., 2020; Barbarin et al., 2020). En el caso de Perú, 
alinear las investigaciones con las necesidades específicas de la nación se vuel-
ve esencial para optimizar al máximo las fortalezas que ofrecen los recursos 
disponibles. Un Plan Estratégico de Investigación (PEI) se convierte en una 
herramienta fundamental en una institución académica, ya que proporciona 
una guía clara y coherente para las organizaciones académicas y de centros de 
investigación en la consecución de objetivos estratégicos (Rubin, 2019).
El establecimiento de un PEI en Perú permitirá que las investigaciones se enfo-
quen en áreas prioritarias y desafíos específicos que el país enfrenta. Al iden-
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tificar las necesidades del país y alinear las investigaciones, se garantiza que 
el impacto de la investigación sea significativo y relevante para la sociedad 
peruana. Además, el PEI facilitará la asignación adecuada de recursos y la op-
timización de esfuerzos, evitando la dispersión y fomentando una mayor efi-
ciencia en la generación de resultados científicos y tecnológicos (Pinto et al., 
2020; Rozak et al., 2021).

Al adoptar un enfoque estratégico en la investigación, Perú podrá impulsar su 
competitividad de país y global. El PEI proporcionará una visión a largo plazo, 
estableciendo metas y tareas objetivas para mejorar la calidad y la relevancia 
de las investigaciones (Chiang & Tumminia, 2022). Al orientar los esfuerzos de 
las organizaciones académicas y de investigación hacia la resolución de pro-
blemas reales del país, se fomentará el desarrollo sostenible, se fortalecerá la 
capacidad científica y se impulsará la innovación. En última instancia, un PEI 
sólido y bien implementado permitirá que la investigación científica en Perú 
juegue un papel integral en la transformación y el crecimiento del país (Barba-
rin et al., 2020).

La alineación de las investigaciones con las necesidades del país es un elemen-
to clave para garantizar que los recursos destinados a la investigación sean 
utilizados de manera eficiente y efectiva (Ouyang et al., 2022). En un contexto 
como el de Perú, donde los recursos pueden ser limitados, es fundamental 
asegurarse de que las investigaciones se enfoquen en áreas estratégicas que 
aborden desafíos relevantes para el país (Cisneros et al., 2023). Al aplicar un 
marco lógico en la planificación del PEI, se establecerán objetivos claros y re-
sultados esperados que estén alineados con las prioridades nacionales (Chiang 
& Tumminia, 2022). Además, es importante definir actividades específicas que 
contribuyan al desarrollo sostenible y exitoso de las organizaciones académi-
cas y de investigación en Perú, maximizando así el impacto de la inversión en 
investigación.

La utilización del Quality Function Deployment (QFD) en el proceso de pla-
nificación estratégica del PEI asegurará una participación activa de todos los 
interesados involucrados en el proceso (Erdil & Arani, 2019). El QFD permite 
recopilar las voces de los diferentes actores, tales como investigadores, estu-
diantes, industria y sociedad en general, identificando sus necesidades, pro-
blemáticas y potencialidades (Pokorni et al., 2022). Esta participación activa y 
el conocimiento profundo de las expectativas de los diversos actores permiti-
rán diseñar un PEI que sea verdaderamente inclusivo y que tenga un impacto 
positivo en toda la comunidad académica y científica del país. Asimismo, el 
QFD ayudará a establecer prioridades y a tomar decisiones fundamentadas en 
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base a las demandas y requerimientos de los stakeholders involucrados (Adbel 
et al., 2019; Dinçer et al., 2019).

La determinación de las actividades para la elaboración del PEI implica lidiar 
con una gran complejidad debido a la variedad de actores involucrados (Abdel 
et al., 2019). Para asegurar que las actividades sean adecuadas, es necesario 
recopilar información real basada en la “Voz del Cliente” (VOC), es decir, las 
voces de las personas que se verán impactadas por la propuesta del PEI y cuyas 
vidas y realidades se espera mejorar (Palominos et al., 2019). La VOC es rica 
en información, por lo que debe ser recopilada, procesada y organizada de 
manera jerárquica, tomando en cuenta que algunos clientes pueden tener una 
mayor importancia y, por lo tanto, sus requerimientos deben tener una mayor 
prioridad. 

El acceso a los fondos de investigación ofrecidos por CONCYTEC, a través de 
Prociencia, representa una oportunidad invaluable para el desarrollo de in-
vestigaciones relevantes y de calidad en Perú. Sin embargo, para aprovechar 
plenamente esta oportunidad, es fundamental contar con un PEI sólido y 
bien estructurado. El PEI debe demostrar la coherencia y pertinencia de las 
investigaciones propuestas, vinculándolas de manera clara y precisa con las 
necesidades y prioridades del país. Un PEI bien fundamentado y respaldado 
por un marco lógico y el uso del QFD aumentará las posibilidades de éxito al 
acceder a los fondos de investigación (Chen & Bullington, 1993) ofrecidos por 
CONCYTEC. Además, este enfoque estratégico fortalecerá la capacidad de las 
organizaciones académicas y centros de investigación en Perú para generar 
conocimiento y contribuir de con significancia al desarrollo científico, tecnoló-
gico y para la sociedad de nuestra nación todavía en construcción. Este paper 
se presentará un enfoque secuencial por fases para el establecimiento del PEI 
utilizando el QFD. 

La implementación del método QFD, facilita una adecuada re-orientación de la 
investigación desarrollada en una institución educativa. Con este propósito, es 
imprescindible valorar de manera primordial todos los requisitos establecidos 
por CONCYTEC, que actúa como la voz del cliente. Esta consideración permiti-
rá, a su vez, el diseño de productos y servicios educativos, tales como centros 
de investigación, laboratorios transversales y otros componentes que requie-
ren de una gestión eficiente; por ende, es fundamental que sean monitorea-
dos de manera periódica para asegurar su calidad y efectividad. Finalmente, 
se espera que este estudio contribuya a fortalecer la capacidad de las orga-
nizaciones académicas y centros de investigación en Perú para acceder a los 
fondos de investigación ofrecidos por CONCYTEC y, al mismo tiempo o indirec-
tamente, aumentar la calidad y la relevancia de las investigaciones que resuel-
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van problemas concretos en el país. El establecimiento de un PEI basado en el 
QFD como herramienta de planificación estratégica permitirá avanzar hacia un 
desarrollo científico y académico más sólido y alineado con las necesidades de 
la sociedad y el país en general. En ese sentido, el presente paper tiene como 
meta principal proponer un enfoque integral para el establecimiento de un PEI 
en el contexto peruano, utilizando el QFD como herramienta fundamental. El 
QFD permitirá identificar y priorizar los requerimientos y expectativas de los 
interesados involucrados, priorizando a CONCYTEC, la organización que provee 
fondos para la investigación en el país.

2.  METODOLOGÍA

En el diseño del plan estratégico integral, se utilizó la metodología QFD como 
una herramienta fundamental. El QFD permitió identificar y rastrear los re-
querimientos del cliente, en este caso, CONCYTEC, la organización encargada 
de proveer fondos para investigación en Perú. Mediante esta metodología, se 
logró establecer las tareas y responsabilidades individuales de los diferentes 
miembros o grupos involucrados en el proceso de investigación de una uni-
versidad sin fines de lucro del interior del pais. Además, el QFD proporcionó 
un mecanismo eficiente para realizar un seguimiento del rendimiento de la 
investigación en relación con las metas establecidas. La Figura 1 proporciona 
una representación gráfica de este proceso, mostrando cómo la voz del cliente 
se integra en cada etapa del plan estratégico.

Figura 1
Modelo propuesto de QFD para el planeamiento estratégico

Para el desarrollo del plan estratégico, se elaboró un flujograma que esque-
matice las fases a realizar en la metodología aplicada. Este diagrama de flujo 
visualiza claramente el flujo de trabajo y los elementos que forman el proceso 
de planificación estratégica de la investigación; desde la identificación de los 
requerimientos del cliente hasta el seguimiento de los indicadores de investi-
gación estratégica general. El diagrama de flujo sirve como una guía práctica 
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para todos los participantes, facilitando la comprensión y ejecución del plan 
estratégico.

La implementación del QFD en el plan estratégico de investigación es un en-
foque estructurado y sistemático. Mediante el uso de esta metodología, se 
estableció un marco de trabajo claro y coherente que permite a la universidad 
seguir las etapas necesarias para lograr los metas propuestos. El QFD propor-
cionó una forma de mapear los requerimientos y expectativas del cliente, ase-
gurando que los actores de la investigación se alinearan de manera efectiva 
con los desafíos y prioridades específicos que el país enfrenta.

Al utilizar el QFD, se logró una asignación adecuada de recursos y una optimi-
zación de los esfuerzos en la generación de resultados científicos y tecnológi-
cos. La metodología QFD permitió evitar la dispersión y enfocar los recursos 
hacia las áreas prioritarias identificadas. Esto se tradujo en una mayor eficien-
cia y efectividad en las investigaciones, asegurando que el impacto de la inves-
tigación sea significativo y relevante para la sociedad peruana en general. En la 
Figura 2 se muestra el flujograma que representa las etapas a desarrollar para 
obtener el PEI de una universidad sin fines de lucro del interior del país. 

Figura 2
Flujograma de las etapas desarrolladas con la metodología QFD
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3.  RESULTADOS

Durante el proceso de diseño del plan estratégico de investigación, se utilizó 
la metodología QFD para desarrollar una Casa de la Calidad en cada una de 
las fases identificadas (diseño, producto, gestión y control). Estas Casas de la 
Calidad permitieron un enfoque integral y detallado, abordando aspectos cla-
ve como los indicadores clave de rendimiento (KPIs), la asignación de respon-
sabilidades y las políticas institucionales necesarias para alcanzar el objetivo 
de acceder a los fondos de investigación ofrecidos por CONCYTEC. Cada Casa 
de la Calidad se elaboró de manera exhaustiva y se distribuyó correctamente, 
asegurando una cobertura completa de los elementos esenciales para el éxito 
del plan estratégico.

Un ejemplo concreto del resultado obtenido a través de la metodología QFD es 
la Casa de la Calidad desarrollada para la Fase 4 del plan estratégico. La Figura 
3 muestra el producto final de esta fase, que consiste en una matriz de control 
elaborada específicamente para la institución académica objeto de estudio en 
este artículo. En la figura se puede identificar el layout general; los autores 
sugieren no ver los detalles puesto que la información es amplia y más bien lo 
que se busca es mostrar la magnitud integral objetiva de la casa de la calidad 
del trabajo desarrollado. Esta matriz representa los diferentes elementos de 
control en la implementación del plan estratégico y proporciona una estructu-
ra clara y organizada para orientar las acciones y decisiones correspondientes. 
La Casa de la Calidad de la Fase 4 se convierte en una herramienta valiosa para 
asegurar la coherencia y el cumplimiento de los objetivos estratégicos estable-
cidos, brindando un esquema práctico para los lideres de la implementación 
del plan.
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Figura 3
Layout de una Casa de calidad: Matriz de Control (uso referencial, únicamente se debe 
usar como referencia para evidenciar la magnitud del análisis en un PEI).

La comprensión de la voz del cliente en relación con los programas transver-
sales resultó ser un desafío debido a su alta complejidad, lo cual requirió una 
exhaustiva investigación para comprender a fondo sus requerimientos especí-
ficos. Como parte del objetivo central de establecer el PEI para acceder a los 
fondos de los concursos, se identificó que los requerimientos de CONCYTEC 
se centran en la generación de conocimiento de los sectores principales que 
aporten al desarrollo del Perú. Sin embargo, una universidad del interior pue-
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de tener otras prioridades y dada su autonomía puede no estar en sintonía en 
CONCYTEC. Sin embargo, la investigación en dicha universidad podría no ser 
sostenible, por lo que se recomienda escuchar la voz del cliente en el desarro-
llo del PEI.

En la Tabla 1 se presenta una síntesis de los requerimientos más urgentes del 
cliente, tanto en términos de las áreas de conocimiento y de los sectores de 
desarrollo. Esta tabla muestra una visión total de las principales áreas y sec-
tores que deben ser considerados en el diseño del plan estratégico de investi-
gación, proporcionando una base sólida para la selección y priorización de las 
áreas temáticas y proyectos que se alinearán con los objetivos de CONCYTEC. 
El análisis detallado de estos requerimientos prioritarios permitirá orientar las 
investigaciones hacia las áreas de mayor relevancia y potencial impacto, ase-
gurando así una mayor efectividad y pertinencia en la asignación de recursos y 
la generación de resultados científicos y tecnológicos.

Tabla 1
Resumen de los requerimientos prioritarios de CONCYTEC al 2020

Acciones Estraté-
gicas Específicas: 
Financiamiento 
Concursable de 
Investigaciones

Prioridades de las convocatorias

Áreas de conocimiento Sectores priorizados

Proyectos de I+D+I 
con participación 
internacional – CDTI 
España

Proyecto entre empresas pe-
ruanas y españolas, las Univer-
sidades pueden presentarse 
como entidades colaborativas 
en las siguientes líneas de 
conocimiento: 
● Ciencias de la Vida y Biotec-
nología.
● Ciencia y Tecnología de 
Materiales.
● Tecnologías de Información y 
Comunicación.
● Ciencias y Tecnologías Am-
bientales.
● Ciencias Básicas (Biología, 
Física, Matemática y Química)

La presentación de 
las postulaciones en 
este concurso deben 
alinearse a los sectores 
o riubros de conoci-
miento requeridas. 
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Incorporación de 
investigadores 

Deberán estar enmarcado en 
una de las siguientes áreas del 
conocimiento:
● Ciencias de la Vida y Biotec-
nología.
● Ciencia y Tecnología de 
Materiales.
● Tecnologías de Información y 
Comunicación.
● Ciencias y Tecnologías Am-
bientales.
● Ciencias Básicas (Biología, 
Física, Matemática y Química)

Las sugerencias que 
se presenten en este 
concurso deberán 
estar relacionadas a 
algún sector mencio-
nado, que atienda con 
claridad estratégica las 
demandas de las bre-
chas del conocimiento 
de mucha importancia 
para el desarrollo del 
Perú́. 

Proyectos de inves-
tigación aplicada y 
desarrollo tecnoló-
gico I+D

Las sugerencias que se presen-
ten en este concurso debe-
rán estar alineadas a alguna 
de los siguientes rubros del 
conocimiento, impulsando a 
su vez el uso de herramientas 
tecnológicas transformadoras 
disruptivas y de avanzada, 
como las TICs, biotecnologías, 
nanotecnologías o ciencias de 
los materiales.

Las presentaciones 
que postulen en este 
concurso deben estar 
alineadas a los sectores 
o áreas de conocimien-
to requeridas

Proyectos de inves-
tigación básica

Las presentaciones que pos-
tulen en este concurso deben 
estar relacionadas a los rubros 
del conocimiento según OCDE. 

No presenta.

Con el objetivo de lograr los Objetivos Estratégicos establecidos (ver Tabla 2), 
se ha dado prioridad al desarrollo de líneas de investigación multidisciplinarias 
propuestas en la matriz 1 del QFD. Esta matriz, que se encuentra en la Fase 1 
del proceso de planificación estratégica (ver Figura 1), desempeña un papel 
fundamental en la selección y priorización de las áreas temáticas de investi-
gación que deben ser atendidas por los centros de investigación involucrados.
En la matriz 1 del QFD, se establecen las interrelaciones entre las áreas de 
conocimiento identificadas en la Fase 1 y los centros de investigación respon-
sables de llevar a cabo dichas áreas. Esta matriz proporciona una visión clara 
de la distribución de responsabilidades y actividades de investigación entre los 
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diferentes centros, garantizando una colaboración efectiva y una asignación 
adecuada de recursos.

La Tabla 2 resume una parte de los objetivos estratégicas derivadas direc-
tamente de la matriz 1 del QFD, los cuales se alinean con las necesidades 
identificadas por CONCYTEC. Estos objetivos estratégicos buscar re-orientar 
la investigación para el desarrollo de áreas clave sen las que se concentran 
los esfuerzos para lograr un impacto significativo en el desarrollo científico y 
tecnológico de Perú. Al enfocarse en el desarrollo de líneas de investigación 
multidisciplinarias dentro de los centros de investigación designados, se busca 
promover la cooperación y la sociabilización del conocimiento entre diferentes 
disciplinas, potenciando así la capacidad de abordar los desafíos y necesidades 
del país de manera integral y efectiva.

Tabla 2
Objetivos Estratégico del plan estratégico de investigación (PEI)

Item Objetivos Estratégicos. Desarrollar investigación en:

Investigación, 
Desarrollo e 
innovación

OE.15.1: Inteligencia Artificial aplicada a la educación, salud e in-
dustria.

OE.11.2: Salud pública ocupacional y gestión estomatológica.
OE.12.3: Estructuras, geología, materiales de construcción e im-

pactos ambientales de obras públicas y edificaciones.
OE.12.4: Recursos hídricos tomando en cuenta los cambios climá-

ticos.
OE.13.5: Tecnología e innovación en el agro, salud y medio ambien-

te para la elaboración de nuevos productos agrícolas.
OE.15.6: Super alimentos, Microorganismos asociados a heladas 

en cultivos comerciales.
OE.13.7: Turismo, e informática en ecoturismo y medioambiente.

Las acciones estratégicas específicas desempeñan un papel fundamental en la 
implementación efectiva del plan estratégico de investigación. Estas acciones, 
detalladas en la Tabla 3, representan los componentes clave del diseño estra-
tégico que se derivan de la matriz 2 del QFD. En esta fase del proceso, se consi-
deran cuidadosamente las propuestas y alternativas técnicas para abordar los 
problemas y desafíos identificados anteriormente.



126 IECOSIECOS

Jose Luis Mantari Laureano, Edgardo Martin Figueroa Donayre, Julio Lu Chang Say, Toribio Tapia Molina, 
Carolina Soto Carrion, Alvaro Sergio Armas Olivera, Lizbeth Cuba

La matriz 2 del QFD, representada en la Figura 2 como M2, proporciona una es-
tructura sistemática para vincular los requerimientos identificados (objetivos 
estratégicos) con las acciones estratégicas necesarias. Cada acción estratégica 
se desarrolla con el propósito de abordar un conjunto específico de necesida-
des y prioridades establecidas en el plan estratégico. Estas acciones se definen 
de manera clara y concisa, y se establecen las responsabilidades correspon-
dientes para su implementación exitosa.

Al utilizar la matriz 2 del QFD, se logra una alineación efectiva entre los re-
querimientos del cliente (ahora objetivos estratégicos) y las acciones estra-
tégicas propuestas. Esto asegura que el plan estratégico de investigación esté 
estrechamente vinculado con las necesidades y prioridades de CONCYTEC. La 
implementación de estas acciones estratégicas contribuirá directamente en 
el logro de las metas establecidas en el PEI, impulsando así el desarrollo de 
investigaciones relevantes y de alta calidad en Perú.

Tabla 3
Acciones Estratégicas Específicas del plan Estratégico de Investigación

Acciones Estratégicas

OE:
Desarrollar La 
Excelencia en I+D+I 
(Investigador y do-
cente investigador)

AEE.01.1: Incorporar nuevos investigadores y/o docentes in-
vestigadores con doctorado, con experiencia en 
liderar proyectos I+D+I, y publicación en revistas 
internacionales indexadas Scopus/WOS.

AEE.01.2: Incorporar docentes investigadores (maestros y/o 
bachilleres) con experiencia en proyectos I+D+I, 
y publicación en revistas indexadas Scopus/WOS.

AEE.01.3: Implementar el año sabatino en Investigación
AEE.01.4: Crear los objetivos individuales del investigador
AEE.01.5: Elaborar el programa para mejorar en los docentes 

la capacidad de Publicar en revistas internaciona-
les indexadas Scopus/WOS.

AEE.01.6: Elaborar el programa de fortalecimiento de lide-
razgo para los docentes investigadores

AEE.01.7: Implementar proyectos multidisciplinarios I+D+I
AEE.01.8: Capacitar al docente en la utilización de las herra-

mientas TICs aplicadas a la investigación
AEE.01.9: Reconocer de la labor del docente investigador
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Estudiantes de 
pregrado y pos-
grado

AEE.01.10: Mejorar en el estudiante de pregrado y posgrado 
la capacidad de Publicar en revistas internaciona-
les indexadas Scopus/WOS. Enfocarse en la filo-
sofía primero el artículo luego la tesis.

AEE.01.11: Fomentar la participación de los docentes inves-
tigadores con alumnos de postgrado y pregrado 
en proyectos I+D+I

AEE.01.12: Promover la participación de los alumnos de pre-
grado y posgrado en grupos o redes de investiga-
ción nacional e internacional

AEE.01.13: Promover e impulsar la participación del investi-
gador en Congresos Nacionales e Internacionales

AEE.01.14: Realizar programa de inglés para los estudiantes 
de pregrado

Infraestructura

AEE.03.15: Crear convenios con otras Institutos y centros de 
investigación que desarrollan CTI

AEE.03.16: Crear convenios con laboratorios de investiga-
ción que desarrollan CTI

AEE.03.17: Crear una plataforma virtual académica de 
investigación

AEE.03.18: Desarrollar nuevos clientes: instituciones, em-
presas privadas y públicas, nacionales e interna-
cionales

AEE.03.19: Implementar el plan de adquisición y/o reno-
vación de la infraestructura y equipamiento de 
investigación adecuada de los laboratorios

AEE.03.20: Desarrollar ambientes (laboratorios, centros de 
investigación, otros), cómodos, espaciosos, con 
buena iluminación y de fácil acceso

AEE.03.21: Elaborar proyecto de construcción del departa-
mento académico y administrativo de investiga-
ción

AEE.05.22: Evaluar y actualizar las líneas de investigación 
de las escuelas de posgrado. Tomar en cuenta la 
guía de CONCYTEC.

AEE.05.23: Evaluar y actualizar las líneas de investigación 
de las escuelas de pregrado. Tomar en cuenta la 
guía de CONCYTEC.
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El proceso de desarrollo del despliegue de la casa de la calidad se realizó de 
manera exhaustiva y completa, permitiendo obtener información valiosa para 
el diseño del plan estratégico de investigación. Sin embargo, con el fin de man-
tener la presentación de este artículo concisa, la descripción detallada de las 
Casas de la Calidad se omitirá en esta ocasión. Estas Casas de la Calidad son 
herramientas fundamentales que nos permiten identificar y comprender los 
requerimientos del cliente, así como establecer objetivos claros y definir las 
acciones necesarias para lograrlos.

A partir del desarrollo de las Casas de la Calidad, se obtuvieron las métricas 
clave de desempeño o KPIs (Key Performance Indicators), los cuales juegan 
un papel crucial en el monitoreo y evaluación del avance hacia el logro de las 
metas estratégicas. Estos KPIs se presentan de manera detallada en la Tabla 4, 
y se derivan directamente de las metas y acciones estratégicas establecidas en 
el plan. Cada indicador de desempeño proporciona una medida cuantitativa o 
cualitativa que permite evaluar el éxito o el grado de avance en relación con 
los objetivos planteados.

Tabla 4
Desarrollo de Métricas clave de Desempeño o Indicadores de Gestión CONCYTEC

Acciones Estratégicas Específicas Indicadores

Contratar investigadores y/o docen-
tes investigadores con Doctorado 
con experiencia en liderar proyec-
tos I+D+I, y publicación en revistas 
internacionales indexadas Scopus/
WOS.

Número de investigadores y /o docentes 
investigadores con PhD contratados en la 
sede principal (mínimo uno por cada escuela 
de ingeniería y uno por salud).

Contratar e invitar a docentes inves-
tigadores (maestros y/o bachilleres) 
con experiencia en proyectos I+D+I, 
y publicación en revistas indexadas 
Scopus/WOS.

Número de docentes investigadores con 
maestría contratados en todas las sedes 
(Sede principal: mínimo dos por cada es-
cuela de ingeniería y dos por salud, filiales: 
mínimo dos por cada filial).

Ejecutar el año sabatino en Investi-
gación

Aprobar el año sabatino en consejo universi-
tario. Y definir cantidades por año.

Cuantificar los objetivos individua-
les del docente investigador (al 
2030)

Reporte de desempeño de los objetivos indi-
viduales cuantificados del docente investiga-
dor. Se debe establecer un número mínimo 
de investigaciones publicadas de acuerdo a 
estándares internacionales
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Seguir el desempeño individual del 
docente investigador con respecto 
a los objetivos

Seguimiento individual al docente investiga-
dor respecto a objetivos individuales

Capacitaciones en mejorar las capa-
cidades de publicación del docente 
investigador en revistas internacio-
nales indexadas en Scopus/WOS.

Numero de capacitaciones anuales en he-
rramientas de investigación para mejorar las 
capacidades de publicación de los docentes.

Cursos de redacción e interpreta-
ción de textos en inglés para docen-
tes investigadores, investigadores 
de posgrado y tesistas

Numero de cursos anuales de redacción 
e interpretación de textos en inglés para 
docentes.

Completar la capacitación con 
divulgación en revistas indexadas 
en Scopus

Cantidad de publicaciones en publicaciones 
indexadas en Scopus.

Implementar y/o ejecutar Las asig-
naturas de gestión y liderazgo

Número asignaturas de gestión y liderazgo 
realizados.

Completar la capacitación con 
pasantías en pasantías en empresas 
privadas y nacionales a nivel nacio-
nal e internacional

Número de pasantías realizadas por docen-
tes en empresas privadas y nacionales (por 
año a los mejores docentes)

Elaborar proyectos de investigación 
multidisciplinarios de acuerdo a las 
líneas de investigación

Número de proyectos de investigación multi-
disciplinarios a realizar 

Concurso mejores perfiles de 
proyectos de investigación multidis-
ciplinario (tener como referencia las 
bases de CONCYTEC)

Número de concursos mejores perfiles de 
proyectos de investigación multidisciplinario 
a realizar.

Presentar los mejores perfiles de 
proyectos a desarrollar a CONCYTEC Número de perfiles de proyectos a presentar.

Efectuar el dictado de curso - taller 
para la utilización de Tics en las 
actividades de los investigadores

Número de cursos taller para la utilización de 
TIC’s a realizar.

Reconocer y premiar los mejores 
trabajos de investigación 

Cantidad de trabajos de investigación pre-
miados.

Reconocer y premiar las mejores 
publicaciones en revistas interna-
cionales indexadas Scopus/WOS.

Número mínimo de publicaciones en revista 
indexadas (Scopus/WOS)

Implementar curso-taller para me-
jorar las capacidades de publicación 
del investigador en revistas interna-
cionales indexadas Scopus/WOS.

Número de cursos para mejorar las capacida-
des de publicación del estudiante realizados
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Incrementar la participación de los 
alumnos de pregrado en todo tipo 
de actividades de investigación

Razón de alumnos de pregrado que partici-
pan en las actividades de investigación.

Invitar a los estudiantes de pre-
grado y posgrado a participar en 
proyectos de I+D+I

Porcentaje de estudiantes de pregrado y 
posgrado que participan en proyectos de 
I+D+I

Participación de los alumnos de 
posgrado y pregrado en grupos o 
redes de investigación del país y 
global

Porcentaje de estudiantes de posgrado y 
pregrado en grupos o redes de investigación 
(controlado por la plataforma web)

Facilitar la participación de los 
investigadores en congresos Número de congresos a participar.

Implementar el curso obligatorio 
de inglés en todas las escuelas de 
pregrado

Porcentaje implementación del curso de 
inglés realizado (por año especialmente en 
las escuelas de ingeniería y salud)

Fortalecer y/o ejecutar convenios 
con otros Institutos, centros de 
investigación que desarrollan CTI y 
empresas privadas

Número de convenios con instituciones 
públicos y privados realizados y empresas 
privadas)

Fortalecer y/o ejecutar convenios 
con laboratorios de investigación 
que desarrollan CTI

Número de convenios con laboratorios públi-
cos y privados realizados 

Desarrollar una plataforma virtual 
académica de investigación

Porcentaje de desarrollo de la plataforma 
virtual realizado

Seguir las convocatorias de CON-
CYTEC y otras instituciones públicas 
y privadas, nacionales e internacio-
nales

Número de seguimiento de convocatorias de 
CONCYTEC y otras instituciones públicas y 
privadas realizado

Dotar de infraestructura y equipa-
miento básico a los laboratorios

Porcentaje de equipos básico de los labora-
torios adquiridos

Verificar y/o construir ambientes 
cómodos, espaciosos, con buena 
iluminación y de fácil acceso

Porcentaje de avance de ambientes desa-
rrollados por año (laboratorios, consultoría, 
centros de investigación, otros).

Ejecutar proyecto de construcción 
del departamento académico y 
administrativo de investigación

Porcentaje de ejecución de la construcción 
del departamento académico y administrati-
vo de investigación.

Evaluar las líneas de investigación 
de las escuelas de posgrado

Porcentaje de actualización de las líneas de 
investigación de las escuelas de posgrado.

Actualizar las líneas de investigación 
de las escuelas de pregrado

Porcentaje de actualización de las líneas de 
investigación de las escuelas de pregrado.

Realizar un estudio de mercado 
laboral Porcentaje de estudio de mercado realizado.
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Una contribución significativa de este artículo radica en la inclusión de los KPIs 
dentro del despliegue de la Casa de la Calidad. Esto implica que cada acción 
estratégica se vincula directamente con un indicador de resultado específico, 
lo que permite establecer una conexión concreta entre los resultados espera-
dos y la realidad. Este enfoque garantiza una mayor transparencia y efectividad 
en la evaluación del desempeño, ya que se dispone de un conjunto claro de 
indicadores que reflejan el impacto de las acciones estratégicas en relación 
con los objetivos establecidos. La Tabla 2 ofrece una visión general de estos 
indicadores de resultado y su relación con las acciones estratégicas, brindando 
una guía práctica para el seguimiento y control del progreso en la implementa-
ción del plan estratégico de investigación. Complementariamente, en Figueroa 
et al. (2023) se pueden encontrar KPIs, políticas y estrategias complementarias 
a este estudio, para así obtener recursos de investigación usando la voz del 
cliente, es este caso: CONCYTEC. 

Por otro lado, es importante hacer hincapié en que, en los últimos años, diver-
sas universidades públicas como la UNI, la UNMSM y la UNALM han estableci-
do objetivos estratégicos muy marcados con el propósito de acceder a fondos 
sustanciales destinados a la investigación, alineándose de manera precisa con 
los requisitos estipulados por CONCYTEC. Estas instituciones educativas han 
logrado recientemente obtener “las alianzas doctorales (Prociencia, 2024)”, 
que proporcionan una inyección financiera de aproximadamente 13 millones 
de soles a cada una de ellas. Para llegar a este logro, debieron alinear sus es-
trategias con las líneas de investigación promovidas por Prociencia, contar con 
laboratorios debidamente equipados y funcionales, establecer alianzas inter-
nacionales clave y colaborar con profesores que posean altas categorías en 
el sistema de evaluación de Renacyt. A pesar que no hay evidencias del uso 
del QFD como metodología, se subraya que es de suma importancia que las 
universidades públicas ubicadas en el interior del Perú, así como también las 
universidades privadas que operan con fines de lucro, sigan y continúen las 
iniciativas exitosas que han puesto en marcha estas universidades públicas. En 
adición a esto, se recomienda seguir las pautas y recomendaciones expuestas 
en este manuscrito para maximizar la obtención de fondos millonarios que se 
destinan a la investigación en los centros educativos, utilizando de manera es-
tratégica el despliegue de la casa de la calidad y la voz del cliente final, es decir 
CONCYTEC (Prociencia).
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4.  CONCLUSIONES

Las líneas de investigación, obtenidas a través del proceso de diseño, segui-
miento y control de la Casa de la Calidad, representan áreas de investigación 
que se ajustan a los requisitos de CONCYTEC. Este enfoque basado en el QFD 
ha demostrado ser exitoso, ya que ha resultado en un Plan Estratégico de In-
vestigación sólido con objetivos claros y alineados tanto con los requisitos de 
CONCYTEC como con las necesidades específicas del Perú. Además, sienta las 
bases para atraer la atención de clientes privados, tanto nacionales como ex-
tranjeros.

La elaboración e implementación del PEI basado en la metodología del QFD ha 
demostrado ser una herramienta efectiva para alinear las investigaciones con 
las necesidades y requerimientos específicos de CONCYTEC y del Perú en ge-
neral. Esto garantiza que la investigación realizada sea relevante y significativa 
para abordar los desafíos y demandas del país, impulsando así el desarrollo 
científico, tecnológico y socioeconómico.

La alineación del PEI con los requerimientos de CONCYTEC y las necesidades 
del Perú aumenta considerablemente las posibilidades de obtener fondos que 
respalden e impulsen investigaciones de alto valor. Estas investigaciones, a su 
vez, tienen un impacto positivo en la localidad y la región donde se encuentra 
la institución académica, generando conocimiento que se traduce en la pro-
ducción de paper científicos y el registro de patentes. El enfoque de primero 
el artículo científico y luego la tesis debe implementarse tanto en pregrado 
como en posgrado. Este conocimiento, junto con los artículos y las patentes 
generados, fomentará el espíritu emprendedor y sentará las bases para futu-
ros emprendimientos.

El PEI también ofrece una oportunidad para fortalecer la capacidad y la in-
fraestructura de investigación en el país. Al identificar las áreas prioritarias y 
los sectores de desarrollo clave, se pueden asignar recursos de manera estra-
tégica y optimizar los esfuerzos de investigación. Esto no solo mejora la eficien-
cia en la generación de resultados científicos y tecnológicos, sino que también 
contribuye al fortalecimiento de la comunidad científica y académica, atrayen-
do talento y recursos adicionales.

No obstante, el éxito de este PEI también depende en gran parte de la toma 
de decisiones estratégicas a cargo de las autoridades y las instituciones com-
petentes. Por lo tanto, es crucial que la academia, como autoridad técnica en 
la materia, abogue ante el gobierno y las autoridades pertinentes para que se 
consideren y se implementen sus propuestas y planteamientos técnicos. De 
esta manera, se asegurará el respaldo político necesario para el desarrollo y 
la ejecución efectiva del PEI, maximizando así su impacto en la producción de 
investigaciones para el desarrollo científico en el país.
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Así mismo, el enfoque multidisciplinario de las líneas de investigación pro-
puestas en el PEI es fundamental para abordar los problemas complejos y mul-
tidisciplinarios que enfrenta la sociedad actual. Al promover la colaboración y 
la integración de diferentes disciplinas, se fomenta la generación de soluciones 
innovadoras y la transferencia de conocimientos entre áreas de estudio, lo que 
a su vez amplía el impacto y la relevancia de las investigaciones realizadas.

Por último, es importante destacar que el éxito del PEI no solo depende de la 
planificación estratégica teórica, sino fundamentalmente del compromiso y la 
colaboración de todas las partes involucradas, incluidas las instituciones aca-
démicas, los investigadores, las autoridades gubernamentales y los sectores 
privados. Es fundamental establecer mecanismos de coordinación y comuni-
cación efectivos para asegurar la implementación adecuada del PEI y la soste-
nibilidad en el tiempo de las iniciativas de investigación y desarrollo en el país.
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RESUMEN

El estudio de la influencia de la salud mental en el comporta-
miento del consumidor, a través del enfoque de la teoría de 
juegos, demuestra que la disposición inicial de los consumido-
res a tomar decisiones seguras es fundamental para lograr una 
estabilidad en sus elecciones. En contraste, los individuos que 
padecen trastornos de salud mental muestran una demora es-
pecífica en sus decisiones estratégicas. El estudio evidencia que 
es factible disuadir a los consumidores de adoptar conductas 
inseguras a través de incentivos positivos, como bonificaciones, 
y negativos, como multas, con una sensibilidad equiparable en 
ambos casos. Asimismo, la eficaz gestión de la reducción de 
riesgos de efectos indirectos promueve una pronta adopción 
de conductas seguras por parte de los consumidores. Los resul-
tados encontrados proporcionan directrices significativas para 
la administración de la seguridad del consumidor. Se presentan 
recomendaciones prácticas desde distintas perspectivas: la del 
consumidor, la de los participantes del mercado y la del en-
torno de seguridad para consumidores con problemas de sa-
lud mental. En conclusión, el estudio propone una vía hacia un 
ambiente seguro para los consumidores que resulta beneficio-
so para todas las partes implicadas. El propósito es disminuir 
comportamientos de riesgo y promover un ambiente seguro, 
estableciendo un ciclo favorable de seguridad. La metodología 
utilizada en la investigación integra el análisis evolutivo de un 
juego con la evaluación de la estabilidad del sistema, lo cual 
establece un fundamento sólido para la comprensión y el abor-
daje de esta dinámica compleja.
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ABSTRACT

The study of the influence of mental health on consumer behavior, through the 
game theory approach, shows that the initial willingness of consumers to make 
safe decisions is essential to achieve stability in their choices. In contrast, indivi-
duals suffering from mental health disorders show a specific delay in their stra-
tegic decisions. The study shows that it is feasible to dissuade consumers from 
adopting unsafe behaviors through positive incentives, such as bonuses, and ne-
gative ones, such as fines, with comparable sensitivity in both cases. Likewise, 
the effective management of risk reduction of indirect effects promotes early 
adoption of safe behaviors by consumers. The results found provide significant 
guidelines for the management of consumer safety. Practical recommendations 
are presented from different perspectives: that of the consumer, that of market 
participants, and that of the safety environment for consumers with mental heal-
th problems. In conclusion, the study proposes a path towards a safe environment 
for consumers that is beneficial for all parties involved. The purpose is to reduce 
risky behaviors and promote a safe environment, establishing a favorable cycle of 
safety. The methodology used in the research integrates the evolutionary analysis 
of a game with the evaluation of the stability of the system, which establishes a 
solid foundation for understanding and addressing this complex dynamic.

Keywords: Health, Consumer, Safety, Behavior, Incentives.

1.  INTRODUCCIÓN

La naturaleza de la conexión entre la ansiedad y la depresión ha sido objeto 
de un intenso debate. En los últimos 15 años, se ha analizado la investigación 
en el contexto de tres modelos conceptuales: (a) la ansiedad y la depresión se 
diferencian en términos cuantitativos, (b) la ansiedad y la depresión se dife-
rencian en términos cualitativos, y (c) los síndromes combinados de ansiedad 
y depresión, conocidos como depresiones ansiosas, difieren tanto en términos 
cuantitativos como cualitativos de la ansiedad pura o la depresión pura (Maina 
et al., 2016). Se han explorado áreas clave de investigación, como la fenome-
nología, el tratamiento, el curso y el resultado, y se han revisado los hallazgos 
que respaldan cada una de estas perspectivas.

Tras la crisis provocada por la crítica incisiva de Mischel (1968) a los enfoques 
de los rasgos, el campo cobró nueva energía a principios de los años 1980 con 
la aparición de la taxonomía de cinco factores de los rasgos de personalidad, 
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que propone que cinco dimensiones son necesarias y suficientes para repre-
sentar la personalidad humana en términos de rasgos. Ordenadas en orden de 
magnitud de la varianza que se tiene en cuenta en las valoraciones de la perso-
nalidad, las cinco dimensiones son (1) extraversión, energía o entusiasmo; (2) 
amabilidad, altruismo o afecto; (3) escrupulosidad, control o coacción; (4) neu-
roticismo, afectividad negativa o nerviosismo; y (5) apertura a la experiencia, 
originalidad o mentalidad abierta (John y Srivastava 1999) (Kraus et al., 2021).

Aunque la taxonomía de los Cinco Grandes no ha sido aceptada universalmen-
te, hay un acuerdo general en que sirve como un marco integrador útil para 
pensar en las diferencias individuales a un nivel bastante alto de abstracción. 
Resulta un tanto sorprendente que el trabajo sobre los Cinco Grandes en psi-
cología —y, en un sentido más general, la preocupación subyacente por es-
tructurar la psicología de los rasgos— haya tenido hasta ahora poco impacto 
en la investigación sobre el consumo (Shanbhogue y Ranjith, 2024). Una razón 
para esto podría ser que, para fortalecer la relación entre la personalidad y 
los aspectos del comportamiento del consumidor, se ha advertido a los in-
vestigadores del consumo que “desarrollen sus propias definiciones y diseñen 
sus propios instrumentos para medir las variables de personalidad que inter-
vienen en la decisión de compra” (Kassarjian y Sheffet 1981, p. 169). Si bien 
la precisión predictiva puede mejorarse considerandos variables de diferencia 
individual específicas del dominio, la proliferación de medidas de rasgos ha 
llevado a una “Babel de conceptos y escalas” (John y Srivastava 1999, p. 102), 
y existe una necesidad imperiosa de incorporar variables de personalidad par-
ticulares en marcos más integrales e integradores (Huang & Yu, 2024).

En los últimos años, ha habido un creciente enfoque en la descripción de los 
diferentes trastornos del estado de ánimo, impulsado por los intentos de desa-
rrollar una taxonomía clínicamente relevante para los trastornos afectivos me-
diante la definición de criterios operativos claros para distinguir un trastorno 
de otro (Pollack, 2005). Esto se ha vuelto complicado debido a la superposición 
significativa de síntomas entre estos dos tipos de trastornos, como es evidente 
en el caso de pacientes ansiosos que experimentan síntomas depresivos con-
currentes y pacientes deprimidos que presentan síntomas de ansiedad simul-
táneamente (Awaludin y Al-Khaidar, 2023). El modo en que se diagnostican es-
tos pacientes tiene implicaciones importantes tanto para el tratamiento como 
para el pronóstico. El surgimiento de las compras grupales en línea proporcio-
na un nuevo patrón de consumo para los consumidores en la era del comercio 
electrónico. Sin embargo, muchos consumidores se dan cuenta de que a veces 
sus propios intereses no pueden garantizarse en el mercado de compras gru-
pales debido a la falta de regulación (Jiang et al., 2018). 
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La teoría de juegos evolutiva es una extensión de la teoría de juegos clási-
ca que busca explicar las propiedades de las poblaciones de organismos del 
mundo real y los ecosistemas que habitan, describiendo las estrategias de me-
jora de la aptitud mantenidas por las fuerzas de la evolución (Marsh, 2020). 
El enfoque propuesto aprovecha la teoría de juegos evolutiva para modelar 
las interacciones dinámicas entre los proveedores de atención médica, los pa-
cientes y las estrategias de tratamiento. Esto implicó un marco de modelado, 
que permite explorar decisiones estratégicas que se adaptan a las condiciones 
cambiantes (Reshi et al., 2023). El aprendizaje profundo, un subcampo de la 
inteligencia artificial, se integra en el enfoque para mejorar el apoyo a la toma 
de decisiones (Wu et al., 2024). 

Un estilo de vida sostenible es la elección inevitable para mitigar el cambio 
climático global. Este artículo describe una simulación multiagente para ana-
lizar el impacto de las preferencias, los parámetros de ingresos y la intensidad 
de la interacción en la toma de decisiones de los residentes sobre estilos de 
vida sostenibles considerando la interacción social (Hameed et al., 2022). Los 
resultados mostraron que las preferencias influyeron en la elección de los resi-
dentes y que los residentes con preferencias de intereses son más susceptibles 
a la información interactiva (Elhoushy & Lanzini, 2021). Los mayores benefi-
cios pueden inducir a los residentes a practicar un estilo de vida sostenible, 
mientras que la pérdida de costos y beneficios determina la tendencia macro 
de la toma de decisiones grupal. Además, se encontró que los nodos grandes 
(residentes con más vecinos) juegan un papel clave en guiar a los residentes 
a implementar un estilo de vida sostenible. Estos resultados mejoran nuestra 
comprensión del impacto de la interacción social en las decisiones individuales 
de practicar un estilo de vida sostenible (Jiayi y Devasia, 2023). Estos hallazgos 
podrían facilitar la implementación práctica de estilos de vida sostenibles y 
proporcionar nuevas formas de lanzar políticas relacionadas con la promoción 
de estilos de vida sostenibles (Cheng et al., 2019).

Es así que Chen et al. (2025) estudiaron el papel de las decisiones de com-
portamiento en el evento de compras de pánico de COVID-19 desde la pers-
pectiva de un juego evolutivo. En primer lugar, la actitud del público hacia el 
desarrollo del evento se divide en dos categorías: aquellos con una actitud 
negativa y aquellos con una actitud positiva. Al mismo tiempo, se introducen y 
cuantifican los conceptos de beneficios mentales y costos mentales, que sirven 
como factores clave en la toma de decisiones públicas. La ecuación dinámica 
de replicación se construye utilizando la matriz de percepción de beneficios, y 
se deducen el punto de equilibrio y las condiciones de estabilidad del modelo 
(Nguyen et al., 2021). 
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El comportamiento de los pacientes llamados en esta investigación consumi-
dores tiene un impacto significativo en el clima general del mercado o socie-
dad. El propósito de este artículo es descubrir el patrón evolutivo del compor-
tamiento de ansiedad-depresión que presenta un consumidor y minimizar su 
aparición (Tao et al., 2023). Para explorar un punto focal de interés, las con-
diciones de equilibrio de las estrategias y el proceso de evolución de compor-
tamiento, se construye un modelo de juego evolutivo a través de dos caras, 
conformado por consumidores con características de ansiedad-depresión y 
consumidores que no presentan es tipo de trastornos. Los resultados experi-
mentales del análisis de estabilidad y la dinámica de sistemas muestran que 
existen dos estados estables en los cuatro casos (comportamiento seguro, ges-
tión negativa) y (comportamiento inseguro, gestión negativa) (Cao & Huang, 
2022). 

Cuanto menor sea la disposición inicial de los consumidores a comportarse 
de manera insegura, más rápido alcanzarán un estado estable seguro en sus 
decisiones. Por el contrario, las elecciones estratégicas de los consumidores 
que no tienen este tipo de trastornos tienen un cierto retraso en las mismas. Si 
se busca disuadirse a los consumidores de elegir comportamientos inseguros 
tanto por el incentivo positivo de aumentar las bonificaciones como por el in-
centivo negativo al aumentar las multas. La sensibilidad de los dos incentivos 
es similar. En el caso de la pérdida por riesgo de efectos indirectos, cuando se 
controla eficazmente durante una atención segura, los consumidores rápida-
mente se inclinan hacia un comportamiento seguro. Estos hallazgos propor-
cionan una referencia para la gestión de la seguridad del consumidor. Así, con 
el fin de reducir conductas inseguras y lograr un círculo virtuoso del clima de 
seguridad, se propuso varias sugerencias prácticas desde tres perspectivas: el 
consumidor, miembros de mercado y el ambiente de seguridad de los consu-
midores con estos trastornos.

1.1 Rasgos de personalidad: el consumidor disposicional

Después de la incisiva crítica de Mischel (1968) a los enfoques basados 
en rasgos, el campo de estudio experimento un renacimiento a principios 
de los años 1980 con el surgimiento de la taxonomía de la teoría de ras-
gos, siendo lo más popular el modelo de cinco dimensiones. Este modelo 
propone que cinco dimensiones necesarias y suficientes para representar 
la personalidad humana en términos de rasgos. Estas dimensiones están 
organizadas de acuerdo a la magnitud de la variación considerada en las 
calificaciones de personalidad y son las siguientes: (1) extraversión, ener-
gía o entusiasmo; (2) amabilidad, altruismo o afecto; (3) escrupulosidad, 
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control o restricción; (4) neuroticismo, afectividad negativa o nerviosismo; 
y (5) apertura a la experiencia, originalidad o mentalidad abierta (Garbars-
ki, 2012).

1.2 Preocupaciones personales: el consumidor que busca objetivos

Un segundo avance importante en la psicología de la personalidad ha sido 
el énfasis en el lado activo de la personalidad, que se centra en conceptos 
motivacionales de nivel medio, como los esfuerzos personales (Emmons 
1989), los proyectos personales (Little 1989) y las tareas de la vida (Can-
tor 1990). Little (1999) ha llamado a esta nueva orientación la revolución 
conativa en psicología de la personalidad (Lee, 2017). Los esfuerzos perso-
nales son cosas que las personas normalmente intentan hacer, los proyec-
tos personales son secuencias de actos interrelacionados que las personas 
realizan para lograr alguna meta, y las tareas de la vida son problemas en 
los que las personas están trabajando durante alguna etapa de sus vidas 
(particularmente durante las transiciones de la vida) (Baumgartner, 2002).

Aunque existen diferencias sutiles entre estos constructos de acción per-
sonal, comparten la suposición común de que la personalidad se entiende 
mejor en términos de las metas que las personas persiguen en sus vidas y 
los efectos que estas búsquedas de metas tienen en resultados persona-
les como el bienestar. En comparación con los rasgos, las preocupaciones 
personales son de naturaleza más idiográfica, más estrechamente ligadas 
al comportamiento y más altamente contextualizadas.

1.3 Factores que influyen en el comportamiento del consumidor

Hoy en día, la toma de decisiones se ha vuelto más compleja y se consi-
dera muy importante para los consumidores. Esto se debe al rápido cam-
bio del entorno empresarial global competitivo. Los consumidores están 
expuestos a campañas publicitarias, fuentes de noticias y correo directo 
que alimentan una abundante información; la mayoría de ella tiene dema-
siados mensajes contradictorios. Además de eso, el creciente número y la 
elección de productos, puntos de venta y centros comerciales, y la disponi-
bilidad de productos multicomponentes y facilidades de compra electróni-
ca han ampliado la esfera de opciones de los consumidores. Esto hace que 
la toma de decisiones sea más complicada (Hafstrom et al., 1992) (Agrawal 
et al., 2024). 
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Además, hoy en día, hay productos más sofisticados y complejos, lo que 
reduce las diferencias entre marcas y aumenta las falsificaciones y los pro-
ductos que se parecen, por lo que algunos consumidores se sienten abru-
mados y les resulta difícil decidir (Mitchell, 2001). La elaboración de per-
files del proceso de toma de decisiones de los consumidores se centra en 
los estudios de la mayoría de los intereses de los consumidores (Sproles, 
1985). Los profesionales de asuntos del consumidor utilizan dichos perfi-
les para comprender el comportamiento de compra de los consumidores, 
mientras que los anunciantes y los investigadores de marketing los utilizan 
para segmentar a los consumidores en varios segmentos para el posicio-
namiento del producto (Srinivas, Steven y Andrews, 1993).Las compras de 
los consumidores están fuertemente influenciadas por características cul-
turales, sociales, personales y psicológicas (Shemshaki et al., 2024).

Mowen (2000) ha propuesto recientemente un modelo metateórico de 
motivación y personalidad, llamado 3M, que busca integrar parsimonio-
samente el trabajo fragmentado sobre las diferencias individuales en el 
comportamiento del consumidor dentro de un marco general. Mowen 
considera cuatro niveles jerárquicos de rasgos que indican consistencias 
conductuales sucesivamente más estrechas: rasgos elementales (los cinco 
grandes factores más las necesidades materiales, las necesidades físicas/
corporales y la necesidad de excitación), rasgos compuestos (por ejemplo, 
orientación a la tarea, necesidad de aprendizaje, competitividad, necesi-
dad de actividad, necesidad de juego y autoeficacia general), rasgos situa-
cionales (por ejemplo, motivación por la salud, conciencia de valores) y 
rasgos superficiales (por ejemplo, propensión a la negociación, estilos de 
vida con dietas saludables) (Zaman y Kusi, 2024). La principal preocupa-
ción de Mowen parece ser el desarrollo de escalas para medir los rasgos 
elementales y los seis compuestos, pero también describe varios estudios 
que relacionan rasgos superficiales como la propensión a la negociación 
con otros rasgos en niveles superiores de la jerarquía (Shaw, 2024).

 Factores psicológicos 

Jisana (2014) explica que los factores psicológicos desempeñan un papel 
crucial en la influencia del comportamiento de compra del consumidor. 
Los elementos mencionados son motivación, percepción, aprendizaje, 
creencias y actitudes.

Motivación: el grado de motivación también influye en la conducta de 
adquisición de los clientes. Cada individuo posee necesidades distintas, 
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tales como requerimientos fisiológicos, biológicos, sociales, entre otros. 
La esencia de las necesidades radica en que algunas son más apremiantes 
mientras que otras son menos apremiantes. Así pues, una necesidad se 
transforma en razón cuando es más urgente orientar al individuo a buscar 
satisfacción (Victor et al., 2018).

La Teoría de la Motivación de Maslow (1987) describe el motivo por el cual 
los individuos se sienten motivados por necesidades específicas en instan-
tes específicos. Maslow ordenó las necesidades humanas en función de su 
relevancia. Son requerimientos fisiológicos, requerimientos de protección, 
requerimientos sociales, requerimientos de valoración y requerimientos 
de autorrealización. Una persona busca primero cubrir la necesidad más 
esencial. Cuando se satisfaga esa necesidad, dejará de ser un estímulo y 
el individuo procurará satisfacer la siguiente necesidad relevante (Barbu 
et al., 2022). 

Percepción: se conoce como percepción a la elección, organización e in-
terpretación de información que genera una experiencia relevante del 
mundo. Lo que una persona considera acerca de un producto o servicio 
específico es su visión sobre él. Es posible que individuos con necesidades 
parecidas no adquieran productos parecidos debido a una variación en la 
percepción. Existen tres procesos distintos de percepción: la atención se-
lectiva, la distorsión selectiva y la retención selectiva (Boca, 2021). 

Si se realiza una atención selectiva, los individuos enfocan su atención en 
la información que les resulta beneficiosa a ellos mismos o a sus parientes 
cercanos. Por otro lado, en situaciones de distorsión selectiva, los consu-
midores suelen interpretar la información de forma que concuerda con 
sus pensamientos y convicciones preexistentes (Han, 2020). Para la reten-
ción selectiva, los consumidores recuerdan datos que les resultarían útiles 
y los conservan hasta que lo olvidan en el momento adecuado (Robinson, 
2003).

Aprendizaje: los consumidores pueden adquirir conocimientos de varias 
fuentes, como su experiencia personal, sugerencias, evaluaciones, publi-
cidad, entre otras. Este elemento psicológico tiene impacto al tomar deci-
siones y adquirir productos, ya que el consumidor los aprecia calculando 
en la información y vivencias que ha adquirido acerca de ellos (Schiffman, 
2012).

Creencias y actitudes: el cliente tiene convicciones y posturas particula-
res respecto a diferentes productos. Ya que estas convicciones y posturas 
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constituyen la imagen de la marca e influyen en el comportamiento de 
compra del consumidor, los expertos en marketing se interesan en ellas. 
Los expertos en marketing tienen la capacidad de modificar las convic-
ciones y posturas de los clientes mediante el lanzamiento de campañas 
específicas en esta área (Herzog et al., 2013).

1.4 Modelos de comportamiento de compra del consumidor

Para el proceso de análisis del modelo de juego evolutivo se aplican dos 
modelos, que explicados por Jisana (2014) son:

• Modelo económico: el modelo se enfoca en la noción de que el pa-
trón de adquisición de un consumidor se fundamenta en el concepto de 
maximizar el beneficio reduciendo los costos. Así, es posible anticipar la 
conducta del consumidor a partir de indicadores económicos como la 
capacidad de compra del consumidor y el costo de productos compe-
titivos (Nakalinda, 2018). Por ejemplo, un cliente adquirirá un produc-
to parecido a un costo más reducido para maximizar las ganancias; un 
incremento en la capacidad de compra de un consumidor le facilitará 
incrementar la cantidad de los productos que adquiere (Țoniș y Blăjină, 
2019).

• Modelo psicoanalítico: este modelo considera que la conducta del con-
sumidor se ve afectada tanto por la mente consciente como por la sub-
consciente. Los tres niveles de conciencia que Sigmund Freud discutía 
(id, ego y superego) operan para tener un impacto en las decisiones y 
conductas de adquisición. Un símbolo encubierto en el nombre o em-
blema de una compañía puede impactar en la mente subconsciente de 
un individuo y puede persuadirle a adquirir ese producto en vez de un 
producto parecido a otra compañía (Toha y Supriyanto, 2023).

2.  METODOLOGÍA

Este estudio adopta un método de investigación híbrido que incluye dos pasos 
principales. En el primer se realiza un análisis progresivo del juego, que con-
siste en la creación de un juego evolutivo utilizando una la matriz de pagos y 
las ecuaciones dinámicas del replicador de ambos lados. En el segundo paso, 
se realiza un análisis de estabilidad para identificar y enumerar las condiciones 
para que el sistema se mantenga estable, mediante un enfoque estándar míni-
mo seguro de la conservación de las decisiones.
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Supuestos del modelo

Este artículo examina la relación entre los encargados de la seguridad en las 
decisiones y los consumidores. Los dos participantes probarán diversas tácti-
cas a lo largo del tiempo y optarán por una estrategia específica de estabiliza-
ción. Las estrategias de los grupos de consumidores incluyen “comportamien-
to seguro” y “comportamiento inseguro” y los responsables de la seguridad de 
las decisiones (el mercado) de “atención positiva” y “atención negativa”.

Supuesto 1. Los principales actores del juego son los consumidores y el mer-
cado, y ambos son agentes económicos racionales que toman decisiones ba-
sadas en un análisis de costo-beneficio. En este proceso de juego asimétrico, 
mediante el aprendizaje constante y el ensayo y error, los dos grupos hetero-
géneos pueden decidir su propia estrategia de estabilización. Los consumido-
res no siempre respetan conscientemente las reglas operativas del mercado. 
El “comportamiento inseguro” se refiere a la violación del sistema y las normas 
de seguridad que pueden causar el mercado al ofrecer sus productos.

Supuesto 2. La posibilidad de que los consumidores se comporten de mane-
ra insegura es alta ω ( ω ϵ [0,1]), y la probabilidad de que los consumidores 
adopten un comportamiento seguro es (1 - ω ). El salario normal de los consu-
midores es de 1 profit. Cuando los consumidores no trabajan en su trastorno 
de acuerdo con las especificaciones, la pérdida de riesgo para ellos mismo es 
∀1

1, mientras que la pérdida de riesgo para los otros miembros del mercado es 
∀2

1. Al mismo tiempo, los consumidores sólo son penalizados ϖ si los miem-
bros del mercado no utilizan una estrategia positiva. Cuando los consumidores 
cumplen con las especificaciones de estabilidad emocional segura, ES1, su pér-
dida de riesgo representa el 1, ∀1

1, mientras que el 2, ∀2
1, se refiere al riesgo 

de pérdida de los otros miembros del mercado. Una vez que los consumidores 
completen su compra de manera segura y eficiente, recibirán un incentivo Θ 
independientemente de la fuerza de la supervisión del mercado.

Supuesto 3. La probabilidad de que los miembros del mercado adopten una 
gestión positiva es φ (φ ϵ [0,1]), y la probabilidad de que los consumidores 
adopten una gestión negativa es (1 - φ). El salario normal de los miembros del 
mercado es de 2 profits. Cuando los miembros del mercado eligen atender 
positivamente, ES2, se refiere a su estabilidad emocional segura. Cuando los 
miembros del mercado eligen tratar negativamente, ξ se refiere a la pérdida 
económica causada por la imagen negativa y la reducción de la credibilidad 
después de la exposición de la mala conducta de los miembros del mercado.
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3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El juego evolutivo trata sobre la interacción y el proceso iterativo de estrategias 
de comportamiento. En el juego, los jugadores eligen diferentes estrategias de 
comportamiento y, por lo tanto, obtienen el correspondiente “retorno”. En el 
sistema de gestión de la seguridad, consumidores con características de an-
siedad-depresión y miembros del mercado, son partes interesadas cercanas, y 
existe un problema de juego entre los dos en términos de opciones estratégi-
cas; mientras que los miembros del mercado no tienen este tipo de trastornos, 
estos tienen su nivel de seguridad a la hora de vender sus productos. 

Bajo la premisa de racionalidad limitada e información asimétrica, puede re-
sultar difícil para estos dos actores tomar las mejores decisiones para maximi-
zar sus propios intereses. Para garantizar un estado emocional estable y evitar 
pérdidas innecesarias, el consumidor optaría por no tener episodios positivos 
o negativos. Teniendo en cuenta que este tipo de consumidores necesitan tran-
quilidad, el consumidor puede elegir un comportamiento seguro o inseguro. 
Estos dos órganos ajustarían su toma de decisiones prediciendo el comporta-
miento estratégico del otro, para obtener el punto de equilibrio final del juego.

En teoría, los costos y los ingresos también están relacionados con varios otros 
factores. Sin embargo, este artículo se centra en los efectos de los mecanismos 
de incentivos y el grado de riesgo en el comportamiento de los consumidores. 
El incentivo Θ y la penalización por inseguridad ϖ representan la fuerza de 
los dos estímulos para los miembros del mercado en las direcciones positiva y 
negativa, respectivamente.  Para simplificar y refinar el modelo, se supone que 
los salarios base de los consumidores y los miembros del mercado permane-
cen constantes, y que la pérdida de riesgo bajo un comportamiento inseguro 
es mayor que bajo un comportamiento seguro. Las variables y sus significados 
se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1
Descripción de símbolos de las variables

De acuerdo con la teoría del juego evolutivo bilateral y la relación anterior 
entre consumidores y demás miembros del mercado, este artículo enumera la 
matriz de ganancias de ambos lados del juego bajo cuatro combinaciones de 
estrategias diferentes, como se muestra en la Tabla 2. El pago del consumidor 
(el jugador de la “columna”) está representado por las entradas que preceden 
al punto y coma; el de miembros del mercado (el jugador de “fila”) está repre-
sentado por las entradas después del punto y coma.

Tabla 2
Matriz de pagos de ambos lados del juego

Sean Σw1 y Σw2 respectivamente, los ingresos esperados por “comportamiento 
inseguro” y “comportamiento seguro” para los consumidores. Según la Tabla 
2, los beneficios de los consumidores con las dos estrategias de comporta-
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miento diferentes son los de las ecuaciones (1) y (2).

El ingreso promedio de los consumidores se denota (E ̅w) como la ecuación (3).

De manera similar,  Σk1 y Σk2 son las ganancias esperadas de la “atención posi-
tiva” y la “atención negativa” para los miembros del mercado. Según la Tabla 
2, los beneficios del resto del mercado las dos estrategias de comportamiento 
diferentes son los de las ecuaciones (4) y (5).

Así, el ingreso promedio de los miembros del mercado se denota como (E  ̅k). 
En la ecuación (6).

En la evolución del comportamiento de inseguridad, los dos jugadores ajusta-
rán sus estrategias mediante el aprendizaje y un proceso de prueba y error, re-
creando así el proceso de replicación dinámica descrito por la teoría evolutiva 
de los juegos. La ecuación de la dinámica del replicador es una ecuación dife-
rencial dinámica que esencialmente determina con qué frecuencia se adopta 
o acepta una estrategia particular dentro de una población. Por lo tanto, la 
ecuación dinámica replicadora de “comportamiento inseguro” elegida por los 
compradores ϖ (ω) y la ecuación dinámica replicadora de “atención positiva” 
elegida por los miembros del mercado ϖ (φ) son las ecuaciones (7) y (8).
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4.  CONCLUSIONES

La evaluación del impacto de la salud mental en los patrones de conducta del 
consumidor, a través de la teoría de juegos, puesto que puede influir en sus 
preferencias y su aversión al riesgo. Un consumidor con problemas de salud 
mental puede tender a estrategias en las que se genere menor estrés o an-
siedad, aunque las ganancias económicas sean más bajas. Se destaca que la 
disposición inicial de los consumidores a comportarse de manera segura des-
empeña un papel crucial en la rapidez con la que alcanzan un estado estable 
seguro. Además, la combinación de estímulos positivos y negativos tiene un 
impacto significativo en la elección de comportamientos seguros. Estos hallaz-
gos ofrecen valiosas perspectivas tanto para los consumidores con trastornos 
de salud mental como para aquellos que no los tienen. Se proponen sugeren-
cias prácticas desde diversas perspectivas para reducir conductas inseguras y 
fomentar un entorno de seguridad en el mercado. Además, el enfoque meto-
dológico empleado, que combina el análisis evolutivo del juego y la valoración 
de la estabilidad del sistema ofrece una base firme para entender y tratar esta 
dinámica compleja y compleja. En última instancia, este estudio ofrece un ca-
mino hacia un círculo virtuoso de seguridad del consumidor que beneficia a 
todos los actores involucrados.
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RESUMEN

Cincuenta años después de su fundación, se analiza la produc-
ción científica del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), 
cuya infraestructura incluye como pieza central el reactor de in-
vestigación RP-10, un reactor de 10 MW que actúa como fuente 
de rayos neutrónicos. Para esta evaluación, se utiliza la base de 
datos bibliográfica Scopus, reconocida por el CONCYTEC para 
medir la producción científica en el Perú. Desde sus inicios, el 
IPEN ha desarrollado investigaciones en fisión nuclear, geología 
del uranio, neutrónica y aplicaciones del análisis químico me-
diante activación neutrónica y huellas de fisión. Sin embargo, 
en la actualidad, la única línea de investigación activa es la rela-
cionada con aplicaciones del análisis por activación neutrónica, 
con una producción anual promedio de apenas dos artículos 
publicados en revistas indexadas en Scopus. Un aspecto crítico 
es la inactividad en los tubos neutrónicos del RP-10 debido a la 
falta de instrumentación adecuada y de personal investigador 
capacitado para usarlas. En la práctica, el reactor RP-10 se uti-
liza principalmente para la producción de radiofármacos, com-
pitiendo con empresas importadoras, lo que contrasta con su 
naturaleza como instalación destinada a la investigación. Ante 
ello, resulta imperativo que el reactor cumpla con su propósito 
principal: promover la investigación básica y aplicada, siguien-
do el ejemplo de otros países que poseen reactores similares 
y los utilizan como plataformas para su desarrollo científico y 
tecnológico.
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 ABSTRACT

Fifty years after its foundation, the scientific output of the Peruvian Institute of 
Nuclear Energy (IPEN) is analyzed. Its infrastructure includes, as a central compo-
nent, the RP-10 research reactor, a 10 MW reactor that serves as a neutron sour-
ce. For this evaluation, the Scopus bibliographic database is used, as it is recogni-
zed by CONCYTEC for measuring scientific production in Peru. Since its inception, 
IPEN has conducted research in nuclear fission, uranium geology, neutron physics, 
and applications of chemical analysis through neutron activation and fission track 
techniques. However, at present, the only active research line is related to appli-
cations of neutron activation analysis, with an average annual output of only two 
articles published in Scopus-indexed journals. A critical issue is the inactivity of 
the RP-10 neutron tubes due to the lack of adequate instrumentation and trained 
research personnel to operate them. In practice, the RP-10 reactor is primari-
ly used for radiopharmaceutical production, competing with importing compa-
nies—an approach that contrasts with its intended purpose as a research facility. 
Given this situation, it is imperative that the reactor fulfills its primary purpose: 
to promote basic and applied research, following the example of other countries 
that possess similar reactors and use them as platforms for scientific and techno-
logical development.

Keywords: Peruvian Institute of Nuclear Energy, RP-10 reactor, nuclear fission, fis-
sion tracks, neutron activation analysis.

1.  INTRODUCCIÓN

El 4 de febrero de 1975 se creó el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) 
(Gobierno del Perú, 2022). En su ley orgánica se le encarga como función prin-
cipal la de promover, organizar, coordinar y controlar todas las investigaciones 
científicas, desarrollos tecnológicos, aplicaciones y procesos industriales re-
lacionados con el uso de la energía nuclear para el beneficio del desarrollo y 
bienestar del país (Gobierno Peruano, 1977). 

El 5 de noviembre de 1977, los gobiernos de Perú y Argentina firmaron un 
contrato para la construcción del Centro de Investigaciones Nucleares del Perú 
(CNIP), cuyo componente principal sería un reactor de investigación de 10 
MW. El contrato incluía, además de la construcción del CNIP, la transferencia 
de tecnología, la participación del IPEN en todas las etapas del proyecto, un 
amplio plan de capacitación en todos los niveles, la intervención de la industria 
peruana y la asociación de empresas argentinas con empresas peruanas. El 
costo de la construcción del CNIP alcanzaría los 106 millones de dólares, según 
el valor de 1983 (Hurtado de Mendoza, 2009; Radicella, 2008)
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Hoy, 50 años después de la creación del IPEN, resulta pertinente evaluar el 
costo de funcionamiento del IPEN, su producción científica y su potencial para 
contribuir al desarrollo del Perú. 

Para dimensionar el costo anual de las actividades del IPEN, cabe mencionar 
que en 2023 su presupuesto fue de aproximadamente 40 millones de soles, 
de los cuales la mitad se destinó a gastos de personal y obligaciones sociales 
(IPEN, 2024). Para tener una idea del crecimiento presupuestal, cabe mencio-
nar que el presupuesto del IPEN en el 2005 era alrededor de 28 millones de 
soles (Instituto Peruano de Energía Nuclear, 2006).

En cuanto a la producción científica, se ha tomado en cuenta los artículos pu-
blicados en revistas indexadas en la base de datos Scopus, reconocida por el 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC) y el Regis-
tro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (RENACYT). Se 
considera únicamente los trabajos realizados en el IPEN, excluyendo aquellos 
desarrollados fuera del Perú por científicos de esta institución.
La clasificación de las publicaciones por disciplina de investigación ofrece una 
visión del potencial de desarrollo del IPEN en los campos que la involucran. 
Esto es fundamental para identificar y apoyar las líneas de investigación con 
mayor capacidad de aportar al desarrollo del país.

2.  CIENCIA Y TECNOLOGÍA PRODUCIDA POR EL IPEN 

2.1 Estudios sobre la fisión nuclear y aplicaciones de las huellas de fisión

El componente principal de CNIP es el reactor RP-10, basado en la fisión 
nuclear del 235U. El primer artículo publicado en una revista de la base de 
datos bibliográfica Scopus, fue sobre la fisión fría del 235U. En el artículo 
publicado se presentaron las líneas de equi-probabilidad en las regiones 
de alta energía cinética de los fragmentos de fisión, destacando las carac-
terísticas de la fisión fría en fragmentos con número másico fue identifica-
do (M. Montoya, 1984).

En 2007 se reinició el estudio de fisión, sobre temas que se seguía teniendo 
aspectos no comprendidos. El estudio de la fisión nuclear requiere analizar 
tanto las condiciones iniciales como las finales del proceso. Se asume que 
este comienza con un núcleo transuránico y culmina en la configuración de 
escisión, la que está compuesta por dos fragmentos nucleares excitados. 
Por ejemplo, uno de los problemas recurrentes en el estudio de la fisión 
nuclear es el ensanchamiento anómalo observado en la distribución de la 
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energía cinética en función de la masa final de los fragmentos. Este fenó-
meno, inicialmente interpretado como una característica intrínseca de la 
fisión, ha sido reevaluado mediante simulaciones basadas en el método 
Monte Carlo.

Las simulaciones han permitido demostrar que estas anomalías no están 
necesariamente presentes en las distribuciones primarias de los fragmen-
tos, es decir, antes de la emisión de neutrones. Los resultados sugieren 
que las anomalías observadas experimentalmente se originan en las ca-
racterísticas de la emisión de neutrones y las variaciones en el promedio 
de energía cinética y el rendimiento de los fragmentos (M. Montoya et al., 
2007), (M. Montoya et al., 2008). 

Por otro lado, se demostró que, en el caso de particiones isobáricas con 
valores de energía liberada en la fisión (𝑄) similares, las divisiones más asi-
métricas en términos de distribución de carga generan un mayor valor de 
energía cinética total (TKE). Este fenómeno, denominado efectos Coulomb 
en la fisión fría, puede explicarse por las interacciones de repulsión elec-
trostática entre los fragmentos cargados y sus energías de deformación 
(M. Montoya, 2014).

2.2 Huellas de fisión

Un equipo interdisciplinario integrado por tres científicos franceses, dos 
italianos y cuatro peruanos fueron los primeros usuarios de la técnica de 
huellas de fisión. El equipo, liderado por Gérard Poupeau, del CNRS de 
Francia, incluyó al químico Pablo Flores y al geólogo Guido Arroyo, ambos 
del IPEN; a la física Patrizia Pereyra, de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP); y al geólogo Guido Salas, de la Universidad Nacional San 
Agustín (UNAS) de Arequipa, realizó un análisis geocronológico de vidrios 
de obsidiana, conocidos como “macusanita”, provenientes de la región 
de Macusani. El estudio combinó las técnicas de huellas de fisión y po-
tasio-argón (K-Ar) para determinar las edades de los vidrios volcánicos y 
comprender sus implicancias geodinámicas en el contexto tectónico del 
Altiplano andino. (Poupeau et al., 1992). 

2.3 Neutrografía

En 1992, de los tubos neutrónicos que salen desde la periferia del núcleo 
del reactor, uno se destinó para hacer radiografías con neutrones (neutro-
grafía). 
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Figura 1: Del núcleo del reactor (matriz cuadrada) del reactor RP-10 del que salen 
4 tubos radiales, un tubo tangencial y una columna térmica. El tubo delgado fue 
diseñado para una facilidad de neutrografía. No hay publicaciones recientes sobre 
el uso de esos tubos.

Figura 2: La facilidad de neutrografía, puesta en funcionamiento en los años 90, 
por el grupo de Física Nuclear y Estado Sólido. Actualmente no está en uso. No 
hay publicaciones recientes sobre su uso. Foto IPEN.
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Para ello, se construyó un búnker de blindaje al final de uno de los tubos 
radiales de neutrones del reactor RP-10. Este esfuerzo contó con la partici-
pación de Herminio Hinostroza, Yuri Ravello, Nilo Cornejo, Mario Mendo-
za, Agustín Zúñiga e Israel Huapaya (Hinostroza et al., 1992). El año 2001, 
Yuri Ravello presenta este trabajo para optar el grado de licenciado en 
física en la UNI (Ravello, 2001) .

2.4 Difracción de neutrones

El año 2006 se dieron los primeros pasos para el uso del haz de neutrones 
de un segundo tubo radial del RP-10. Se empezó a construir un sistema de 
difracción de dos ejes para la determinación de muestras de polvo, al que 
se le denominó “Difractómetro Amauta”. Se instaló el sistema mecánico 
que permite el movimiento de dos ejes y se montó una primera versión 
de blindaje de protección de campos mixtos. Se instaló un monocromador 
conformado por un monocristal de silicio focalizado. Se obtuvo los prime-
ros registros de neutrones difractados en el primer eje, a diferentes po-
tencias térmicas del reactor (Munive et al., 2007). El año 2010, se obtuvo 
picos de difracción de neutrones en polvo de níquel y óxido de itrio. Los 
patrones obtenidos mostraron una buena relación señal/ruido (Munive et 
al., 2010). El desarrollo de esta línea de investigación fue interrumpida.

2.5 Física médica

A principios de los años 90, el mundo experimentaba una rápida evolución 
en la aplicación de las radiaciones en medicina, mientras que en el Perú 
se enfrentaba una escasez de profesionales capacitados en este campo. 
Reconociendo esta necesidad, en 1994, se presentó un proyecto titulado 
“Medical Physics Training” ante el OIEA. Este proyecto fue aprobado con 
el código PER0020.
El objetivo principal del proyecto era introducir una maestría en física mé-
dica que contribuyera a mejorar el diagnóstico médico y la terapia en los 
hospitales peruanos mediante la formación de profesionales altamente 
calificados.
El proyecto PER0020 fue aprobado en 1995 y se completó con éxito el 27 
de enero de 1999, marcando un hito en la introducción formal de la físi-
ca médica en el Perú. Dentro del marco de la maestría, el primer trabajo 
de investigación se centró en la simulación de la irradiación de una mano 
humana con rayos X para calcular la energía óptima de los rayos X que 
proporcionara una imagen de alta calidad con la menor dosis posible al 
paciente (Amaya & Montoya, 2000). Este trabajo pionero en el Perú fue 
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presentado en la Conferencia Internacional Anual del IEEE sobre Ingeniería 
en Medicina y Biología en el año 2000.
El proyecto PER0020 contribuyó con la formación de un cuerpo profesio-
nal especializado y al establecimiento de una maestría en la UNI que ha 
permitido enfrentar los desafíos asociados al uso de radiaciones en medi-
cina. Esta iniciativa no solo respondió a las necesidades locales, sino que 
también conectó al Perú con los avances globales en esta disciplina.

2.6 Fiebre de uranio en Puno

En 1985, Jacinto Valencia, del IPEN, estudió ignimbritas de edad Mio-Plio-
cena ubicadas en depresiones tectónicas tipo graben en el sur este del 
Perú. Esas ignimbritas presentan características geológicas particulares 
que las hacen prometedoras para la exploración y explotación de uranio. 
Este trabajo fue presentado en una reunión de un comité técnico convoca-
do por el OIEA (J. Valencia & G. Arroyo, 1985).

La prospección de uranio en el Perú se realizó con el apoyo del OIEA, que 
envió expertos para investigar la geología de interés uranífero. Estos es-
pecialistas estudiaron la geología de Macusani para evaluar el potencial 
uranífero de esa región del sureste peruano. En 1986, el geólogo francés 
Michel Pichavant, el canadiense Daniel J. Kontak y el británico Alan H. 
Clark, junto con el geólogo peruano Jacinto Valencia del IPEN, analizaron 
los aspectos mineralógicos y la evolución magmática de las ignimbritas 
pertenecientes a las volcánicas de Macusani, una serie de depósitos del 
Mioceno-Plioceno ubicados en esa región (Pichavant et al., 1988a). 

Posteriormente, el geólogo francés Louis Briqueu se unió al equipo para 
profundizar en los aspectos geoquímicos y el origen del magma félsico y 
peraluminoso asociado con las volcánicas de Macusani. Este magma esta-
ba relacionado con ignimbritas ricas en sílice y minerales aluminosilicatos, 
relevantes para los depósitos de uranio (Pichavant et al., 1988b).

A principios de la década de 1990, el IPEN mantenía su interés en el ura-
nio. Los geólogos franceses Alain Cheilletz, experto en tectónica y geocro-
nología, y Edward Farrar, especialista en datación isotópica, se unieron al 
equipo que estudiaba el vulcanismo en Macusani, junto con Guido Arroyo 
del IPEN. Este grupo combinó la estratigrafía volcánica y la datación geo-
cronológica para entender la evolución geodinámica del Altiplano Andino 
en el sureste del Perú durante el Mioceno (Cheilletz et al., 1992). En 1993, 
realizaron la datación mediante huellas de fisión de 15 fragmentos de vi-
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drio volcánico con el objetivo de determinar la cronología de formación y 
aportar información sobre los procesos geodinámicos de la región (Pou-
peau et al., 1993).

En 1996, el grupo revisó aspectos relacionados con la formación Cayconi 
en la Cuenca Crucero, en el departamento de Puno. A partir de investi-
gaciones de campo y análisis petrológicos, los autores cuestionaron las 
relaciones estratigráficas previamente establecidas para esta formación. 
Además, propusieron un nuevo marco de clasificación litostratigráfica 
más adecuado para las rocas del Terciario en esa región (Sandeman et al., 
1996).

En 1997, el equipo analizó la composición y las características geológicas 
de las suites ígneas terciarias que fueron agrupadas en el Supergrupo Cru-
cero y la Supersuite Intrusiva Crucero, que presentan ensamblajes ígneos 
temporal y petrológicamente diferenciados (Sandeman et al., 1997).

Entre 1985 y 1995 se produjo una ola de cierres de minas, incluidas varias 
en Estados Unidos. La Guerra Fría había provocado una alta producción 
de uranio. Además, en concordancia con la Constitución promulgada en 
1993, el Estado peruano dejó de ocuparse de temas relacionados con la 
producción, incluida la explotación de uranio. Todo ello llevó a una dismi-
nución del interés en las investigaciones sobre uranio en el IPEN.

2.7 Análisis por activación neutrónica (AAN).

La técnica del análisis por activación neutrónica (AAN) ha sido aplicada 
desde que el reactor RP-10 comenzó a operar. Se formó el Grupo de Aná-
lisis por Activación Neutrónica (GAAN). Sin embargo, las publicaciones 
en revistas indexadas en Scopus relacionadas con los trabajos realizados 
comenzaron en 1999, con la participación de Eduardo Montoya, Pablo 
Mendoza, Blanca Torres y Patricia Bedregal, asesorados por el científico 
argentino Isaac Cohen. El GAAN evaluó los errores al omitir el parámetro 
α, que representa el comportamiento no ideal del flujo de neutrones epi-
termales, en la determinación de veinte elementos en materiales biológi-
cos. Usando comparadores de oro, sodio y circonio para medir la relación 
entre los flujos térmicos y epitermales, se encontró que el sodio permite 
determinar 15 elementos, mientras que el uso simultáneo de comparado-
res de oro y sodio permite analizar hasta 18 elementos en posiciones bien 
termalizadas, con errores menores al 2% al omitir α (E. H. R. Montoya et 
al., 1999).
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En 2002, Eduardo Montoya y Patricia Bedregal aplicaron el AAN para de-
terminar cadmio en diversas muestras. Este estudio desarrolló un método 
para analizar cadmio en alimentos y materiales biológicos mediante acti-
vación neutrónica con separación radioquímica. Las muestras irradiadas se 
digirieron en presencia de un portador de cadmio, utilizando una mezcla 
de ácido nítrico y perclórico, y posteriormente se procesaron mediante in-
tercambio iónico con resina Dowex 1-X8. La actividad del 115mCd se midió 
con un detector de NaI(Tl). El método fue validado analizando materiales 
de referencia certificados con concentraciones de cadmio entre 0.020 y 
200 mg/kg, mostrando una concordancia del 95% con los valores certifica-
dos (P. S. Bedregal & Montoya, 2002).

Eduardo Montoya y Marco Ubillús del GAAN, desarrollaron un procedi-
miento para determinar oro y plata en concentrados de cobre mediante 
k0-INAA, considerando efectos como la autoatenuación de rayos gamma, 
el autoapantallamiento de neutrones y las interferencias espectrales. Los 
resultados mostraron precisión y exactitud satisfactorias, con buena con-
cordancia en los límites de detección esperados (Torres et al., 2003). 

El AAN ha sido clave en Perú, particularmente en arqueometría. El IPEN y 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) colaboraron en la 
caracterización de aleaciones de cobre de la tumba del Señor de Sicán, ce-
rámicas de la Cultura Wari, piezas de Villa El Salvador y fuentes de obsidia-
na, contribuyendo al estudio de la producción y distribución de artefactos 
arqueológicos (Delgado et al., 2007). 

Además del AAN en el reactor RP-10, José Solís, del IPEN, comenzó a inves-
tigar la técnica del AAN en la radiación gamma inmediata en colaboración 
con Jean Louis Pinault del OIEA. El método se aplicó en cuatro casos prác-
ticos, incluyendo registros de pozos y análisis en línea en cintas transpor-
tadoras de materiales en bruto (Pinault & Solis, 2009). 

El método k0 fue implementado por el GAAN en 1993, y desde mediados 
de 1994 casi todo el trabajo de AAN instrumental en el IPEN se realiza 
utilizando este método. Durante su implementación, se prestó especial 
atención a aspectos complejos como la eficiencia de conteo, la caracte-
rización de la instalación de irradiación, el comportamiento no ideal del 
espectro de neutrones epitermales y la consistencia de los datos nucleares 
de entrada (E. Montoya et al., 2010). 

En 2010 se evaluó la precisión del método k0-INAA utilizando láminas de 
zinc como comparadores. Se verificó la exactitud para la mayoría de los 
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elementos analizados. Entre los parámetros experimentales evaluados se 
incluyeron la eficiencia de conteo de los picos gamma, las coincidencias 
verdaderas γ-γ, la preparación del comparador y las prácticas de asegura-
miento y control de calidad (P. Bedregal et al., 2010). 

El GAAN desarrolló un método que combina AAN no destructivo con es-
pectrometría alfa de alta resolución para determinar las actividades de 
234U y 238U en muestras geológicas con bajo contenido de uranio. La con-
centración de 238U se determinó mediante activación neutrónica basada 
en el método k0, mientras que la relación 234U/238U se midió mediante 
espectrometría alfa, tras la extracción y electrodeposición del uranio ob-
tenido por lixiviación con HCl 6 M. Este método fue aplicado a muestras 
de suelo de la costa norte de Perú. Las concentraciones de uranio en estas 
muestras oscilaron entre 3 y 40 mg/kg, y la composición isotópica corres-
pondió a uranio natural, con una incertidumbre aproximada del 10% (E. H. 
Montoya et al., 2012). 

En 2014, se analizaron veintidós elementos químicos de importancia ar-
queológica en figurillas de barro de la civilización Caral (5000 a.C.) utilizan-
do el método k0. Las muestras fueron irradiadas en una instalación de ca-
nal radial del reactor RP-10, bien caracterizada para este tipo de estudios. 
Los resultados mostraron un sesgo menor al 10 % para la mayoría de los 
elementos analizados (P. S. Bedregal et al., 2014). 

En 2015, bajo la dirección de Theodora Vasilopoulou, del Instituto De-
mokritos (Grecia), y con la participación del grupo GAAN del IPEN, se apli-
có el método de AAN para muestras grandes (LSNAA, por sus siglas en 
inglés). Este método, desarrollado en el NCSR Demokritos, se utilizó para 
analizar un artefacto de cerámica peruana con forma de animal. Los facto-
res de corrección necesarios para la autoprotección de neutrones y la au-
toatenuación de rayos gamma en el material de la muestra se obtuvieron 
mediante simulaciones Monte Carlo, empleando el código MCNP. Estas 
simulaciones se basaron en un modelo preciso obtenido mediante tomo-
grafía computarizada de rayos X. Los resultados del LSNAA se compararon 
con los obtenidos mediante AAN instrumental convencional (INAA), mos-
trando una muy buena concordancia (Vasilopoulou et al., 2015). 

Con la participación de Willy Yépez, del Proyecto Colección Arqueológica 
La Real de Arequipa, y Justin Jennings, del Royal Ontario Museum de Cana-
dá, el GAAN analizó fragmentos de cerámica arqueológica. Estos fragmen-
tos fueron evaluados mediante k0, y los datos analíticos se procesaron con 
técnicas estadísticas multivariadas. La composición química de las mues-
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tras fue comparada con la base de datos existente sobre cerámica arqueo-
lógica de Conchopata (Ayacucho), Cotahuasi (Arequipa), Huaro (Cusco) y 
Tiwanaku (Bolivia). Los resultados revelaron que la mayoría de las piezas 
probablemente fueron elaboradas localmente en La Real, aunque algunas 
correspondían a cerámica foránea y un pequeño grupo no pudo clasificar-
se (P. S. Bedregal et al., 2015). 

El análisis de cobre en matrices de zinc mediante activación en reactor 
presenta desafíos significativos debido a las interferencias generadas por 
las reacciones 63Cu(𝑛,𝛾)64Cu y 65Cu(𝑛,𝛾)66Cu, que producen actividades do-
minantes sobre las reacciones de captura 64Zn(𝑛,p)64Cu y 66Zn(𝑛,p)66Cu. 
Considerando este problema, el GAAN, liderado por Isaac Cohen, exploró 
la posibilidad de desarrollar un método basado en la medición de las ra-
zones de actividad 65Cu/64Cu. Este método propone fundamentos teóricos 
aplicables al control de compuestos de zinc destinados a la producción de 
64Cu (Cohen et al., 2016). 

En 2018, preocupados por la seguridad alimentaria y considerando las 
ventajas del método k0-INAA, Patricia Bedregal, Marco Ubillús y Pablo 
Mendoza del GAAN analizaron varios elementos en hojas y en el producto 
esteviósido de Stevia rebaudiana Bertoni, cuyo uso como edulcorante ha 
crecido significativamente en la última década. Utilizando hojas de stevia 
de diferentes orígenes, determinaron 37 elementos mediante k0-INAA El 
cobre fue cuantificado utilizando espectrometría de absorción atómica 
(FAAS), mientras que se analizaron 16 elementos en el esteviósido de di-
ferentes fabricantes. Los resultados subrayaron la necesidad de establecer 
estrictos controles de calidad sobre el contenido de elementos en las ho-
jas, utilizadas tanto como materia prima para el esteviósido como para su 
uso directo como edulcorante(P. S. Bedregal, Ubillús, et al., 2018). 

Ese mismo año, Patricia Bedregal, Marco Ubillús, Víctor Poma e Isaac Co-
hen evaluaron la metodología para la preparación de monitores y com-
paradores destinados al método k0-INAA. El procedimiento consiste en 
depositar una cantidad conocida de una solución estándar primaria o se-
cundaria del elemento de interés sobre un disco de papel filtro. Este se 
seca y se convierte en pequeñas tabletas para garantizar una geometría 
uniforme con las muestras desconocidas. El sodio y el zinc se utilizan re-
gularmente como comparadores, mientras que el molibdeno, el oro, el 
cobalto y el lutecio se seleccionan para determinar los flujos del reactor y 
la temperatura neutrónica. Para medir las masas depositadas en los discos 
de papel filtro, se emplearon dos métodos diferentes basados en la deter-
minación de peso o volumen (P. S. Bedregal, Ubillus, et al., 2018). 
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También en 2018, un equipo liderado por Juan Bazo de la PUCP, irradia-
ron muestras de dos materiales semiconductores característicos, silicio y 
germanio, con neutrones producidos en el reactor RP-10 a 4.5 MW. Los 
espectros de fotones de los radionúclidos resultantes se midieron median-
te espectroscopía gamma de alta resolución, cuantificando cuatro radioi-
sótopos: 28Al, 29Al para el silicio y 75Ge y 77Ge para el germanio. Los 
datos obtenidos se compararon con simulaciones Monte Carlo realizadas 
con el software FLUKA. Estas evaluaron la capacidad de la biblioteca de 
neutrones de baja energía de FLUKA (ENDF/B-VIIR) para calcular fotones 
de decaimiento en relación con la activación de los semiconductores. Los 
resultados demostraron que FLUKA puede predecir con precisión las am-
plitudes relativas de los picos de fotones con intensidades gamma supe-
riores al 1%, con una incertidumbre promedio del 13%. También se esti-
maron errores sistemáticos en los estudios de simulación de activación 
neutrónica para estos materiales sensores (Bazo et al., 2018). 

En 2023, un equipo interinstitucional, liderado por Patricia Bedregal eva-
luó los componentes del aerosol atmosférico en el área urbana de Cara-
bayllo (P. Bedregal et al., 2023). 

Para determinar la presencia de elementos pesados en aguas del océano 
Pacífico frente a Lima, producida por un derrame de petróleo, se analiza-
ron dos muestras de sedimentos: una proveniente de un sitio afectado 
por un derrame de petróleo y otra recolectada a 125 km aguas arriba del 
derrame, utilizada como muestra de control. Mientras que el arsénico, el 
cobre y el plomo presentaron concentraciones por encima de los umbrales 
recomendados, todas las concentraciones de metales pesados en el sitio 
contaminado (excepto el arsénico) superaron significativamente las de la 
muestra de control (P. Bedregal et al., 2024).

2.8 Producción de radioisótopos

El molibdeno-99 (99Mo) es uno de los radionúclidos más importantes para 
diagnósticos médicos. En 2015, el OIEA organizó un ejercicio de inter com-
paración (round-robin) en el que los participantes midieron y calcularon las 
actividades específicas de saturación alcanzables para la reacción 98Mo(n, 
𝛾)99Mo. Esta reacción es de interés como un medio para producir 99Mo a 
partir de molibdeno natural, permitiendo su producción local y a pequeña 
escala. Un equipo internacional conformado por 15 instituciones, en el 
que el IPEN estuvo representado por Patricia Bedregal, analizó los resul-
tados experimentales y revisó la metodología para calcular las actividades 
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de saturación correspondientes. Se destacó la importancia de la activación 
por neutrones epitermales, así como el efecto del auto apantallamiento 
de neutrones epitermales en el proceso (Blaauw et al., 2017). 

En 2018, bajo el liderazgo de Isaac Cohen, el GAAN identificó 95mTc, como 
un subproducto en algunas soluciones de 99mTc, obtenidas mediante la 
irradiación de trióxido de molibdeno en un flujo de neutrones de reac-
tor. La caracterización se realizó mediante mediciones por espectrometría 
gamma y determinación de la vida media. Además, se analizaron las po-
sibles vías que conducen a la producción de 95mTc en un reactor nuclear 
(Cohen et al., 2018). 

En 2020, Martha Alviar (UNFV), Jesús Miranda y Patricia Bedregal (IPEN) 
evaluaron la volatilidad y perfil de oxidación de varias sustancias. Poste-
riormente, realizaron experimentos para evaluar una nueva mezcla de ex-
cipientes con el objetivo de mejorar su rendimiento (Alviar et al., 2020). 

2.9 Física de reactores en el RP-10

En 2003, Agustín Zúñiga y Ricardo Cuya, del IPEN, con el apoyo del físico 
nuclear Matjaž Ravnik, del Jožef Stefan Institute en Eslovenia, midieron el 
quemado de elementos combustibles en reactores de investigación tipo 
MTR (Material Testing Reactor) utilizando el método de reactividad. El 
quemado del combustible, un parámetro crucial que indica la cantidad de 
energía extraída del material nuclear, es esencial para la gestión eficiente 
y segura del reactor. Este método evalúa los cambios en la reactividad del 
núcleo para estimar el quemado del combustible, y el trabajo fue realizado 
en el reactor RP-10 (Zuniga et al., 2003).

Para garantizar su funcionamiento óptimo, en 2005, Alberto Gallardo y 
Gerardo Lázaro del IPEN estudiaron la forma de minimizar el costo total 
asociado al tiempo entre pruebas en el RP-10. Este costo incluye tanto 
los gastos derivados de las pruebas del sistema de corte como los asocia-
dos a fallos potenciales. A través de un análisis detallado, se determinó el 
intervalo óptimo entre pruebas, logrando un equilibrio entre seguridad 
operativa y eficiencia económica en el mantenimiento del reactor (Aguirre 
& Lazaro, 2005). 
En 2011, el grupo de Física de Reactores del IPEN, conformado por Ma-
riano Vela, Alberto Gallardo y José Palomino, con la colaboración de Luis 
Antonio Terremoto, del Centro de Engenharia Nuclear (CEN) de São Paulo, 
llevó a cabo mediciones en la piscina de almacenamiento del reactor RP-
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10. Utilizaron 137Cs como único monitor de quemado, incluso para elemen-
tos combustibles gastados con tiempos de enfriamiento inferiores a dos 
años. El aparato experimental empleado fue previamente calibrado en efi-
ciencia para obtener valores absolutos del quemado promedio, que poste-
riormente se compararon con los valores calculados mediante modelos de 
física de reactores. Los resultados mostraron una desviación media del 6% 
entre ambos valores. La espectroscopía gamma, un método no destructi-
vo, fue clave para la calificación de combustibles nucleares irradiados. El 
parámetro principal requerido para esta calificación es el quemado pro-
medio de los elementos combustibles gastados (Mora et al., 2011). 

2.10 Perspectivas nucleares del IPEN

Al analizar las publicaciones del IPEN en revistas indexadas en la base de 
datos Scopus, se destacan los siguientes puntos:
Geología del uranio: El IPEN realizó importantes investigaciones en geolo-
gía del uranio, contribuyendo significativamente al conocimiento en este 
campo. Sin embargo, estas actividades fueron clausuradas en 1997, po-
niendo fin a esta línea de investigación.

Fisión nuclear: Los estudios sobre fisión nuclear realizados por el IPEN has-
ta el 2014. Después de ese año, estas investigaciones son continuadas en 
la UNI, continuando con el desarrollo de este campo.
Neutrónica: La última publicación del IPEN relacionada con neutrónica 
data de 2003. 

Quemado de combustible: En 2011, un equipo liderado por Mario Vela y 
asesorado por Luis Terremoto, del Centro de Engenharia Nuclear (CEN) de 
São Paulo, publicó el único artículo sobre el quemado de combustible en 
reactores de investigación.
El GAAN es el único grupo del IPEN que, en relación con el uso del reactor 
RP-10, mantiene una producción en revistas indexadas. Formado al inicio 
de las actividades del instituto, el GAAN ha sido fundamental para la con-
tinuidad de las publicaciones científicas.

Aunque el RP-10 fue construido para ser una herramienta clave en la in-
vestigación con técnicas neutrónicas, no se aseguraron los recursos nece-
sarios para adquirir los instrumentos que permitieran aprovechar plena-
mente los haces de neutrones. Actualmente, no se utilizan las seis salidas 
de los tubos con radiación neutrónica a la sala experimental. Tampoco es 
usada la columna térmica.  
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Desde su fundación en 1975 hasta el año 2024, el IPEN ha publicado un 
promedio de dos artículos anuales en revistas indexadas. Si bien hubo un 
incremento en la producción científica entre 2001 y 2007, este fue seguido 
por un marcado declive. La evaluación de estas cifras refleja la necesidad 
de una mayor inversión y planificación estratégica para revitalizar las ca-
pacidades del instituto.

3.  CONCLUSIONES

La instalación de investigación de mayor dimensión que tiene el Perú es el RP-
10 del IPEN. Es el reactor de investigaciones de mayor potencia de América 
Latina.

El reactor RP-10 dispone de seis salidas de radiación neutrónica colimada que 
conducen a la sala experimental, donde la fisión del 235U emite neutrones. Sin 
embargo, estas salidas actualmente se encuentran si uso. Más cerca del nú-
cleo, existen posiciones de irradiación no colimada, utilizadas principalmente 
para el AAN y la producción de radioisótopos, que posteriormente son trans-
formados en radiofármacos.

Con base en las publicaciones científicas indexadas en Scopus, se concluye que 
la principal línea de investigación asociada al reactor RP-10 está vinculada al 
análisis por activación neutrónica. No obstante, el volumen de publicaciones 
refleja una actividad científica limitada.

La función predominante del reactor RP-10 ha sido la producción de radiofár-
macos para el abastecimiento de centros médicos, una actividad que no cons-
tituye investigación propiamente dicha. Por otro lado, han surgido empresas 
privadas que importan esos radiofármacos para distribuirlos en el Perú.

El componente más importante en toda institución, y en especial en una dedi-
cada a la investigación es el potencial humano. Según RENACYT, el IPEN cuenta 
con solo cinco investigadores reconocidos como activos: el de mayor mayor 
producción está en nivel IV, siendo VII el nivel el más bajo en la clasificación. 
Con cinco investigadores no se puede dar un impulso significativo a la investi-
gación básica o aplicada en una institución científica y tecnológica.
A la luz de esta situación, promover el desarrollo nuclear en el Perú requeriría 
la incorporación de un número mayor de investigadores reconocidos por el 
CONCYTEC y una inversión alineada con las necesidades tecnológicas contem-
poráneas.
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José Ignacio López Soria: 
“La ciencia y la tecnología pierden rumbo 

cuando ignoran la pertinencia social como base 
del conocimiento”

Entrevista: Rafael Vásquez Rodríguez1 

José Ignacio López Soria

José Ignacio López Soria, filósofo e historiador nacido en España en 1937, llegó al 
Perú en 1957 como novicio jesuita. Su formación académica abarca humanidades 
clásicas, literatura, filosofía e historia, con especialización en narrativa latinoame-
ricana, filosofía moderna, filosofía de la existencia, historia de la emancipación 
peruana, pensamiento lukacsiano, historia de la ingeniería peruana y filosofía de 
la interculturalidad.

Desde 1966, ha ejercido la docencia universitaria en el Perú, destacándose en la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde fue rector entre 1984 y 1989 y 
dirigió el Centro de Historia. Ha publicado más de 30 libros y numerosos artículos 
en revistas nacionales e internacionales. Su obra más reciente, La Categoría de 
Cosificación en Lukács, refleja su continuo interés por el pensamiento filosófico 
y social.
1 Universidad Nacional de Ingeniería, Lima (Perú)
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Actualmente, sigue participando activamente en debates intelectuales sobre so-
ciología de la literatura, marxismo lukacsiano, perspectivas postmodernas y filo-
sofía de la interculturalidad. Su trayectoria y aportes le han valido el Premio de 
Filosofía “Francisco Miró Quesada Cantuarias 2024”, otorgado por la Sociedad 
Peruana de Filosofía.

Rafael Vásquez Rodríguez (RVR): Doctor José Ignacio López Soria, cuando habla-
mos de la pertinencia de las políticas públicas en ciencia y tecnología, nos re-
ferimos a su capacidad para orientar la investigación científica y tecnológica de 
manera que responda eficazmente a las necesidades y demandas específicas del 
país (en este caso, el Perú), impulsando tanto el crecimiento económico como el 
bienestar de la población. ¿Comparte usted esta visión sobre la pertinencia de la 
ciencia y la tecnología, considerando que la sociedad exige que la investigación y 
el desarrollo tecnológico sean relevantes, aplicables y generen beneficios concre-
tos para la población?

José Ignacio López Soria (JILS): Voy a explicarlo en los términos más sencillos 
posibles. El problema de la pertinencia del conocimiento tiene un trasfondo pro-
fundo y está ligado a la creciente separación entre la realidad y el conocimiento, 
un proceso que se remonta al siglo XVII con la modernidad. En épocas anteriores, 
el conocimiento estaba estrechamente vinculado a la realidad o, en su defecto, 
era altamente abstracto, influenciado por perspectivas teológico-religiosas, mi-
tológicas y filosóficas. Sin embargo, en los ámbitos no religiosos, es decir, en la 
producción y la supervivencia, el conocimiento surgía directamente de la prácti-
ca humana. Desde un punto de vista ontológico, la necesidad fundamental de la 
humanidad es su propia reproducción y continuidad. Dicho de otro modo, el ser 
humano necesita seguir viviendo y, en ese proceso, busca superarse. La evolución 
es, por tanto, inherente a la condición social del ser humano.

Tradicionalmente, el conocimiento se desarrollaba a partir de la vida cotidiana, 
estrechamente ligado a la producción y a la mejora progresiva de las condiciones 
de vida. Sin embargo, esta perspectiva comenzó a transformarse con el avance 
del sistema capitalista. Los procesos religiosos, éticos, políticos, económicos y 
sociales no operan de manera aislada; por el contrario, están interconectados y 
evolucionan en conjunto. A medida que la modernidad occidental avanzaba, el 
conocimiento comenzó a distanciarse de la realidad. No es casual que Descartes 
afirmara “pienso, luego existo”, sugiriendo que la razón de nuestra existencia radi-
ca en el pensamiento. Sin embargo, ontológicamente, la relación es exactamente 
inversa: no hay posibilidad de pensar si no existimos primero. La división cartesia-
na entre el res extensa (el ser material) y el res cogitans (el ser pensante) facilitó 
esta creciente separación entre el conocimiento y la realidad. Hasta entonces, la 
práctica —especialmente el trabajo y, en general, la actividad humana— era la 
fuente fundamental del conocimiento, ya que es a través de la práctica como per-
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cibimos la realidad tal como es, en función de nuestros intereses y necesidades.
Luego llegó Kant y planteó un problema fundamental: lo que conocemos no es la 
realidad en sí misma, sino la realidad tal como se nos manifiesta. En consecuen-
cia, nunca accedemos a la realidad pura, sino únicamente a su manifestación. Es 
necesario, entonces, hacer una distinción entre la realidad en sí y aquello que 
percibimos de ella a través del conocimiento. Dado que nuestro acceso a la reali-
dad está mediado por el conocimiento, no podemos ir más allá de lo que se nos 
manifiesta. En esencia, lo único que hacemos es dar vueltas en torno al sistema 
del conocimiento. Pero surge una pregunta crucial: ¿qué relación hay entre la 
idea o imagen que tengo en mi conciencia y la cosa real en sí misma? La res-
puesta es incierta. La cosa en sí es un quid ignotum, algo desconocido. Lo que 
verdaderamente me interesa es el conocimiento que tengo de esa realidad. Así, 
en la modernidad, el estudio del conocimiento cobra una enorme importancia, 
impulsando su evolución. Sin embargo, este avance se logra a costa de abandonar 
la búsqueda de la realidad en sí misma. Este es el dilema central del problema del 
conocimiento en la filosofía moderna.

Este cambio en la concepción del conocimiento está estrechamente ligado a los 
procesos económicos y sociales. Mientras que el conocimiento tradicional bus-
caba comprender la realidad, a partir del capitalismo y el desarrollo moderno, 
el objetivo del conocimiento pasó a ser la transformación de la realidad. Así, el 
interés principal del desarrollo del conocimiento ya no es solo conocer, sino mani-
pular la realidad. Este enfoque ha sido extremadamente eficaz, pero también ha 
generado un distanciamiento progresivo de la vida cotidiana, el trabajo manual 
y la experiencia directa. En las últimas décadas —y probablemente no solo en el 
ámbito científico—, uno de los principales descuidos ha sido el abandono de la 
experiencia. Se le ha dado escasa o nula consideración, a pesar de su papel fun-
damental en la construcción del conocimiento.

Por ello, cuando se habla de la pertinencia de la ciencia, de la necesidad de ha-
cerla más relevante, o cuando se señala la falta de directrices claras para la conti-
nuidad del proceso científico, estas preocupaciones están profundamente ligadas 
a la falta de reconocimiento de la experiencia como punto de partida del conoci-
miento. A menudo, incluso, se tiende a menospreciar los aprendizajes adquiridos 
de manera intuitiva desde la infancia, pese a que sobre ellos hemos construido 
nuestra vida cotidiana y nuestra comprensión del mundo.

R.V.R.: Si consideramos el contexto histórico que ha dado forma a la situación 
peruana, surge una pregunta clave: ¿estamos produciendo y gestionando el co-
nocimiento en función de nuestras necesidades de desarrollo, o simplemente 
nos limitamos a depender del conocimiento moderno sin adaptarlo a nuestra 
realidad?
J.I.L.S.: El problema radica en asumir que el conocimiento debe desarrollarse en 



177 IECOSIECOS

entornos completamente abstraídos, cuando en realidad debería partir de nues-
tra realidad concreta. Sin embargo, aspiramos a una realidad abstracta: queremos 
ser iguales a los países industrializados. Pero esta es una utopía en el peor sentido 
del término, no aquella que impulsa el cambio, sino una que nos paraliza porque 
nos hace vivir en una burbuja ajena a nuestra realidad. Cuando comenzamos a 
asentarnos en nuestra propia realidad, valoramos la diversidad de la vida cotidia-
na y, a partir de ella, construimos modelos de desarrollo propios. De lo contrario, 
nos convertimos en simples seguidores de lineamientos impuestos por organis-
mos internacionales, que dictan qué debemos sembrar, producir o exportar con 
el único objetivo de incrementar los ingresos, sin considerar las verdaderas nece-
sidades del país.

Las consecuencias de esta desconexión son evidentes. En pocas décadas, las ex-
portaciones peruanas, antes centradas en la minería, la caña de azúcar y el al-
godón, pasaron de seis mil millones a más de sesenta mil millones de dólares 
anuales. Sin embargo, esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿se ha multiplicado 
por diez la calidad de vida de los peruanos? Es cierto que algunos han visto mul-
tiplicado su bienestar exponencialmente, pero si hablamos de la población en 
general, la respuesta no es tan clara. Algo no encaja. Desde una perspectiva teó-
rica, metodológica y científica, hay un divorcio evidente entre el conocimiento y 
las necesidades de la vida cotidiana. Esa es la verdadera cuestión. No obstante, 
esto no significa que debamos limitarnos a la experiencia cotidiana. Si solo nos 
hubiéramos quedado con los conocimientos transmitidos por nuestros abuelos, 
no habríamos podido avanzar, enseñar o escribir sobre estos temas. El progreso 
requiere abrirse a otros entornos y perspectivas. La clave está en integrar ambas 
dimensiones: aprovechar el conocimiento global sin perder de vista nuestra rea-
lidad concreta.

R.V.R.: ¿Cómo evalúa la relación entre la ciencia y la tecnología desarrolladas en 
la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y las necesidades del país?

J.I.L.S.: Para responder a esta pregunta, es necesario situar a la UNI en su contexto 
histórico. Desde la llegada de los españoles, la economía, la política y la cultura 
del Perú han estado determinadas por factores externos. Durante el periodo co-
lonial, el país se organizó en función de lo que ocurría más allá de sus fronteras, y 
esta situación no cambió tras la independencia en la primera mitad del siglo XIX. 
A pesar de lograr la independencia política, el Perú mantenía una estructura esen-
cialmente colonial. No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando el país 
comenzó a organizar su territorio, sus orientaciones económicas y sus relaciones 
laborales. Sin embargo, las élites peruanas seguían creyendo que el desarrollo 
solo era posible a través del comercio exterior. En este contexto, la UNI, fundada 
en 1876, nació con una característica ambivalente: por un lado, surgió en un mo-
mento en que el Perú empezaba a gestionar su crecimiento económico, lo que 
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representaba una oportunidad; por otro lado, su orientación estaba marcada por 
una visión mercantilista, lo que la llevó a formar principalmente ingenieros civiles 
y mineros para abastecer a las grandes empresas exportadoras de minerales.

Es importante recordar que, hasta 2014, las universidades peruanas en general, y 
la UNI en particular, no contaban con vicerrectorados de investigación. La investi-
gación dependía del Vicerrectorado Académico a través de un único instituto para 
toda la universidad, aunque existían algunos institutos de creación más antigua. 
Durante mi período como rector de la UNI, pude constatar que no existía una co-
munidad académica comprometida con la idea de reconciliarse con el país y desa-
rrollar una ciencia y una tecnología más alineadas con las necesidades nacionales. 
En cambio, la preocupación principal era mantener la tradición de la UNI: ofrecer 
una formación profesional rigurosa para los estudiantes. Por ello, considero que 
la UNI ha destacado por hacer bien su trabajo en términos de formación académi-
ca, pero no necesariamente ha cumplido de manera adecuada con el criterio de 
pertinencia en relación con el desarrollo del país.

R.V.R.: ¿Cómo podemos, desde la ciencia, la tecnología y la gestión del conoci-
miento, atender las necesidades específicas de nuestro interés nacional?

J.I.L.S.: Es importante hacer un paréntesis aquí. Estar “centrados en lo nuestro” 
no significa cerrarnos al mundo; al contrario, es la única manera de tener voz en 
él. Si no partimos de nuestra propia realidad, simplemente terminamos subor-
dinados a los intereses externos. Este problema ha sido concebido en el ámbito 
político, desde la teoría de la “decolonialidad del saber y del poder” que analiza 
críticamente los temas de la globalización, y del cómo incorporarnos dignamente, 
pero no hemos logrado traducirlo en acciones concretas dentro de la gestión y 
orientación de la universidad. 

Ahora bien, debemos ser cautelosos con una insistencia excesiva en la idea de 
“nosotros” como una categoría aislada. Decir “somos peruanos, ellos son chile-
nos, los otros argentinos, franceses, etc.” responde a una visión histórica, pero no 
necesariamente a la realidad del presente ni del futuro. La humanidad no avanza 
hacia una reafirmación de las nacionalidades, sino más bien hacia su progresi-
va disminución como factor determinante. El verdadero desafío no radica en la 
afirmación de lo nacional, sino en la construcción de una identidad más amplia: 
la genericidad, es decir, el reconocimiento del ser humano como un todo. No se 
trata de ignorar nuestra identidad particular, sino de entender que su valor radica 
en su aporte al conjunto de la humanidad. La riqueza de la genericidad solo pue-
de construirse a partir de la afirmación y el desarrollo de las particularidades. En 
otras palabras, debemos fortalecer nuestra identidad no para aislarnos, sino para 
integrarnos de manera significativa en el mundo.
Otro problema en la gestión del conocimiento radica en que, desde sus inicios, la 
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modernidad se ha centrado principalmente en el bienestar humano, a menudo 
a costa de la vida no humana. Sin embargo, también es fundamental considerar 
otras formas de vida, ya que el ser humano está destinado a convivir no solo en-
tre sus semejantes, sino también con el mundo que lo rodea. A pesar de ello, el 
mundo se ha convertido en un objeto completamente manipulable, cuyo valor 
se subordina al interés exclusivo por la vida humana. Pero esta preocupación por 
la humanidad no se orienta hacia su perfeccionamiento, sino hacia su dominio y 
explotación, lo que da origen a grandes problemas.

R.V.R.: Teniendo en consideración todo lo expresado por usted ¿Es acaso el mo-
mento de realinear la gestión del conocimiento en la UNI? 

J.I.L.S.: Hoy, me alegra que la Universidad Nacional de ingeniería esté empeñada 
en esto que has dicho reiteradamente: orientar sus esfuerzos en el sentido de la 
pertinencia. Si tomase la pertinencia como bandera y como criterio fundamental, 
probablemente podría seguir haciendo mejor mucho de lo que está haciendo. La 
UNI se caracteriza porque lo que hace lo hace bien. Si además de hacerlo bien, 
lo hace coherentemente, con pertinencia, de modo que su efecto sea más na-
cional, más profundo, más transformador de realidades, más relacionados con 
las necesidades colectivas de los peruanos en términos generales como primera 
prioridad, entonces probablemente ganaría en eficiencia, en el mejor sentido del 
término eficiencia, no solamente que llega a un resultado, sino que ese resultado 
sea el pertinente, que sea el adecuado, al que tiene que llegar.
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NASSIM NICHOLAS TALEB:  
Antifrágil: las cosas que se benefician 

del desorden

Reseña: Sergio Corcuera Angulo1

¿Qué es lo que sucede tras una tormenta? Lo frágil se rom-
pe. Lo robusto se mantiene igual. Pero lo antifrágil es distin-
to; lo antifrágil mejora.

Esta es la propiedad que acuña el matemático libanoesta-
dounidense Nassim Nicholas Taleb para referirse a los ele-
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mentos u organismos que sacan provecho del desorden y la incertidumbre, y 
que incluso la necesitan para sobrevivir. En su libro Antifrágil: Las cosas que se 
benefician del desorden, nos propone un marco conceptual con el cual identi-
car la antifragilidad en distintos dominios de la vida humana. En nuestro siste-
ma óseo, en la forma de gobernarnos y administrar la economía, y hasta en los 
libros que leemos. Todos ellos se pueden situar en algún punto a lo largo de un 
mismo espectro que va de lo más frágil a lo más antifrágil.

A continuación se revisan  las  ideas  claves  del libro, con un  especial  foco en 
el ámbito de la creatividad humana: qué es lo que hace a algo antifrágil, cuáles 
son los estresores que alimentan dicha propiedad y por qué el ingenio muere 
en ausencia de estos.

Lo antifrágil es más que lo robusto

La fragilidad es una propiedad de un objeto u organismo que se ve perjudica-
do  ante la aleatoriedad y la incertidumbre. Así pues, evitará estos estresores 
en la medida de lo posible. Lo antifrágil, por otro lado, no se resiente con el 
azar, el desorden o la volatilidad. Es más, los necesita para sobrevivir.

Taleb asevera que todo lo que tiene vida es, en cierta medida, antifrágil. Pen-
semos en el cuerpo humano: nuestros huesos y músculos se atrofian si no hay 
actividad física, y mejoran con ciertas dosis de estrés (entrenamiento cardio-
vascular y de fuerza).  Pensemos en los sistemas inmunológicos: nuestro  or-
ganismo se debilita si nunca nos enfermamos. De hecho, las vacunas se basan 
en un principio antifrágil (la hormesis): una exposición a una cantidad pequeña 
de una sustancia perjudicial refuerza nuestras defensas naturales. La Madre 
Naturaleza —si se la considera como un organismo vivo, y creo que así debe 
ser— es la maestra de antifragilidad por excelencia.

Esto es lo que diferencia a lo robusto —que resiste, pero se queda igual— de lo 
antifrágil —que no solo resiste, sino que termina mejor que al inicio. 

La creatividad necesita estresores

Ahora bien, la antifragilidad no es una propiedad exclusiva de los seres vivos. 
Está presente en elementos inertes pero orgánicos como la literatura y la in-
novación tecnológica.

Las Cartas de Séneca —escritas hace 2000 años— son más antifrágiles que 
Cien Años de Soledad, y esta obra, a su vez, es más antifrágil que cualquier 
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bestseller del 2025. No necesariamente porque las primeras sean mejores, 
sino porque han aguantado —y se han popularizado aún más— tras una in-
munidad de envites culturales y materiales durante más tiempo que el resto. 
Como sostiene Taleb, el tiempo es el estresor absoluto, porque es el incubador 
de incertidumbre por excelencia.

De la misma manera, aquellos inventos que nos han acompañado  y servido 
durante más tiempo son los más antifrágiles. La rueda tiene más posibilidades 
de sobrevivir que la computadora, solo por el hecho de haber sido sometida a 
más variabilidad histórica.

¿Pero qué es  lo que  incentiva la innovación? El autor lo tiene claro: la ne-
cesidad. Y más concretamente, la sobrecompensación como respuesta a un 
estresor.

Piénsese en la inventiva a la que se llegó en épocas de máximo estrés: em-
pezamos a fabricar armas hechas de piedra para no morir de hambre, Turing 
descodifica el sistema de encriptamiento de los alemanes mientras estos bom-
bardeaban Londres, el ser humano llega a la luna y crea Internet  en el esce-
nario  de una  carrera tecnológica por la hegemonía mundial, Y así infinidad de 
casos más.

El miedo, el deseo y el hambre han sido los estímulos naturales que han hecho 
que el ser humano sea tan grande. Es difícil innovar desde una situación de 
comodidad y tranquilidad. Si no hay una necesidad real de partida, no se acti-
vará el ingenio necesario para inventar cosas valiosas. La creatividad humana 
es, pues, antifrágil.

Síntesis

Taleb nos provee un  marco  conceptual muy útil para afrontar los retos de 
nuestro  siglo. La sofisticación  de los modelos  de Inteligencia Articial está  
poniendo a prueba la fragilidad de muchas profesiones. Pero creo que lejos 
de ser algo alarmante, debe ser algo que nos estimule a defender el último 
bastión que la IA nos puede disputar: la creatividad humana. Quienes saldrán 
beneficiados de la presente revolución tecno-económica no serán los más 
adaptados, sino los más adaptables. Es decir, los más antifrágiles.
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Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson 
“Por qué fracasan los países. Los orígenes 

del poder, la prosperidad y la pobreza”

Reseña: Dennis David  Dávila Picón1

Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson fueron 
galardonados con el Premio Nobel de Economía, como re-
conocimiento a destacadas contribuciones a la humanidad, 
por la Fundación Nobel en Suecia.

Estos economistas fueron reconocidos por sus estudios em-
píricos y teóricos que exploran las diferencias en la prospe-
ridad de las naciones y por sus planteamientos de nuevas 
estrategias para entender la desigualdad.
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El estadounidense de origen turco, Daron Acemoglu, el británico Simon John-
son, que trabajan en el MIT Cambridge USA (Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts), y el británico James Robinson, profesor de la Universidad de Chica-
go.

Aquí reseñamos “Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la pros-
peridad y la pobreza”, uno de los libros donde, Daron Acemoglu y James Ro-
binson, exponen las causas de la prosperidad y el fracaso de las naciones. Este 
libro, que fue publicado en 2012, propone explicaciones alternativas a las tra-
dicionales sobre el desarrollo económico y presenta una teoría basada en el rol 
que cumplen las instituciones políticas y económicas. 

Sostienen que las instituciones políticas y económicas son el factor más impor-
tante para explicar la riqueza o pobreza de los países. Los autores, por un lado, 
identifican a las instituciones inclusivas que son las que fomentan la participa-
ción amplia de la sociedad en la economía y política, protegen la propiedad 
privada, permiten la innovación y promueven la igualdad de oportunidades.  
Por otro lado, están las instituciones extractivas, las cuales están diseñadas 
para beneficiar a pequeñas élites que se enriquecen a costa de la mayoría. 
Estas instituciones, según los autores, obstaculizan el crecimiento y perpetúan 
la desigualdad.

También destacan la interdependencia entre estas instituciones políticas y 
económicas. Así, para que las instituciones económicas inclusivas se manten-
gan, es fundamental que también existan instituciones políticas inclusivas. Se-
ñalan que, si las élites políticas concentran el poder, tenderán a crear institu-
ciones económicas extractivas para beneficiarse. De esta forma, destacan, que 
es importante la distribución del poder político puesto que, según esta teoría, 
cuando el poder está distribuido de forma amplia, se promueve la creación de 
instituciones económicas inclusivas. Sin embargo, en el poder concentrado en 
sistemas autoritarios, las instituciones económicas se configuran para concen-
trar la riqueza y el poder en unas pocas manos.

Los autores también señalan que existen “puntos de inflexión” históricos. Al 
respecto, afirman que el desarrollo de las instituciones inclusivas o extractivas 
depende de momentos históricos críticos que alteran las estructuras de poder, 
los cuales se denominan puntos de inflexión. Sin embargo, en otros lugares, 
donde las élites logran mantener sus privilegios, impiden la creación de insti-
tuciones inclusivas.
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De esta manera, ellos destacan que, dónde las instituciones tienden a repro-
ducir su tipo con el tiempo, pueden generar círculos virtuosos o viciosos. Un 
círculo virtuoso, se genera en países donde existen instituciones inclusivas, en 
los que la innovación y el crecimiento económico fortalecen la democracia y la 
igualdad.  En cambio, los círculos viciosos se generan en países donde existen 
instituciones extractivas, en los que las élites mantienen su control y perpe-
túan la pobreza y desigualdad.

Los autores también dan gran importancia al papel de la innovación y, lo que 
ellos llaman, la destrucción creativa. Explican que, para que una economía 
crezca, es fundamental permitir la innovación y la destrucción creativa, es de-
cir, cuando nuevas tecnologías o empresas sustituyen a las viejas. Sin embargo, 
es común observar que las élites que controlan las instituciones extractivas 
suelen oponerse a la innovación, ya que amenaza su poder.

Con estos puntos y observaciones, los autores evidencian el fracaso de explica-
ciones alternativas y critican diversas teorías que intentan abordar la riqueza y 
pobreza de las naciones. Entre ellas, la teoría geográfica, que sostiene que el 
clima y los recursos naturales son determinantes de la riqueza; la teoría cultu-
ral, que sugiere que algunas culturas son más propensas al éxito económico; 
y la teoría de la ignorancia, que argumenta que los líderes no logran avanzar 
porque carecen de conocimientos. Finalmente, concluyen que las élites suelen 
estar al tanto de lo que deben hacer, pero prefieren conservar su poder.

En síntesis,  Daron Acemoglu y James Robinson, sostienen con claridad que el 
éxito o fracaso de las naciones depende de sus instituciones. Los países con 
instituciones inclusivas permiten la participación de todos en el desarrollo eco-
nómico y político, generando crecimiento sostenible. En cambio, aquellos con 
instituciones extractivas perpetúan la desigualdad y el estancamiento. Es por 
esta razón que proponen un cambio hacia instituciones más inclusivas, aunque 
saben bien que es esto es posible, afirman que suelen requerir luchas sociales 
y gran presión política. Pero, reafirman que la clave para la prosperidad no 
está en la geografía ni en la cultura, sino en la creación de instituciones justas 
y equitativas.
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NORMAS BÁSICAS PARA LA PUBLICACIÓN EN LA REVISTA

La Revista IECOS, indexada en LATINDEX, CROSSREF, es una publicación de acceso 
abierto que se publica semestralmente y que tiene como propósito fundamental 
difundir estudios originales y relevantes referidos a los avances y resultados de 
investigaciones en diversos campos de las ciencias Sociales, con énfasis en la eco-
nomía, sociología, política y estadística aplicada. 

Los tipos y contenidos de los trabajos a presentar son los siguientes:
1. Artículos de investigación científica: Éstos son documentos académicos que 

presentan los resultados de una investigación original. Por lo general, siguen 
una estructura estándar que incluye i) introducción, ii) antecedentes, iii) me-
todología, iv) resultados, v) discusión, vi) conclusiones, y vii) referencias. Los 
artículos de investigación están diseñados para contribuir al conocimiento exis-
tente en un campo específico.

2. Ensayos: Los ensayos son textos que, a menudo, reflejan las opiniones o in-
terpretaciones del autor sobre un tema particular. Aunque pueden basarse en 
evidencia empírica, no necesariamente presentan nuevos hallazgos de inves-
tigación. Por lo general, siguen una estructura estándar que incluye: i)  intro-
ducción (Presentación del tema, declaración de la tesis o argumento principal, 
contextualización del tema en su relevancia actual); ii) Desarrollo: (Argumentos 
principales, evidencias y ejemplos que respaldan la tesis, contrargumentos y 
refutaciones si es necesario); iii) Conclusión (Recapitulación de la tesis y los 
puntos principales, Reflexión sobre la importancia del tema, posibles implica-
ciones o sugerencias para futuras investigaciones); iv) Referencias.

3. Estudios o Reportes de caso: Estos documentos detallan el análisis profundo 
de un caso específico de interés. Los estudios de caso suelen proporcionar una 
descripción detallada del caso, su contexto y sus implicaciones.   Por lo gene-
ral, siguen una estructura estándar que incluye: i) introducción (Contexto del 
caso, Objetivos del estudio), ii) Descripción del caso: Detalles sobre el entorno, 
los participantes, los eventos, etc.), iii) Análisis: (Interpretación de los datos 
y eventos, identificación de problemas o patrones significativos, relación con 
teorías o conceptos relevantes). iv) Conclusiones (Hallazgos clave del estudio, 
lecciones aprendidas, recomendaciones o sugerencias basadas en el análisis); 
v). Referencias.

4. Estados del arte (Revisión de literatura de un tema específico): Estos docu-
mentos resumen y analizan el estado actual del conocimiento en un campo 
específico. Por lo general, siguen una estructura estándar que incluye: i) In-
troducción; (Explicación del tema o campo de estudio, justificación de la im-
portancia del estado del arte); ii) Revisión de literatura: (Resumen de las in-
vestigaciones anteriores relevantes, identificación de tendencias, vacíos en la 
investigación, controversias, etc.); iii) Metodología: (Explicación de los criterios 
de selección de las fuentes, métodos utilizados para recopilar y analizar la lite-
ratura); iv) Análisis: (Síntesis de la información revisada, discusión de los prin-
cipales hallazgos); v) Conclusiones y dirección futura: (Resumen de los puntos 
clave, sugerencias para futuras investigaciones, reflexiones sobre la dirección 
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del campo); vi) Referencias.
5. Apreciación crítica: se centra en la revisión y evaluación profunda de  trabajos 

académicos previamente publicado, evaluando su metodología, resultados y 
contribuciones al campo de estudio.

6. Entrevistas: máximo 2400 palabras.
7. Reseñas de publicaciones: máximo 800 palabras. 
8. Informes de eventos: máximo 1500 palabras.

Consideraciones formales:
• Los trabajos enviados a la revista IECOS (con excepción de las entrevistas, rese-

ñas e informes de eventos) podrán tener una extensión máxima de 8000 pala-
bras.

• Título principal: 
 3 Conciso y sin abreviaturas; el título no deberá exceder las 12 palabras. Debe-
rá presentarse en español e inglés.

• Autores: 
 3 Se indicará el nombre y apellido(s), indicando el grado académico, ORCID, 
filiación institucional y la dirección electrónica institucional. En el caso de 
varios autores, los nombres serán colocados según orden alfabético.

• Resumen: 
 3 Un máximo de 250 palabras, en un solo párrafo, el resumen debe ser estruc-
turado con: objetivos, metodología, resultados y conclusiones. 

 3 Palabras claves: Máximo cinco palabras

• Abstract: Traducción del resumen en idioma inglés.
 3 Keywords: Traducción de las palabras clave al idioma inglés

   
Referencias bibliográficas y citas:

• Las citas, al igual que sus respectivas referencias, se redactarán siguiendo las 
normas generales de APA (séptima edición). El correcto citado es obligatorio, 
a fin de cumplir con la ley de derechos de autor y protección de propiedad 
intelectual.

• Como referencias, se presentarán únicamente aquellas que han sido citadas 
en el artículo. No se permiten referencias que no estén citadas en el texto. 

Convocatorias y arbitraje:
• Las convocatorias se realizarán, formalmente, dos veces al año, durante los 

períodos de enero - junio, y de julio - diciembre. Además, por consideraciones 
específicas, se podrán hacer convocatorias extraordinarias. 

• Los artículos que cumplan estas condiciones, serán sometidos al sistema de 
revisión bajo la modalidad de arbitraje “doble ciego”. En el caso que un artí-
culo no fuera aceptado, la decisión es inapelable.

Datos de Contacto:
• iecos@uni.edu.pe
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