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Dinero, ha sido regulado en el marco legal de las 

APPs al haberse establecido como uno de los prin-

cipios rectores. Dicho principio puede resumirse en 

que un Proyecto debe ser ejecutado y operado me-

diante aquella modalidad que pueda ofrecer una 

mejor relación costo-calidad con el fin de optimizar 

el uso de los recursos públicos (Figura 01). 

 

En este enfoque de Valor por Dinero (VpD) 

El principio se ha ins-

trumentalizado a tra-

vés del uso combinado 

de metodologías cuan-

titativas y cualitativas 

que permiten apoyar la 

toma de decisiones de 

una manera más obje-

tiva y sistemática en 

base a la comparación 

de distintos modos de 

ejecución. Todo esto 

ha sido explicitado en 

RM n° 249-2014-

EF/15, 02 Anexos). Una reseña a continuación 

 

La alternativa APP 

Cuando se opta por la alternativa APP, es necesario 

que los usuarios de los servicios públicos queden 

asegurados respecto a que: 

• Los Proyectos se ejecuten y desarrollen en un 

ambiente transparente y competitivo entre diver-

sos postores. 

• Las técnicas de valoración económica, incluyen-

do la propia apreciación del riesgo, sea debida-

mente aplicadas. 

La necesidad de brindar más y mejores servicios de 

infraestructura ha motivado a muchos gobiernos a 

buscar nuevas e innovadoras soluciones en la parti-

cipación privada en infraestructura como alternativa 

a provisión tradicional de infraestructura y servicios. 

Una de estas soluciones corresponde a la imple-

mentación de: APPs, veamos. 

 

Asociaciones Público-Privadas (APPs) 

Mediante las cuales se 

busca generar eficien-

cias con la participa-

ción del sector privado 

en la gestión de pro-

yectos de largo plazo. 

El artículo 8° del D. 

Leg. Nº 1012, (Ley 

Marco de Asociacio-

nes Público Privadas), 

dispone que es de res-

ponsabilidad de las 

entidades públicas 

realizar un análisis comparativo. 

 

Un Análisis Comparativo 

Respecto de si participación privada en provisión de 

la infraestructura pública o del servicio público y/o la 

prestación de los servicios vinculados a estos que 

requiera brindar el Estado, así como desarrollar pro-

yectos de investigación aplicada y/o innovación tec-

nológica, resulta más beneficioso para la sociedad 

respecto de si estos fuesen provistos por el Estado. 

 

Valor por dinero. Eficiencia comparativa 

La evaluación de alternativas, basada en un con-

cepto amplio de eficiencia denominado Valor por 

Figura N°1: Esquema del valor por dinero 



Inversiones asociadas y desarrollo. Las APPs (II) 

• Los riesgos sean asignados entre el sector públi-

co y privado, de tal modo que se maximice el 

VpD esperado de servicios prestados. 

• Las comparaciones entre las alternativas de eje-

cución y financiamiento público o privado sean lo 

más ajustadas y claras posibles. 

 

La asignación de los riesgos del Proyecto  

Entre la parte 

privada y pública 

es particularmen-

te importante pa-

ra generar los 

incentivos correc-

tos por lo cual 

debe ser cuida-

dosamente anali-

zado y discutido 

por las autorida-

des involucradas.  

Una parte de 

riesgos involucra-

dos en los Pro-

yectos son comunes entre alternativas de provisión 

pública y de prestación privada; otra parte de ries-

gos puede ser asumido por inversionista privado, a 

lo que se denomina como Riesgo Transferible, por-

que es aceptado por el privado como resultado del 

acuerdo contractual y que de no existir este contra-

to, lo tendría que asumir el sector público. 

 

A. El análisis cuantitativo  

En Análisis Cuantitativo básicamente se requiere 

estimar los Ingresos, Costos y Riesgos de un Pro-

yecto Público de Referencia (PPR) que sirve como 

escenario contra fáctico a la hora de comparar los 

Economía e inversiones 
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mismos parámetros en caso de una APP (Fig. 2) 

Tales variables se determinan como sigue: 

 Los Ingresos del Proyecto corresponden a   pa-

gos que efectuarán los usuarios del servicio, és-

tos son calculados con base en la demanda es-

perada y las tarifas que se apliquen; 

 Los Costos de Inversión y los Costos de Opera-

ción y Mantenimiento del Proyecto son determi-

nados en los es-

tudios de pre-

inversión y en la 

metodología, se 

supondrá que los 

niveles de efi-

ciencia que serán 

aplicados para su 

dimensionamien-

to serán los mis-

mos tanto en el 

PPR como en la 

APP. 

 El Costo del 

Riesgo del Proyecto corresponde al impacto mo-

netario que se tendría en el presupuesto público, 

de ocurrir un evento que produzca una desvia-

ción respecto a lo esperado. 

La lectura de los resultados del Análisis Cuantitativo 

debe hacerse en el contexto de los supuestos adop-

tados en el modelo y teniendo en cuenta las limita-

ciones de información que puedan existir. 

 

La experiencia internacional  

Muestra que el Análisis Cuantitativo es una herra-

mienta útil y necesaria en la evaluación de la moda-

lidad de implementación de un Proyecto, pero tam-

www.iee.edu.pe 

Figura N°2: Etapas de la metodología de análisis cuantitativo 
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tativa de las alternativas según criterio analizado. 

 

Dimensiones generales (DG) 

Las DG que son consistentes con el fin básico de 

efectuar una eficiente asignación de los recursos 

del Estado en Proyectos y que permiten apreciar, 

asimismo, si se genera Valor por Dinero, son: 

• Desde una perspectiva de demanda: La satisfac-

ción del usuario, y 

• Desde una perspectiva de oferta: Las condicio-

nes que deben pro-

ducirse para que 

cualitativamente se 

elija o descarte la 

modalidad APP 

respecto a la de 

CPT. 

 

Agentes participantes e instrumentos 

El agente responsable de la aplicación de esta 

metodología y de resultados de selección es la enti-

dad pública o sector a cargo del proyecto. Sin em-

bargo, tal entidad para efectos de mejorar o reforzar 

o asignar la calificación de los criterios de la modali-

dad APP podrá llevar a cabo un taller que permita 

recabar la opinión de expertos siguiendo pautas 

pertinentes. 

Los instrumentos que pueden ser utilizados, de 

manera conjunta o según las necesidades de la en-

tidad pública, para obtener la información que sirva 

como base para asignar la correspondiente califica-

ción son los siguientes: 

• Los resultados de los estudios de preinversión, 

donde fueran aplicables. 

• Los juicios u opiniones de expertos internos de la 

En muchos casos, la lógica en la selección de la 

modalidad de ejecución parte de la premisa que el 

Proyecto en principio se implementará bajo la mo-

dalidad de CPT, y lo que es necesario demostrar es 

que una APP podría ser más conveniente. 

 

B. Análisis cualitativo  

En medida que con este método se consideran y 

califican aspectos cualitativos más relevantes que 

están presentes en decisión de seleccionar la mo-

dalidad CPT o APP para llevar a cabo un Proyecto, 

se tendrá en cuen-

ta las siguientes 

aplicaciones: 

• En los casos 

señalados se-

gún normativa, 

este método se 

empleará como único marco de elección, y 

• En los casos donde sea aplicable el análisis 

cuantitativo, el presente método actuará como un 

complemento para tomar la decisión correspon-

diente. 

 

Análisis de Matriz Multicriterio 

El método a utilizar para lograr el objetivo señalado 

es el de la Matriz Multicriterio, la cual permite tomar 

una decisión racional entre alternativas que compi-

ten entre sí o excluyentes, a partir de la calificación 

cuantitativa de las dimensiones cualitativas del pro-

blema de elección entre una CPT o APP. 

Desde una perspectiva general (Figura 3) el método 

se aplica definiendo los siguientes aspectos críticos: 

a) Criterios Específicos de Elección, b) Pesos o 

Ponderación de los criterios y c) Calificación cuanti-

Figura N°3: Perspectiva General de la Matriz Multicriterio  



disminución del volumen de usuarios y la disminu-

ción de la tarifa en términos reales; el riesgo general 

de variación en los costos de ejecución de inversio-

nes tiene como riesgos específicos: riesgo geológi-

co, riesgo de interferencias, etc. 

 

Informe de análisis cualitativo 

Luego de concluir con Análisis Cualitativo, y en caso 

que no se deba realizar un Análisis Cuantitativo 

(Proyectos cuyo costo no supere las 100,000 UIT 

del costo total del Proyecto y que requieran un cofi-

nanciamiento 

menor al 30% de 

dicho costo), la 

entidad presenta-

rá un Informe al 

MEF, describien-

do el proceso 

seguido, el resul-

tado alcanzado 

con este análisis 

y la decisión final 

respecto a la mo-

dalidad elegida 

para implementa-

ción del Proyecto: CPT o APP.  

 

La experiencia internacional  

Muestra que contratos APPs han sido en muchos 

casos una de soluciones utilizadas para reducir la 

brecha de infraestructura en un contexto de recur-

sos escasos y capacidad de ejecución limitada.  

Los contratos APPs también son percibidos como 

un instrumento para lograr la provisión de servicios 

públicos en forma sostenible y eficiente en largo pla-

zo. En el Perú hay buen espacio para avanzar¬ 

entidad pública responsable o de Proinversion y 

los juicios u opiniones de expertos externos a 

ambas. 

• Información secundaria que corresponda a docu-

mentos de investigación y datos oficiales nacio-

nales o internacionales. 

• La Matriz Preliminar de Riesgos APP para efec-

tos de identificación de riesgos y de calificación 

de la probabilidad de activación o materialización 

de aquellos que serán asumidos por el Estado. 

• Otros que 

considere la 

entidad públi-

ca o sector y 

que sean váli-

dos, vigentes 

y hayan sido 

emitidos por 

fuentes serias 

y confiables. 

En todos los ca-

sos, la califica-

ción de cada 

CEE estará 

acompañada de un sustento de la puntuación asig-

nada a la modalidad elegida indicando. 

En el caso particular de la identificación de riesgos 

específicos del Proyecto, para efectos de califica-

ción de probabilidad de materialización o activación 

de riesgos a cargo del Estado, se podrá utilizar co-

mo referencia la Matriz Preliminar de Riesgos APP.  

Cabe mencionar que en este marco, el Riesgo Es-

pecífico es una sub-división más precisa del Riesgo 

General. Por ejemplo el riesgo general de disminu-

ción de ingresos tiene como riesgos específicos la 

Inversiones asociadas y desarrollo. Las APPs (IV)  
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Figura N°4: Criterios Generales de Elección 
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Por ejemplo, entre 2005 y 2010, una inversión de 

US$100 en capital y mano de obra en Oregón ha-

bría rendido una ganancia de US$25, mientras que 

en Nuevo México una inversión similar habría arro-

jado apenas US$5. ¿Cómo es esto posible?. Antes 

de responder a la pregunta, repasemos los hechos. 

 

La historia de productividad en Estados Unidos 

La productividad total de los factores (TFP) en Esta-

dos Unidos (aumentos de productividad gracias a 

un uso más eficiente del capital y la mano de obra y 

a avances tecnológicos) creció alrededor de 1¾% al 

año en 1996–2004. Poste-

riormente, la tasa de creci-

miento se redujo a la mitad 

en 2005–13.  

Esta tendencia comenzó mu-

cho antes de que estallara la 

crisis financiera (gráfico 1). 

Junto con una menor partici-

pación en la fuerza laboral, 

esta desaceleración ha su-

puesto una reducción del crecimiento potencial de 

la economía estadounidense. Los cálculos indican 

una contracción del producto potencial de 3% a 2% 

en el transcurso de un decenio. 

 

Tecnología o eficiencia 

Se halla  que si bien la moderación en el crecimien-

to de la productividad total de los factores ha sido 

generalizada en todo el país, el grado varía según 

el estado. Las reducciones van desde más de 3 pun-

tos porcentuales en Nuevo México y Dakota del Sur 

hasta menos de 1 punto porcentual en estados: Wa-

shington, Oregón, Nebraska y Maryland (gráfico 2). 

El tema de productividad es relevante para el Perú, 

Por ello a continuación reseñaremos: ―Historia de 

dos estados:  cómo restablecer la productividad en 

Estados Unidos‖ (A Tale of Two States—Bringing 

Back U.S. Productivity Growth; september 2014; 

http://blog-imfdirect.imf.org/2014/09/25/a-tale-of-

two-states-bringing-back-u-s productivity-growth/). 

 

La pregunta del día:  

¿Qué tienen en común los estados de Oregón y 

Nuevo México? ¿Qué relación puede existir entre 

los espectaculares paisajes del Crater Lake y el bri-

llante desierto blanco de 

White Sands? 

Respuesta: Una similitud es 

que estos dos estados son 

los que tienen la mayor pro-

ducción de computadoras y 

aparatos electrónicos de to-

do Estados Unidos.  

Es como si Intel estuviera en 

el Bosque del Silicio o en 

Los Álamos. Ambos estados también ocupan pues-

tos similares en cuanto al grado en que sus empre-

sas hacen uso de tecnología de información. 

 

Pero pese a esta ventaja que representa  

El uso de tecnología de vanguardia, en un estudio 

reciente (IMF Country Report No. 14/222, July 

2014) se demuestra que en las últimas décadas la 

productividad ha evolucionado de manera diame-

tralmente opuesta en estos dos estados.  

En cada uno, las empresas han tenido experiencias 

muy diferentes a la hora de transformar la pasión 

por la tecnología en productividad.  



Oregón y Nuevo México: casos para regiones de Perú (II) 
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La comparación entre Oregón y Nuevo México  

Indica que las razones detrás de diferencia que 

muestran los resultados van mucho más allá del 

enfriamiento del boom tecno-

lógico. Si fuera una cuestión 

solo de tecnología, se obser-

varía una relación más estre-

cha entre los resultados de 

productividad de los estados 

y la especialización en tecno-

logía de la información.  

En cambio, prácticamente no 

se detecta una relación entre 

el grado en que los estados producen o usan tecno-

logía de la información y la variación del crecimiento 

de la productividad. 

 

La explicación radica  

En el hecho de que, si bien es 

importante, la innovación es solo 

uno de los ingredientes de la 

productividad. Otra dimensión 

importante es la eficiencia con 

que las empresas y los estados 

conjugan las ventajas de la inno-

vación con su mano de obra, 

tierra, capital y otros insumos.  

 

Economía básica y progreso 

Por economía sabemos que el ―progreso‖ puede 

considerarse como un fenómeno con dos facetas: la 

expansión de la ―frontera de producción‖ (el produc-

to máximo que se puede obtener de una cantidad 

fija de recursos) y el cierre de la distancia hasta el 

nirvana de la frontera al convertirse más ―eficiente‖. 

 

El estudio revela  

Que la eficiencia en diferentes estados varía am-

pliamente (gráfico 3). En promedio, los estados se 

han ido alejando en cierta me-

dida de la frontera, pues no 

han aprovechado al máximo 

la nueva tecnología ni han 

encontrado formas de crear 

valor agregado. Si todos los 

estados hubieran podido man-

tener la eficiencia media del 

país, el PIB real por trabaja-

dor en 2010 habría sido 3% 

más alto de lo que fue en la realidad. 

 

Cómo alcanzar el nirvana 

Así, los estados a los que les va 

mejor son los que tienen más 

años de escolarización, mejor 

nivel de instrucción, más gasto 

en investigación y desarrollo y un 

mayor sector financiero. Es lo 

mismo al tratar de explicar por 

qué el crecimiento de productivi-

dad ha sido diferente en distintos 

estados en los últimos 20 años. 

Implicaciones de políticas: La política pública de-

be enfocarse en facilitar la inversión en capital hu-

mano, la innovación, la generación de conocimien-

tos, y en mejorar la intermediación financiera. 

En Oregón, en los últimos 15 años, el promedio de 

años de escolarización ha aumentado tres veces 

más que en Nuevo México. Asimismo, en Oregón el 

gasto que empresas destinan a I&D es 1½% del 

PIB mayor que en Nuevo México. ¬ 

 



El gobierno publicó el ―Proyecto de Ley de Presu-

puesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015‖ 

que asciende a S/. 130 621 millones (20.8% del 

PBI), representa un crecimiento de 11,9% respecto 

al presupuesto del año 2014. 

 

Presupuesto en educación 

Para fortalecer el capital humano se requiere mayor 

compromiso con la educación, para mejorar su cali-

dad y sea más equitativa, estimulando el aprendiza-

je orientado a que cada niño, niña y joven desarrolle 

a plenitud sus capa-

cidades y potenciali-

dades humanas y 

académicas.  

Así los recursos des-

tinados a la educa-

ción representarán el 

17,0% del presu-

puesto del sector pú-

blico para el año 

2015 (3,5% del PBI), incrementando su participa-

ción en 0,5 puntos porcentuales del PBI respecto al 

presupuesto 2014, cifra que va más allá de lo esta-

blecido en el Acuerdo Nacional.  

 

Estos recursos se destinan a cuatro pilares 

• Revalorizar la carrera docente, continuar con 

implementación del segundo tramo de la Ley de 

Reforma Magisterial que incluye el incremento de 

jornada escolar de educación secundaria, eva-

luaciones y capacitaciones en habilidades peda-

gógicas y gerenciales a los directores y subdirec-

tores, el Bono de Incentivo al Desempeño Esco-

lar, y nombramientos en la carrera pública magis-

terial. 

Presupuesto nacional, regional  y local, año 2015 (I)  

Presupuesto público 
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• Reducir la brecha en infraestructura existente 

vía ejecución de proyectos de infraestructura 

educativa del programa regular y emblemáticos, 

y vía mecanismo de obras por impuestos y aso-

ciaciones público privadas. 

• Mejorar la calidad de los aprendizajes en to-

dos los niveles educativos. Se implementar la 

Política Nacional de Enseñanza del Idioma Inglés 

que beneficiará a 340 mil estudiantes, poner en 

funcionamiento 13 Colegios de Alto Rendimiento 

a nivel nacional además del Colegio Mayor Se-

ñor Presidente de la 

República, adquirir 

materiales educativos 

y para mejorar la cali-

dad de la educación 

universitaria 

• Modernizar la 

gestión educativa, 

que se otorgue direc-

tamente recursos a directores para realizar labo-

res de mantenimiento y mejora de las instalacio-

nes educativa 

 

Distribución regional del gasto 

Los recursos públicos en el Proyecto de Presupues-

to para el Año Fiscal 2015, exceptuando los gastos 

financieros, previsionales y la reserva de contingen-

cia, ascienden a S/. 103 379 millones, correspon-

diendo el 68,0% a entidades del Gobierno Nacional, 

el 17,1% a los Gobiernos Regionales y el 14,9% a 

los Gobiernos Locales (véase figura en esta página). 

El monto asignado al Gobierno Nacional, incluye los 

gastos de entidades que por su naturaleza son con-

siderados como de ámbito multidepartamental 

Distribución por niveles de gobierno del gasto no financiero, PP 2015 
(excluye gasto financieros, previsional y reserva de contingencia) 

(en millones de nuevos soles) 



Presupuesto nacional, regional y local, año 2015 (II)  
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(14,1% del monto de este nivel de gobierno). 

 

Reserva de contingencia,  

Esta asciende a S/. 5 325 millones, y está orientada 

a brindar el financiamiento de acciones y proyectos, 

principalmente, que por su naturaleza no pueden 

ser asignados a los pliegos presupuestarios. 

 

Desde el punto de vista regional, 

 La atención del gasto público se sigue concentran-

do en departamentos 

distintos de Lima 

(incluye Provincia 

Constitucional del Ca-

llao), este departamen-

to concentra el 34,5% 

del gasto de los 3 nive-

les de gobierno. 

Entre los departamen-

tos que cuentan con 

mayor distribución de 

recursos se encuentran Cusco con el 5,8% del total 

de gastos (S/. 5 981 millones), Cajamarca con el 

3,5% del total (S/. 3 601 millones), Puno con el 

3,5% (S/. 3 662 millones), Piura con el 3,6% (S/. 3 

670 millones), entre otros. 

 

Presupuesto total La Libertad: S/. 3337 millones 

Por ejemplo, en La Libertad  el presupuesto publico 

total ascendería a S/. 3377 millones (3,3 % a nivel 

nacional), en donde el gobierno nacional aplicará 

1471 millones, el gobernó regional 1210 millones y 

el gobierno local 696 millones. 

Gastos de capital 

La asignación para gastos de capital (sin reserva de 

contingencia) ascienden a S/. 35 758 millones, del 

cual corresponden el 70,2% al Gobierno Nacional y 

el 29,8% a los Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales. Es de señalar que dentro del monto de 

gastos de capital se considera el FONCOR que as-

ciende a S/. 690 millones a favor de los Gobiernos 

Regionales (véase figura en esta página). 

La distribución geográfica de los gastos de capital 

muestran que el departamento de Lima (que incluye 

la Provincia Constitucional del Callao) tiene una 

asignación del 27,2% 

(S/. 9 729 millones) del 

total de dichos gastos, 

en tanto que al resto de 

los departamentos se 

destinará el 72,8% (S/. 

26 029 millones). 

 

Gastos de capital La 

Libertad: S/. 1273 mi-

llones 

Por ejemplo, en La Libertad en el 2015, los gastos 

de capital serán de 1,273 millones de soles (3,6% 

del total nacional), en donde el gobierno nacional 

aplicaría 597 millones de soles, el gobierno regional 

401 millones y gobierno local 275 millones. 

 

Retos hacia adelante.  

Si bien el avance en temas presupuestales es un 

buen esfuerzo, hay aún una buena distancia para 

lograr resultados satisfactorios.   

La real modernización del Estado es aún un tema 

pendiente. Dar las normas es el 10% de la solución, 

el 90% es implementarlas bien. Comencemos en el 

Perú con real decisión y liderazgo¬ 

 

 

Distribución geográfica de los gastos de capital, PP 2015 
(En millones de nuevos soles) 
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La informalidad en Perú y regiones 

  

¡ La informalidad en el Perú continúa siendo alta ! 

Fuente: “Producción y empleo informal en el Perú 2007-2012”. INEI, mayo 2014 

Perú: unidades productivas por sector “formal” e informal 
Segùn ramas de actividad, 2012 
(Miles de unidades productivas) 

* Incluye Salud pública y Educación pública. 

 

Perú: Porcentaje de unidades producti-
vas informales por departamento, 2012 

Perú: Evolución del empleo informal, 2007-2012 

  

Perú: PEA ocupada por género según informalidad del empleo, 2012 
(Miles de personas) 

El sector informal se refiere a las empresas de hogares (unidades productivas no constituidas en sociedad, excluyendo las cuasisociedades) que no están 
registradas en la administración tributaria (SUNAT). Para el caso de las unidades productivas del sector primario no constituidas en sociedad, se considera 

que todas pertenecen al sector informal . 
 

El empleo informal está referido al total de empleos que cumplen las siguientes condiciones, según la categoría de ocupación del trabajador: 

- Los patronos y cuenta propia cuya unidad productiva pertenece al sector informal. 

- Los asalariados sin seguridad social financiada por su empleador. 

- Los trabajadores familiares no remunerados, independientemente de la naturaleza formal o informal de la unidad productiva donde labora. 

www.iee.edu.pe 



Eventos de interés 

Pág. n.º 11 Volumen 06/ n.º 103 A - Z 

Eventos académico 

 

www.iee.edu.pe 

 

 

. PROMOVIENDO INVERSIONES ASOCIADAS PARA EL DESARROLLO (PERÚ) . 

 

El Instituto de Economía y Empresa (IEE) presenta una propuesta de trabajo al mercado de inversio-

nes privado nacional e internacional, y al sector público nacional y subnacional: 

 

1. Presentación y desarrollo del marco normativo de promoción de inversiones regionales: Decreto 

Legislativo N° 1012, Reglamento (D.S. N° 127-2014-EF), y R.M. n° 249-2014-EF. Ley N° 30056. 

Y, Ley N° 29230 y Reglamento (D.S. N° 005-2014-EF). Modalidades asociación público privada. 

2. Identificación de oportunidades de inversión (con app Autosostenibles y Cofinanciados, y/o 

Obras por Impuestos), dentro del ciclo de proyectos de inversión en la zona de interés potencial. 

3. Articulación de grupos empresariales con gobiernos subnacionales, a través de reuniones forma-

les de trabajo. 

4. Convergencia de intereses y compromisos de inversiones para el desarrollo. 

5. Elaboración de proyectos y estructuración integral de propuestas  

(iniciativas) para viabilizarlas. 

6. Acompañamiento hasta iniciativa en marcha. 

 

Puede solicitarse una visita, cita  y/o propuestas a:  

institutoeconomia@iee.edu.pe; institutoeconomia@yahoo.com; 

# 874422; 996074455; rpc 966709177; y/o nextel 602*1555. 

1. Diplomados no presenciales del IEE en convenio con UNT 

El Instituto de Economía y Empresa (IEE) viene aplicando periódicamente en el 

2014, eventos de competencias de alta especialización en: 

• Dirección y gerencia pública para el desarrollo. 

• Habilidades directivas: personales interpersonales y grupales. 

• Economía y negocios internacionales. 

• Preparación y evaluación de proyectos de inversión 

Se sustentan en la mejor literatura, evidencia práctica y en consultorías que apli-

camos. Informes en: institutoeconomia@iee.edu.pe, #874422 - *619230 - 

996074455 / 945122230 / rpc 966709177 / 602 *1555, y en www.iee.edu.pe 

 

Consultoría, asesoría y competencias 

  


