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Informe Económico de la Construcción INDICADORES

Urge atender la emergencia y consensuar una reforma en la gestión de infraestructura pública

De acuerdo con el INEI, la actividad constructora se contrajo 
10.2% en febrero, cifra menor en dos puntos porcentuales 
a la estimada en el IEC 63. Se trata de la segunda caída 
consecutiva de la producción sectorial luego del -11.7% de 
enero. En ambos meses, también disminuyó el PBI Nacional, 

aunque en proporciones sensiblemente menores (-1.1% en 
enero, -0.9% en febrero). En realidad, la construcción fue el 
sector que experimentó la mayor caída (el único que lo hizo 
en más de 10%) en los dos primeros meses del año. (Figu-
ras1-2)

Un inicio de año negativo para la construcción 
y la inversión

I. Producción del sector construcción

PBI Global PBI Construcción

Figura 1. PBI GLOBAL Y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2017 – 2023 (Periodo: FEBRERO)

Fuente: INEI
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Figura 2. PBI GLOBAL y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2020 – 2023 (variación mensual interanual)

Fuente: INEI Estimación: CAPECO
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CAPECO proyecta una baja de 12.1% para el mes de marzo, 
como consecuencia de un menor consumo de cemento de 
17% y a pesar de que la ejecución de obra pública presentó 
un avance de 19.1%. De esta forma, el consumo de cemento 

acumularía siete meses consecutivos a la baja (los tres últimos, 
en proporciones superiores a 15%) mientras que la obra pública 
sumaría diez meses con un avance positivo, todos por encima 
de 15%, ocho de ellos con tasa mayores a 20%). (Figura 3)

Figura 3. PBI DE LA CONSTRUCCIÓN POR COMPONENTES: Julio 2021 - Marzo 2023

Fuente: INEI Estimación: CAPECO

Consumo de Cemento Avance de Obras Públicas
2021 2022

Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar

2023

II. Inversión pública

Entre enero y marzo del 2023, la ejecución de los presupues-
tos estatales de inversión pública llegó a los 6,270 millones 

-
mento de 22% en relación con igual periodo del año anterior. 
Este resultado, empero, no es uniforme en los tres niveles de 
gobierno. Así, mientras la ejecución del gobierno central subió 

68%, la de las municipalidades bajó en 20.1% y la de las regio-
nes aumentó en 14.8%. El monto invertido por los gobiernos 
locales (1,717 millones de soles) en el primer trimestre fue el 
más bajo de los últimos tres años. La convulsión política y las 
lluvias intensas que empezaron, a la vez, en diciembre pasado 
explican en gran medida este resultado negativo. (Figura 4)
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Figura 4.  EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN EN INVERSIÓN PÚBLICA POR NIVELES DE GOBIERNO 
ENERO - MARZO (millones de soles)
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Fuente: MEF - Módulo de Consulta Amigable 
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Pese a ello, el BCRP ha estimado – en su reciente reporte 
de marzo – que la inversión pública apenas aumentará en 

Figura 5.  ESTIMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2023-2026

Fuente: INEI, BCRP, MEF, BBVA, Macroconsult, CAPECO, APOYO.
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III. Inversión privada

Por su parte, el Banco Central considera que la inversión 
privada tendrá una retracción de 0.5% en el 2023, el mismo 
resultado que en el año precedente. También las asesoras 
económicas proyectan una caída, aunque de mayor inten-

sidad: entre 1.3% y 3.5%. El 2024 se produciría una ligera 
reactivación de la inversión privada: 2.5% según el BCRP, 
entre 0.6% y 3.1% de acuerdo con estimaciones de cinco 
empresas de consultoría. (Figura 6)

Figura 6. ESTIMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA 2023-2026

Fuente: INEI, BCRP, MEF, BBVA, Macroconsult, Apoyo, Scotiabank, Credicorp.
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1% al cierre de este año. Pero, cinco consultoras privadas 
sostienen que caerá entre 1.5% y 7.5%. (Figura 5)
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De otro lado, los resultados del primer trimestre también han 
condicionado las perspectivas de desempeño sectorial al cie-
rre del año 2023. En marzo, el instituto emisor redujo de 1.3% 
a 1% su proyección de crecimiento para la construcción en el 
presente año. Las empresas de la construcción también han 

disminuido sus expectativas sobre el nivel de sus operaciones 
este año, de 2.2% en la encuesta del IEC de febrero a 0.4% en 
el reporte de abril. En cambio, tres consultoras privadas coin-
ciden en que el sector se contraerá entre 3% y 3.4%. Para el 
2024, el BCRP espera una recuperación de 3.2%. (Figura 7)
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Figura 7. ESTIMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL PBI CONSTRUCCIÓN 2023-2026

Fuente: INEI, BCRP, MEF, BBVA, Macroconsult, Apoyo, Scotiabank, Credicorp.
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IV. Vivienda

Debe señalarse que los principales segmentos que con-
forman la actividad constructora tendrán un escenario 
complicado en el 2023. Así, el desembolso de créditos hi-
potecarios se redujo en 25.6% en el primer bimestre del 
presente año, respecto a igual periodo del año preceden-

te, a causa de la baja de 36.0% en las colocaciones de 

-
cursos del Fondo Mivivienda no presentaron variación en 
este bimestre. (Figura 8)
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-
rieron 38,179 préstamos para vivienda a través de todo el 

marzo 2021 y febrero 2022. En el último semestre, los crédi-
tos han caído a un ritmo promedio de 4.8% mensual. Este re-
sultado se atribuye a la merma de 31.3% experimentada en 

con sus propios recursos. Por el contrario, los créditos con-
cedidos con fondos de Mivivienda presentaron un aumento 
de 3.8%, lo que ha motivado que 35 de cada 100 hipotecas 

de esta entidad. (Figura 9)
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Figura 9. N° DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA

En el mes de marzo, se dieron 1,074 préstamos a través de 

al mes previo pero una baja de 1.4% respecto al segundo 
mes del 2022. Si los niveles de colocación de estos créditos 
mantienen la tendencia de los últimos seis meses, se termi-

año, el número de operaciones promedio del primer trimestre 

año, un 10.4% menos que el año previo. (Figura 10)

Fuente: Fondo Mivivienda
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De otro lado, en el mes de marzo se concedieron 777 sub-
sidios en el marco del programa Techo Propio bajo la mo-

una baja de 8.6% respecto a marzo 2022 y un incremento 

de 40.3% en comparación con febrero 2023. En el primer 
trimestre del 2023, se desembolsaron 2,737 bonos bajo esta 
modalidad, menos de la mitad de los otorgados en el mismo 
periodo del año previo. (Figura 11)

Informe Económico de la Construcción INDICADORES

Figura 11. DESEMBOLSO MENSUAL DE BONOS FAMILIARES HABITACIONALES AVN JUNIO 2020 - FEBRERO 2023 
(En número de créditos)

Fuente: Fondo Mivivienda

Urbanas de CAPECO ha estimado que se vendieron 4,576 
unidades de vivienda nueva en Lima Metropolitana durante 

de 23.5% respecto al mismo trimestre del año pasado y, a la 
vez, un aumento de 13.2% en comparación al cuarto trimes-
tre del 2022. (Figura 12)
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El 51% de tales viviendas se encuentran en el rango de vi-
vienda de interés social. En Lima Moderna las ventas se re-
dujeron en 37.6%, las de Lima Centro lo hicieron en 46.6% 

y en Lima Sur en 41%. Por el contrario, la venta de unidades 
alcanzó un desempeño favorable en Lima Norte (21.5%), 
Callao (18.2%) y Lima Top (10.7%). (Figura 13)
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Figura 13. VIVIENDAS VENDIDAS EN LIMA METROPOLITANA POR SECTOR URBANO 1996-2023 (en unidades)

Fuente: 

V. Minería

En otro orden de cosas, de acuerdo con el BCRP, la inver-
sión minera sumó 3,769 millones de dólares en el 2022, lo 

-
dente, pero la caída sería de 16.7% en el presente año y de 

8.6% el 2024, acumulando un trienio a la baja. En el primer 
bimestre del 2023, la inversión minera alcanzó los 526 millo-
nes de dólares, un 13.2% menos que en similar periodo del 
año precedente. (Figuras 14-15)
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Figura 14. INVERSIÓN MINERA (VAR. % ANUAL) 2010-2024

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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Figura 15. INVERSIÓN MINERA MENSUAL ENERO 2019 – DICIEMBRE 2022 (Variación mensual interanual)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

El Índice de Precios de Materiales de Construcción presentó 
una subida de 2.9% en marzo del presente año respecto a 
igual mes del 2022, lapso en el que el Índice de Precios al 
Consumidor de Lima Metropolitana aumentó en 8.4%. Por el 
contrario, en relación con marzo del 2020 – cuando empe-
zó la carrera alcista de precios – los materiales subieron en 

los precios del acero se contrajeron en 1.6% en comparación 
con febrero, los de la loseta subieron en 0.6%, mientras que 
los ladrillos, el cemento y la mano de obra de construcción 
mantuvieron sus precios. (Figura 16-17)

Informe Económico de la Construcción INDICADORES
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VI. Precios

Figura 16. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR E ÍNDICE DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Fuente: INEI
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Fuente: INEI
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VII. Empleo

Finalmente, durante el trimestre móvil enero – febrero – 
marzo de 2023, se encontraban empleados 429 mil 600 tra-
bajadores en la actividad constructora, lo que implica una 
reducción de 1.5% respecto al mismo periodo del 2022, 

lugar en el empleo global que se incrementó en 4.1% entre 
ambos trimestres. Con este resultado, el empleo en el sec-

tor construcción acumula seis trimestres móviles consecuti-
vos a la baja, mientras que el empleo en la economía global 
suma veinticuatro trimestres seguidos al alza. Cabe señalar 
que la contracción del empleo en la actividad constructora 
durante el primer trimestre de este año se dio tanto en el 
segmento formal (-0.9%) como el del subempleo (-3.2%). 
(Figura 18-19)

Figura 18. POBLACIÓN EMPLEADA TOTAL Y EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LIMA METROPOLITANA
Variación % en trimestre Movil Enero - Febrero - Marzo

Población empleada total Población empleada construcción

Fuente: Ministerio de Trabajo
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Figura 19. POBLACIÓN CON EMPLEO ADECUADO Y SUBEMPLEADA EN LA CONSTRUCCIÓN 2020 – 2022. 
Lima Metropolitana. Miles de personas

Empleo adecuado Subempleo por ingresos

Fuente: Ministerio de Trabajo
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que exige consenso público - privado

Las masivas protestas que se iniciaron en diciembre del 
año pasado como consecuencia del fallido golpe de Estado 
perpetrado por Pedro Castillo, las lluvias intensas que han 
afectado a dieciséis regiones del país y la debilidad mani-

niveles de producción e inversión durante el primer trimestre 
del 2023, lo que ha provocado una corrección a la baja de las 
expectativas de desempeño de la economía nacional para 
el presente año. La construcción es el sector productivo que 
más se ha contraído en los tres primeros meses de este año.

Fuente: rpp.pe Fuente: larepublica.pe
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Fuente: IPSOS – Encuesta de Opinión Pública Urbano-Rural, Abril 2023

DesapruebaAprueba No precisa

Dic 22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23

El gobierno de la presidenta Boluarte, que parecía haber 
superado la etapa más crítica de las protestas que se ini-
ciaron con su mandato, ahora enfrenta el malestar de auto-
ridades subnacionales y de ciudadanos por la demora en la 
atención de la emergencia producida por las inundaciones. 
Es preciso reconocer que la incapacidad del aparato estatal 
para mitigar el impacto de los fenómenos naturales viene 

20 21 18 17 15

71 68
74 76 77
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de varios años atrás, como quedó en evidencia cuando se 
produjeron el terremoto del 2007 y el fenómeno El Niño 

que han mostrado los diferentes niveles de gobierno para 

gestores públicos. (Figura 20-21)

Figura 20. PAPROBACIÓN DE GESTIÓN DE PRESIDENTA BOLUARTE

Fuente: IPSOS – Encuesta de Opinión Pública Urbano-Rural, Abril 2023

Figura 21. PAPROBACIÓN DE GESTIÓN DE PRESIDENTA BOLUARTE
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El proceso de reconstrucción que debe iniciarse con urgen-
cia puede verse perjudicado por la muy probable ocurren-
cia del Fenómeno El Niño en los próximos meses. Frente 
a ello, el gobierno central ha apostado por transformar la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC en 
una Autoridad Nacional de Infraestructura – ANIN. Como 
CAPECO señaló en la edición anterior del IEC, una entidad 

-
mas que padece el modelo de gestión de infraestructuras 
en nuestro país, lo que exige una transformación integral 

ejecución y operación de tales infraestructuras. Pero, ade-
más, no es oportuno iniciar un proceso administrativo de 
absorción de la ARCC justo en el momento en que es indis-
pensable fortalecer esta entidad con cuadros técnicos de 
primer nivel para que los proyectos ya encaminados, sobre 
todo los de drenaje pluvial y de gestión de cuencas, puedan 

En el Poder Legislativo, por su lado, la mayoría de fuerzas 
políticas parecen empeñadas en tomar medidas que, inspi-
radas en el populismo, ponen en peligro el ahorro de largo 
plazo y la estabilidad de las cuentas públicas, como son la 
aprobación de un nuevo retiro de los fondos privados de 
jubilación o la creación de un bono de reconocimiento para 
quienes deseen abandonar el sistema público de pensio-
nes. 

En este contexto, resulta prioritario que ambos poderes 
replanteen su agenda de trabajo, buscando promover un 
conjunto de reformas urgentes sobre el funcionamiento del 
Estado. Recientemente, CAPECO ha propuesto al Presi-
dente del Congreso incluir en dicha agenda tres iniciativas 
legislativas vinculadas con el sector construcción: 

(i) Una nueva ley de contrataciones del Estado, que sea el 
punto de partida para la creación de un modelo de ges-
tión de infraestructuras radicalmente distinto al actual, 
que promueva (1) la integridad y la competencia en las 
licitaciones públicas; (2) la selección de contratistas en 
base a su experiencia y la calidad de sus propuestas téc-

-
tructuras durante todo su ciclo de vida.

-
vienda al mismo nivel que la educación, la salud y la se-
guridad social dentro de las políticas públicas. Ello exige: 
(1) asignar recursos estatales crecientes – y no intermi-

-
ditos hipotecarios; (2) asegurar que la calidad de las vi-

viendas construidas se mantenga, lo que implica criterios 
-

dades cambiantes de la demanda; (3) establecer criterios 
transparentes y progresivos para la asignación de bonos; 
y (4) priorizar inversiones en agua y saneamiento para 
proveer estos servicios a proyectos de vivienda social.

-
nible (Ley Nº 31313), con el propósito de (1) promover 
un mayor compromiso del gobierno nacional en la for-
mulación de planes de desarrollo urbano y territorial y la 
conformación de catastros urbanos; y (2) constituir un 
Operador Público de Suelo nacional – OPS para incorpo-
rar terrenos de propiedad estatal o de las comunidades 
campesinas al mercado de suelo y, de esta manera, fa-
vorecer la generación de una oferta sostenible de vivien-
da de interés social y el surgimiento de “ciudades para 
todos”. 

 Cabe señalar que la actual Ley concedió al Fondo Mivi-
vienda S.A.- FMV la facultad de constituirse como OPS 

-
ciera de segundo piso creada para promover el acceso al 
crédito hipotecario.                            
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CAPECO ha planteado que estas iniciativas legislativas 
sean consensuadas en Grupos de Trabajo del que formen 
parte el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo y enti-
dades del sector privado vinculadas al sector construcción, 
que funcionarán en las respectivas Comisiones Ordinarias 
del Legislativo. Se constituirá así un espacio institucionali-

zado de diálogo entre la sociedad y el Estado, lo que con-
tribuirá a legitimar estas iniciativas legislativas y servirá de 
plataforma para consensuar otras reformas indispensables 
para modernizar la construcción y optimizar la gestión pú-
blica vinculada con este sector.

La prioridad actual es atender la emergencia y la reconstrucción

Tanto por la intensidad y extensión de los daños producidos 
hasta el momento – y los que podrían sobrevenir en el futuro 
cercano – como por la necesidad de fortalecer la gestión de 
las autoridades gubernamentales, es imprescindible otorgar 

y a la reposición de la infraestructura destruida por las lluvias 

territorio nacional. De otro lado, la muy probable ocurrencia 
de un Fenómeno El Niño obliga a continuar con las obras de 
prevención que venían ejecutándose desde el año 2017 a 
través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 
– ARCC.

Por eso, resulta inoportuno embarcarse en este momento 
en un proceso burocrático de transformación de la ARCC 
en una entidad con mayores responsabilidades como la 
propuesta Autoridad Nacional de Infraestructura - ANIN. 
Más aun, pese a que es razonable que el gobierno nacio-
nal se encargue de la ejecución de proyectos complejos o 
de gran magnitud, no es seguro que esta nueva autoridad 

principales debilidades que presenta la iniciativa legisla-
tiva que pretende constituir esta entidad, se advierten las 
siguientes:

i) El Consejo Directivo estaría integrado por siete ministros 
de estado, concediéndole un sesgo eminentemente po-
lítico a esta entidad ejecutora, cuando lo que realmente 
se necesita es una dirección especializada que actúe con 
diligencia y conocimiento técnico. La ARCC tenía cinco 
ministros en su Consejo Directivo, por lo que no es razo-
nable pensar que se obtendrá una mejor gestión incorpo-
rando un mayor número de ministros en la gestión de la 
nueva autoridad.

ii) El titular de la ANIN será un jefe designado libremente 
por la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que no 
se condice con la pretendida autonomía que se pretende 
conceder a esta entidad. Comparativamente, la ARCC es 

liderada por un director ejecutivo con rango de ministro, 
por lo que – paradójicamente - el líder de una entidad con 
más responsabilidades como la ANIN tendría menor ca-
pacidad e independencia administrativa, lo que afectaría 

iii) Se pretende que la ANIN se concentre en un cierto núme-
ro de programas o proyectos complejos y de mayor mag-

al permitirse incluir entre éstos últimos a los “ubicados en 
-

to económico y/o social” e incorporar dentro de la cartera 
de proyectos a ser ejecutados por la ANIN a “proyectos 
o programas de rubros distintos a los señalados en esta 
Ley” se abre la puerta para encargar a la autoridad cual-
quier tipo de proyectos, con lo que la gestión perdería 
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iii) Se pretende que la ANIN se concentre en un cierto núme-
ro de programas o proyectos complejos y de mayor mag-

al permitirse incluir entre éstos últimos a los “ubicados en 
-

to económico y/o social” e incorporar dentro de la cartera 
de proyectos a ser ejecutados por la ANIN a “proyectos 
o programas de rubros distintos a los señalados en esta 
Ley” se abre la puerta para encargar a la autoridad cual-
quier tipo de proyectos, con lo que la gestión perdería 

cartera de proyectos a ejecutar por la ANIN sea apro-
bada por Decreto Supremo con el  voto favorable del 
Consejo de Ministros, a propuesta de la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Si el Consejo Directivo es dirigido 
por el Primer Ministro e integrado por otros seis minis-
tros, este proceso de aprobación resulta innecesario y 
redundante

v) El planteamiento de que los proyectos o programas a 
cargo de los gobiernos regionales y locales sean in-
corporados a la cartera de la ANIN mediante la sus-
cripción de un convenio, deja tal decisión en manos de 

porque, como está ocurriendo en la actualidad, las au-
toridades subnacionales reclaman más bien que se les 
asigne los recursos y las competencias para ejecutar 
más proyectos,

vi) En esta misma línea, es errónea la propuesta de que 
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el Consejo Directivo de la ANIN invite a los represen-
tantes de la Asociación de Municipalidades del Perú 
- AMPE y la Asociación Nacional de Gobiernos Regio-

-
venciones en el territorio”. Se soslaya el hecho de que 
estas dos entidades no tienen funciones ejecutivas ni 
capacidad de decisión sobre inversiones o intervencio-
nes.

vii)La iniciativa legislativa señala que la ANIN se haga car-
go de la operación de las infraestructuras que constru-
ya por un plazo de hasta cuatro años, lo que exigiría 
que la entidad cuente con personal técnico de diferen-
tes especialidades y que pueda operar en todo el terri-
torio nacional, teniendo en cuenta la amplia variedad 
de proyectos que la ANIN pueda ejecutar 

viii)El proyecto de Ley dispone que en los procesos de 
contratación de obras gestionadas por la ANIN no se 
aplique la normativa nacional de contratación del Es-
tado, convirtiendo en regla general lo que debería ser 
una facultad excepcional. Se olvida que esta autoridad, 
a diferencia de la ARCC o del antiguo FORSUR, tie-
ne un mandato por plazo indeterminado, por lo que tal 
exoneración implica aceptar que las debilidades de la 
normativa de contrataciones nunca serán superadas

ix) Tampoco resulta razonable que, dentro de las facili-
dades que se otorga a la ANIN para la ejecución de 
sus proyectos o programas de inversión, se disponga 
la excepción de tramitar las licencias de habilitación ur-

-
cumentos necesarios para el inicio del procedimiento 
administrativo. Debe entenderse que, si un expediente 
técnico no incluye información básica como la que se 
exige para solicitar una licencia de obra, el proyecto no 
está listo para ser ejecutado, por lo que la aplicación 

acarrear contingencias en su desarrollo posterior

Teniendo en cuenta la necesidad de actuar rápidamente 
-

mente la reconstrucción de la infraestructura afectada, así 
como la prevención frente a posibles desastres, en vez de 
crear una nueva entidad, resulta mucho más adecuado forta-
lecer la gestión de la actual ARCC, designando a un Director 
Ejecutivo competente y con experiencia, que lidere un equi-
po técnico de primer nivel y que pueda ejercer con propiedad 
y autonomía su rango ministerial.

Será necesario, además, que la autoridad cuente con un 
Consejo Consultivo integrado por especialistas en ingeniería 
y en logística que opine sobre decisiones estratégicas que 
debe de tomar la autoridad. Se requiere también establecer 
mecanismos expeditivos para que la Contraloría General de 
la República pueda ejercer sus facultades de control concu-
rrente y posterior. Por último, se debe dotar a la entidad de 
una plataforma amigable de consulta que permita a cualquier 
ciudadano conocer el estado en que se encuentra cada pro-
yecto y facilite la rendición de cuentas por parte de la auto-
ridad.
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Paralelamente, la viabilidad de constituir la ANIN debe de-
terminarse luego de un análisis mucho más profundo que se 
oriente al abordaje integral de la problemática de la gestión 
de infraestructuras públicas y que incluya la reformulación de 
las competencias de los diferentes niveles de gobierno, de 

criterios para la evaluación y priorización de inversiones, de 
los procedimientos de contratación de obras públicas, de los 
procesos de ejecución y control de proyectos de inversión, 
de la gestión de las infraestructuras en todo su ciclo de vida y 
del modelo de diseño y actualización de las políticas públicas 
vinculadas a la construcción y al desarrollo urbano-territorial. 
Como ya se ha señalado, el punto de partida de este proceso 
reformador es la aprobación de una nueva Ley de Contrata-
ciones del Estado.

Por último, conviene recordar que cualquier propuesta de 
reforma debe ser muy bien meditada y buscando el más am-
plio consenso posible. Si se toman medidas apresuradas o 
aisladas, se corre el riesgo de no alcanzar los propósitos de 

-
-

tes económicos y sociales en el sistema democrático y en el 
modelo de desarrollo basado en la libre iniciativa privada, y 

(Figura 22)

Fuente: Barómetro de las Américas, 2021

Figura 22. APOYO A LA DEMOCRACIA 
EN LATINOAMÉRICA

PE

50%
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EXPECTATIVAS

Figura 1. VARIACIÓN EN EL NIVEL 
DE LAS OPERACIONES EN LAS EMPRESAS 

DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
(Primer bimestre 2023 vs. Primer bimestre 2022)

I. Nivel de operación en las empresas de construcción

La 64a edición del Informe Económico de la Construcción – 
IEC incluye se consignan los principales resultados de la En-
cuesta bimestral de Expectativas que efectúa CAPECO en un 
panel de promotoras inmobiliarias, constructoras de infraes-

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total Infraestructura Proveedores

Med. Feb 23

tructura y proveedores de materiales y servicios de construc-
ción. Para el presente estudio, la recopilación de los datos fue 
ejecutada entre el 28 de marzo y el 14 de abril del 2023.

Las operaciones de las empresas que trabajan en la cons-
trucción disminuyeron en 3.6% durante el primer bimestre 
del 2023, respecto al mismo periodo del año precedente (Fi-
gura 1). Este resultado prácticamente mantiene el nivel de 
decrecimiento que las mismas empresas consultadas pen-
saban alcanzar en este bimestre (-3.7%), como fue regis-
trado en la medición del IEC N°62, y el comportamiento real 
diverge del esperado en la mayoría de los segmentos que 
conforman la actividad constructora.

Por su parte, los constructores de infraestructura indicaron 
que su nivel de actividad se redujo en 2.6%, una cifra menos 
negativa que lo que creían los entrevistados hace dos meses 
(-4.8%). Las razones preponderantes que generaron esta 
disminución son la convulsión social (bloqueo de carreteras) 
y la inestabilidad política en nuestro país, la ocurrencia de 
desastres naturales en diversas zonas, la falta capacidad de 
gasto y la baja ejecución de nuevos proyectos.

Si se profundiza la evaluación de la variación del ritmo de 
actividad de las empresas en el periodo de marzo-abril del 
presente año, en general se aprecian resultados diversos. 
Así, el 52% de las constructoras de infraestructura mencionó 
que sus operaciones no sufrieron variación (Figura 2). Por 
su parte, la mayoría de las compañías de los segmentos de 
proveedores e inmobiliario sostuvo que su desempeño se 
contrajo: 53% y 50%, respectivamente.

Operaciones de las empresas 
de la construcción crecerían 0.4% 
en el 2023

Informe Económico de la Construcción

Med. Abr 23
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Figura 2. RANGOS DE VARIACIÓN DEL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
(Primer bimestre 2023 vs. Primer bimestre 2022)

Total Infraestructura Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Decreció hasta 10% Decreció más de 40%No creció nadaCreció más de 40% Decreció más de 10% 
hasta 20%

Informe Económico de la Construcción

De otro lado, el 48% de las empresas cree que sus activida-
des no sufrirán variación en el segundo bimestre del 2023 
respecto a igual periodo del año anterior. Asimismo, el 32% 
de entrevistados prevé que sus operaciones aumentarían, y 
el 20% restante proyecta que disminuirían (Figura 4). En 
los segmentos de constructores de obras de infraestructura 

2.8%

7.5% 7.1% 7.2%

34.5%

11.7%
14.4%

7.8% 6.9%

0.0%

14.3%

9.5%

4.8%

52.4%

4.8%

14.3%

1.3%

7.0% 7.0%
3.0%

31.8%

11.7%

17.4%
14.7%

6.0%
7.8%

0.8%
4.7%

14.7%
18.6%

24.0%
26.4%

3.1%

Creció más 40% Creció más de 20%
hasta 40%

Creció más de 10%
hasta 20%

Creció hasta 10% No creció nada Decreció hasta
10%

Decreció más de
10% hasta 20%

Decreció más de
20% hasta 40%

Decreció más de
40%

Creció más de 20%
hasta 40%

Creció más de 10%
hasta 20%

Creció hasta 10% Decreció más de 20% 
hasta 40%

Figura 3. PERSPECTIVAS SOBRE LA VARIACIÓN 
EN EL NIVEL DE LAS OPERACIONES 

EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
(Segundo bimestre 2023 vs. Segundo bimestre 2022)

Total Infraestructura Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

0.2%
1.4%

2.8%

7.2%

-3.7%

-2.7%

2.1%

-0.1%
Med. Feb 23 Med. Abr 23

Para el segundo bimestre del 2022, las empresas de la acti-
vidad constructora creen que sus operaciones se incremen-
tarían en 1.4%, un punto porcentual mayor que la tasa de 
crecimiento estimada en la encuesta de hace dos meses 
(Figura 3). Las compañías de infraestructura proyectan un 
alza de 7.2%, una perspectiva más optimista que la recogida 
en la medición previa (2.8%). Por su parte, los proveedores 
prevén que su nivel de actividad retrocedería sólo en 0.1%, 
variando la expectativa de alza expresada en el sondeo de 
enero-febrero del 2023; mientras que las promotoras inmo-
biliarias pronostican que sus operaciones caerían en 2.7%, 
que representaría una retracción menos intensa que la pro-
yectada en el estudio del primer bimestre (-3.7%).

-
vamente, estima un mantenimiento del nivel de operaciones 
respecto a la performance mostrada en marzo-abril del 2022. 
Por su parte, el 39% de los proveedores de materiales pro-
yecta que sus actividades decrecerían, mientras que un 36% 
cree que no sufrirían variación.



24 | Cámara Peruana de la Construcción

EXPECTATIVAS

Figura 4. PERSPECTIVAS SOBRE EL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN, 
POR RANGOS DE VARIACIÓN (Segundo bimestre 2023 vs. Segundo bimestre 2022)

Total Infraestructura Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 5. EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE 
LA VARIACIÓN EN EL NIVEL DE LAS OPERACIONES 

EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN EN EL AÑO 2023, RESPECTO AL 2022

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Crecerá mas de 30% Crecerá hasta 10% No creció nada Decrecerá más de 40%Decreció hasta 10% Decreció más de 10% 
hasta 40%

Crecerá más 
de 10% hasta 30%

Informe Económico de la Construcción

Según la Figura 5, al analizar un periodo anual, las com-
pañías encuestadas estiman que su nivel de actividad se 
elevaría sólo en 0.4% en el 2023 respecto al año previo, lo 
que implica un menor incremento con respecto a lo previsto 
en la encuesta de enero-febrero del presente año (2.2%). 
Los segmentos del sector esperan diversas tendencias en 
su desempeño: los proveedores de materiales y servicios 
creen que sus operaciones aumento en 1.8% este año, lo 
que mejoraría el comportamiento pronosticado en el estudio 
del bimestre anterior (0.1%).

Los promotores inmobiliarios consideran que se produciría 
una retracción en 3.4%, cambiando la tendencia positiva 
esperada en la medición del IEC N°62 (1.2%). 

Por su parte, los constructores de infraestructura proyec-
tan un incremento de sus operaciones en 3.3%, dos pun-
tos porcentuales menor a la perspectiva de crecimiento 
calculada dos meses atrás (5.2%).

En otro orden de cosas, el 43.4% de las empresas entre-
vistadas considera que la infraestructura pública será el 
rubro de la construcción que presentará un mayor dina-
mismo en el año 2023, relegando la mayor preferencia por 
la vivienda informal, expresada en el IEC N°62. Luego, 
el 34.9% de encuestados menciona a la vivienda informal 
como la actividad que tendrá un mejor desempeño (Figu-
ra 6). De otro lado, utilizando una escala ordinal del 1 al 
6, la infraestructura pública se convertiría en el rubro de 
construcción que mejor se comportaría este año, alcan-

0.5%

19.4%

12.2%

48.0%

7.2%
11.5%

1.2%0.0%

38.1%

7.1%

52.4%

2.4%
0.0%

11.7%
14.7%

54.0%

3.2%

13.1%

3.2%1.6%

8.5%

14.7%

36.4%

19.4%1 9.4%

Crecerá más de 30% Crecerá más de 10%
hasta 30%

Crecerá hasta 10%N o creció nadaD ecreció hasta 10%D ecreció más de 10%
hasta 40%

Decrecerá más de 40%

2.2%

0.4%

5.2%

3.3%

1.2%

-3.4%

0.1%

1.8%

Total Infraestructura Proveedores

Med. Feb 23 Med. Abr 23

zando un orden promedio de 2.10 (3.29 en la medición 
precedente), seguido inmediatamente por la vivienda in-

formal con 3.62. La infraestructura privada alcanzaría la 
cuarta posición (puntaje de 3.69).
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Figura 6. PERSPECTIVAS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 
EN EL 2023, RESPECTO AL 2022 

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 7. EXPECTATIVAS SOBRE 
LA VARIACIÓN EN EL NIVEL DE LAS OPERACIONES 
EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

EN EL AÑO 2023, RESPECTO AL 2022

Total Infraestructura Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Informe Económico de la Construcción EXPECTATIVAS

Respecto al nivel de inversión en nuevos proyectos, las 
empresas que conforman el panel sostienen que este in-
dicador tendría un alza en el 2023 respecto al año previo 
(1.1%), algo menor en comparación a la previsión positi-
va indicada en la medición anterior (1.7%). Además, se 
presentarían tendencias diferentes en los tres segmentos 
del sector: los promotores inmobiliarios expresan que su 
nivel de inversión tendría un acrecentamiento de 4.2%, 
tasa de aumento inferior a la esperada en el sondeo de 
enero-febrero del presente año (Figura 7). En el caso 
de las constructoras de infraestructura, el nivel de inver-
sión en nuevos proyectos decrecería en 0.5%, contrario 
a la expectativa de crecimiento declarada en la encuesta 
previa (1.1%). Por su parte, los proveedores de materiales 
esperan una retracción en su nivel de inversión de 0.9%, 
cifra menos negativa que la manifestada en la encuesta 
del primer bimestre del 2023 (-1.4%).
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Al profundizar en el análisis sobre las perspectivas en el nivel 
de inversión en nuevos proyectos para el presente año, se 
advierte que el 47% de las empresas encuestadas prevé que 
no sufrirían variación alguna, un 38% de entrevistados cree 

-
rían (Figura 8). El segmento de proveedores de materiales 
es el que presenta la mayor proporción de empresas que 
esperan que esta nueva inversión no varíe (67%).
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Figura 8. EXPECTATIVAS SOBRE EL NIVEL DE INVERSIÓN EN NUEVOS PROYECTOS DE LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL AÑO 2023, RESPECTO AL 2022, POR RANGOS DE VARIACIÓN 

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Crecerá más de 10% Crecerá más de 5% 
hasta 10%
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Informe Económico de la Construcción EXPECTATIVAS
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Crecerá hasta 5% No crecerá nadaD ecrecerá hasta 20% Decrecerá más de 20%

Figura 9. PERSPECTIVAS SOBRE EL DESEMPEÑO 
DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

EN EL 2023, RESPECTO AL 2022

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

II. Indicadores del subsector infraestructura

Como se muestra en la Figura 9, las empresas constructo-

que percibirían durante el 2023 provendrían de obras locali-
zadas en el interior del país, representando una menor pro-
porción que la estimada en la edición del IEC N°62 (57.9%). 
Mientras que el 57.2% de sus ingresos restantes correspon-
derían a proyectos situados en Lima Metropolitana, diecisie-
te puntos porcentuales superior a la proporción proyectada 
en el sondeo del bimestre anterior.

40.2%

57.2%
57.9%

42.8%

1.9% 0.0%

Med. Feb 23M ed. Abr 23

Lima Metropolitana Interior del país Fuera del país

Med. Feb 23 Med. Abr 23
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El subsegmento de Mivivienda Verde tendría la mayor parti-
cipación de ventas de unidades habitacionales con un 49% 
en el 2023, dos puntos porcentuales por encima de lo esti-
mado en la medición de hace dos meses (Figura 10). Por 
su parte, la vivienda no social obtendría una participación de 
35% (un punto porcentual mayor de lo que se esperaba en 
la encuesta previa). De otra manera, el Crédito Mivivienda 
Tradicional reduciría su proporción en las ventas a 11%, cifra 
menor a la mostrada en el IEC N°62 (15%); mientras que 
Techo Propio solo alcanzaría el 5%, prácticamente la misma 
tasa que la registrada en el estudio elaborado el bimestre 
anterior.

El número de unidades vendidas decreció 7.8% en el pri-
mer bimestre del 2023 respecto a igual periodo del año pre-
vio, un resultado más pesimista comparado con el -4.3% 
estimado en la anterior medición. De acuerdo a la Figura 
11, se obtuvieron tendencias de desempeño diferentes en-
tre los cuatro sub segmentos. En el sub segmento Techo 
Propio se produjo un desplome de 27.2% en sus ventas, 
cifra que casi duplica la que se esperaba en el IEC N°62; 
mientras que la vivienda no social obtuvo una caída de ven-
tas de 12.8%, resultando seis veces el descenso previsto 
en el sondeo de hace dos meses (-2.3%). Por su parte, las 
ventas de Mivivienda Tradicional disminuyeron en 6.7%, 
una retracción más intensa que la calculada en la encuesta 
de enero-febrero del 2023 (-0.3%). Por otro lado, la factu-
ración de unidades habitacionales en el sub segmento de 
Mivivienda Verde logró un alza de 0.5%, dejando atrás la 
contracción proyectada en el estudio del bimestre anterior 
(-8%).

La mitad de las empresas inmobiliarias reconoció que la 
venta de unidades de vivienda decreció en enero-febrero del 
presente año respecto a igual periodo del 2022, proporción 
que se eleva al 100% en el caso del sub segmento Techo 
Propio, 59% en Mivivienda Tradicional y a 52% en la vivienda 
no social. Un 32% de entrevistados indicó que el volumen 
vendido se mantuvo (Figura 12), aunque alcanza a 37% 
en Mivivienda Tradicional y a 36% en el caso de la vivienda 
no social. Mientras tanto, el 18% restante manifestó que su 
nivel de facturación se elevó.

III. Indicadores del subsector inmobiliario

Figura 10. PERSPECTIVAS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE LAS VENTAS DE UNIDADES 

DE VIVIENDA EN EL 2023, POR SEGMENTO

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Med. Feb 23 Med. Abr 23

Figura 11. VARIACIÓN DEL NIVEL DE VENTAS 
DE VIVIENDAS (EN UNIDADES), POR SEGMENTO 

(Primer bimestre 2023 vs. Primer bimestre 2022)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Med. Feb 23 Med. Abr 23
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Figura 12. RANGOS DE VARIACIÓN DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES) POR SEGMENTO 
(Primer bimestre 2023 vs. Primer bimestre 2022) 

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Crecerá más de 20% Decrecerá más de 30%Decreció más de 20% 
hasta 30%

Creció hasta 20% No creció nada

En los meses de marzo-abril del 2023, los promotores in-
mobiliarios creen que se presentará una caída de 2.3%, 
es decir que obtendrían un resultado menos pesimista que 
el estimado en la encuesta del primer bimestre del año 
actual (Figura 13). La venta de unidades habitacionales 
de Techo Propio decrecería en 22.0%, que representaría 
un desplome menos intenso que el proyectado en el son-
deo de enero-febrero (-27.3%). En la vivienda no social 
se prevé una contracción de ventas en 4.6%, cifra menos 
negativa que la estimación recogida hace dos meses. Por 
su parte, el sub segmento Mivivienda Tradicional aumen-
taría en 1.9% sus ventas de viviendas; valor más optimista 
que la expectativa expresada en el IEC N°62 (0.5%); del 
mismo modo, Mivivienda Verde incrementaría en 1.1% su 
nivel de facturación (caída de 1.2% prevista en el estudio 
del bimestre anterior). 

-

sufriría variación en el segundo bimestre del 2023 res-
pecto a igual periodo del año pasado, proporción que se 
eleva a 71% en el caso de Mivivienda Tradicional (Figu-
ra 14). Por su parte, un 26% de entrevistados considera 
que las unidades habitacionales vendidas se incrementa-
rían, siendo Mivivienda Verde y la vivienda no social los 
sub-segmentos que presentarían una mayor proporción 
de empresas que prevé este comportamiento (43% y 27%, 
respectivamente). Por el contrario, el 20% restante indicó 
que su facturación disminuiría.

Informe Económico de la Construcción

8.4%
10.0%

31.8%

11.7%

17.4%

12.7%

8.0%

30.4%

43.5%

26.1%

4.6%

36.9%

26.2%

32.3%

19.4%
17.6%

31.5%

6.5%

19.4%

5.6%
3.9%

7.8%

35.9%

10.7%

2.9%

27.2%

11.7%

Crecerá más de 20% Creció hasta 20% No creció nadaD ecreció hasta 10% Decreció más de
10% hasta 20%

Decreció más de
20% hasta 30%

Decreció más de
30%

Techo Propio Mivivienda tradicional Mivivienda Verde Vivienda No socialTotal

Decreció más de 10% 
hasta 20%

Decreció hasta 10%

Figura 13. PERSPECTIVAS SOBRE LA VARIACIÓN 
DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS 

(EN UNIDADES), POR SEGMENTO 
(Segundo bimestre 2023 vs. Segundo bimestre 2022)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Figura 14. EXPECTATIVAS SOBRE EL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES) 
POR SEGMENTO Y RANGOS DE VARIACIÓN (Segundo bimestre 2023 vs. Segundo bimestre 2022)  

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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produciría una caída de su nivel de venta de unidades de vi-
vienda de 3.4% (Figura 15) en relación al nivel obtenido el 
año pasado, dejando atrás la elevación proyectada de 1.2%, 
expresada en la medición previa. Esta misma perspectiva de 
mayor pesimismo en las ventas se presenta en la mayoría de 
los sub-segmentos del mercado habitacional. Así, en el rubro de 
la vivienda no social se percibiría un decrecimiento de 4.4% (un 
desempeño diferente al incremento proyectado en el estudio de 
enero-febrero del 2023); mientras que en el programa Techo 

-
do la tendencia optimista estimada en el IEC 62). Asimismo, las 
empresas que se desarrollan en Mivivienda Verde pronostican 
una contracción leve de su nivel de venta de unidades de vi-
vienda de 0.7%, manteniendo la expectativa negativa mencio-
nada hace dos meses (-0.4%). Por otra parte, la facturación en 
el sub segmento de Mivivienda Tradicional no sufriría variación 
este año respecto al 2022, a diferencia del crecimiento estima-
do en el estudio del primer bimestre del presente año (1.9%).

Al profundizar en el análisis sobre las perspectivas en el nivel 
de ventas de unidades de vivienda para el presente año, se 
advierte que el 39% de las promotoras inmobiliarias entrevis-
tadas estima que se contraerían, proporción que se eleva a 
74% entre quienes se encuentran en el sub-segmento Techo 
Propio (Figura 16). El 32% de inmobiliarias mencionó que 
sus volúmenes de venta aumentarían, pero en los casos de 
la vivienda no social y Mivivienda Verde, estas previsiones 
comprenden a una proporción mayor de empresas: 48% y 
33%, respectivamente. Finalmente, un 29% piensa que su 
facturación se mantendría invariable.

Figura 15. PERSPECTIVAS SOBRE LA VARIACIÓN 
DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS 

(EN UNIDADES), POR SEGMENTO, EN EL AÑO 2023 
RESPECTO AL AÑO 2022

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Figura 16. PERSPECTIVAS DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES), 
POR SEGMENTO, EN EL AÑO 2023, RESPECTO AL 2022, POR RANGOS DE VARIACIÓN    

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Por otra parte, los precios de las unidades habitacionales 
en oferta mostraron un alza de 2.5% en el semestre octubre 
2022 – marzo 2023, la mitad de la tasa que se esperaba para 
dicho periodo (5.5%) según con los resultados obtenidos en 
la medición del IEC 60 (Figura 17). Asimismo, uno de cada 
tres empresas inmobiliarias mencionó que sus precios se in-
crementaron entre 2.5% y 5%, mientras que la mitad de ellos 
admitió que no sufrieron variación. 

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Med. Abr 23

Figura 17. COMPARATIVO ENTRE LA SITUACIÓN 
ESPERADA Y REAL SOBRE LA VARIACIÓN DE PRECIOS 
DE LAS VIVIENDAS (EN SOLES) EN LOS ÚLTIMOS SEIS 

MESES (OCTUBRE 2022 – MARZO 2023)

Med. Oct 22

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 18. DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS VENDIDAS 
EN SUS PROYECTOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES 
(OCTUBRE 2022 – MARZO 2023), SEGÚN MODALIDAD 

DE FINANCIAMIENTO (%)   5.5%

2.5%

Med. Oct 22M ed. Abr 23

Crédito hipotecario Mivivienda-FMV
Financiamiento de la misma inmobiliaria
Financiamiento de crédito hipotecario comercial
Al contado

Hasta 120,300 
soles

De 120,301 
a 232,000 soles

De 232,001 
a 464,200 soles

Más de 464,200 
soles

reduce a cuatro de cada diez en las viviendas con precios hasta 
120 mil soles; y a dos de cada diez cuando los precios de las 
viviendas se encuentran en el rango de 120 mil a 436 mil soles.

Respecto al incremento de la tasa de interés de los créditos 
hipotecarios otorgados a sus clientes con recursos propios 

empresas inmobiliarias indicaron que se ha dado en 2.6 pun-
tos porcentuales.

31.2%

7.0% 7.5% 12.3%

28.2%

1.4% 3.2%

21.2%

38.2%

22.1% 17.7%

66.4%

2.4%

69.5% 71.5%

Techo Propio Mivivienda Tradicional Mivivienda Verde Vivienda No Social

En la Figura 18 puede apreciarse la participación de las mo-

función del precio de venta. Así, siete de cada diez compradores 
de unidades habitacionales con precios en el rango de de 120 
mil a 464 mil soles recurren a créditos Mivivienda, proporción 
casi inexistente en las viviendas con precios hasta 120 mil so-
les. Mientras tanto, seis de cada diez compradores de unidades 

a través de créditos hipotecarios comerciales, proporción que se 
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Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 21. RAZONES POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE EL PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS HA CRECIDO 
EN LOS ULTIMOS SEIS MESES (OCTUBRE 2022 – MARZO 2023) 

Primera mención Total menciones
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IV. Indicadores sobre el subsector de provisión de materiales 
y servicios de construcción

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 19. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR 
VENTAS DE LOS PROVEEDORES DE MATERIALES Y 

SERVICIOS, SEGÚN SEGMENTO DE MERCADO EN EL 2023

Como se aprecia en la Figura 19, la incidencia del segmen-
to formal en el total de ingresos por venta de los proveedores 
de materiales y servicios de construcción llegaría al 63% en 
el año 2023, un punto porcentual mayor que la estimada en 
la medición previa.

38.8%
37.1%

61.2%
62.9%

Construccion informal Construccion formal

Med. Feb 23 Med. Abr 23

Asimismo, los precios de los materiales de construcción se 
incrementaron en 1.7% durante el semestre octubre 2022 – 
marzo 2023, tasa inferior a la proyectada para estos últimos 
seis meses en la medición anterior: 3.9% (Figura 20). El 

productos se elevaron entre 5% y 10%, mientras que el 12% 
de ellos mencionó que se mantuvieron invariables.

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 20. COMPARATIVO ENTRE SITUACIÓN 
ESPERADA Y REAL SOBRE VARIACIÓN DE PRECIOS 
DE MATERIALES (EN SOLES) EN LOS ÚLTIMOS SEIS 

MESES (OCTUBRE 2022 – MARZO 2023)

Med. Feb 23 Med. Abr 23

3.9%

1.7%

Med. Oct 22M ed. Abr 23

Explorando las razones por las que se ha producido esta 
importante subida de los precios de venta de los mate-
riales de construcción en los últimos seis meses, se ha 
determinado que el incremento de los costos de produc-
ción es la principal de ellas: 56% de los entrevistados la 

menciona en primer lugar (Figura 21). Por su parte, el 
21% señala que ha sido necesario aumentar los precios 
de venta porque los costos de los insumos importados han 
aumentado, y un 13% debido al incremento de los costos 
de distribución.

56.0%
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V. Riesgos que afectarán a las empresas del Sector Construcción 
en los próximos 12 meses

Finalmente, los empresarios de la construcción fueron consul-
tados sobre la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los 
riesgos externos que afectarían el nivel de actividad de sus em-
presas durante los próximos 12 meses (Figura 22). El análisis 

ocurrencia del Fenómeno del Niño en el 2024 son los factores de 
riesgo que tendrían más impacto y mayor probabilidad de ocu-
rrencia. En el caso del primer suceso, se incrementó la proyec-
ción de efecto entre los entrevistados, respecto a lo declarado en 
el sondeo del primer bimestre del 2023; mientras que el segundo 
acontecimiento se produjo luego de la encuesta previa. 

Mientras tanto, la percepción sobre la continuación de la 
convulsión social expresada en la medición anterior ha va-

riado, siendo relegada a un segundo nivel de impacto, pero 
con una similar probabilidad de realización. Otros eventos 
que comparten estas mismas características son: el riesgo 
de un aumento de las tasas de interés, la continuación del 
incremento de los precios de materiales de construcción y la 
contracción de la construcción por la emergencia generada 
por los desastres naturales actuales en el 2023. En un tercer 
grupo de hechos, con un menor grado de impacto, aunque 
con una superior probabilidad de ocurrencia que los sucesos 
que se posicionan en el segundo nivel, se encuentra la rea-
lización de nuevas elecciones y la renuncia de la Sra. Dina 
Boluarte a la Presidencia. Algo más lejano se percibe la con-
vocatoria a referéndum sobre la instalación de una Asamblea 
Constituyente.

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 22. RIESGOS EXTERNOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES
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VI. Conclusiones

Los resultados del presente sondeo muestran un descenso 
de 3.6% en el nivel de operaciones de las empresas de la 
construcción durante el primer bimestre del 2023, cifra muy 
similar a la esperada (-3.7%) en el estudio realizado entre 
enero y febrero. Sin embargo, la previsión de las compañías 
consultadas muestra que en el segundo bimestre se produ-
ciría un incremento del nivel de actividad en 1.4%. Para este 
periodo se estima un crecimiento en el segmento de infraes-
tructura (7.2%); mientras que se produciría una ralentización 
en el rubro inmobiliario (-2.7%) como en el de proveedores 
(-0.1%). La perspectiva negativa de las ventas entre los pro-
motores sería atribuible prácticamente a los sub-segmentos 
de Techo Propio (-22.0%) y la vivienda no social (-4.6%). 
Respecto a la visión anual, las operaciones de las empresas 
al cierre del 2023 se ampliarían en sólo 0.4% respecto al año 
previo, proyección de un menor ascenso a la generada en la 
anterior investigación del IEC (2.2%). En los tres segmentos 
se producirían tendencias diferentes: así mientras que los 
constructores de infraestructura y los proveedores prevén un 
aumento de su actividad: 3.3% y 1.8%, respectivamente; los 
promotores esperan una caída de 3.4%. Esta situación de re-
tracción en el rubro inmobiliario sería motivada principalmen-
te por la caída de facturación de 22.0% que se presentaría 
en el programa Techo Propio, y al decrecimiento previsto de 
4.4% en el caso de la vivienda no social. 

los empresarios de la construcción de que la infraestructu-
ra pública, y en menor medida, la vivienda informal, se con-
vertirían en los rubros de construcción más dinámicos en 
el presente año; en tanto que la infraestructura privada y la 
público-privada tendrían una menor relevancia. En la misma 
línea, se han registrado mayores expectativas de inversión 

que las compañías del sector efectuarían para emprender 
nuevos proyectos, la cual se incrementaría en 1.1% para el 
año actual. En el segmento de los promotores inmobiliarios, 
el ritmo de nuevas inversiones se elevaría durante el 2023 
respecto al año previo (4.2%), en el caso de los proveedores 
de materiales se reduciría en 0.9%; mientras que entre los 
constructores de obras de infraestructura el nivel de inversión 
en nuevos proyectos disminuiría en 0.5%. En otro aspecto, 
es importante considerar que los empresarios mencionaron 
que los precios de los materiales de construcción mostraron 
un alza en el periodo de octubre 2022 a marzo 2023 (1.7%). 

de los costos de producción y de los precios internacionales 

costos de distribución. Finalmente, debe tomarse en cuenta 
que la elevación de los precios de materiales provocó, según 
los entrevistados, que los precios de las viviendas crezcan 
2.5% en los últimos seis meses.

Por último, es importante indicar que los empresarios de la 

sub-nacionales y la ocurrencia del Fenómeno del Niño en el 
2024 serían los principales factores de riesgo para la marcha 
del sector, seguido de otros eventos como la continuación 
de la convulsión social, el riesgo de un aumento de las tasas 
de interés, la continuación del incremento de los precios de 
materiales de construcción y la contracción de la construc-
ción por la emergencia generada por los desastres naturales 
actuales en el 2023.

EXPECTATIVASInforme Económico de la Construcción
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“Un territorio se transforma agregando 
valor con talento y gestión”
El arquitecto Miguel Romero Sotelo ha transitado por el 
sector público y también privado. Ha ocupado la alcaldía 
Metropolitana de Lima durante los meses de mayo a di-
ciembre de 2022. Ha desempeñado cargos gremiales y 
académicos. Ha sido dos veces viceministro de Vivienda y 
Urbanismo, ha sido decano del Colegio de Arquitectos del 
Perú y, actualmente, se desempeña como decano de la 
Facultad de Territorio y Urbanismo de la Universidad San 

Ignacio de Loyola. Es reconocido por haber diseñado el 
Plan Urbano de Villa El Salvador y esta experiencia lo ha 
convertido en un referente del urbanismo y el desarrollo 
territorial en el país.

Él aceptó recibir a IEC Capeco para compartir su trayectoria 
y su visión de una ciudad humanizada. Además, expone sus 
logros al frente de la Municipalidad de Lima. 

GESTIÓN URBANAInforme Económico de la Construcción

Arquitecto Miguel Romero Sotelo, exalcalde de Lima:

Arquitecto Romero, ¿Qué diferencias encuentra entre 
su primera y segunda experiencia municipal?

Son diferencias sustantivas. En la primera oportunidad, fui el 
único regidor de Acción Popular para Lima. Fue en la época del 

le puso mucho cariño al centro histórico de Lima, al punto que 
se mudó allí, por lo tanto, tuvimos un líder, un buen conductor. 

En esa primera experiencia colaboré durante cuatro años en 
la comisión de Desarrollo Urbano. Vi con mucha pena que 
ideas antiguas procedentes generalmente de Europa, –pue-
den ser antiguas y estupendas– pero estas, además, eran 

bano que no concordaba con nuestra realidad. Sin embargo, 
trabajamos lo mejor que pudimos. 

La diferencia con esta nueva oportunidad radicó que ya no era 
el último o penúltimo regidor ahora era el segundo abordo, era 
el teniente alcalde de Lima y gozaba de una mayor experiencia. 
Es decir, no solamente tenía el tema del conocimiento profesio-

que tenía otros espacios como el gremial que lo incrementaban. 

La segunda, ya tenía gobernanza, es decir, tenía gobierno 
nacional (viceministro de Vivienda y Urbanismo), gobierno 
local (regidor), tenía la gobernanza de un gremio como el 
CAP (decano nacional) y, también gobernanza en el sector 
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¿Qué acciones fueron inmediatas cuando asumió 
la alcaldía?

Tuvimos cosas importantes. Por ejemplo, lo primero que hi-
cimos apenas nos instalamos fue observar el capital humano 
y la estructura de organización de la Municipalidad. Formu-
lamos una selección de líderes, honestos y creativos con 
gobernanza para que conduzcan las empresas municipales 
y las gerencias de la Municipalidad, teníamos apenas ocho 
meses y teníamos una agenda.

El primer punto fue cumplir con la dotación de agua potable 
y desagüe para zonas populares. Dos: Revitalizar el Centro 
Histórico, es decir, peatonalización, mejoramiento de cuadras 
con restauración de colores de la época Colonial, Republicana 
y actual. Asimismo, la puesta de valor de los teatros Segura y 
la Sala Alcedo, la restauración de las iglesias Santa Rosa en-
tre otras; así como la casa de la Sra. Rosa Ayarza de Morales.

Un tercer punto en agenda fue ejecutar la ex- Vía Pasama-
yito, que ahora se llama Arq. Fernando Belaúnde Terry y 
que une dos grandes distritos: San Juan de Lurigancho y 

Comas. Allí están los micro-industriales y, desde allí, po-
drán estar conectados con el nuevo megapuerto de Chan-
cay a través de la actual trocha de la denominada vía Los 
Emprendedores, que el MTC deberá diseñarla, ejecutarla, 

Chimpu Ocllo por donde va del transporte público masivo 
(10km), los puentes del Óvalo Monitor, el de Lurín, el de 
Cieneguilla entre otros.

Un cuarto punto fue el Plan Metropolitano al 2040, que no 
tenía un plan con visión de futuro, un orden de 20 años. Nos 
propusimos hacerlo y lo logramos aprobar por unanimidad y 
es la ruta al futuro.

Hicimos cambios sustanciales en la municipalidad y la ver-
dad es que me alegro de haberlos hecho. Es bueno recalcar 
que gracias al apoyo de personas de calidad fue aceptado el 
desafío. Pudimos realizar en breve tiempo la conclusión de 
las obras físicas para el desarrollo de nuestra ciudad y los 
ciudadanos. La gente que convoqué, para que estén apenas 
ocho meses, ganaban un orden de 2,000 soles mensuales, 
no ganaban, pues 14,000, no. Eran presidentes de directo-
rios y lo hicieron por honor. Me complazco de tener ese equi-

El exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Francisco Dumbler, fue convocado como presidente del 
Directorio de Emape.

Cambios inmediatos

Pasamayito, una trocha hecha por el pueblo fue transforma-
da en una vía que une los distritos de San Juan de Luri-
gando y Comas. Ahora se llama vía Arquitecto Fernando 
Belaunde Terry.

privado, porque pertenecía algunos directorios, con lo cual 
mi sumatoria era superior tanto en experiencia como en can-
tidad de nuevas ideas para poder concretar. 

Como alcalde tuve que aplicar la experiencia de nacer con 
un equipo de líderes para los principales puestos de las em-

entre otros. Allí en breve tiempo armamos un equipo peque-
-
-

dad, análisis, tolerancia y acción.
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po de amigos que cumplió una labor tesonera. Por ejemplo, 
en Emape puse a un exministro, a Francisco Dumbler. En 
Emmsa, la empresa de mercados, puse a otro exministro, 
a José Salardi; en el IMP, coloqué al decano nacional del 
Colegio Arquitectos del Perú, Juan José Alcázar; en la Costa 
Verde a la decana nacional del Colegio de Ingenieros del 
Perú, María del Carmen Ponce; de los directorios, nos ayu-
daron Miguel Vega Alvear Alcocer, Francisco Miroquesada 
Rada, Jorge García Lecca Barandiarán. 

Un detalle a resaltar es que el IMP (Instituto Metropolitano de 

meses y, lo más importante, es que los regidores examina-
ron a detalle que todo el proceso de aprobación se había 
llevado de acuerdo a las ordenanzas correspondientes. Por 
ello, fue acertada las visitas a los megaproyectos que fueron 
valorados como instrumentos de cambio y desarrollo de la 
Metrópoli. Los llevamos al nuevo Aeropuerto Lima – Callao, 
al nuevo puerto, recorrimos la ciudad. Tuvimos que hacer 

esfuerzos pedagógicos para que entendieran y valoraran. 
Entonces, a mi criterio, eso es un rasgo interesante de go-
bernanza. Tener un equipo de gente con un capital humano 
extraordinario nos dio una fuerza inmensa. 

Tenemos que ir a las ideas nuevas y, en ese contexto, he-
mos puesto a debate tres espacios de irradiación: La primera 
es una visión geopolítica de Lima global, Lima nacional, Lima 
regional y Lima metropolitana.

¿Es una Lima con cuatro espacios?

Sí, son cuatro espacios de una Lima. O sea, no podemos ver 
a Lima solamente con su zona cuadradita. A Lima hay que 
verla como un hub de Latinoamérica, como lo va a convertir el 
puerto de Chancay y el nuevo aeropuerto. Esa es la parte tan-
gible y que promoverá las regiones transversales, mar, costa, 
ande y Amazonía; así como también las ciudades puerto en 

Informe Económico de la Construcción

Ordenanzas, la parte intangible

¿Cuál es la parte intangible que acompaña 
estos avances?

La parte intangible son las ordenanzas, por ejemplo, la 2343 
que tiene tres elementos: La primera es la ampliación del espa-

se llegaba hasta Ancón en el norte, ahora llegamos hasta el 
río Chancay incorporando el puerto de Chancay. Administrati-
vamente al sur llegábamos hasta Pucusana, ahora llegaremos 
hasta el río Mala, incluyendo todo el río con todas las inver-
siones de ese eje sur. Entonces, uno, ampliamos el territo-
rio de trabajo. Dos, incorporamos la visión territorial. Y, tres, 
la ordenanza 2343 también incluye el transporte intermodal: 
transporte terrestre como carreteras y ferrocarril; el transporte 
acuático; el cabotaje y el transporte aéreo, las telecabinas. 

En el plan al 2040 hay seis telecabinas. Una de ellas en Vía 
El Salvador. Por toda la avenida El Sol bajará hasta la Pa-
namericana y a la vez a las playas (Barlovento, Conchan y 
Venecia) de tal suerte que a través de la Panamericana se 
puede ir a al Parque Industrial de Lurín que son como 2,600 
hectáreas de áreas eriazas ahora convertidas.

Otra ordenanza clave es la 2288, que promueve la dotación 
-

En su gestión como alcalde, el Arq. Miguel Romero Sotelo 
-

trativamente, la gestión ahora alcanza hacia el norte hasta 
el río Chancay incorporando el puerto y hacia el sur hasta 
el río Mala. Eso está plasmado en la ordenanza 2343 y la 
ordenanza 2499.

agüe para los asentamientos populares. Como teniente alcal-
de tuve entrevistas con funcionarios de Sedapal. El presidente 
de entonces, Francisco Dumbler, me informó que había 5,500 
millones de soles para 36 proyectos en 36 distritos, pero que 
no se podía aplicar. ¿Por qué? Pregunto. Porque el municipio 

-

GESTIÓN URBANA
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ción? Los ingenieros sanitarios de Sedapal tienen que com-
parar la demanda, si son industriales, si es zona comercial, si 
es zona multifamiliar, unifamiliar, tienen que hacer un análisis 
de demanda. Además, estudiar las vías por donde pasa la red 
primaria, la red secundaria. Tenía una lógica inmensa y proce-
dimos a generar una nueva organización porque la existente 

¿Qué solución se planteó?

Resulta que voy al IMP y digo “señores tenemos que correr 
-

que necesitamos agua para esta gente”. Me respondieron 
que no, que según la ordenanza 1862 tenían todo el tiempo 
para estudiar el caso. En vista de eso, fui al Colegio de Arqui-
tectos del Perú y pedí apoyo al decano nacional de entonces 

ya que los señores del IMP indicaban que eran pocos, que 
no tenían presupuesto. A través de una carta el decano nos 

expresó su apoyo y eso consta en la ordenanza 2288. Ape-
nas el IMP se enteró que venía el apoyo del colegio, dijeron, 
nosotros lo hacemos.

Además, con varios regidores de Acción Popular, pudimos 
reducir el tiempo de trabajo a 65 días útiles para que puedan 

ordenanza 2288 que reduce los casi 1,000 días a 65. ¿Cómo 
se pudo reducir? Por actuaciones simultáneas. Esto no es 
un procedimiento lineal sino un procedimiento dual que va 
a la par, todo eso lo expusimos en el Consejo y lo sacamos 
adelante.

Igual fue por unanimidad la ordenanza 2301, que trata de 
promover la gran, mediana y pequeña inversión en el peato-
nalizado centro de Lima. Dijimos cuáles son las actividades 
que se van a procurar: turísticas, gastronómicas, de cultura, 

latir nuevamente el corazón de la ciudad capital.

Las Limas

También hubo un proyecto para crear las Limas que gene-
ró una gran polémica. Ese proyecto se trabajó en la época 
del exalcalde de la capital y usted lo continuó…

Esa propuesta tiene muchos años. Esa propuesta sale con el 
arquitecto Diodoro Acosta Villar, en el derogado Plan al 2010, 
que ya planteaba las ciudades: del norte, del sur, inclusive 
él plantea cuáles son los elementos estructurantes de cada 
una. Habla de que debe haber un centro cívico, un terminal 
de transporte público, una universidad, un gran parque y un 
mercado mayorista. Él consideraba que con ello se generan 
las ciudades. Lo cual es una idea estupenda. Fue un tema 
muy debatido digamos desde esa época.

Cuando llega el alcalde de Lima nosotros le planteamos el 
tema para poder administrar mejor la Metrópoli, que tiene 42 
pequeños ducados. Uno puede tener 3,000 hectáreas, otras 

-
ne 500 hectáreas. Entonces había que organizarnos para que 
cada una de ellas sea autosostenible. Eso implicaba cambiar 
algunos artículos de la Ley de Municipalidades. ¿Dónde se 
cambian las leyes? En el Congreso de la República. Allí lo 
sustentamos. Lamentablemente, hay gente que quiere ser po-
pular a costa de la ignorancia de muchas personas. El que fue 

alcalde de San Isidro hasta el año pasado, dijo: Nos quieren 
quitar la residencialidad. Cosa que no es cierta, no queríamos 
quitarle absolutamente a nadie. Lo que queríamos era hacer 

contribuir a la economía de la Ciudad y con ello dotar de mejor 
calidad de vida a los ciudadanos.

¿Qué no se entendió?

Que la autenticidad de cada distrito quedaba. Todos tienen 
su distrito, pero vamos a organizarnos en mancomunidades 

y en otros temas. Es diferente comprar cada uno su seguridad 
que hacerlo en forma conjunta, todos tenemos la misma mar-
ca, tenemos los mismos elementos que nos pueden integrar.

Pero fue mal tomado, en realidad nos dio mucha pena. In-
clusive fui al Congreso a exponerlo y la propuesta fue a dos 
comisiones: Descentralización y Constitución. Además, el 

decir, se iniciaba un proceso de diálogo sobre este tema de 

de quitar poderes sino de distribuir el poder para que la socie-
dad sea mejor atendida.
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Plan2040

Uno de los principales legados de su gestión para la ciu-
dad ha sido el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima. 
Coméntenos al respecto.

Ese plan sintetiza tres graves problemas y tres grandes for-
talezas. Los problemas son la informalidad, la corrupción 
y la pandemia. La informalidad le quita al ser humano la 
capacidad de valerse por sí mismo. Pablo Macera me decía 
que el problema de la sociedad peruana es su baja auto-
estima y la tiene la mayoría de población que no cuenta 
con agua, ni desagüe, ni energía eléctrica. En Lima en es-
pecial, nos hemos deshumanizado, por eso es que plan-
teamos una Lima Humanizada porque es lo central. Para 
qué trabajamos todos, para qué nos educamos, para qué 
hacemos cultura, lo hacemos para que el ser humano se 
desarrolle. Por lo tanto, dejar pasar promueve la informali-
dad que deshumaniza a la población. En los tres elementos 
del Desarrollo: Lo social, lo cultural y lo económico, Hemos 
alcanzado nudos de informalidad gigantescas como que el 
90% la expansión urbana es informal y el Estado no le da 
prioridad para reducir esa cifra.

La corrupción indudablemente es un mal añejo, pero pue-
de ser combatida en la administración pública haciendo los 
procesos sencillos, virtuales y pequeños. ¿Qué ocurre? 
Pues para obtener algo piden 100 mil cosas, lo que alarga 
el proceso, o sea, una visión totalmente corrupta porque 
cada punto es un “peaje”, entonces nosotros, por ejemplo, 
con las 2288, ese “peaje” de un año lo hemos acortado a 
65 días. Además, como decía Fernando Belaunde Terry, el 
mejor uniforme del sector público es el poncho. ¿Por qué? 
Porque no tiene bolsillos. Entonces nosotros siguiendo esa 
huella, quisimos poner los procedimientos mucho más chi-
quitos.

Un tercer problema es la pandemia y de todo tipo. Hemos 
tenido el COVID, pero hay pandemia de dengue y otras co-
sas más, que son producto de no tener buenos sistemas de 
agua, no tener desagües. Uno va a Villa María del Triunfo, 

muerte porque los desagües están a la vista. ¿Por qué esos 
compatriotas tienen que vivir tan mal? La respuesta de los 
burócratas indolentes es “ellos ya se acostumbraron”. En-
tonces eso es la indolencia total que tenemos que cambiar 
no con palabras únicamente sino con trabajo creativo per-
manente. 

¿Las tres grandes fortalezas?

La principal es la posición geopolítica del Perú en la nueva 
-

den de 2,800 millones de habitantes. El país tiene 60 puer-

superior y de esos un orden de 5 o 6 son de una efectividad 
muy grande como Paita, Bayóvar, Matarani, Ilo, Marcona, el 
Callao y como va a ser Chanchay. Por lo tanto, esa posición 
geopolítica hace que las ciudades puerto se constituyan en 
las locomotoras y arrastren a los vagones del ande y de la 

IIRSA, y hacia el Este al país continente de Brasil y de allí a 
la Cuenca del Atlántico. Es decir, tener una versión de Perú: 
País Bioceánico.

sus alumnos participen del Plan al 2040. En la fotografía, el 
arquitecto Romero junto a la arquitecta Shirley Chilet, vice-
rrectora académica de la UNI.

En ese contexto, hay que cuidar el medio ambiente, que es un 

-
geniería, con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 
con la Universidad Nacional de Música. Tenemos que respe-
tar el patrimonio natural, tenemos que respetar el patrimonio 
cultural, pero tenemos que fomentar desarrollo. Muchas ONG 
se encargan del medio ambiente, pero nosotros dijimos tene-

GESTIÓN URBANA



40 | Cámara Peruana de la Construcción

Informe Económico de la Construcción

mos que trabajar con universidades que constituyan el capital 
humano para el Futuro-País. La universidad tiene jóvenes que 
van a practicar su conocimiento, van a plantar árboles y van 
a tener centros de investigación. Por ejemplo, las Lomas de 
Ancón tiene alrededor de 12,000 hectáreas, se le puede dar 
a cada Universidad un orden de 2,500 hectáreas para que la 
trabajen. Los convenios apuntan a que nos ayuden a cuidar el 
medio ambiente y tengan sus centros de investigación en la 
zona. Ancón no solamente se trata del puerto multipropósito, 
también hay un centro tecnológico de 800 hectáreas y eso se 
suma a su parque industrial.

Después de eso, tenemos el tema del conocimiento, del en-
-

cho convenios con Corea para una Smart City. Hay dos sitios 
donde se puede comenzar. Esperamos que esta gestión lo 
siga haciendo. Fuimos a Villa El Salvador para trabajar una 
ciudad inteligente. Hubo una reunión con el alcalde, que es un 
es un joven de 28 años, y ya hay un convenio. Tenemos otro 
en San Borja, o sea, un barrio consolidado en el centro de la 

para actuar en los dos distritos urbanos en actuaciones simul-
táneas y promuevan esa corriente de usar las herramientas 
del futuro desde el presente.

Y otro elemento es poner en valor el patrimonio cultural y na-
tural. La muestra del patrimonio cultural es un centro histórico 

peatonalizado donde el centro es el ser humano. Y con or-
denanzas que van promoviendo la inversión en ese territorio.

Entonces las fortalezas son la visión geopolítica, el ensamble 

en valor de estos elementos Patrimonio Cultural y Patrimonio 
-

rio, teniendo un plan con Visión-Bioceánica y rumbo claro, y, 
con gente e instituciones líderes, el Perú se pone en marcha 
nuevamente. 

Costa Verde

En cuanto a la Costa Verde, ¿Qué propone el Plan?

Muchos técnicos, arquitectos que hablan del espacio público 
se van a la Plaza San Martín, de Armas, Francia, a la Alameda 
de los Descalzos, pero nadie ve el gran espacio físico natural 
que tenemos: la Costa Verde. Hay mar, un acantilado, ciudad. 
Yo preguntaba en la municipalidad ¿sabes cuántas hectáreas 
tiene la Costa Verde? Nadie sabía. Es un orden de 6,000 hec-
táreas. Serpar, tiene bajo su administración los parques zona-
les de la ciudad que en conjunto suman unas 300 hectáreas. 
Para ello, se tiene toda una organización. ¿Te imaginas para 
6,000 hectáreas? ¿Quiénes son los que la estructuran? Los 
alcaldes suenan bien, pero ¿Qué se ha hecho? 

Lo que hay que hacer acá es convertir la Costa Verde no en 
un programa municipal ni metropolitano sino darle la escala 
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de parque nacional. Cuando lleguen los turistas por el aero-
puerto van a entrar por la avenida Santa Rosa y luego a la 
Costa Verde, que tiene la posibilidad de desarrollarse. Pri-
mero hay que cambiarle la nomenclatura, que sea un Parque 
Nacional Metropolitano para que el Ministerio de Vivienda 
entre, igual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

-

delo de gestión público privada y tercero hacer un concurso 
mundial de ideas. No queremos detalles, queremos ideas y 
en ese concurso mundial tiene que incluirse a la isla San 
Lorenzo y la isla El Frontón para su integración. Así podrán 
anclar cruceros que ahora se van directo a Valparaíso en 
Chile. En los planes anteriores no aparecía la Costa Verde, 
ahora en el Plan al 2040, está.

Ríos

Lima tiene el privilegio de contar con tres ríos ¿Qué se 
pudo ver en estos ocho meses? 

Sobre los ríos, nosotros dijimos zapatero a sus zapatos. 
Pero ya no tuvimos tiempo para contratar un equipo de 
ingenieros hidráulicos. Nunca me olvidaré cuando estuve 
en España, en Valencia viendo el río Turia. Ese río se des-
bordó en el año 47 y los ingenieros hidráulicos generaron 
otro cauce. Y ese cauce antiguo lo utilizaron como una 
espiga verde en la que se ubica La Ciudad de las Ciencias 
y Tecnología. Cuando vi en vivo y en directo el Turia, re-
conocí el valor de los ingenieros hidráulicos. Como decía 
Belaunde, la ingeniería y la arquitectura son la fe de erra-
tas de la geografía. 

Nosotros tenemos tres ríos por los que no discurre gran can-
tidad de agua, tienen caudal pequeño. Los caudalosos son el 
Chancay y el Mala. Entonces, lo que hicimos fue comenzar 
con el reforzamiento de puentes que están sobre ellos. En 
el puente del Ejército, se hicieron dos cosas: El mejoramien-
to del cauce. Los ingenieros hidráulicos hicieron escalones 
para bajar la velocidad de las aguas y la energía. Y, a los 
costados se reforzaron todos los muros de contención de 
tal suerte de asegurar su estabilidad porque es uno de los 
puentes más importantes de la capital, por donde transita 

inversión.

Después quisimos controlar el arrojo de desperdicios de las 
fábricas, hospitales cercanos a los ríos. Si se quiere interve-
nir con proyectos bonitos, previamente había que estudiar 
los elementos que deforman al río. También descubrimos 
que muchos constructores tiran todo a las aguas. Al res-
pecto, tuvimos un proyecto de ordenanza que nunca salió 
por descuido nuestro de repente. Allí decía que para que el 

de obra, tiene que acreditar que llevó sus desperdicios a un 
botadero formal. Un ingeniero me sugirió ligar la conformidad 

gente de medioambiente buscar sitios donde podríamos te-
ner botaderos municipales y tengamos un control de todo lo 
que llega. No pudimos hacer mucho en los ríos, pero hones-
tamente, creo que hemos dejado una opción de inversiones 
intermodales. 

Usted, también ha hablado de parques lineales…

Claro, en los ríos. Los parques lineales se mantienen en 
los planes. Ahora que he estado gobernando digo está muy 
bien, sin embargo, algo que nos faltó hacer es, por ejemplo, 
Techo Propio. Cuando estuve en el ministerio fomentamos el 
Techo Propio sobre lotes de 30 m2 y lo logramos. 

En los ríos se intervinieron las zonas de paso. En el puente 
del Ejército se mejoró el cauce y se reforzaron los muros de 
contención.
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Oportunidades

Cuando estuvo en el ministerio también vio a Piedras 
Gordas como una oportunidad para fomentar la vivien-
da. En ese entonces la municipalidad dijo que era mu-
cho. Lo mismo dijeron de dos territorios posible de in-
tervenir: Lurín, que creo que algo se hizo en su gestión 
y también generó polémica y; los balnearios del sur, que 
han sido castigados por los fenómenos naturales. Si eso 
se hubiera incorporado a un proceso de inversión, no 
tendríamos ese problema…

Es lo que ocurre con un país informal. Un estado indolen-
te, no es un estado promotor. Creo que hay que pasar de 
un estado del malestar a un estado del bienestar. Hay que 
ver cómo pasar de una visión sectorial a una visión territo-
rial, cómo pasar de una visión administrativa a una visión de 
desarrollo y cómo pasar de una visión procedimental o una 
visión de lo esencial. Estamos atrapados. En mi época el 
técnico tomaba decisiones. Pude hacer Villa El Salvador por-
que yo tomaba decisiones. Y al legal le decía haz un informe 
sobre eso. Ahora es el mundo al revés. El informe jurídico es 
“El informe”. El asesor de un señor abogado que no conoce 
absolutamente nada de geografía, de arquitectura ni de inge-
niería, te dice que si no haces esto vas a la cárcel. Cuando 
chocan con tu libertad, el mundo ya no hace nada, O sea, 

“En mi época el técnico tomaba de decisiones. Pude hacer Villa El Salvador porque yo tomaba decisiones. Y al legal le decía 

nos hemos quedado quietos y hemos perdido la creatividad 
y el ser proactivo. 

No las hemos aprovechado todas o hemos aprovecha-
do muy pocas. En su época del Colegio de Arquitectos, 
en el prólogo de una de las memorias de la institución, 
decía que se necesitaban tres condiciones: Visión, lide-
razgo y honestidad. ¿Cuánto de eso viene de Fernando 
Belaunde? ¿Cómo lo ha inspirado?

Esta pregunta me permite comentar lo siguiente. El pre-
sidente Belaunde es la expresión de la visión de futuro. 
Pero no se queda en la visión y la acción del presente. O 
sea, como decimos, él hizo futuro desde el presente. Eso 
lo tenemos claro. Por ejemplo, en su primer gobierno la 
penitenciaría de Lima, el panóptico, que estaba fuera de la 
zona cuadrada, lo convirtió en centro cívico. El hipódromo 
lo convirtió en un conjunto habitacional. Entonces, cuando 
a mí me tocó la oportunidad de estar en el ministerio, el 
cuartel La Pólvora lo convertimos en un conjunto habita-
cional del orden de 15,000 departamentos Mivivienda y 
Techo propio. Igualmente cambiamos 1,000 hectáreas de 
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Colonial y Meiggs. Creamos una política de vivienda. Es 
visión. Belaunde nos da a nosotros visión de futuro y aho-
ra creemos haberla recuperado con la visión geopolítica 
de una Lima que se amplía al norte hasta Chancay y al 
sur hasta Mala, espacios donde encontramos dos ríos que 
pueden suministrar agua a la zona norte y sur. Esto po-
tenciará un área de desarrollo tan importante como es el 
tríptico: el puerto multipropósito, el parque tecnológico y el 
parque industrial. Eso es vital.

rompecabezas, pero ¿hay alguien que las órdenes?

Ese ordenamiento también lo hicimos. Logramos que el al-
calde de Lima sea presidente de la mancomunidad Bicen-
tenario. Esto involucra cuatro espacios: la región Áncash, 
Lima Provincias, la región Callao y la región Lima. ¿Quién 
es el presidente de la mancomunidad? El alcalde de Lima. 
Entonces, los burócratas hablaban de los límites adminis-
trativos, pero eso se acabó. Tengo todo el espacio hasta 
Áncash, tengo el puerto de Chimbote, tengo 13 millones de 
habitantes. 

En alguna ocasión el gobernador de Áncash me dijo necesito 
llegar a las 5:00 am desde de Huaraz a Ancón, si no llego a 
esa hora voy a demorar 10 horas en Lima porque se estanca 
todo. Entonces con mayor razón es importante la Vía de Los 
Emprendedores. Si ahora sin puerto las vías están colapsa-
das, te imaginas con puerto cómo se pondrá. Todo eso está 
en la norma, o sea, está en el Plan. Ese es Belaunde: visión 
y acción.

Y la honestidad…

-
-

ca su gestión? La verdad es que no es propio de la persona 
que termina una gestión, autoevaluarse y decirlo en público. 
Tengo mi autoevaluación, no la voy a decir porque el pueblo 
va a decidir pasado el tiempo. Y bueno, Belaunde me ense-
ñó un detalle que voy a exponer. Cuando yo era todavía un 
arquitecto muy joven, en el partido dijo: en algún momento 
van a ser autoridad y seguramente le van a poner oro y plata 
a sus pies, nunca se arrodillen a recogerlo. Una enseñanza 
sencilla y clara que cumplimos. 

Diría que todo depende de la casa. Los valores de casa, los 
valores del colegio, los valores del barrio, y esas ganas de 
amor al Perú. El que no ama, no puede dar nada. Entonces 
Belaunde me enseñó a amar al Perú. Pero no se puede amar 

“Belaunde no nos enseñó a restar ni a dividir siempre a 
sumar y a multiplicar. Entonces creo que es una lección de 
vida”, rememora Miguel Romero.

lo que no se conoce. Yo tengo la fortuna de conocer práctica-
mente todo el Perú. En una época con Paco Miró Quesada y 
con Raúl Diez Canseco hicimos todo un recorrido por la zona 
donde se creó el partido. Nos hemos ido hasta la piedra del 
Saiwite, allá en Apurímac. 

La verdad es que Belaunde es un maestro para el Perú, 
es un hombre que dijo: el Perú como doctrina. ¿Cómo se 
transforma un territorio? Un territorio se transforma agre-
gando valor con talento y gestión. Agréguele valor no se lo 
quite. Belaunde no nos enseñó a restar ni a dividir siempre 
a sumar y a multiplicar. Entonces creo que es una lec-
ción de vida. Soy miembro del partido, he tenido la for-
tuna primero de conocerlo, segundo de aprovechar sus 
enseñanzas y tercero tengo el honor de haber recibido un 
comentario suyo sobre mi libro La vivienda del pueblo, en 
la columna que escribía en La República. Imagínate tener 

a su casa para agradecerle tamaño honor al dos veces 
presidente de la República. Vive en el recuerdo y está en 
el corazón de todos los peruanos. 
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Propuesta para la modernización 
de las ciudades peruanas 
y la transformación de nuestro territorio

Desborde del Río Piura. Fuente: La Mula

Recuperación de la Ría de Bilbao. Fuente: Wikipedia

Áreas de riesgo, Lima 2017. Fuente: Diario El Comercio

Gamarra. Éxito comercial, fracaso urbano. 
Fuente: Diario El Comercio

Resumen ejecutivo

Frente a los recientes desastres naturales, antes que un plan 
de reconstrucción, el Consejo Permanente por la Vivienda, 
la Construcción y el Territorio propone emprender una Pro-
puesta para la Modernización de las Ciudades Peruanas y la 
Transformación del Territorio Nacional, que busca adoptar 
una estrategia nacional para la atención de éste y de futuros 
desastres naturales que debe ser incorporada a las políticas 
nacionales de desarrollo económico e inclusión social.

La atención urgente de la población afectada por las inun-
daciones, no debe hacernos perder la perspectiva de que 
el Perú es un país en emergencia permanente. El desastre 
natural que hoy padece el país es apenas una muestra de las 
múltiples carencias estructurales que reducen la calidad de 
vida de una gran mayoría de la población peruana, atentan 

contra la competitividad de las actividades productivas y la 
generación de empleo adecuado, e impiden el crecimiento 
racional de los centros de población y la completa integra-
ción del territorio nacional.

Por ello, es imprescindible que toda la sociedad peruana 
sea consciente de que la inexistencia de tal estrategia es la 
principal causa del alto nivel de destrucción generado por el 
actual y los pasados desastres, y que se necesita generar un 
gran consenso nacional para priorizar su puesta en marcha. 

Un elemento clave de la propuesta es procurar la reducción 
sustantiva de la informalidad que atraviesa todo nuestro teji-
do social y que afecta a todo el aparato productivo nacional, 
constituyéndose en el germen de la precariedad y la vulnera-
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Fuente: Diario El Comercio Fuente: Agencia Andina

des Regionales ya conformadas. La Capital de la República 
será una jurisdicción de planeamiento territorial conformada 
por las áreas conurbadas de las provincias de Lima, Callao, 
Huarochirí, Canta, Cañete y Huaral. 

estas entidades serán de obligatorio cumplimiento para las 
autoridades regionales y municipales, que mantendrán las 
competencias asignadas por el marco legal de la descentra-
lización.

, especialmen-
te de agua, desagüe y, donde corresponda, de drenaje 

Metropolitano de Arequipa (MPA)

bilidad social, en el freno más importante para la productivi-
dad y en el principal problema ambiental del país.

Los componentes de la estrategia integral que el CPVCT 
propone son los siguientes: 

, a partir de la gestión 
de riesgos, pero también de la generación de oportunida-
des de desarrollo económico y de integración social en 
nuestras ciudades y en las áreas rurales. Se propone:

a. Efectuar, a través del Ministerio de Vivienda, la actua-
lización de los Planes de Desarrollo Urbano de Lima 
Metropolitana y de las 40 principales ciudades del 
país.  Se prevé una inversión de unos 240 millones de 
soles para este propósito, debiéndose alcanzar esta 
meta el 2021. De inmediato, se debe empezar con las 
ciudades afectadas por los recientes desastres.

b. Implementar planes urbanos para la construcción de 
-

proyectos agroindustriales, mineros o energéticos, 
así como para las localidades que conforman Ejes de 
Desarrollo Territorial, como el integrado por las ciuda-
des de Huacho-Lima-Ica (a raíz del proyectado Tren 
de Cercanías). 

c. Establecer un nuevo modelo de gestión del territorio 
nacional, a partir de la formulación de planes ma-
cro-regionales y la gestión coordinada de los mega-
proyectos de impacto macrorregional, del desarrollo 
de las cuencas y de los corredores económicos, así 
como las intervenciones para mitigar riesgos por fe-
nómenos naturales o antrópicos. 

Para el efecto, se constituirán seis Entidades Autónomas de 
Planeamiento Territorial, una correspondiente a la Capital de 
la República y las otras cinco a partir de las Mancomunida-
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pluvial, bajo un modelo de sostenibilidad, en el que son 
claves la transparencia en la contratación y ejecución de 
obras y la recuperación de las inversiones. Se propone:

a. Formular un Plan Nacional de Infraestructura que 
establezca los lineamientos nacionales de desarro-

-

gestionar las infraestructuras, determine las fuentes 
-

siones, y establezca indicadores para la medición del 
desempeño de los diferentes componentes del Plan.

b. Disponer el sinceramiento paulatino de las tarifas de 

la sostenibilidad de las infraestructuras. Complemen-
tariamente, se deberán establecer subsidios directos 
a aquellas familias que no puedan pagar las nuevas 
tarifas. 

 Las inversiones requeridas para incrementar el trata-
miento de aguas servidas y sobre todo para dotar de 
instalaciones de drenaje pluvial deberán considerar 
desde un inicio los costos de construcción, operación 
y mantenimiento y el repago de dichos montos a tra-
vés de las tarifas.  

c. Promover las asociaciones público-privadas para la 
renovación de redes en aquellas zonas en las que 
sea posible la participación de la inversión privada en 
la provisión de estas infraestructuras. El retorno de 
estas inversiones puede efectuarse a partir del me-
canismo de obras por impuestos, el pago en agua 
o –allí donde sea posible- aportes no reembolsables 
que son transferidos a los precios de las unidades in-
mobiliarias. 

 En las ciudades del interior, especialmente las afec-
tadas por desastres naturales, este modelo exigirá el 

-
ción estatal, tanto para las obras públicas como para 
las asociaciones público-privadas, para estimular la 
competencia, garantizar la transparencia de los pro-
cesos, reducir la corrupción, asegurar la calidad de 
los proyectos y de las obras, y para facilitar la ejecu-
ción de las obras. 

 Entre las medidas propuestas se encuentran, la Incor-
poración de entidades especializadas (INEI, SUNAT, 
ASBANC, Colegios Profesionales) para garantizar la 
idoneidad de información clave dentro del proceso de 
licitación y propiciar un control cruzado. Igualmente, 
el empleo de las tecnologías de modelamiento de 

construcción en el control integral de los proyectos, 
obras e infraestructuras resultantes y para reducir 
riesgos de corrupción, así como la restitución de la 
exigencia de concursos públicos a cargo de colegios 
profesionales para la selección de proyectos de inge-
niería y arquitectura.

-
nicas de construcción, especialmente del RNE, entre 
otras razones para asegurar una buena respuesta de 
las infraestructuras de agua, saneamiento y drenaje 
pluvial a los efectos de los desastres naturales. 

f. Propiciar espacios de diálogo con las comunidades 
y autoridades locales para obtener el respaldo a los 
megaproyectos de impacto nacional o regional, me-
diante la ejecución de planes de desarrollo urbano o 
rural y de obras priorizadas antes de iniciar la cons-
trucción de cada mega-proyecto.

3. Optimización de la estrategia de ocupación de suelo 
tanto en las áreas urbanas como rurales, mediante inter-
venciones que consideren la reducción de riesgos, pero so-
bre todo las expectativas de las familias, el incremento de 
capital inmobiliario en las ciudades y la sostenibilidad de las 
actividades productivas en las zonas rurales. Se propone:

a. Transformar el actual Programa de Generación de 
Suelo Urbano del Ministerio de Vivienda en una En-
tidad Técnica Ejecutora o en una Empresa Pública 
de Suelo con autonomía económica y administrativa, 
lo que le permitirá actuar como desarrollador de me-

-
cia la habilitación urbana de terrenos públicos y pri-
vados que serán transferidos a promotores privados 
con el propósito de desarrollar proyectos de vivienda, 
especialmente social, y de equipamiento urbano.

Macroproyecto Ciudad Verde, Bogotá - Colombia

POLITÍCAS DE DESARROLLO
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 La entidad también podrá “adoptar” proyectos priva-
-

lidades de servicios, licencias de obra y otras autori-
zaciones. Esto es especialmente relevante en zonas 
afectadas por los desastres donde ya existen proyec-
tos de vivienda que pueden implementar rápidamente 
nuevas etapas para atender la demanda de vivienda 

b. Constituir el Banco de Tierras públicas y privadas que 
se destinarán megaproyectos integrales, con espe-
cial énfasis en vivienda social. A este Banco deberán 
incorporarse en primer lugar, los terrenos de propie-
dad o cedidas en uso a las Fuerzas Armadas y que 
ya no cumplen ninguna función militar sustantiva. La 

vivienda social, permitirá atender más rápidamente 
las necesidades de reasentamiento derivadas de los 
actuales desastres naturales. 

c. Impulsar el desarrollo de proyectos habitacionales 
con énfasis en la vivienda social sobre terrenos pri-
vados, lo que podría viabilizarse si es que las áreas 

permitirá asegurar la integración social y espacial de 
familias de diferentes condiciones sociales y la incor-
poración de equipamientos productivos o de servi-
cios.  

d. Implementar una estrategia integral para el combate 
del crimen organizado en las obras de construcción 
civil y de las invasiones de terrenos, mediante un es-
quema de colaboración público-privada y una estra-
tegia coordinada de prevención, represión y sanción 
a partir de cuerpos de élite de la policía e instancias 

-

una forma perversa de formalizar ocupaciones infor-
males sin pagar multas ni redimir aportes de habili-

para restituir al Colegio de Arquitectos del Perú y al 
Colegio de Ingenieros del Perú la responsabilidad de 

-
sores Urbanos. 

f. Establecer un mecanismo de coordinación y compa-
tibilización de las normas técnicas y administrativas 
de las entidades no municipales que participan en los 
procedimientos que rigen las habilitaciones urbanas 

-
cos, la Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, 
el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Ministerio 

de Cultura, principalmente. Este mecanismo deberá 
estar a cargo del Ministerio de Vivienda que deberá 

-
cación ad-hoc para las obras a efectuar en las zonas 
de emergencia.

g. Restituir el modelo de intervención integral (agua, des-
agüe, pistas, veredas, áreas verdes, locales comuna-
les, mitigación de riesgo, fortalecimiento comunal e 
institucional, etcétera) del Programa de Mejoramiento 
de Barrios, así como del mecanismo de selección de 
proyectos por concurso a nivel de regiones, priorizan-
do las intervenciones en barrios afectados por desas-
tres naturales o que puedan mitigar.  

h. Poner en marcha de una modalidad de intervención 
que vincule acciones de mejoramiento barrial con 
proyectos de vivienda social en altura construidos 
por promotores privados y que se ejecute en barrios 
marginales afectados por riesgos de inundación y 
donde sea factible mitigarlos.  El modelo de interven-
ción considera el traslado de familias que viven en los 

situados en el mismo barrio, pero fuera de las áreas 
de riesgo. 

i. Consolidar una política integral de subsidios habita-
cionales y urbanos que involucre a todos los progra-
mas del sector vivienda, en el que las asignaciones 
presupuestales para cada proyecto deben priorizar a 
las familias de mayor necesidad, pero también asegu-
ren que la ejecución sea efectiva y sostenible.  

 Se propone que los  7 000 millones ya asignados a 
estos programas para los siguientes cinco años sean 
distribuidos para lograr el objetivo de alcanzar la meta 
de 500 mil viviendas, priorizando la construcción de 
viviendas afectadas por fenómenos naturales, sien-
do necesario considerar el incremento del valor del 
subsidio, con el propósito de cubrir eventuales gastos 
adicionales incluyendo la titulación de lotes o de aires 
independizados.

j. Reenfocar las intervenciones en las áreas rurales, 
vinculando el componente de construcción de vivien-
das rurales con el de saneamiento rural y con los pro-
gramas de mejoramiento de capacidades productivas 
de las familias, para reducir la vulnerabilidad frente a 
los desastres y el riesgo de caer en condiciones de 
insolvencia que las empujen a la migración.

4. Diseño de un nuevo modelo de gestión del agua para 
las diferentes actividades económicas y para la pobla-
ción, incluyendo medidas sostenibles de mitigación de 
desastres. Se propone:

POLITÍCAS DE DESARROLLO
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a. Promover proyectos de prevención contra huaycos, 
reduciendo los efectos del agua de lluvia sobre cuen-
cas deforestadas. En especial deben  desarrollarse 
obras de reforestación y conservación de suelos que 

-
via en el sub-suelo, aprovechando la función “espon-
ja” del bosque; así como reducir la fuerza del agua 
(escorrentía) y con ello la erosión y formación de cár-
cavas y huaycos. 

b. Desarrollar proyectos para consolidar las laderas,  
como construir “pircas” sin cemento, todo con mate-
rial de la zona y alta demanda de mano de obra. 

-
mueva la ejecución de proyectos inmobiliarios para 
actividades que necesitan una proporción conside-
rable de áreas verdes y de forestación: clubes, res-
taurantes y urbanizaciones de campo; parques ce-
menterios, campus universitarios, etc. En el caso de 
terrenos estatales, se puede entregar un terreno en 
concesión o en venta a un promotor privado, a cam-
bio de que éste  habilite áreas verdes –especialmente 
bosques urbanos.

Adicionalmente, se ha propuesto una serie de acciones diri-
gidas a la atención oportuna de las emergencias, mediante el 
uso intensivo de herramientas de tecnologías de información 
y comunicación, y el mayor involucramiento de empresas pri-
vadas y grupos organizados de la población:

a. Generar un sistema integrado de comunicación para 
recibir, transmitir y procesar información, en tiempo 
real, sobre riesgos y emergencias. Para ponerlo en 
marcha, todos los ciudadanos deberán registrar en el 
RENIEC un teléfono celular, un correo electrónico y 
una dirección de mensajería electrónica (WhatsApp, 
Messenger o similar). 

b. Implementar un sistema de gestión logística de la 

-
tos, medicinas y ropa e inclusive el alquiler de maqui-
naria, deberán hacerse a través del sistema compras-
peru.com a empresas productoras y distribuidoras con 
presencia nacional e infraestructura de distribución. 
Eso permitiría reducir los tiempos y costos de entrega, 
personalizar la entrega (con la información de la plata-
forma RENIEC) y hacer un tracking de la logística (los 
vehículos de carga obligatoriamente tienen GPS).

 Deben diseñarse packs estandarizados para facilitar 
el acarreo y para optimizar el transporte. La informa-
ción centralizada permitirá renovar stocks, y organizar 
las nuevas compras.

c. Promover la centralización de donaciones y a que és-
tas se hagan en efectivo. Debe tenerse un registro de 
las entidades que pueden recibir donaciones. Cada 
entidad puede utilizar sus propios sistemas logísti-
cos, pero está obligada a comunicar on-line cuál es 
el ámbito qué y a quien le entregó la donación. Esta 
información se registra en la plataforma RENIEC y 
permitirá evitar la duplicidad de atención.

d. Implementar un sistema de subsidios para el alquiler 
de viviendas o habitaciones. Esto reduciría la nece-

-
ra una economía local. Además, permite atender la 
emergencia con menos presión. 

e. Implementar un Servicio Civil Voluntario que permita 
formar cuadros y organizar el trabajo de los volunta-
rios. La información se registra en la Plataforma RE-
NIEC, para que producida la emergencia cada volun-
tario sepa a donde ir y qué va a encontrar. 

f. Establecer un procedimiento abreviado para las con-
trataciones de estudios y obras vinculadas a la emer-
gencia. Los colegios profesionales pueden efectuar 
una acreditación de la experiencia de profesionales 
y empresas y tener un representante en el Comité de 
Adquisiciones.

El Consejo Permanente

El Consejo Permanente por la Vivienda, la Construcción y el 
Territorio (CPVCT) es un foro de la sociedad civil constituido 
en julio del 2016 e integrado por el Colegio de Arquitectos 
del Perú (CAP), el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), la 

Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú 
(FTCCP) y La Cámara Peruana de la Construcción (CAPE-
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Esta fue una propuesta presentada al gobierno central y a la opinión pública por el Consejo Permanente por la Vivienda, la Cons-
trucción y el Territorio integrado por FTCCP, CAP, CIP y CAPECO en 2017 a raíz del fenómeno el niño costero, la que cobra 
actualidad por el impacto que han tenido el ciclón Yaku y las severas lluvias que han afectado a dieciséis regiones.
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una Política Integral de Subsidios Habitacionales y Urbanos; 
el perfeccionamiento de la Ley de Regulación de Habilita-

estratégicas de un Pacto por la Ética en la Actividad Cons-
tructora, que involucre a los sectores público y privado, y 
establezca principios, compromisos y acciones destinados 
a proveer una construcción más segura, más competitiva y 
mejor orientada hacia la búsqueda del bien común.  

Frente a la situación actual de gran afectación nacional mo-
tivada por la ocurrencia de desastres naturales severos en 
casi todas las regiones del país, que a la fecha han provo-
cado el fallecimiento de 107 compatriotas, la desaparición 
de otros 18 y cuantiosos daños materiales, el Consejo Per-
manente plantea la necesidad de ir más allá del propósito 
de reparar las viviendas, restituir las infraestructuras y la 
operación de los servicios públicos, entendiendo que estas 

-
cientes para evitar o reducir las consecuencias de  éste y de 
futuros desastres naturales en nuestro país.

Por eso, antes que un plan de reconstrucción, el Consejo 
Permanente pone a consideración de la ciudadanía y de las 
autoridades gubernamentales una Propuesta para la Moder-
nización de las Ciudades Peruanas y la Transformación del 
Territorio Nacional, que busca adoptar una estrategia nacio-
nal para la atención de éste y de futuros desastres naturales 
que, dada la recurrencia y magnitud esperadas de estos fe-
nómenos, debe ser incorporada a las políticas nacionales de 
desarrollo económico e inclusión social.

Perú, un país en emergencia

La constatación de que las persistentes lluvias han enlutado 
a decenas de familias por la muerte o los daños físicos de 
sus seres queridos, y afectado a miles de pobladores por 
la inundación de grandes ciudades y pequeños centros po-
blados rurales, el colapso de servicios públicos, la destruc-
ción de infraestructura de transporte, productiva, educativa 
y sanitaria no debe hacernos perder la perspectiva de una 
situación todavía mucho más profunda: el Perú es un país en 
emergencia permanente. 

En otras palabras, el desastre natural que hoy padece casi todo 
el país es apenas una muestra de las múltiples carencias es-

- La producción formal de viviendas, especialmente las 
destinadas a familias de bajos ingresos.

- El desarrollo ordenado de las ciudades, favoreciendo su 
competitividad y sostenibilidad.

- La mejora de la calidad de vida y del bienestar general de 
personas familias y comunidades. 

- El adecuado ordenamiento y gestión del territorio.
- El perfeccionamiento de las políticas públicas, con el pro-

pósito de construir más y mejor infraestructura urbana.
- El correcto ejercicio profesional de la ingeniería y la arqui-

tectura. 
- El empleo formal y la seguridad en las obras de cons-

trucción.

Para cumplir con estos propósitos, el Consejo Permanente 
promueve iniciativas legislativas, normativas y administra-
tivas relativas a la vivienda, la construcción y el desarrollo 
territorial y busca una posición de consenso respecto a las 
políticas públicas  emprendidas por los diferentes niveles de 
gobierno en estas materias.

Desde su creación, el Consejo ha logrado articular diferentes 
propuestas como las del Plan Nacional de Vivienda, Desa-
rrollo Urbano e Infraestructura al 2021; el Plan del Sector 
Construcción para los primeros Cien Días del Gobierno Na-
cional;  y una Estrategia Integral contra la Violencia en Obras 
de Construcción.

Asimismo, las entidades que conforman el CPVCT han al-
canzado posiciones conjuntas respecto a la necesidad de 

tructurales que reducen la calidad de vida de una gran mayoría 
de la población peruana, atentan contra la competitividad de las 
actividades productivas y la generación de empleo adecuado, 
e impiden el crecimiento racional de los centros de población y 
la completa integración del territorio nacional.  Algunas cifras 
pueden ayudar a comprender mejor esta perspectiva:

- Los recientes fenómenos naturales han producido hasta 
la fecha¹ 107 muertos, 319 heridos y 18 desaparecidos. 
Pérdidas dolorosas y lamentables, qué duda cabe. Pero 
deben ponderarse en el contexto de una realidad en la 
que cada año mueren más de 4 000 niños antes de cum-

(1) Reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) al 12.04.2017- 12 hrs.
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corto, mediano y largo plazo sólo incrementa la vulnerabili-
dad de las familias, de las ciudades y de las infraestructuras 
frente a eventuales fenómenos naturales, obligando a desti-
nar mayores recursos humanos, económicos y técnicos para 
atender sus consecuencias, lo que a su vez afecta los nive-
les de producción del país, constituyéndose de esta manera 
un “círculo vicioso” que es necesario romper.

Debe entenderse además que las inundaciones y los huay-
cos no son los únicos desastres naturales que afectan a 
nuestro territorio, y que no parecen ser los más letales. Basta 
mencionar que en el sismo de  8.0 grados que afectó a Pisco 
y otras seis provincias del sur del país en el 2007, tuvo el sal-
do trágico de 595 muertos, 2 291 heridos, 76 000 viviendas 

Un estudio desarrollado por el PREDES-INDECI concluyó 
que un sismo de similar magnitud en Lima Metropolitana se 
traería como consecuencia 51 mil muertos y 690 mil heridos; 
la destrucción total de 200 mil viviendas y la inhabitabilidad 
de otras 350 mil.

Es evidente que la magnitud de estos fenómenos, la exten-
-

tidumbre respecto a la oportunidad en que se producirían 

atender la emergencia y la rehabilitación cuando estos even-
tos ocurren. Pero, el diseño y la aplicación de estos planes 
deben vincularse a la acción permanente del Estado, que 

infraestructura, servicios y capacidad productiva que el país 
arrastra y que estos fenómenos solo ponen en evidencia.

En esta perspectiva, la atención de los graves efectos ge-
nerados por los desastres naturales que hoy sufre el país 

una estrategia nacional para modernizar nuestras ciudades y 
para organizar y acondicionar nuestro territorio. 

Por ello, es imprescindible que toda la sociedad peruana 
sea consciente de que la inexistencia de tal estrategia es la 
principal causa del alto nivel de destrucción generado por el 
actual y los pasados desastres, y que se necesita generar 
un gran consenso nacional para priorizar su puesta en mar-
cha. Sólo de esta manera, se  logrará que los padecimientos 
que hoy afectan a miles de peruanos sean efectivamente 
revertidos y que a la vez, el país esté en mejor posición de 
enfrentar los desastres naturales que se presentarán inevita-
blemente en el futuro.

plir el primer mes de vida, 15 de cada 1 000 antes de 
cumplir los cinco años y más de 150 mil sufren desnutri-
ción crónica. En la que anualmente fallecen 400 mujeres 
durante el embarazo, parto o puerperio, 800 personas 
por tuberculosis, 1 800 por homicidios y 3 000 por acci-
dentes de tránsito. 

- En la actual emergencia, han colapsado 20 301 vivien-
das, 18 908 han sido declaradas inhabitables y 221 761 

-
cional de vivienda llega a 1 millón 900 mil viviendas en el 

cualitativo: 215 mil tienen materiales precarios, 735 mil 
están hacinadas y 520 mil carecen de servicios de agua 

de 140 mil viviendas informales en el país, sin asistencia 
técnica en el diseño, en la ejecución de obras ni en la 
selección de materiales.

-
ta hoy, la gran mayoría debido a un asentamiento infor-
mal en áreas de riesgo, y un número no precisado de 
personas vio interrumpido su servicio de agua y desagüe 
en las zonas afectadas. Sin embargo, 7 millones 600 
mil pobladores viven en barrios urbanos marginales en 
las 79 ciudades del país que cuentan con más de 20 mil 
habitantes.  El 74% de estos barrios, donde habitan 5 
millones y medio de personas, presenta algún nivel de 
vulnerabilidad frente a riesgos de desastres naturales 
(deslizamiento, inundación, pendiente pronunciada, cer-
canía a precipicios o a aguas estancadas). De otro lado, 
en el país, más de 4 millones de habitantes no tienen 
acceso a agua segura y más de 8 millones carece de 
desagüe.

- Colapsaron 54 instituciones educativas, 118 se encuen-
tran en condición de inhabitabilidad y 1 976 han sido afec-
tadas por el actual desastre. Pero, a nivel nacional, más 
del 70% de los locales escolares requiere de algún nivel 
de inversión en mejoramiento de infraestructura, 60% ca-
rece de al menos un servicio básico (agua, desagüe o 
electricidad), y 17% deben ser totalmente reparados. 

- Se han destruido 1 891 kilómetros de caminos rurales y 
2 598 de carreteras.  Pero, en todo el país y desde hace 
mucho tiempo, más de 90 mil kilómetros de caminos ru-
rales y cerca de 31 000 kilómetros de carreteras no se 
encuentran pavimentados.

Queda claro que los desafíos que debe superar el país para 

lo afectan, son sensiblemente mayores a los de un desastre 
-
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Estrategia de intervención

En este marco, el Consejo Permanente propone abordar la 
atención de los efectos de este desastre -y de los que se pro-
duzcan en el futuro- como parte de una estrategia permanen-
te dirigida a modernizar nuestras ciudades y a transformar el 
territorio nacional para generar bienestar social, promover el 
crecimiento económico y asegurar la sostenibilidad y defen-
sa del medio ambiente. 

En tal estrategia, un elemento clave es procurar la reduc-
ción sustantiva de la informalidad que atraviesa todo 
nuestro tejido social y que afecta a todo el aparato producti-
vo nacional, constituyéndose en el germen de la precariedad 
y la vulnerabilidad social, en el freno más importante para la 
productividad y en el principal problema ambiental del país. 

En lo social, los ciudadanos afectados por la informalidad 
tienen menores ingresos y oportunidades de progreso perso-
nal,  no acceden a mecanismos de previsión social y se en-
cuentran más afectados por la delincuencia y la inseguridad 
ciudadana. La transgresión de las leyes que está en la esen-
cia de las actividades informales, termina minando paulati-
namente los valores democráticos y debilitando los mecanis-
mos institucionales que preservan los derechos ciudadanos, 
perjudicando sobre todo a quienes viven en la informalidad 

En lo económico, la informalidad se expresa en la prolife-
ración de unidades productivas que incumplen obligaciones 
técnicas, laborales, ambientales, sanitarias, tributarias, de 
seguridad y de defensa del consumidor. Estas unidades de 
producción compiten deslealmente con aquellas que sí res-
petan estas exigencias, afectan los niveles de productividad 
y competitividad y están propensas a incursionar en activida-
des económicas delictivas como el contrabando, la minería 

En lo ambiental, los grandes problemas ecológicos que pa-
decen especialmente quienes viven en ciudades, están aso-
ciados a la informalidad, expresada claramente en la ocu-
pación irregular de suelo que impide la provisión oportuna y 

articulación de la ciudad, produce escasez de espacios pú-
blicos y áreas verdes y propicia la segregación espacial entre 
la “ciudad rica” y la “ciudad pobre”. La informalidad también 
se hace visible en la llamada autoconstrucción de viviendas, 
que afecta el bienestar de las familias pobres y pone en peli-

gro sus propiedades y sus propias vidas, lo que se evidencia 
con mayor claridad cuando se producen desastres naturales 
como el que vive actualmente una parte importante del país. 

La magnitud y extensión de la informalidad en el país se 
explican en gran medida por la incapacidad del Estado de 
enfrentarla. La estrategia planteada deberá utilizar todos los 
instrumentos de política disponibles para motivar a las fami-
lias y unidades productivas para que opten por alternativas 
formales en la búsqueda de las soluciones a sus problemas. 
Para ello, resulta indispensable que el Estado desarrolle ac-

sobre su compromiso de ayudar a que los ciudadanos y las 

Otro factor a tener en cuenta en la implementación de la estra-
tegia, es la necesidad de vincular adecuadamente la disposi-
ción de recursos económicos con una organización apropiada 

2007 que devastó Pisco y otras ciudades del ser, debe ser una 
-

mente los impactos negativos de un desastre natural.

Las formidables y espontáneas muestras de solidaridad 
que nuestra sociedad ha evidenciado hacia los compatrio-

este proceso de modernización urbana y transformación del 

indispensable que la sociedad peruana comprenda que, si 

Fuente: Deperu.com
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renovación y transformación culminará en un plazo largo, ra-
zón por la cual es necesario empezarlo cuanto antes.

Hay que tener mucho cuidado con la generación de sobre ex-
pectativas en la población. Una de las mayores amenazas para 
la ejecución exitosa de un proceso como este, es su utilización 
política. El ofrecer la ejecución de grandes proyectos cuando la 
etapa de recuperación de infraestructura y servicios básicos no 
ha culminado, únicamente hará que en poco tiempo la pobla-
ción se desaliente y piense que nada se está haciendo. 

En esta línea, resulta indispensable diferenciar la etapa de 
recuperación provisional de la fase de implementación de 

el transporte, por ejemplo, es rellenar los tramos destruidos 
de la carretera Panamericana de tal forma quesea posible 
restituir el tránsito. A ese nivel, casi no se necesita elaborar 
diseño alguno para llevar a cabo una medida indispensable 
pero absolutamente temporal, cuya ejecución no debería to-
mar más de tres meses. 

Reconstruir la infraestructura, en cambio, es devolver a esos 
tramos viales las condiciones que tuvieron antes de la emer-
gencia, lo que tomaría un plazo mayor, pues se requiere efec-
tuar algunos estudios (de suelos y de topografía, por ejemplo), 
pero no requiere de mayores trámites, pues si antes fueron 
construidos, es de presumir que ya se obtuvo todos los permi-
sos requeridos. Este tipo de intervenciones no deberían tomar 
más de dos años, aun en los proyectos más complejos.

Por último, mejorar la infraestructura (es decir, que esta vez 
se hagan bien las cosas) implicaría, en el ejemplo señalado, 
construir un sistema de drenaje a lo largo de la carretera para 
evitar que en un siguiente evento climático suceda lo mismo. 

Aquí se trata de contar con un expediente técnico completo, 
y por tanto mayor tiempo para su elaboración y ejecución.  

Los componentes de la estrategia integral que el Consejo 
Permanente propone son los siguientes: 

, a partir de la gestión 
de riesgos, pero también de la generación de oportunida-
des de desarrollo económico y de integración social en 
nuestras ciudades y en las áreas rurales.

, especialmen-
te de agua, desagüe y, donde corresponda, de drenaje 
pluvial, bajo un modelo de sostenibilidad, en el que son 
claves la transparencia en la contratación y ejecución de 
obras y la recuperación de las inversiones.

c) Optimización de la estrategia de ocupación de suelo 
tanto en las áreas urbanas como rurales, mediante inter-
venciones que consideren la reducción de riesgos, pero 
sobre todo las expectativas de las familias, el incremento 
de capital inmobiliario en las ciudades y la sostenibilidad 
de las actividades productivas en las zonas rurales.

d) Diseño de un nuevo modelo de gestión del agua para 
las diferentes actividades económicas y para la pobla-
ción, incluyendo medidas sostenibles de mitigación de 
desastres.

En los numerales siguientes se describirán las principales 
iniciativas que se proponen en cada uno de estos componen-
tes. Adicionalmente, se describirán una serie de acciones di-
rigidas a la atención oportuna de las emergencias, mediante 
el uso intensivo de herramientas de tecnologías de informa-
ción y comunicación, y el mayor involucramiento de empre-
sas privadas y grupos organizados de la población.

Ocho de cada diez distritos urbanos del país carecen de un 
plan de desarrollo territorial, lo que no permite una organiza-

-
miento adecuado de la población. La inexistencia de estos pla-
nes propicia la escasez de suelo urbano elevando los precios 
de los terrenos, lo que impide el desarrollo de proyectos inmo-
biliarios formales dirigidos a la vivienda social. Paralelamente, 

autoridades locales a incorporar suelo formal, propiciando las 

invasiones con las que se busca atender la demanda de vi-
vienda y servicios urbanos, especialmente la de bajos ingre-
sos, de manera informal y –con mucha frecuencia- sin nin-
guna precaución por los riesgos frente a desastres naturales. 

De otro lado, el proceso de descentralización vigente ha ter-
minado consagrando la conversión de los antiguos departa-
mentos en regiones y la proliferación de distritos y provincias, 
fragmentando excesivamente las circunscripciones, burocrati-
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Los recursos para la ejecución de estos planes deberán ser 
-

miento que será repagado a través de una pequeña tasa 
aplicable a los propietarios de terrenos en proporción a la 

-
perados constituirán un Fondo Revolvente para garantizar la 

territorial.

-
cionales de Desarrollo Urbano a los que se deberán someter 

funcionamiento de un Sistema Urbano Nacional y la com-
-

tarios a todos los centros urbanos que lo conforman.  Será 
necesario asegurar el empleo de una metodología de pla-
neamiento moderna, que busque la competitividad urbana y 
la inclusión social, que tome como referencia la experiencia 
internacional relevante.

zando innecesariamente la gestión de los gobiernos sub-na-

-
cos adecuados y excluyen por lo general el área rural. 

Lima Metropolitana es un caso especial pues la capital na-

-
les sistemas urbanos (transporte y vialidad, agua y desagüe, 
energía, el área litoral y los ríos, entre otros).

Finalmente, el actual modelo de descentralización le concede 
a las municipalidades un rol primordial en la gestión de ries-
gos, sin tener en cuenta que aquellas tienen grandes limita-
ciones técnicas y económicas para encarar apropiadamente 

comprender el impacto de los desastres naturales en toda su 
dimensión y complejidad.

-
bana y territorial se propone:

a. Efectuar, a través del Programa Nuestras Ciudades del 
Ministerio de Vivienda, la actualización de los Planes de 
Desarrollo Urbano de Lima Metropolitana y de las 40 prin-
cipales ciudades del país (todas las capitales departamen-
tales y las ciudades de más de 60 mil pobladores).  Se 
prevé una inversión de unos 240 millones de soles para 
este propósito, debiéndose alcanzar esta meta el 2021.

Será obligatoria, además, la incorporación de los Mapas de 

que no se puede construir, las destinadas al reasentamiento 
de la población y las destinadas a la atención de la nueva 
demanda de vivienda, servicios y equipamientos urbanos. 

La selección de las consultoras, nacionales o internaciona-
les, que se hagan cargo de la formulación de los planes se 
efectuará mediante concurso público organizado por el Co-
legio de Arquitectos del Perú y el Colegio de Ingenieros del 
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Perú. Los procesos para la formulación, discusión y aproba-
ción de planes serán efectuados por las municipalidades co-
rrespondientes, en estricto cumplimiento de sus competen-
cias. El Ministerio de Vivienda deberá efectuar un monitoreo 
de la implementación de los planes, para lo cual empleará un 
conjunto de indicadores de desempeño. 

b. Implementar planes urbanos para la construcción de nue-

agro-industriales, mineros o energéticos, así como para 
las localidades que conforman Ejes de Desarrollo Terri-
torial, como el integrado por las ciudades de Huacho-Li-
ma-Ica (a raíz del proyectado Tren de Cercanías) o el que 
se constituirá en el Valle del Urubamba como consecuen-
cia de la construcción del Aeropuerto de Chinchero.

megaproyecto, y asumido por la empresa a cargo de éste 
o por el Estado, dependiendo de las condiciones esta-
blecidas en los contratos de operación, concesión o de 
asociación público-privada.

c. Establecer un nuevo modelo de gestión del territorio na-
cional, a partir de la formulación de planes macrorregio-
nales y la gestión coordinada de los megaproyectos de 
impacto macrorregional, del desarrollo de las cuencas y 
de los corredores económicos, las intervenciones para 
mitigar riesgos por fenómenos naturales o antrópicos. 
Para el efecto, se constituirán seis Entidades Autóno-
mas de Planeamiento Territorial, una correspondiente a 
la Capital de la República y las otras cinco a partir de 
las Mancomunidades Regionales ya conformadas: Norte, 

-
ca y Macro Sur.

 Los planes deberán formularse e implementarse an-
tes de la puesta en marcha de los proyectos con la 
finalidad de que recojan las expectativas de las po-
blaciones involucradas; que ayuden a alcanzar el 
consenso social en relación a los megaproyectos vin-
culados y que permitan una adecuada priorización de 
inversiones públicas y privadas, incluyendo el llama-
do “adelanto social” que se propone implementar el 
actual gobierno.

 Los contenidos, estrategias y requisitos para la realiza-
ción de estos planes serán los mismos a los señalados 
en el literal (a). En el componente de evaluación y miti-
gación de riesgos, deberán incluirse las exigencias es-
tablecidas en los Estudios de Impacto Ambiental de los 
megaproyectos vinculados.

 Los recursos económicos para la ejecución de estos pla-
nes serán incorporados al presupuesto de inversión del 

 La Capital de la República será una jurisdicción de pla-
neamiento territorial conformada por las áreas conurba-
das de las provincias de Lima, Callao, Huarochirí, Canta, 
Cañete y Huaral.
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 Aunque estas entidades deben tener autonomía para for-
mular sus planes y propuestas de desarrollo, depende-
rán funcionalmente del Centro Nacional de Planeamiento 

-
nales de desarrollo que deberán ser obligatoriamente 
incorporados a los planes macro-regionales; velará por 
la consistencia y complementariedad de estos planes; 
evaluará su cumplimiento mediante indicadores de des-
empeño y los integrará en una estrategia nacional de de-
sarrollo. 

necesario fortalecer técnica, económica e institucional-
mente al CEPLAN. En particular, es conveniente que 
el Consejo Directivo de la entidad cuente con repre-
sentantes de entidades representativas de la sociedad 
civil, lo que permitirá adquirir una visión más integral 

-
ternativas de solución, además de darle una garantía 
de continuidad a las políticas e intervenciones, cuyos 
plazos de ejecución pueden exceder los periodos gu-
bernamentales.  

 Cada Entidad Autónoma estará a cargo de un Consejo 
Directivo, integrado por los gobernadores regionales (al-
caldes provinciales en el caso de la Capital de la Repúbli-
ca) y representantes del Gobierno Central (del CEPLAN 

macro-región según su vocación productiva). Los instru-

entidades serán de obligatorio cumplimiento para las au-
toridades regionales y municipales, que mantendrán las 
competencias asignadas por el marco legal de la descen-
tralización. 

 En el caso de la Capital de la República, la Entidad Autó-
noma se encargará de la formulación de planes urbanos, 
del planeamiento del sistema vial y de transporte (inclui-
das la red del Metro y la del Metropolitano tren eléctrico), 
de la coordinación con los programas de  inversión en 
servicios públicos de agua y desagüe, de la gestión de 
las áreas estratégicas de desarrollo urbano como la Cos-
ta Verde, las riberas de los ríos y el antiguo eje industrial 
de Lima y Callao, así como el diseño y ejecución de los 
mega-proyectos urbanos como parques industriales o 

-
ros, entre otros.

 El Gobierno Nacional deberá otorgar recursos económi-
cos para el funcionamiento de estas Entidades Técnicas, 
que se repagará con pequeñas tasas aplicables a los 
proyectos de desarrollo que se ejecuten en la respecti-
va Macrorregión. Cada entidad contará con un pequeño 
equipo profesional de alto nivel y contratará a consulto-

y gestión mediante concursos públicos organizados por 
los colegios de arquitectos e ingenieros.
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Como ya se ha señalado, nuestro país mantiene altos niveles 

en momentos de afectación por desastres naturales pero que 
-

blación y a casi todas las actividades económicas.

El Estado peruano ha venido destinando recursos crecientes 

muchos casos, no ha sido capaz de diseñar un modelo de 
-

las obras de infraestructura; y asegure la recuperación de 
las inversiones y la dotación de medios para la operación 
y el mantenimiento, lo que reduce la vida útil de las infraes-
tructuras.

La gestión del agua y desagüe muestra esta dramática rea-
lidad. El gobierno del Presidente Humala invirtió más de 12 
000 millones de soles en potenciar la infraestructura de agua 
y saneamiento, lo que casi cuadriplica la inversión anual 
efectuada en el quinquenio 2006-2011. El gobierno del pre-
sidente Kuczynski planea invertir 35 mil millones de soles 
hasta el 2021.

Sin embargo, el 90% de ese monto no es repagado por las 
Entidades Prestadoras de Servicios (EPS) debido a sus limita-

las tarifas por el pago de dichos servicios, que también impi-
-

tenimiento, provocando el rápido deterioro de la infraestruc-
tura. La gestión de las EPS ha estado marcada por intereses 

-
tos destinados a la renovación de redes existentes –condi-

el desarrollo de proyectos inmobiliarios en áreas urbanas 
consolidadas- así como los que permitirían la dotación de 
servicios a áreas de expansión no ocupadas. Además, es la 
razón principal por las que la mayoría de ciudades en el país 
carecen de instalaciones para el tratamiento de aguas servi-
das –generando severas afectaciones ambientales– y para 
el drenaje pluvial, cuya carencia puede traer  gravísimas con-
secuencias, como se ha podido comprobar con las inunda-
ciones que vienen padeciendo varias regiones del país. 

(RNE) establece – en la Norma OS.060- que “toda nueva ha-
bilitación urbana ubicada en localidades en donde se produz-
can precipitaciones frecuentes con lluvias iguales o mayores a 
10 mm en 24 horas, deberá contar en forma obligatoria con un 
sistema de alcantarillado pluvial”.  No es la falta de normativa 

Fuente: Plan Nacional de Infraestructura 
para la Competitividad

Informe Económico de la Construcción POLITÍCAS DE DESARROLLO



Cámara Peruana de la Construcción | 59

-
delo de gestión de la infraestructura, lo que no obsta para que 
las normas del RNE referidas a las obras sanitarias sean ajus-
tadas, como lo solicita el ingeniero Julio Kuroiwa, para reducir 
el riesgo de colapso en caso de desastres naturales severos.

-
cia de las infraestructuras es el marco normativo para las con-
trataciones públicas y para los procesos de promoción de la 
inversión privada en infraestructura, los que han sufrido cons-

falta de predictibilidad de estos procesos, la excesiva discre-
cionalidad para las decisiones, los amplios márgenes para la 
interpretación, el establecimiento de sobre-requisitos técnicos, 
y la laxitud de los procedimientos de control y sanción han 
provocado el incremento de gravísimos casos de corrupción. 

Finalmente, en los últimos años se ha incrementado la opo-
sición de algunos sectores poblacionales a la ejecución de 
grandes proyectos de infraestructura, especialmente en el 
ámbito rural, encareciendo y retrasando los procesos de 
construcción y de puesta en operación.  

será necesario:

a. Formular un Plan Nacional de Infraestructura que esta-
blezca los lineamientos nacionales de desarrollo terri-

y los medios para repagar las inversiones, y establezca 
indicadores para la medición del desempeño de los dife-
rentes componentes del Plan.

 La formulación, actualización y monitoreo del Plan Nacio-
nal de Infraestructura estarán a cargo del CEPLAN. Los 
planes sectoriales relacionados con la infraestructura y 
los Planes Macrorregionales se estructurarán a partir de 
los lineamientos nacionales de desarrollo territorial esta-
blecidos por el CEPLAN. La actualización de los Planes 
será producto de un proceso de interrelación entre el CE-
PLAN, lo ministerios y las entidades macrorregionales de 
planeamiento territorial.

b. Disponer el sinceramiento paulatino de las tarifas de 
-
-

nibilidad de las infraestructuras. Complementariamente, 
se deberán establecer subsidios directos y explícitos a 
aquellas familias que no puedan pagar las nuevas tarifas, 

de Hogares (SISFOH) e inscripción en las centrales de 
evaluación crediticia. 

 Las inversiones requeridas para incrementar el tratamiento 
de aguas servidas y sobre todo para dotar de instalaciones 
de drenaje pluvial deberán considerar desde un inicio los 
costos de construcción, operación y mantenimiento y el re-
pago de dichos montos a través de las tarifas. Esto facilita-

cada vez que sea posible, la convocatoria al sector privado.
 Una vez sinceradas las tarifas, se deberá establecer pro-

gramas de fortalecimiento de las entidades prestadoras 
de servicios, que considere un nuevo modelo de gestión 

-
ción objetiva del desempeño, debiendo evaluarse caso por 
caso la conveniencia y el alcance de la participación del 
sector privado en esta labor.
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c. Promover las asociaciones público-privadas que permitan 

zonas en las que la dinámica del mercado inmobiliario 
favorezca la participación de la inversión privada en la 
provisión de estas infraestructuras. El retorno de estas 
inversiones puede efectuarse a partir del mecanismo de 
obras por impuestos, el pago en agua o –allí donde sea 
posible- aportes no reembolsables que son transferidos a 
los precios de las unidades inmobiliarias. 

-
ciamiento del Ministerio de Vivienda a través del Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), en el entendi-
do de que –a diferencia del caso de Lima- las EPS del 

-
nanciamiento.

estatal, tanto para las obras públicas como para las aso-
ciaciones público-privadas, para estimular la competencia, 
garantizar la transparencia de los procesos, asegurar la 
calidad de los proyectos y de las obras, y para facilitar la 
ejecución de las obras. Este nuevo marco deberá:

- Reducir al máximo la discrecionalidad de funcionarios 
encargados de llevar a cabo las licitaciones.

- Impulsar al máximo la estandarización de procedimien-

tos y requisitos: bases, contratos, profesionales nece-

la forma de puntuar.
- Incorporar a entidades especializadas para garantizar 

la idoneidad de información clave dentro del proceso 
de licitación y propiciar un control cruzado: el INEI para 

los colegios profesionales para acreditar experiencia 
-

- Extender el empleo de las tecnologías de modelamien-
to de construcción en el control integral de los proyec-
tos, obras e infraestructuras resultantes. De esta forma 
se reduce el riesgo de corrupción, se facilita el control 
de obras, se limita el incremento de presupuestos, se 
optimiza la gestión en la etapa de operación y se plani-

- Restituir la exigencia de concursos públicos a cargo de 
colegios profesionales para la selección de proyectos 
de ingeniería y arquitectura.

- Limitar la ejecución de obras bajo la modalidad de ad-
ministración directa.

-
cas de construcción, especialmente del RNE, entre otras 
razones para asegurar una buena respuesta de las in-
fraestructuras de agua y saneamiento a los efectos de los 
desastres naturales. Esta modernización normativa debe 
también promover, allí donde sea posible, la introducción 
de tecnologías alternativas de provisión de servicios de 
agua potable (como la desalinización de agua de mar) y 
alcantarillado (como el reúso de aguas servidas tratadas). 

f. Propiciar espacios de diálogo con las comunidades y 
autoridades locales para obtener el respaldo a los me-
ga-proyectos de impacto nacional o regional, ello implica 
la ejecución de planes de desarrollo urbano o rural y de 
obras priorizadas antes de iniciar la construcción de cada 
mega-proyecto.

Optimización de la estrategia de ocupación de suelo

Queda claro que la ocupación de suelo a través de procesos 
de invasión y la construcción informal de viviendas constitu-
ye la principal causa de devastación ante la ocurrencia de 
desastres naturales. Pero sobre todo representan una gran li-
mitación para la mejora de la calidad de vida de la población, 
en particular de la más carenciada y para alcanzar mayores 

niveles de competitividad y productividad de las actividades 
económicas.

informalidad en el uso del suelo, es necesario que los planes 
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las que no se debe vivir por su riesgo no mitigable de afecta-
ción frente a la ocurrencia de fenómenos naturales y aque-
llas en las que se pueden reasentar las familias que viven en 
situación de vulnerabilidad.  Es necesario tener en cuenta 
que existe una alta resistencia al reasentamiento entre es-
tas familias, debido a varias razones: la consolidación de la 
vivienda; la condición de propiedad del lote; la cercanía a 
familiares, a servicios urbanos (salud, educación, recreación, 

la viabilidad del proyecto de reasentamiento.

De otro lado, los proyectos de reasentamiento demandan 
importantes inversiones y un plazo relativamente largo de 
ejecución. Frente a ello, la política habitacional vigente con-
sidera al reasentamiento como una alternativa extrema, a la 
que se recurre solo cuando la mitigación de riesgos en el 

-
tra en la poca difusión que han alcanzado los mecanismos de 
gestión inmobiliaria, recogidos en el Reglamento de Acondi-
cionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado en el 

norma nacional de más alto rango que regula los instrumen-

estableció desde un inicio entre sus objetivos “garantizar… la 
-

ven del uso del suelo”. Igualmente, estas diferentes versiones 
de la norma han recogido algunos instrumentos de gestión de 

Urbanística, el Reajuste de Suelos, integración predial, dere-

-
clusiva. Sin embargo, la mayoría de ellos no se han aplicado 
en la realidad.

emplazamiento actual no es técnicamente factible o es de-
masiado costosa. El reasentamiento se enfrenta además 

-
no para los proyectos de vivienda social, incluso cuando 
aquel es de propiedad estatal. Los propietarios privados 
de terrenos, buscan obtener la máxima rentabilidad por 
sus predios, por lo que no tienen incentivo alguno para 
destinarlos a vivienda social. Sobre todo, porque en un 
mercado de suelo caracterizado por la escasez inducida 
por la inmovilidad de los planes urbanos, los precios de los 
terrenos tienden a subir. 

-
no para vivienda social es que, al ubicarse por lo general en 
áreas de expansión poco servidas, los proyectos no permi-
ten la integración de familias de diferentes niveles socioeco-
nómicos y la instalación de equipamientos productivos y de 
servicios, que incrementen las oportunidades de empleo y de 
intercambio de mercaderías.
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La lucha contra la invasión de tierras se ha debilitado también 
porque una buena parte de los promotores de las ocupaciones 
informales se han transformado en poderosas organizaciones 
delictivas que han extremado métodos violentos y han cons-
tituido aparatos legales y de lavado de activos que han supe-
rado las posibilidades de represión de la Policía Nacional, el 
Ministerio Público o el Poder Judicial. Incluso estas bandas 

y extendido su accionar delictivo a la extorsión en obras de 
construcción civil. 

se puede apreciar en el éxito que tuvieron al lograr la apro-
-

municipalidades a iniciar procesos de habilitación urbana de 
-

gulares de tierras, sin pagar multas ni redimir los aportes de 
habilitación urbana.

-
re la ejecución de programas de mejoramiento integral de 
barrios dirigidos a proveer de infraestructuras y servicios 
urbanos (agua, desagüe, electricidad, áreas recreacionales, 
centros comunales, mejoramiento de escuelas, integración 
vial), fortalecer la organización comunal, promover la buena 
convivencia y ejecutar obras de mitigación de riesgo como 
muros de contención, por ejemplo. En los últimos años, sin 
embargo, el programa de mejoramiento de barrios ha sido 
distorsionado, abandonando el carácter integral de las inter-
venciones y transformándolas en intervenciones parciales 
(especialmente construcción de pistas y veredas) cuyo im-
pacto en el incremento de la seguridad frente a desastres es 
prácticamente nulo.

En aquellos casos en los que el riesgo asociado a las carac-
terísticas del suelo es bajo, el principal interés del Estado es 
mejorar las condiciones habitacionales de familias propieta-
rias de predios (generalmente formalizados por COFOPRI), 
mediante las modalidades de Construcción en Sitio Propio 
(CSP) y Mejoramiento Habitacional (MH) del Programa Te-
cho Propio. Cabe señalar que desde la creación de Techo 
Propio hace catorce años, se han desembolsado más de 220 
mil subsidios de CSP, expresando casi el 80% del total de 
desembolsos del programa.

Este éxito cuantitativo, empero, viene aparejado de algunas 
-

nal que esta modalidad provee (módulos básicos de 36 m2) 
deja a la familia la responsabilidad de completar su vivien-
da, para lo cual se recurre por lo general a la construcción 
informal, motivando un proceso de “re-informalización” de 
la vivienda e incrementando su vulnerabilidad sísmica. En 
segundo lugar, en muchas localidades los gobiernos locales 

-

-
tos inmobiliarios se han complicado con la dación del Decre-
to Legislativo Nº 1287, que retira a los colegios profesionales 

los Revisores Urbanos, mecanismo alternativo al de las Co-

-
bor al Ministerio de Vivienda. Tanto los Revisores Urbanos 
como los Inspectores de Obras y las Comisiones Técnicas 
constituyen un sistema integrado de control de la producción 
inmobiliaria, que fue diseñado para que sean los colegios 
de arquitectos y de ingenieros los que se harían cargo de 
implementarlo.

otras entidades que participan en los procesos técnico-ad-

los Registros Públicos, Ministerio de Cultura, Empresas 
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Prestadoras de Servicios Públicos e Instituto Nacional de 
-

tran la superposición de normas y de competencias; la im-
previsibilidad de los procedimientos en términos de plazos, 
costos y requisitos; el incumplimiento en la aplicación de las 
normas, incluyendo la de aquellas emitidas por la misma en-
tidad; la obsolescencia de normas y reglamentos técnicos 

En las áreas rurales, el Ministerio de Vivienda ha ido incre-
mentando el nivel de actividad en estas zonas. Sin embar-
go, las intervenciones se ven limitadas porque los costos de 
construcción son muy altos y es muy difícil que las familias 

-
más, la mejora de las condiciones de vida que genera la eje-
cución de estos programas habitacionales tienen un impacto 

-
dades productivas.

Finalmente, los programas de subsidios habitacionales (Te-
cho Propio, Mivivienda) han sufrido restricciones en su eje-
cución, como la reducción de sus presupuestos, el retraso 
de los precios de vivienda o del monto de subsidios  o, más 
recientemente, la decisión de disminuir el tope de precios de 
vivienda susceptibles de recibir el Bono del Buen Pagador 
(BBP) del Nuevo Crédito Mivivienda de 70 a 38 UITs,  dejan-
do sin apoyo estatal a las familias del estrato medio-emer-
gente y reduciendo a la oferta existente de vivienda a la 
tercera parte, aduciendo falta de recursos y necesidad de 
focalizar los subsidios en los sectores sociales que realmen-
te lo necesiten. 

Sin embargo, hace pocos días el gobierno nacional ha to-
mado la decisión de incrementar en 4 500 millones de soles 
el presupuesto quinquenal para subsidios habitacionales. Se 
trata de una oportunidad para promover la provisión de una 
vivienda segura a sectores sociales que invaden terrenos 
construyen informalmente, sumiéndolos en una situación de 

desastres naturales que ahora padece el país.
De otro lado, no es realista ni conveniente que la totalidad de 
estos recursos sea destinada a la modalidad de Adquisición 
de Vivienda Nueva (AVN) de Techo Propio. El gobierno pro-
pone construir 150 mil viviendas AVN en los próximos cuatro 
años, lo que implica decuplicar el ritmo anual promedio de 
producción habitacional alcanzado en catorce años.

Para impulsar la optimización de la estrategia de ocupación 
de suelo, el Consejo Permanente propone:

a. Transformar el actual Programa de Generación de Suelo 
Urbano en una Entidad Técnica Ejecutora o en una Em-
presa Pública de Suelo adscrita al Ministerio de Vivien-
da con autonomía económica y administrativa, lo que le 
permitirá actuar como desarrollador de mega-proyectos 

urbana de terrenos públicos y privados que, divididos en 
macro-lotes urbanos, serán transferidos a promotores 
privados con el propósito de desarrollar proyectos de vi-
vienda, especialmente social, y de equipamiento urbano. 

-
novación urbana o reurbanización.

 La entidad también podrá “adoptar” proyectos privados 
para facilitar, a través de convenios con gobiernos loca-
les y con otras entidades públicas, la obtención de cam-

de obra y otras autorizaciones.
b. Constituir el Banco de Tierras públicas y privadas que 

se destinarán al desarrollo de megaproyectos integrales, 
con especial énfasis en vivienda social. A este Banco de-
berán incorporarse en primer lugar, los terrenos de pro-
piedad o cedidas en uso a las Fuerzas Armadas y que ya 
no cumplen ninguna función militar sustantiva. Muchos 
de estos terrenos se ubican en zonas urbanas consoli-
dadas, por lo que el desarrollo de proyectos sobre ellos, 

condición básica para reducir los riesgos derivados de la 
ocupación de suelos inapropiados para el asentamiento 
permanente de la población.

vivienda social, permitirá atender más rápidamente las 
necesidades de reasentamiento derivadas de los actua-
les desastres naturales. 
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c. El impulso al desarrollo de proyectos habitacionales con 
énfasis en la vivienda social sobre terrenos privados, lo 
que podría viabilizarse si es que las áreas de intervención 

Unidades de Gestión Urbanística (UGU), permitir la dis-
-

cesos de habilitación urbana entre todos los propietarios 
de los predios y, de ser necesario aplicar la transferencia 

-
tación de este modelo permitirá asegurar la integración 
social y espacial de familias de diferentes condiciones 
sociales y la incorporación de equipamientos productivos 
o de servicios.  

d. La implementación de una estrategia integral para el 
combate del crimen organizado en las obras de cons-
trucción civil y de las invasiones de terrenos, mediante 
un esquema de colaboración público-privada, impulsado 
desde la Comisión Multisectorial creada por el Decreto 
Supremo N° 087-2015-PCM, cuyo carácter permanen-
te, conformación plural y  concepción como instancia de 
diálogo, coordinación y seguimiento de las acciones de 
prevención y sanción de la violencia en obras, permite 
diseñar, ejecutar y monitorear acciones integradas en los 
diferentes ámbitos involucrados en este agudo problema 

plazo para lograr su efectiva solución.
 Las propuestas que establezca la Comisión Multisecto-

metas a cumplir deberán basarse en un Diagnóstico In-
tegral y plasmarse en Planes de Acción anuales, cuyas 
disposiciones deberán ser de obligatorio cumplimiento 
para las entidades concernidas, sean estas públicas o 
privadas. La Comisión deberá efectuar un seguimiento 

-
rrectivas de considerarlo pertinente.

forma perversa de formalizar ocupaciones informales sin 
pagar multas ni redimir aportes de habilitación urbana. 

-
legio de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros 
del Perú la responsabilidad de seleccionar, capacitar y 

 El Ministerio de Vivienda deberá otorgar recursos a los 
colegios profesionales para poner en marcha los proce-
sos de selección y capacitación tanto de Revisores Urba-
nos como de Inspectores Municipales de Obras. Esto es 
especialmente importante para la aplicación de procedi-
mientos administrativos expeditivos a proyectos destina-

naturales.
f. El establecimiento de un mecanismo de coordinación y 

compatibilización de las normas técnicas y administrati-
vas de las entidades no municipales que participan en 
los procedimientos que rigen las habilitaciones urbanas 

Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, el Instituto 
Nacional de Defensa Civil y el Ministerio de Cultura, prin-
cipalmente.

 Este mecanismo deberá estar a cargo del Ministerio de 

de los procedimientos por parte de estas entidades y de 
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Nuevo Sol de Oriente, Medellín

las municipalidades, desarrollando acciones de difusión, 
capacitación e incentivo, pero también tramitando denun-
cias ante el INDECOPI contra aquellas entidades que im-
pongan barreras burocráticas en estos procedimientos.  

g. La restitución paulatina del modelo de intervención in-
tegral (agua, desagüe, pistas, veredas, áreas verdes, 
locales comunales, mitigación de riesgo, fortalecimiento 
comunal e institucional, etcétera) del Programa de Me-
joramiento de Barrios, así como del mecanismo de se-
lección de proyectos por concurso a nivel de regiones, 
priorizando las intervenciones en barrios afectados por 
desastres naturales o que puedan mitigar.  

 Se deberá incorporar a estas intervenciones integrales, 
componentes de seguridad ciudadana y fortalecimiento 
de capacidades para pequeños negocios con la participa-

promover la utilización de recursos del canon de regiones 
y municipalidades para ejecutar estos proyectos. 

 Será necesario acreditar Entidades Técnicas que serán 
encargadas de la ejecución de los proyectos de mejora-
miento barrial, debiendo establecerse un programa piloto 
a desarrollar en localidades afectadas por desastres na-
turales.

h. La puesta en marcha de una modalidad de intervención 
que vincule acciones de mejoramiento barrial con pro-
yectos de vivienda social en altura construidos por pro-
motores privados y que se ejecute en barrios marginales 
afectados por riesgos de inundación y donde sea factible 
mitigarlos. El modelo de intervención considera el tras-
lado de familias que viven en los cauces de quebradas 

-
rrio, pero fuera de las áreas de riesgo. En estas últimas 
deberán habilitarse áreas verdes para evitar que vuelvan 
a ser ocupadas. En caso de que los precios de las vi-
viendas se encuentren fuera de la capacidad de pago 
de las familias, de acuerdo con las normas que regulan 

el otorgamiento de subsidios, se podrán conceder a los 
-

cación transferibles. 
 Similar modelo podría emplearse para proyectos de des-

tugurizacion en zonas antiguas de las ciudades, pudien-
do incorporarse a éstos, áreas comerciales o de aloja-
miento.

i. La consolidación de una política integral de subsidios 
habitacionales y urbanos que involucre a los programas 
Mivivienda, Techo Propio, Mejoramiento de Barrios, Vi-
vienda Rural, e incluso a los incentivos recientemente 
otorgados a familias de altos ingresos como la deduc-
ción tributaria de los intereses pagados por créditos hi-
potecarios.

 En el marco de esta política, las asignaciones presu-
puestales para cada programa deben basarse en prin-
cipios de progresividad (a mayor necesidad, más apoyo 
estatal); efectividad (los recursos deben asignarse en 
función de la capacidad de cada programa de ejecutar-
los) y sostenibilidad (los subsidios deben ser una inver-
sión que el Estado recupera mediante la creación de 
actividad económica y el ahorro en la provisión de otros 
servicios públicos).

 Se propone que los 4 500 millones de soles comprometi-
dos se distribuyan de manera que se cumplan estos tres 
principios: 1 500 millones para Techo Propio AVN (50 mil 

Pagador (BBP) lo que permitiría construir 100 mil vivien-

del BBP a las viviendas con precios entre 38 y 70 UITs; y 
1 000 millones para otras 50 mil viviendas adicionales en 
el programa Techo Propio, modalidad Construcción en 
Sitio Propio (CSP), siempre que estas viviendas tengan 
un crédito complementario asociado. 

 De esta manera, se construirían 200 mil viviendas en lu-
gar de 150 mil con estos recursos adicionales. Además, 
el impacto económico de los subsidios habitacionales –
medido por el valor de las viviendas producidas en cada 
programa- se incrementaría en no menos de 15 mil millo-
nes de soles en el quinquenio, respecto del que se alcan-
zaría de concentrarse aquellos en la modalidad AVN.  

 Si a estas metas se agregan las que se conseguirían con 
los recursos ya asignados a los subsidios habitaciona-
les (2 500 millones de soles, aproximadamente), sería 
mucho más factible alcanzar el objetivo del gobierno de 
construir  500 mil viviendas formales al 2021, debiendo 
priorizarse dentro de esta meta la construcción de vivien-
das afectadas por fenómenos naturales, siendo necesa-
rio considerar el incremento del valor del subsidio, con el 
propósito de cubrir eventuales gastos adicionales inclu-
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Diseño de un nuevo modelo de gestión del agua

a. Promover proyectos de prevención contra huaycos, re-
duciendo los efectos del agua de lluvia sobre cuencas 

de suelos. El agua de lluvia al caer sobre la tierra de las 
laderas, impacta y la remueve en muchas partículas. Al 
discurrir esta agua ladera abajo, es de color chocolate 
porque lleva consigo la tierra removida y conforme va 
bajando, va cobrando mayor fuerza y proporciones, has-
ta formas cárcavas, huaycos e inundaciones, causando 
daños a las personas y a la infraestructura de servicios y 
producción.

 Para contrarrestar estos problemas, deben desarrollarse 
-como medida de previsión- las obras de reforestación y 
conservación de suelos que tienen como objetivo retener 

la función “esponja” del bosque; así como reducir la fuer-
za del agua (escorrentía) y con ello la erosión y forma-
ción de cárcavas y huaycos. Hay que tener presente que 
estas obras pueden ayudar en la mayoría de los casos; 
pero cuando la fuerza de la Naturaleza es muy fuerte, 
incluso, esta reforestación requiere de protección. Tam-
bién hay que tener presente que estos trabajos tienen 
que hacerse analizando la estructura geológica de las la-
deras, y si el caso lo requiere, hacer drenes para ayudar 
a la evacuación del agua en forma adecuada y evitar los 
deslizamientos de laderas.

Propuesta: Ing. Absalón Vásquez Villanueva

yendo la titulación de lotes o de aires independizados.
j. El cambio en el enfoque en las intervenciones en las 

áreas rurales, vinculando el componente de construcción 
de viviendas rurales con el de saneamiento rural y con los 

programas de mejoramiento de capacidades productivas 
de las familias, para reducir el riesgo de caer en condicio-
nes de insolvencia que las empujen a la migración.

b. Desarrollar proyectos para la consolidación de laderas, que 
permite la recuperación de tierras y aminorar incidencia de 
huaycos mediante la reforestación y agro-silvicultura. 

 Se trata de construcción de “pircas” sin cemento, todo 
con material de la zona y alta demanda de mano de obra. 
Se puede iniciar un proyecto piloto por ejemplo en el Ca-
llejón de Huaylas o en el valle de Santa Eulalia o Rímac. 
Su ejecución puede ser una alianza de Cooperación in-
ternacional y Aportes Municipales, debido a que encaja 
fuertemente en la lucha contra la pobreza).
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de intervención, tarea que deberá estar a cargo de los 

desarrollarán los proyectos. 
c. Deberá determinarse también los niveles de participación 

-
ción de los proyectos. Una posible intervención del sec-
tor privado es desarrollar proyectos compatibles con una 

de proyectos inmobiliarios para actividades que pueden 
o necesitan una proporción considerable de áreas verdes 
y de forestación.

 Los clubes campestres, los restaurantes de campo, las 
urbanizaciones de casas de campo, los parques-cemen-
terio, los campus universitarios son emprendimientos que 

exigen una parte apreciable de áreas verdes –bosques 
urbanos- que pueden ser desarrollados sobres terrenos 
de propiedad privada o estatal. En este último caso se 
puede entregar un terreno en concesión o en venta a un 
promotor privado, a cambio de que este habilite áreas 
verdes -especialmente bosques urbanos-
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Medidas para la atención oportuna de las emergencias

a. Generación de un sistema integrado de comunicación 
para recibir, transmitir y procesar información, en tiem-
po real, sobre riesgos y emergencias. Para ponerlo en 
marcha, todos los ciudadanos deberán registrar en el 
RENIEC un teléfono celular, un correo electrónico y una 
dirección de mensajería electrónica (WhatsApp, Messen-
ger o similar). 

De esa manera, la entidad que gestiona la emergencia po-

de las personas (evacuar, regresar, localización de refugios, 
lugares de entrega de ayuda, situación de familiares).  

-
cados (si recibieron la ayuda, condición de su vivienda, del 
barrio, fotografías) y procesar la información para toma de 
decisiones.  

INDECI debe registrar en la plataforma la información y ubi-

registrar fotografías).

Además, de esta manera se combate las noticias falsas y los 
rumores, y se ayuda a mantener la calma de la población.

b. Implementación de un sistema de compras y gestión 

agua, alimentos, medicinas y ropa deberá hacerse a tra-
vés del sistema comprasperu.com. a empresas producto-
ras y distribuidoras con presencia nacional e infraestruc-
tura de distribución. Eso permitiría reducir los tiempos y 
costos de entrega (conocen mejor la zona que nadie), 
personalizar la entrega (con la información de la plata-
forma RENIEC) y hacer un tracking de la logística que 

de carga obligatoriamente tienen GPS).

Deben diseñarse packs estandarizados para facilitar el aca-
rreo y para optimizar el transporte. La información centraliza-
da permitirá renovar stocks, y organizar las nuevas compras.
La acción de las Fuerzas Armadas y de las entidades públi-
cas se concentrará en las zonas de difícil acceso o aisladas. 

Algo parecido se puede hacer con el alquiler o donación de 
maquinaria (las empresas deberían referenciarlas en la Pla-
taforma RENIEC) y en las tareas de remoción de escombros 
o limpieza, para facilitar y mejor controlar la ejecución.

c. Inducción a la centralización de donaciones y a que se 
hagan en efectivo. Debe tenerse un registro de las en-
tidades que pueden recibir donaciones. Cada entidad 
puede utilizar sus propios sistemas logísticos, pero está 
obligada a comunicar on-line cuál es el ámbito qué y a 
quien le entregó la donación. Esta información se registra 
en la plataforma RENIEC y permitirá evitar la duplicidad 
de atención.

d. Implementación de un sistema de subsidios para el alqui-
ler de viviendas o habitaciones. Todas las personas que 
tengan casas o habitaciones disponibles podrán acceder 
a la Plataforma de la RENIEC y registrarlas en cualquier 
momento. El INDECI, al hacer el diagnóstico de daños 
puede registrar la necesidad de alquiler de vivienda de 

mudanza lo registrará en la Plataforma incluyendo el pla-
zo del alquiler. En un plazo corto se debe producir el pago 

-
DECI puede registrar la renovación del alquiler.

-
dos y genera una economía local. Además, permite atender 
la emergencia con menos presión. 

e. Implementación de un Servicio Civil Voluntario que per-
mita formar cuadros y organizar el trabajo de los volun-
tarios. Puede establecerse un sistema de ascensos (en 
función del número de horas de la capacitación) y de ta-
reas (en función de la especialización). La información se 
registra en la Plataforma RENIEC, para que producida la 
emergencia cada voluntario sepa a donde ir y qué va a 
encontrar. 

f. Las contrataciones de estudios y obras para la emergen-
cia deben hacerse mediante un procedimiento abreviado. 
Los colegios profesionales pueden efectuar una acredi-
tación de la experiencia de profesionales y empresas y 
tener un representante en el Comité de Adquisiciones.
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