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Replanteando la gestión del riesgo (I) 

La cuestión clave consiste en comprender y gestio-

nar el riesgo. Siempre que se medita una fusión, el 

concepto de un nuevo producto o se hace alguna 

inversión, jamás se puede garantizar el éxito.  

En el tiempo, las empresas fueron perfeccionando 

cada vez más las herramientas capaces de ayudar-

las en ese análisis, sobre todo en cuestiones financie-

ras (Wharton, University of Pennsylvania, Junio 2009). 

Modelos matemáticos complejos 

Se crearon para analizar los posibles resultados y 

probabilidades con base al desempeño pasado. 

Pero muchos de esos modelos fracasaron estrepito-

samente a la hora de prever o de preparar a em-

presas para crisis económica que se ha extendido 

por todo el mundo. Wall Street ha redoblado sus es-

fuerzos para poner orden en el sistema financiero. 

Redefiniendo el riesgo. Una idea más amplia 

1. Empresas, economistas y profesores tienen una 

idea de riesgo muy diferente de la idea que tienen 

sobre el asunto la mayor parte de los gerentes de 

empresas.  

Para aquellos, el problema principal del riesgo es la 

varianza, es decir, la esperada dispersión de los posi-

bles resultados. Pero los gerentes no analizan la 

cuestión de esa forma.  

Para ellos, el mayor problema es el potencial de 

pérdidas que rodea al riesgo. Así pues, su duda más 

frecuente se resume a la siguiente pregunta: 

“¿Cuáles son los efectos negativos?” Si el riesgo es 

demasiado alto, o incluso desconocido,  las empre-

sas, en general, se retraen. 

2. La gestión de riesgo no tiene ninguna fórmula 

mágica. Por eso, muchas empresas necesitan des-

arrollar una visión del riesgo más amplia.  

En el mundo financiero, por ejemplo, es común en-

contrarse en las oficinas con un porcentaje de gen-
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te experta en riesgo de mercado, pero que trabaja 

con instrumentos cargados de riesgo de crédito.  

Las habilidades requeridas por esos diferentes tipos 

de riesgos son muy específicas, y al menos que las 

personas tengan una visión del riesgo bastante am-

plia, tendrán que enfrentarse a serios problemas. 

Todas las empresas incurren en riesgos 

Correr riesgos sigue siendo el alma de toda gestión, 

y no sólo en sector de servicios financieros, sino en  

demás industrias.  

Por ende, para el gerente, el objetivo básico es sim-

ple: Los riesgos son ineludibles, pero es preciso ganar 

más veces que perder,  ante las incertidumbres que 

traen los buenos y malos riesgos. 

La nueva arquitectura de riesgos 

Sea cual sea la industria que estemos considerando, 

el patrón nunca cambia. Las cosas ahora suceden 

a una velocidad cada vez mayor, por ello necesita-

mos tomar decisiones más rápidamente, con base a 

informaciones que, por norma, no tenemos.  

“Está claro que nos gustaría tener tiempo para reunir 

todas las informaciones necesarias, pero la verdad 

es que los gerentes tienen que tomar decisiones en 

un clima de incertidumbre; o de absoluto descono-

cimiento” (Erwann Michel-Kerjan de Wharton). 

Para solucionar el problema, algunas empresas 

están adoptando prácticas que van más allá de las 

empleadas tradicionalmente en la gestión de ries-

go, cuya principal preocupación siempre fue el 

Se ha culpado en gran medida al modelo de ges-

tión de riesgo y a otras herramientas de negocios 

usadas por bancos y otros sectores. Los modelos 

no están necesariamente equivocados, pero su 

buen funcionamiento, depende de la calidad de 

las decisiones tomadas con base a ellos 

Hemos observado una tendencia a separar los 

riesgos en compartimentos estanques: riesgos ope-

rativos, de mercado, de crédito, etc,, pero consta-

tamos que las mayores crisis y los principales pro-

blemas no ocurren de esa forma” (Herring).  

Se constata que gestión de riesgo no es tan bue-

na como debería ser. La alta dirección de muchas 

empresas necesita entender qué puede suceder 

cuando las suposiciones que orientan un modelo 

cambian y, luego, se ven obligados a informar so-

bre esos cambios (R. J. Herring de Wharton) 

http://www.wharton.upenn.edu/faculty/herring.html


Replanteando la gestión del riesgo (II) 
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ámbito interno de la empresa.  

Es lo que se podría llamar “Gestión de Riesgo 1.0” y 

que consiste, básicamente, en analizar la posición o 

las inversiones de la empresa y entender lo que 

podría salir mal. Pero las empresas necesitan mirar 

más allá de sus fronteras y ver lo que está pasando 

en otros lugares.  

A mucha gente le ha cogido por sorpresa la natura-

leza sistemática de la crisis actual y su amplia propa-

gación. 

Gestión de riesgo 1.0 y riesgo 2.0 

En realidad hemos sido entrenados para resolver 

problemas por medio de preguntas claras y de infor-

maciones científicas objetivas, según el perfil de ries-

go anterior, tomamos nuestras decisiones de inver-

siones. Pero los datos acumulados ya no se amoldan 

al futuro, ya que el mundo está cambiando a una 

velocidad impresionante.  

“Normalmente, analizamos aquello que sabemos y 

trazamos un bonito diagrama con la probabilidad 

en un eje y el impacto en el otro. Eso es Gestión de 

Riesgo 1.0.  

La Gestión de Riesgo 2.0 va más allá de los proble-

mas conocidos hasta el momento en que se anali-

zan las conexiones y las interdependencias. Se vuel-

ve imposible analizar los riesgos aislando los unos de 

los otros” (Michel-Kerjan). 

El ADN de los productos financieros 

En este proyecto están trabajando en Wharton, en 

un esfuerzo para dar mayor visibilidad a los compo-

nentes que integran un determinado producto y 

ofrecen instrumentos de auditoría más eficaces.  

Ahora se recurre mucho más, además de modelos 

matemáticos, a las entrevistas y benchmarking con 

empresas de fuera del grupo y con las subsidiarias.  

La nueva mentalidad de gestión de riesgo está vol-

viéndose mucho más una discusión estratégica, 

transformando gestores de riesgo en estrategas y 

viceversa. No se puede hacer las elecciones estraté-

gicas correctas sin comprender su industria y el gra-

do de riesgo que necesita correr. 

La gestión de riesgo promete convertirse 

 En una parte aún más central de la gestión de cual-

quier negocio. En empresas importantes, las proba-

bilidades de riesgo ahora están incluidas en diversas 

etapas de negocios,  y son discutidas con más fre-

cuencia durante las revisiones trimestrales y siempre 

que haya cambios significativos o nuevos proyectos.  

“La gestión depende, de forma muy pragmática, 

del sentido común y de la evaluación de las condi-

ciones del negocio junto con los compañeros de la 

empresa” (Philippe Hellich de Danone).  

“Tenemos que tener cuidado, no todos los modelos 

son malos. Lo que vemos actualmente es la necesi-

dad de integrar los procesos de toma de decisión 

en las evaluaciones.  

Son cosas que no pueden quedarse al margen; son 

fundamentales. Podemos evaluar los riesgos con 

mucho cuidado con la ayuda de los mejores exper-

tos, pero si no los tomáramos en cuenta y si no los 

integráramos al proceso de decisión estratégica, no 

llegaríamos a ninguna parte” (Michel-Kerjan) 

La “inteligencia corporativa” está ganando una 

mayor extensión: en vez de dar prioridad al rendi-

miento operativo, ahora existe la preocupación 

de incluir un número cada vez mayor de segui-

miento de riesgos, tanto dentro como fuera de la 

empresa. 

En los últimos años, las empresas de todo el mun-

do se han vuelto cada vez más interdependien-

tes, con numerosos beneficios tanto en lo que 

concierne a la eficiencia y a la innovación, pero 

con una creciente exposición a diferentes riesgos, 

en muchos casos, riesgos de los cuáles ni siquiera 

tenían conciencia. 

La solución consiste en tener gente preparada en 

la empresa, con una amplia visión, y que desafía 

las presuposiciones sobre el futuro. Formar un equi-

po y exigir que presente dos o tres conexiones im-

portantes sobre las cuales la empresa aún no hab-

ía pensado. Datos de que merece la atención. 



En tiempos actuales y en futuro previsible, la estrate-

gia de empresa adquiere cada vez más importan-

cia. La apertura de los mercados y la aceleración 

de los cambios tecnológicos han impulsado la com-

petencia. Los riesgos para las empresas son mayo-

res, así como las recompensas potenciales  

Las decisiones estratégicas.  La definición 

Consisten en (“Dirección Estratégica”, G Johnson, K 

Scholes y R Whittington, pág 10-19, España 2007): 

La dirección a largo plazo de la organización 

El alcance de actividades de la organización 

Logro de ventaja respecto a los competidores 

Abordar cambios del 

entorno empresarial 

Crecer a partir de los 

recursos y compe-

tencias 

Los valores y expec-

tativas de la organi-

zación. 
 

Niveles de estrategia 

Al menos se pueden 

distinguir 3 niveles: 

a Estrategia corporati-

va. Se ocupa del al-

cance general de una 

empresa, y de cómo se 

puede añadir valor a las distintas unidades de nego-

cio. 

b. Estrategia de negocio. Trata de cómo se debe 

competir con éxito en determinados mercados. Pro-

ductos que hay que desarrollar, en qué mercados 

se debe estar, cómo lograr ventajas, rentabilidad.  

C. Estrategias operativas. Se ocupan de cómo las 

distintas partes de la empresa, permiten aplicar efi-

cazmente las estrategias de negocio y de la corpo-

ración en cuanto a los recursos, procesos y personal 

Dirección estratégica (DE) 

Se ocupa de la complejidad que surge de situacio-

nes ambiguas y no rutinarias, con consecuencias 

que afectan a toda la organización. La DE incluye: 

Comprensión de la posición estratégica 

Las elecciones estratégicas para el futuro, y 

La conversión de la estrategia en acción. 

La figura adjunta muestra el modelo integraL para el 

análisis de los elementos de la DE.  

El proceso de desarrollo de la estrategia 

Es la forma en que esta se lleva a cabo dentro de 

las organizaciones.  Estos procesos se pueden agru-

par en dos grandes tipos (Ob. cit. Pág 568-580) 

Estrategias deliberadas. Desarrollo de estrategia 

como intención directiva voluntaria. 

Estrategias emergentes. Dan más importancia a 

la emergencia de la es-

trategia a partir de pro-

cesos sociales y políticos 

que existen en el entor-

no y dentro de las orga-

nizaciones. 

La cuestión clave es 

que es normal que la 

estrategia se desarrolle 

mediante una compleja 

combinación de estos 

procesos diversos. 

Los retos de la dirección 

estratégica  

Exige que directivos des-

arrollen estrategias adecuadas a las circunstancias 

específicas de una organización, pero éstas cam-

biarán a lo largo del tiempo.  

También exige un claro conocimiento de cuáles son 

las cuestiones más importantes, así como la capaci-

dad de conciliar las presiones contrapuestas del en-

torno empresarial: la capacidad estratégica de una 

organización y las expectativas de las partes intere-

sadas. Así, hay 3 conjuntos de grandes retos: 

a. Prevención de la desviación de la estrategia 

b. Necesidad de comprender y abordar las cuestio-

nes contemporáneas. 

c. La ventaja de ver la estrategia desde distintos 

prismas. 

La dirección estratégica. Ahora más necesaria (Parte I.a) 

Empresa y  dirección 

Pág. n.º 4 Volumen 02 / n.º 54 A - Z 

www.iee.edu.pe 

La posición 
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Elecciones 
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Estrategia de 
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corporativo e 

internacional
Direcciones y 

métodos de 

desarrollo

Gestionar el 

cambio

Posibilitar

Organizar

El entorno

Capacidad 

estratégica

Expectativas y 

propósitos



La dirección estratégica. Ahora más necesaria (Parte I.b) 

Los prismas de la estrategia. Las opciones 

Son distintas formas de comprender el tema. Se con-

sidera 3 prismas, como expresión de distintas teorías 

de la organización, esto es importante pues nos da 

una imagen más completa, que puede dar a distin-

tas opciones o soluciones, planteando la cuestión 

desde distintas perspectivas (prismas): 

La figura de al lado 

muestra los 3 prismas, 

que a continuación 

comentamos: 

1. El prisma del dise-

ño. 

La idea es que la es-

trategia es formulada 

por la alta dirección  

vía un cuidadoso y ob-

jetivo análisis, y planifi-

cación y aplicación hacia abajo a lo largo de toda 

la organización. Al ver la estrategia de esta manera, 

se facilita la reflexión sobre las cuestiones estratégi-

cas. 

2. El prisma de la experiencia. 

Parte de evidencia empírica de que decisiones es-

tratégicas se toman, y 

las estrategias se des-

arrollan, como resultado 

de experiencia del per-

sonal y de procesos cul-

turales dentro y fuera de 

la organización 

Al fijarse en cómo surgen 

las estrategias de esta 

experiencia, se pueden 

entender mejor las cues-

tiones que hay que resolver para influir en las deci-

siones en determinados contexto cultural y para 

gestionar el cambio. 

3.  El prisma de las ideas.  

Intenta explicar porqué algunas organizaciones son 

más innovadoras que otras, y porqué y cómo algu-

nas parecen resolver mejor los problemas derivados 

Empresa y dirección 
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de un entorno que cambia rápidamente. Al fijarse 

en esta forma en la estrategia se puede ver qué es 

lo que hay que hacer para fomentar la innovación y 

las nuevas ideas en la organización. 

A continuación, es pertinente referirse a aspectos 

del prisma de la experiencia. 

Experiencia colectiva y cultura de la organización 

La cultura de la organización 

viene dada por los supuestos 

y creencias básicas compar-

tidos por sus miembros, que 

operan a nivel inconsciente, 

y definen una forma básica 

de planteamiento sobre sí 

misma y su entorno. 

Se puede materializar: 

Supuestos colectivos, que 

se dan por sentado, es el 

“paradigma” de una organización. 

Rutinas organizaciones, “la forma en que hace-

mos las cosas aquí”, que se van incorporando a 

la organización a lo largo del tiempo, y que tam-

bién se dan por sentadas. 

Esta forma de dar por sentada las cosas afecta a  

estrategia de organiza-

ciones. Para que un gru-

po o una organización 

funcione en forma efi-

caz, tiene que existir es-

te conjunto supuestos 

generalmente acepta-

dos 

Como se muestra en  

figura de al lado, de 

forma parecida a expe-

riencia individual, la experiencia colectiva o el para-

digma, se aplica a determinada situación para po-

der comprenderla. Esto afecta a lo que la gente en 

organizaciones considera importante, a qué respon-

den y, por ende, a cómo  se desarrollan las estrate-

gias. 

En próxima edición, trataremos aspectos clave de 

entorno y capacidad estratégica de organización. 

www.iee.edu.pe 
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Cuando la economía pasa por dificultades, en no 

pocos casos, los directivos normalmente analizan 

con lupa la empresa en un intento de identificar 

donde recortar o controlar mejor los costes que 

están socavando los beneficios.  

Pero concentrar toda la atención en los gastos tal 

vez no sea la mejor forma de ayudar a la empresa a 

mejorar su rendimiento. Hay una opción más inteli-

gente: analizar la situación de empresa de una ma-

nera más amplia. 

Modelo de negocio (MDN) más innovador 

“Hay costes asociados al cambio del MDN de la em-

presa constituida. Mas éstos son substancialmente 

menores que los costes asociados a un proyecto de 

I+D de largo plazo (“Innovación del modelo de ne-

gocio: creando valor en tiempos de cambio”; Rap-

hael Amit, Wharton, y Christoph Zott, IESE, Set. 2009). 

Estrategia y modelo de negocio (MDN) 

Las empresas generalmente se preocupan mucho 

de su estrategia (cómo se posiciona la empresa fir-

memente en el mercado en relación a la compe-

tencia y cómo obtener su ventaja competitiva) a 

costa del análisis del modelo de negocio (estructura 

de la empresa sobre la forma de hacer negocios). 

Cada una tiene un conjunto de valores propios que 

necesita tomarse en cuenta. 

Los 3 elementos del modelo de negocio 

a. Qué hace la empresa, 

b.  Cómo están interconectadas las actividades 

c. Quienes la ejecutan 

Las empresas pueden desarrollar MDN innovadores 

alterando 1 o más de estos.  

La IBM cambió el primer elemento, suministraba 

hardware, después introdujo una serie de nuevos 

servicios (consultoría y mantenimiento de TI) en años 

90. El negocio del hardware lo vendió hace años. 

¿Por dónde deben comenzar los gerentes?  

El primer paso, consiste en responder a: 

1. ¿Cuál el objetivo del nuevo modelo de nego-

cios? En otras palabras, ¿cuáles son las necesi-

dades objetivas que tienen que ser satisfechas 

por la nueva actividad? 

2. ¿Qué nuevas actividades son requeridas para 

satisfacer esas necesidades? 

3. ¿Cómo esas actividades pueden relacionarse 

entre sí de manera novedosa? 

4. ¿Quién debería ejecutar cada actividad, la em-

presa o el socio? ¿Qué disposiciones novedosas 

en materia de gestión podrían habilitar esa es-

tructura? 

5. ¿Cómo se generará valor para la empresa para 

cada una de las partes involucradas? 

6. ¿Qué permitirá a la empresa apropiarse del nue-

vo valor creado? 

Crecimiento y rentabilidad 

El hecho es que revisar un MDN y repensarlo es tan 

importante cómo reevaluar (tal y como hacen la 

mayor parte de las empresas) la estrategia de ne-

gocios. Es ahí donde entra el liderazgo, el liderazgo 

visionario.  

 

Pensar de manera nueva sobre el diseño de nue-

vos MDN y proporcionar un liderazgo fuerte que 

ponga en práctica los cambios organizativos que 

los modelos de negocio osados y visionarios exigen, 

proporcionarán retornos en forma de crecimiento y 

de rentabilidad. 

Innovando nuestro modelo de negocio 

Empresa e innovación 
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Las empresas generalmente se preocupan mucho 

de su estrategia a costa del análisis del modelo 

de negocio 

El examen minucioso de un modelo de negocio 

debería ser el punto de partida para que el em-

presario descubra una forma de servir a su clien-

tela de un modo diferente, sin que tenga que 

producir un producto o servicio nuevo 

Hacer un modelo de negocio más innovador es 

el secreto para el éxito duradero de cualquier 

empresa. El cambiar la forma en que una empre-

sa hace negocios, podría ampliar considerable-

mente el valor generado para el accionista.  

http://www-management.wharton.upenn.edu/amitresearch/
http://www-management.wharton.upenn.edu/amitresearch/
http://www.iese.edu/aplicaciones/faculty/facultyDetail.asp?lang=en&prof=CZ


La crisis económica mundial puso nuevamente so-

bre el tapete el futuro de las monedas de reserva. 

Desde hace casi un siglo, el dólar de EE.UU. es la 

moneda internacional por excelencia.  

Pero en las últimas décadas los persistentes déficits 

en cuenta corriente y la creciente deuda externa 

de Estados Unidos hicieron tambalear la confianza 

en el billete verde 

El pesimismo se extiende,  

Y para muchos observadores el destino del dólar 

quedo sellado con el colapso del mercado esta-

dounidense de la vivienda a mediados de 2007, que 

desencadeno la peor tempestad financiera desde 

la Gran Depresión (FMI, Set 09).  

Sin embargo, la crisis reafirmo por un tiempo la esta-

tura internacional del dólar, pues los inversionistas se 

volcaron a él en masa en busca de refugio seguro. 

La dimensión política 

De hecho, nada ilustra mejor la dimensión política 

de la selección de una moneda de reserva. Los 

grandes tenedores de dólares como China y Rusia 

están naturalmente frustrados por la falta de alter-

nativas y temerosos de lo que podría suceder con 

sus reservas si el dólar se viniera abajo.  

Pero lo mas relevante es que ambos aspiran a ser 

superpotencias y resienten abiertamente lo que de-

nominan la “hegemonía” mundial de Washington. 

 ¿Quién reemplazaría al dólar? 

El yen japonés se perfilo en un momento como el 

heredero natural del dólar, pero ahora parece más 

que nada un triste perdedor. 

El euro, ampliamente considerado como el contrin-

cante más natural del dólar, adolece de varios de-

fectos críticos. 

Todo el mundo sabe que el euro es complejo pro-

ducto artificial de tratado internacional y que no 

tiene más solidez que acuerdo en el que descansa. 

En los últimos tiempos, el debate gira en torno a la 

posibilidad de una nueva moneda de reserva inter-

nacional, muy probablemente basada en el DEG. 

Estimulada concretamente por comentarios de 

funcionarios chinos y rusos. 

En resumen,  

Aunque las perspectivas del dólar quizá no sean 

tan halagüeñas como en otras épocas, las de sus 

principales contrincantes no parecen mucho más 

prometedoras.  

Parecería hallarse en ciernes un sistema más frag-

mentado, con mucha competencia y sin una mo-

neda claramente dominante. El impacto económi-

co y político podría ser considerable, pese al efec-

to amortiguador de tipos de cambios flotantes 

Es natural que el dólar ceda un poco de terreno a 

medida que el centro de gravedad de la econom-

ía mundial se desplace hacia China, India y otros 

mercados emergentes, que hoy albergan el grueso 

de las reservas internacionales.  

No muchos de ellos están tan próximos a Estados 

Unidos como los aliados tradicionales de Europa y 

Japón. Pero el alejamiento del dólar con seguridad 

estará limitado por la falta de una alternativa cla-

ramente atrayente. 

El dólar es aún el rey, ¿perderá el trono? 

Economía internacional 
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Por eso, en sus llamados a encontrar un reem-

plazante del dólar no es difícil ver una campaña 

implícita para recortar las alas del águila del nor-

te. La idea tiene un valor simbólico. Su viabilidad 

es claramente de importancia secundaria. Am-

bos son conscientes del papel que desempeña 

el dólar como puntal de los privilegios geopolíti-

cos de Estados Unidos. 

Hacia fines del 2008, la demanda mundial de le-

tras del Tesoro estadounidense fue tan intensa 

que las tasas cayeron por debajo de cero. Aun 

así, el futuro del dólar sigue generando encendi-

das polémicas.  

La opinión general es que, a más largo plazo, el 

dólar  entrara nuevamente en declive y quedará 

definitivamente destronado. Pero es necesario 

preguntarse qué moneda lo reemplazará. 



 ´Perspectivas Económicas 
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ECONOMÍA PERUANA 
  

SECTOR EXTERNO 

SECTOR FINANCIERO 

SECTOR PÚBLICO 

Fuente:   “Resumen informativo del BCRP”. Nº 44 -  6 de noviembre de 2009 

Fuente:   “Avance  técnico”. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) , Nº 11 -  Noviembre  2009 

Fuente:   “Notas de estudio del BCRP”. Nº 54 -  30 de Octubre  2009 

Exportaciones totales Importaciones totales 

Saldo de compras netas forward con el público (Mill. de US$) Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral  (Dic 01 = 100) 

Consumo público (Millones de S/.) 

Inversión Pública (Millones de S/.) 
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Eventos empresariales 
  

LA ENCUESTA DE NOVIEMBRE 

Respuesta de lectores a encuesta de Octubre ¿ En cuánto estima ascenderá el dólar en el Perú a fines del 2009 ?. La mayoría estima que el 

dólar estará entre 2.90 y 3.00 soles. 

Pregunta, ¿A qué niveles de eficiencia considera se hallan el gobierno central y subnacionales?  

Favor responder en www.iee.edu.pe,  

Gracias 

3. Diplomado de negocios internacionales en Chimbote 

La Cámara de Comercio del Santa en convenio con el Instituto de Economía y Empresa 

(IEE), han definido próximamente implementar un diplomado en “gerencia de negocios 

internacionales”. Uno de los facilitadores será Francisco Huerta Benites, presidente del 

IEE. Esta especialización, cuya estructura expositiva se presentó en anterior edición de 

A Z, tendrá un enfoque de demanda. Es decir, a partir de características clave de la 

demanda, se estructura una oferta eficiente en todos los aspectos empresariales.  

 1. Se llevó a cabo seminario de RIESGOS en Chiclayo  

En Chiclayo se llevó a cabo el seminario especializado en “administración de riesgos 

empresariales”, el sábado 7 de Noviembre, organizado por la Cámara de Comercio de 

Lambayeque. La facilitación estuvo a cargo de Francisco Huerta Benites, presidente del 

Instituto de Economía y Empresa (IEE). 

Participaron directivos y funcionarios de empresas, entre ellas bancarias, además de 

otros profesionales vinculados a la asesoría. Se desarrollaron en forma conceptual y 

aplicada, los temas de decisiones bajo riesgo e incertidumbre, tipos de riesgo, los méto-

dos para tratar el riesgo, y un enfoque integral de administración de riesgos.   

 2.   COMPETENCIAS EMPRESARIALES Y EN DESARROLLO 

El Instituto de Economía y Empresa (IEE), ha programado desarrollar las especializacio-

nes o diplomados siguientes: 

1. “Gerencia de Negocios Internacionales. Un enfoque de demanda”. 

2. “Gestión para Empresas Competitivas. Un enfoque de negocios”. 

3.  ”Administración de proyectos privado y público”. 

4. “Elaboración y evaluación de proyectos de inversión, privado y público”. 

Las modalidades serán presencial, semipresencial y no presencial. Desde el 23 de no-

viembre se mostrará un “video” en www.iee.edu.pe sobre la presentación de los cursos,  

y una “video conferencia” a fines de noviembre. En dicha web habrá mayor información 

Telefax  : 044- 280932 – Trujillo 
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