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RESUMEN 

 El actual trabajo de investigación, tuvo como objetivo general analizar cómo la 

taxonomía regulatoria del bono verde podría beneficiar a las finanzas sostenibles, Perú, 

2022. La metodología de investigación del presente trabajo es de tipo básica, basando 

su diseño de investigación jurídico, teoría fundamentada, comprendiendo el estudio de 

investigaciones, teorías, opiniones, entrevistas y comparación normativa. Se utilizó el 

método de triangulación, comparando los aportes de los expertos, el análisis 

documental y el aporte de autores de las teorías que acompaña la investigación;  Por 

ello, la presente investigación obtuvo como resultado que la taxonomía sí 

beneficiaría a las finanzas sostenibles en el Perú, así mismo tuvo como conclusión 

que la taxonomía regulatoria del bono verde es importante para el buen desarrollo de 

las finanzas sostenibles en el Perú, en cuatro aspectos a) unificación de conceptos; b) 

clasificación de actividades según los ODS, lo que determinará si es o no sostenible; c) 

será una guía para la banca al momento de plantear y elegir proyectos o inversiones 

con mejores criterios ambientales y por último d) se disminuirá los riesgos de incurrir 

en prácticas “greenwashing”.  

Palabras clave: Taxonomía, finanzas verdes, contaminación, vivienda verde 
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ABSTRACT 

The current research work had the general objective of analyzing how the 

regulatory taxonomy of the green bond could benefit sustainable finance, Peru, 

2022. The research methodology of this work is basic, basing its legal research 

design on grounded theory, comprising the study of research, theories, opinions, 

interviews and normative comparison. The triangulation method was used, comparing 

the contributions of the experts, the documentary analysis and the contribution of 

authors of the theories that accompany the investigation; For this reason, the present 

investigation obtained as a result that the taxonomy would benefit sustainable finance in 

Peru, likewise it concluded that the regulatory taxonomy of the green bond is important 

for the good development of sustainable finance in Peru, in four aspects a) unification of 

concepts; b) classification of activities according to the SDGs, which will determine 

whether or not it is sustainable; c) it will be a guide for banks when planning and 

choosing projects or investments with better environmental criteria and finally d) the risks 

of incurring in "greenwashing" practices will be reduced.  

Keywords: Taxonomy, green finance, pollution, green housing 
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I. INTRODUCCIÓN. - La investigación se centró en que el sistema financiero

peruano en la actualidad, viene emitiendo bonos verdes a proyectos e inversiones 

inmobiliarias, sin que la banca pueda determinar si son o no efectivamente 

sostenibles. Además, históricamente en el año 2010, se empieza a explicar sobre 

una estrategia para las ISR con criterios proactivos, optan por canalizar las 

inversiones financieras a proyectos socio ambientales, generando nuevas reglas 

para la regulación jurídica, en la gestión y en la administración de recursos (Martini, 

2021) 

A nivel internacional, el 12 de diciembre del 2015 se llegó a firmar el 

Acuerdo de París el cual entró en vigencia para el año 2016, siendo un precedente 

al comprometerse al realizar una hoja de ruta para programar actividades 

financieras sostenibles. (CMNUCC, 2021). Por tal motivo la Unión Europea, en junio 

del 2020 ha implementado la creación de la “taxonomía verde en el contexto plan 

de acción sobre finanzas sostenibles”, con el fin de que cualquier proyecto o 

inversión que asegure que desarrolla actividades sostenibles, deberá demostrar 

frente a los inversores que contribuye al menos con uno de los seis objetivos 

propuestos, aportando así por primera vez, criterios dentro de una “lista verde”, que 

clasificará qué actividades se puede denominar verdes o no sostenibles (Pacto 

Mundial, 2021). 

A nivel nacional, sobre el marco normativo en referencia a las finanzas 

sostenibles, tomó relevancia en el Perú al participar en el año 2014 y, firmar el 

compromiso internacional Agenda 2030, además en el año 2021 se suscribió el 

Marco de Cooperación con las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible 2022 

- 2026, comprometiéndose nuevamente a concretar acciones sobre los desafíos

ambientales, desarrollando estrategias para guiar su trabajo hacia el 2030. Sin 

embargo, actualmente el sistema financiero no tiene lineamientos claros respecto 

a los criterios para determinar si los proyectos inmobiliarios que financian cumplen 

con los estándares de contribución sostenibles (Meza-Cuadra, G. 2017) 

Por lo tanto, la problemática se centra en que el sistema financiero peruano 

en la actualidad, viene emitiendo bonos verdes a proyectos e inversiones 

inmobiliarias, sin que ellos mismos puedan determinar si son o no sostenibles, la 

causa es una laguna jurídica sobre la taxonomía de finanzas verdes, como 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=kx2npe
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=KdbiNU
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=KdbiNU
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=KdbiNU
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consecuencia no se podría cumplir con los objetivos ambientales propuesto para 

un desarrollo sostenible. Por ello, la presente investigación propone que una posible 

solución alternativa sería regular herramientas que ayuden al sector financiero 

peruano, como intermediario en la ejecución de proyectos e inversiones 

inmobiliarios del sector empresarial, por tal motivo se debería legislar sobre una 

taxonomía de finanzas verdes. 

Se planteó dos categorías, taxonomía regulatoria del bono verde y finanzas 

sostenibles, planteando el siguiente problema general ¿cómo la taxonomía 

regulatoria del bono verde podría beneficiar a las finanzas sostenibles, Perú, 2022? 

Siguiendo la misma línea, planteamos las subcategorías las cuales fueron, el bono 

verde inmobiliario y contribución al medio ambiente, por lo tanto, el problema 

específico 1 fue, ¿de qué manera el bono verde inmobiliario viene desarrollando 

una contribución al medio ambiente, Perú, 2022? Además, para la presente 

investigación se planteó otra subcategoría, producto sostenible del programa 

Mivivienda y el principio de transparencia por ello el problema específico 2, que 

se formuló fue, ¿De qué manera el producto sostenible del programa Mivivienda se 

beneficiará con el principio de transparencia al introducirla dentro de la regulación 

de la taxonomía, Perú, 2022? 

La justificación a nivel teórico de la presente investigación se orienta en 

incorporar nuevos argumentos que giran en torno a dos categorías taxonomía 

regulatoria del bono verde y finanzas sostenibles, con el propósito que el presente 

trabajo se sustenta con bases sólidas. En el campo de la justificación práctica o 

social, al proponer una solución a una laguna jurídica que existe a nivel normativo 

dentro del campo financiero peruano, por tal motivo esta tesis contribuye a que se 

regule sobre la taxonomía verde, con el fin de contribuir al sistema financiero 

peruano, con un instrumento que sirva de utilidad para que puedan establecer qué 

actividades son o no sostenibles, y así determinar a quién brindar el bono verde. 

Además, la justificación metodológica es de tipo básica, enfoque cualitativo, 

basando su diseño de investigación descriptivo, se utilizará como instrumentos de 

investigación la guía documental y la guía de entrevistas (Aragón-Vargas., 2021)  

La contribución que realizó la presente investigación fue que promueve la 

regulación de la taxonomía verde en el Perú, con el fin de subsanar la laguna 
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jurídica que existe; además de fomentar el fortalecimiento del Estado sobre los 

lineamientos jurídicos de la gobernanza ambiental dentro de la Hoja de Ruta 

promovida por el MINAM y el Pacto Verde que fomenta el bono verde inmobiliario 

del Fondo Mivivienda.   

La relevancia de la presente tesis consistió en que es la primera tesis que 

analiza los beneficios de la taxonomía verde en el Perú, por lo tanto, se encuentra 

enfocada directamente a que se concreten los compromisos internacionales de la 

Agenda 2030 y del Marco de Cooperación con las Naciones Unidas a favor de los 

ODS, además de mejorar los criterios de elegibilidad de las viviendas sostenibles 

promovidas por el Fondo Mivivienda, todo ello en concordancia a la Constitución 

Política del Perú, la Ley General del Ambiente, la Política Nacional del Ambiente, la 

Ley Marco sobre Cambio Climático, y el Protocolo Verde. 

Además, tiene como objetivo general analizar cómo la taxonomía 

regulatoria del bono verde podría beneficiar a las finanzas sostenibles, Perú, 2022. 

Además, se formuló que el objetivo específico 1, del presente trabajo de 

investigación es analizar de qué manera el bono verde inmobiliario viene 

desarrollando una contribución al medio ambiente, Perú, 2022. Adicionalmente, el 

objetivo específico 2, analizar de qué manera el producto sostenible del programa 

Mivivienda se beneficiará con el principio de transparencia al introducirla dentro de 

la regulación de la taxonomía, Perú, 2022. 

El supuesto general, que la taxonomía regulatoria del bono verde sí podría 

beneficiar a las finanzas sostenibles dentro del Perú. Además, el supuesto 

específico 1, el bono verde inmobiliario no se viene utilizando adecuadamente, 

porque la banca peruana está emitiendo bonos verdes en proyectos o inversiones 

que no generan el impacto o contribución que debería esperarse bajo los 

estándares de sostenibilidad. Así también el supuesto específico 2, la manera en 

que el producto sostenible del programa Mivivienda se beneficiará con el principio 

de transparencia, es que cuando las empresas busquen inversión, tendrán que 

brindar información clara y transparente sobre los proyectos e inversiones. Además, 

se evitará el “greenwashing” o lavado de cara en una publicidad eco amigable que 

pudiera resultar engañosa. 
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II. MARCO TEÓRICO.- En esta sección del desarrollo de investigación, comprende 

lo referido a la síntesis de los trabajos previos, que sirvieron de antecedentes para 

la presente investigación, tanto a nivel nacional como internacional los cuales 

fueron recogidos al buscar en los distintos repositorios a nivel mundial de 

universidades; asimismo se orienta a relacionar teorías y enfoques conceptuales 

donde se haya enmarcado las categorías de la investigación, utilizando las 

siguientes plataformas científicas virtuales Dialnet, Scielo, Redalyc, Scopus, y 

otros, así como el uso de buscadores académicos como lo son Myloft UCV y 

Google Académico, empleando el método de filtración por palabras claves, se 

llegó a analizar documentos, portales webs de páginas de organizaciones y del 

Estado, así como revistas, tanto del ámbito nacional como internacional. 

En ese contexto empezaremos analizando los estudios previos a nivel 

internacional, comenzaremos iniciando con las investigaciones en torno a las 

palabras claves de bono verde y finanzas sostenibles iniciamos con Bohner, S. 

(2022) en la tesis titulada “Bonos verdes: Instrumentos financieros para un 

desarrollo sostenible”. Su objetivo general es analizar la repercusión de los bonos 

verdes en el cambio climático El tipo de metodología fue cuantitativo. Y se llegó a 

la conclusión que aún existe bastante desconocimiento acerca del bono verde por 

lo tanto es importante su implementación para concretar los ODS 

Además, para contribuir en la presente investigación he creído conveniente 

incluir aquellos antecedentes previos internacionales que existen en torno a 

programas de viviendas sostenibles, pasando a incorporar la investigación 

realizada por Barbon-Landinez, E. J. & Linares-Ruiz, Y. N. (2022), en su tesis 

titulada “Análisis técnico-financiero para la aplicación de alternativas sostenibles en 

los proyectos multifamiliares de vivienda de interés social VIS”. El objetivo general 

de la investigación fue examinar la sostenibilidad de los proyectos inmuebles del 

VIS. La metodología usada fue la mixta el diseño fue no experimental y se llegó a 

la siguiente. La conclusión es que se deberá utilizar mejores materiales y 

maquinarias para la creación de viviendas verdes, las cuales deben ser 

coordinadas desde la gerencia permitiendo una mayor eficiencia en los proyectos 

certificaciones y normativas. 
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Ahora daremos una mirada a los antecedentes nacionales empezando con 

las siguientes investigaciones relacionadas a las finanzas sostenible y los bonos 

verdes en el Perú. Tenemos a Gomez Blas, A. B., Gómez Montes, M. L., & Tairo 

Acevedo, M. L. (2018) en su tesis “Financiamiento verde y conservación del 

ecosistema en las empresas metalmecánica del distrito de Comas año 2018”. Tuvo 

como objetivo estudiar la relación entre los productos financieros verdes y las 

empresas del sector metalmecánico en Comas, la metodología usada fue 

descriptiva correlacional, diseño no experimental, transversal. Y concluyó que se 

debe regular la relación ambiental con las empresas de manera obligatoria para 

que desarrollen una política interna sobre las maquinarias, procedimientos. 

Finalizando el campo de antecedentes nacionales, se analizó aquellos que 

giran en torno al producto sostenible del programa Mivivienda, es de esta manera 

que encontramos a Ugarte Chamorro, R. J. (2018), en su tesis titulada “Espacio 

colectivo - programa Mi Vivienda: caso condominio las Torres, Los Olivos, Lima, 

2017”. El objetivo general de la investigación fue examinar desde punto de vista 

jurídico al Condominio Las Torres, del proyecto Mi Vivienda. La conclusión fue que 

la normativa no es tan estricta respecto al diseño por lo que deja al constructor este 

tema y como consecuencia se tiende a ver más el tema de la rentabilidad que la 

sostenibilidad de la vivienda. 

Ahora empezaremos el enfoque teórico donde se realizarán explicaciones 

conceptuales que basaron su análisis en torno a las categorías y subcategorías de 

la presente investigación, la primera categoría a tratar es taxonomía regulatoria del 

bono verde, para González y Núñez (2021), Sundaram (2020), Bergés y Ontiveros 

(2021) y Esteban-Sánchez et al (2021) en su investigación sobre la taxonomía 

financiera, señalan que el Banco de España impulsado por la problemática que 

había en la Unión Europea, en torno a las finanzas sostenibles, dado que 

comúnmente tenían ciertos inconvenientes especialmente porque no había una 

información clara ni definiciones aceptadas entre todo el conglomerado de la banca, 

para considerar qué proyectos y activos financieros podrían ser considerados 

sostenibles, estimulados con solucionar los problemas de las finanzas sostenibles, 

se buscó realizar una taxonomía con las características de ser sostenible, 

consensuada y transparente, permitiendo reducir el riesgo del greenwashing, es 
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decir reducir el riesgo de invertir activos financieros dudosamente sostenible o que 

incurran en competencia desleal para así aprovecharse de la emisión de los bonos 

verdes, así mismo se lograría una claridad en cuanto a las definiciones, conceptos 

y ayudaría a reducir los costos de investigación y diligencia de los inversores.  

 Además, Romo (2021) define a la Taxonomía Verde, como un instrumento 

de las finanzas sostenible, enfocado en unificar de manera coherente, clara y 

cohesionada el conglomerado de definiciones jurídicas acerca de las actividades 

financieras verdes, además de ser un instrumento de clasificación para determinar 

qué actividades y sectores económicos son considerados sostenibles enfocadas en 

los criterios de contribución a los ODS. Adicionalmente el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público (2022) del gobierno de Colombia define lo que es la taxonomía 

regulatoria de bonos verdes, explicando que es un sistema de clasificación en el 

que se desarrollarán actividades económicas y activos, con contribuciones para el 

logro de objetivos ambientales, por lo tanto se podrá dilucidar cuáles actividades 

contribuyen al medio ambiente y serán consideradas verdes, con esto se busca 

movilizar recursos públicos y privados a inversiones ambientales orientados a los 

bonos verdes (pp.2-3) 

Por lo tanto, se debe entender que la Taxonomía verde orienta su regulación 

a nivel nacional, sin dividirse a nivel regional o local, al buscar englobar en un mismo 

documento una clasificación a nivel general, a fin que existan conceptos y 

definiciones claras, en el sector financiero de cada uno de los países, generando 

así una información detallada a la contribución sostenibles de los proyectos e 

inversiones, es por ello que se dará esta clasificación en base a los objetivos 

ambientales. 

Además, encontramos a la taxonomía regulatoria del bono verde, amparada 

en la teoría de las ISR, según los aportes de Boumda (2022), Puaschunder, (2019), 

Fernández & Martín (2020), Macias et al. (2021), Scarfó et al. (2022), Sánchez et 

al. (2019) son aquellas inversiones donde se busca apoyar los proyectos con 

valores sociales éticos y ecológicos para la construcción de una economía 

sustentable, dejando de lado solo los intereses económicos dentro de las 

inversiones, desarrollando carteras de inversión que contribuyan al cambio 

climático. Es así como en el art. 67 de la Constitución Política del Perú, se explica 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=Mn8x2Q
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que el Estado tiene la potestad de decidir sobre la regulación ambiental y de 

fomentar la práctica del uso de los recursos naturales dentro del territorio nacional, 

es en base a ello que se ha legislado a favor de los bonos verdes con el fin de que 

se desarrollen inversiones responsables que contribuyan al medio ambiente.  

Seguidamente desarrollaremos en el enfoque teórico las subcategorías, la 

primera subcategoría es bono verde inmobiliario en la Teoría del rol impulsor 

del Estado, según Gómez (2020), el rol impulsor que cumple el Estado es 

importante para promover la dirección en la que se quiere desarrollar su gobierno, 

por lo tanto, creará una organización dentro del país en base a una sola visión, 

implementando políticas públicas que lo ayuden en su rol, es lo que proponía 

Keynes al hablar del papel fundamental que tenía el Estado para intervenir dentro 

de la economía (pp.45-46). De igual manera Reyes (2021) explica que Keynes 

señalaba que el rol del Estado se encaminaba dentro de la economía como un 

impulsor de la reactivación que ayudaba a dinamizar el mercado, influyendo en el 

consumo o uso de productos y/o servicios, generando que existan nuevas 

inversiones dentro de la economía privada y pública (pp.60-63) 

 En base a la segunda subcategoría, contribución al medio ambiente, 

debemos entender que se sustenta en la Teoría del desarrollo sostenible, según 

Forero (2020), Iturrald (2019), Caro & Blanco (2021) y Hoyos et al. (2023) las 

empresas se crean con el fin de crear actividades que cumplan con el equilibrio de 

los sectores, industriales, sociales y ambientales, por lo tanto, el valor agregado de 

los productos o modelo de negocio, es la contribución que realicen al ecosistema 

(p.22).  

Además según Rodríguez y Alejandra (2018), nos explica que esta teoría es 

acuñada por el profesor Hartig, en su trabajo de ciencia forestal, poco a poco fue 

aceptado por la sociedad, formando parte de las políticas de Estado, extendiendo 

la concepción al “aprovechamiento racional de los recursos naturales” y es así 

como se logró aceptar por la ONU en el la Convención de Brundtland en 1987, 

definiéndola como “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”, por lo tanto toda 

organización pública o privada que desee ser considerada sostenible, debe 

procurar crear productos que contribuyan a mejorar el medio ambiente, como es el 
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caso de los bonos verdes en el sistema financiero, producto financiero que fomenta 

la creación. Por otro lado, para Gavilanes et. al. (2021) no se puede hablar de 

contribución al medio ambiente si no hay una enseñanza a la sociedad sobre el 

cuidado ambiental y las prácticas verdes.  

Adicionalmente nuestro ordenamiento jurídico reconoce esta teoría, al 

establecer en el art.2, inciso 22 de la de la Constitución Política del Perú de 

1993, el derecho a que la sociedad disfrute y se desarrolle dentro de un ambiente 

equilibrado, por lo tanto, garantiza que todas las personas tengan el derecho de 

crecer en un espacio donde pueda disfrutar del medio ambiente y de conocer las 

implicancias de sus actos y las repercusiones que podrían causar en el ambiente 

y al cambio climático.  

Por lo señalado anteriormente podemos decir que el desarrollo sostenible, 

es el conjunto de actividades y creaciones intelectuales que realiza el ser humano 

con el fin de saciar las necesidades, considerando dentro de los objetivos el análisis 

del equilibrio del sector ambiental, el sector económico y el sector social, de esta 

manera se asegura el bienestar de las futuras generaciones y los ecosistemas.  

Por último encontramos la Teoría de responsabilidad social empresarial, 

según Pérez (2021) es un nuevo enfoque que tienen las organizaciones 

empresariales, donde tiende a analizar tres ámbitos: social, económico y ambiental, 

por lo tanto las empresas se ven obligados a cumplir normativas y compromisos 

sobre actividades sustentables y aclara que es importante ver la gran cantidad de 

proyectos e inversiones que se crean en base a esta teoría, además que con ello 

se van sumando más empresas del sector privado y estatal, siendo impulsadas por 

políticas públicas, promoviendo el uso responsable de los recursos naturales y el 

cuidado de su medio ambiente (pp.84-85). Además, para Andreu-Pinillos et al. 

(2020), Kammoun et al. (2021) y Nahuat et al (2021) en esta corriente las 

organizaciones empresariales deben tener en cuenta que las acciones se ven 

reflejadas a nivel social y ambiental, por ello se deben modificar sistemas, procesos, 

recursos y conceptos con el fin de transformar los diferentes sectores económicos 

para crear proyectos que busquen afrontar las problemáticas ambientales actuales.  

    Para Da Costa & Goichea (2022) esta teoría ha generado que se eleven 

los lineamientos acerca de la calidad de vida, al evaluarse el efecto que tienen las 
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empresas dentro y fuera de las organizaciones o instalaciones, con ello se han 

introducido nuevos valores éticos y ambientales, en América Latina (pp.1-20). Por 

lo tanto, cuando hablamos de contribución al medio ambiente, se consideraría a 

todas aquellas acciones que vienen realizando los distintos sectores económicos al 

ajustar los proyectos con el objetivo de mitigar la contaminación ambiental. 

Ahora comenzaremos a desarrollar la segunda categoría el cual es finanzas 

sostenibles, primero buscaremos una definición del término, según Trabazos 

(2021) son aquellas finanzas que se dividen de acuerdo a tres dimensiones 

importantes: medio ambiental, social y gobierno corporativo. 

Además dicha categoría se fundamenta dentro de la Teoría de las finanzas 

sostenible o también denominada “Sustainable Finance”, según Ozili (2022), 

Oquendo-Di et al.( 2021), Reátegui & Reátegui (2021), Hernández & Marín (2021), 

Duque et al. (2021) el sector bancario ha transformado sus decisiones orientando 

a promover actividades sostenibles, aprovechando su factor transversal busca 

ampliar los criterios de inversión promoviendo una responsabilidad social y 

ambiental dentro de su organización los cuales han generado compromisos dentro 

del mismo sector en favor del desarrollo sostenible, por lo tanto ahora se establece 

el principio de la “banca ética”, por lo que actualmente hay más empresas del sector 

financiero, tanto del sector público como privado, que buscan tener un efecto 

positivo dentro de la sociedad peruana, perfeccionando y desarrollando 

regulaciones internas que integren gerencias de sostenibilidad, por tal motivo la 

taxonomía regulatoria del bono verde es importante al ser un instrumento que 

contribuye y orienta a concretar con mayor alcance los ODS planteados por los 

gobiernos y los compromisos ambientales suscritos por la banca. (pp.28-31).  

De igual manera López et al. (2021) señala que lo importante de la presente 

teoría es el rol que cumplen las empresas que integran el sistema financiero al 

incentivar proyectos que ayuden a la preservación del medio ambiente, además es 

interesante observar cómo estas organizaciones trabajan en desarrollar productos 

que sean solventes y que sean estables en un mercado tan dinámico (pp. 15- 20)  

Siguiendo con lo planteado en la segunda categoría desarrollamos las 

subcategoría de la misma, dividiéndose en, primera subcategoría, producto 
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sostenible del programa Mivivienda, según el Fondo Mivivienda(2022), mediante el 

Reglamento del Bono Mivivienda sostenible, en su art.3 inciso b) y c), señala que 

la creación del programa Mivivienda Verde tiene como objetivo fomentar la creación 

y compra de viviendas sostenibles con la finalidad del cumplimiento de la mitigación 

ambiental, además deben tener como requisitos certificados ambientales de 

acuerdo a los rangos del BMS (pp. 1-2). Por lo tanto, podríamos indicar que el 

producto sostenible del Programa Mivienda, es una casa construida y planificada 

bajo criterios ambientales (Jiménez-Morales & Vargas-Díaz, 2021, pp. 9-25).  

 La que a su vez se ampara en la investigación realizada por Cueto y De la 

Cuesta (2021), nos explica la evolución de las teorías empresariales es así como 

refiere a Carroll, A. quién en 1979 diseñó la Teoría de la actuación social de las 

empresas o corporal social performance, formulando un modelo conceptual 

sobre el desempeño corporativo considerado actualmente como la pirámide de la 

RSC determinando cuatro dimensiones económica, legal, ética y filantrópica; según 

Suárez (2020) dicha teoría se refleja cuando la empresa mediante sus acuerdos 

traslada los efectos a la realidad, mediante el trato considerado a los integrantes y 

brindando un valor agregado ambiental sus productos. 

Además Del Pino (2021), Leon & Afcha (2018) describen que motivado por 

ello Friedman, M. en 1984 realiza la Teoría de los grupos o partes implicadas, 

en el cual se crean organizaciones que son responsables con los accionistas y que 

tienen la finalidad de equilibrar los intereses con el logro de los objetivos, siguiendo 

la misma línea Drucker en 1984 señala que se debe convertir los problemas 

sociales en oportunidades de negocio y beneficio, y actualmente contamos con el 

aporte realizado por Porter y Kramer en 2002 quiénes analizando las prácticas de 

la RSC, llegaron a la conclusión que no existiría ninguna contradicción entre la 

competitividad y el compromiso del mejoramiento de la sociedad por lo tanto han 

dividido su investigación en cuatro puntos: obligación moral, sustentabilidad, 

licencia para operar y reputación; es así que de estos fundamentos agregando la 

categoría social al valor de la organización. 

Además encontramos la segunda subcategoría el principio de 

transparencia, para Descalzo (2021), Fernández et al. (2018) y Pomed (2018) 

queda plasmado en un ejemplo claro con las políticas de gobierno que se orientan 
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a subir toda su información a la web, se fomenta que todas las decisiones, 

resultados y problemática que tengan sean visibles para la población, es por ello 

que existe la teoría de la DIFI donde se explica que tanto el ciudadano como aquel 

que ostenta un cargo público están orientados a ver los intereses particulares por 

lo tanto pueden en algún momento llegar a impactar, es así como al fomentar la 

difusión se pone más equilibrio en la información, por lo tanto es importante para la 

democracia en las instituciones. Para Huanca-Arahuanca et al. (2020) la 

transparencia en la información es fundamental para la democratización de la 

sociedad, es por ello que cuando el estado incumple esta arista, se producen 

problemas en la ciudadanía, entenderemos que es importancia la transparencia de 

las instituciones financiera y las organizaciones que participen en ellas, así la 

comunidad en general podrá observar de manera clara el avance y los objetivos 

alcanzados, así como ayudar a que se extienda una cultura ambiental compartida 

entre todos (p.102) 

Finalizando con el marco teórico, empezaremos a desarrollar el enfoque 

conceptual donde se plasmarán un conjunto de términos con el fin de tener un 

glosario, siendo los siguientes términos considerados: 

 Fondeo, es una actividad del mercado financiero que consiste en destinar 

recursos de dinero o también llamados activos con la expectativa de generar un 

aumento de capital sobre los proyectos que desarrolla.  

Vivienda sostenible, es aquella vivienda cuya construcción y diseño se ha 

realizado procurando reducir el impacto ambiental y utilizar los recursos de su 

ecosistema de manera razonable y equilibrada. 

 Cultura ambiental, es la integración de la educación ambiental y la 

conciencia ambiental que desarrolla una persona o un grupo de ellas, con el fin de 

crear costumbres y prácticas para el cuidado y conservación de su medio ambiente. 
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III. METODOLOGÍA. - La presente investigación se desarrolló considerando el 

enfoque cualitativo para poder describir, investigar y analizar sobre la taxonomía 

como instrumento de finanzas sostenibles en la regulación jurídica peruana, por lo 

tanto, en el presente estudio, no se utilizó información numérica obteniendo 

conclusiones en base a conceptos definiciones, opiniones, guías de entrevistas y 

guías de documento (Hamui y Vives, 2022)  

 

3.1 Tipo y diseño de investigación  

El tipo de investigación de la tesis es básica, porque está orientada a la 

implementación de nuevos conocimientos y campos de investigación en cuanto a 

la taxonomía como instrumento de finanzas sostenibles en la regulación peruana, 

por ende, se buscó fuentes de información relacionadas a normas doctrinas y 

teorías, así como opiniones de expertos en el tema (Juárez & Torres, 2022)) 

Además, el diseño fue jurídico, teoría fundamentada, puesto que nos 

fundamentamos en los argumentos de varios autores, especialistas en el tema de 

finanzas sostenibles, mediante una guía de preguntas, además de utilizar una lista 

de documentos, que servirán para analizar sobre la delimitación del problema 

definido en los objetivos (Singh, S., & Estefan, A., 2018, p.2). Y el nivel descriptivo 

para explicar puntos de vista, definiciones, conceptos, teorías y contestar el qué es, 

qué significa, el porqué, para qué sirve y el cómo (Contreras et al. 2019).   

 

3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

Al determinar el tema de investigación y en base a un análisis se llegó a determinar 

el título para la investigación, estableciendo dos categorías como son, la taxonomía 

regulatoria del bono verde y las finanzas sostenibles; y con base al concepto de 

cada, se determinó dos subcategorías para cada una (Cobo-Sánchez, J.L. y 

Blanco-Mavillard, I., 2020, p.37) las cuales están explicados en la siguiente tabla:   
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Tabla N° 01 Matriz de categorización (Ver anexo 01) 

 

Categorías 

 

Definición conceptual 

 

Subcategorías 

 

 

1.Taxonomía 

regulatoria del bono 

verde  

 

La taxonomía del Bono verde es un instrumento utilizado para el desarrollo 

y fomentación de proyectos e inversiones que sean sostenibles por ello se 

promoverán proyectos inmobiliarios sostenibles que contribuyen al medio 

ambiente, por tal motivo es importante su regulación. 

 

Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. UK PAT. (2020) 

 

1.1 bono verde inmobiliario 

 

 

1.2 contribución al medio 

ambiente 

 

 

 

2.Finanzas 

sostenibles 

 

Para desarrollar las finanzas sostenibles se brindarán programas a nivel 

nacional que ayuden a la sostenibilidad de la sociedad por ello se promueve 

el producto sostenible del programa Mivivienda, el cual se realizará una 

forma responsable actuando de manera transparente con los inversores y 

clientes 

 

Fondo Mivivienda S.A. (2019). reporte de sostenibilidad 2019,  

 

 

2.1 producto sostenible del 

programa Mivivienda 

 

2.2 principio de 

transparencia 

  Fuente: Elaboración propia  

 

3.3 Escenario de estudio  

La problemática analizada en la presente tesis se desarrolló en el Perú, puesto que 

la regularización de la taxonomía verde debe ser aplicada a nivel nacional, porque 

su función es desarrollar definiciones y conceptos coherentes, cohesionados, 

claros y uniformes en todo el sistema financiero peruano, con el objetivo que se 

elimine la problemática en torno, a la confusión que existe al contar con 

lineamientos alineados a las buenas prácticas internacionales que definen los 

criterios de calificación de proyectos o inversiones sostenibles. Además, la presente 

investigación dentro del universo del sistema financiero sostenible peruano, se 

orientó en la relación jurídica que existe con el Estado por medio de bonos verdes 

del producto sostenible del programa Mivivienda, al promover viviendas verdes 

dentro de las políticas del Estado con el fin de cumplir los objetivos ambientales.  

(Liloy, J., 2020)  
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3.4 Participantes:  

Los participantes en la presente investigación serán especialistas en el tema a nivel 

nacional, por lo tanto extendimos la invitación para las entrevistas a representantes 

del gobierno peruano con el fin de tener un enfoque global sobre el Perú, por lo 

tanto fueron 11 especialistas, siendo considerados los siguientes : el Fiscal 

Especializado en Materia Ambiental de Lima Noroeste; también al Abogado Senior 

de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente y de la Procuraduría 

Especializada en Delitos Ambientales; además del Procurador Público de la 

Municipalidad De Ventanilla.; por otro lado también al especialista en Gestión 

Pública quien fue Subgerente Ambiental de la Municipalidad de San Bartolo; 

adicionalmente la partición de la especialista en Gestión Pública, quien fue 

funcionaria en la Unidad de Gestión de Apoyo al Desarrollo Sostenible del Vraem y 

ex Gerente Municipal de La Municipalidad de San Bartolo; también al abogado de 

la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad 

Distrital de Pucusana, así como al especialista ambiental y ex funcionario de la 

Municipalidad de San Bartolo;  por otro lado a la Subgerente de Limpieza Pública, 

Áreas Verdes y Medio Ambiente de la Municipalidad de Santa Anita; por otro lado 

al especialista legal en Gestión Pública, adicionalmente el actual Gerente Adjunto 

Legal en Banco de Crédito BCP, encargado de la cartera de bonos verdes 

inmobiliarios; y finalmente  el especialista legal del Programa Política y Gobernanza 

Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA, de ésta forma 

es importante tener una opinión integral de especialistas en materia ambiental, así 

como en el ámbito de finanzas sostenibles y de gestión pública, respecto a la 

propuesta de implementar la regulación de la taxonomía en el sistema financiero 

peruano (Garrido, N. 2019, p. 39).  
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Tabla N° 02 Lista de participantes  

ENTREVISTADO PROFESIÓN 
 

CARGO 

GRADO 

ACADÉMICO 
AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

TAPIA GÓMEZ, ARIEL 
ALEJANDRO 

ABOGADO 

 
FISCAL ESPECIALIZADO EN 
MATERIA AMBIENTAL DE LIMA 
NOROESTE 

 
DOCTOR EN 
DERECHO 

10 años 

RUIZ PEREZ, PEDRO 
DAMACIO 

ABOGADO 

 
ABOGADO SENIOR DE LA 
PROCURADURÍA PÚBLICA DEL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LA 
PROCURADURÍA ESPECIALIZADA 
EN DELITOS 
AMBIENTALES 

 
 
MAESTRÍA EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

 
5 años 

DEL VALLE QUINTANA, 
JORGE LUIS 

ABOGADO 

 
PROCURADOR PÚBLICO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA – 
EX ABOGADO SENIOR EN LA 
SOCIEDAD MINERA AUSTRIA DIVAZ 
S.A.C. 

 
MAESTRÍA EN 
DERECHO CIVIL Y 
MAESTRÍA EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

 
8 años 

 

QUISPE FLOIRAS,  
VICTOR ALBERTO 

ESPECIALISTA 
EN GESTIÓN 
PÚBLICA 

 
ESPECIALISTA EN GESTIÓN 
PÚBLICA - EX SUBGERENTE 
AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DE SAN BARTOLO 

 
(R) LICENCIADO DE 
LA MARINA DE 
GUERRA DEL 
PERÚ CON 
ESPECIALIZACIÓN 
EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

 
 

5 años 

VILLAR ROZAS,  
LUZMILA ANTONIA 

ECONOMÍSTA 
Y 
ESPECIALISTA 
 EN GESTIÓN 
PÚBLICA 

 
ESPECIALISTA EN GESTIÓN 
PÚBLICA - EX FUNCIONARIA EN LA 
UNIDAD DE GESTIÓN DE APOYO AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
VRAEM 
- EX GERENTE MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD 
DE SAN BARTOLO 

 
 
MAESTRÍA EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

 
 

7 años 
 

COLLAO SÁNCHEZ, 
ROLANDO 

ABOGADO 
 
GERENTE ADJUNTO LEGAL EN 
BANCO DE CRÉDITO BCP 

 
MAESTRÍA EN 
DERECHO DE LA 
EMPRESA 

 
12 años 

BENITEZ CALDERÓN, 
VICTOR JOSUÉ 

INGENIERO 
AMBIENTAL 

 
ESPECIALISTA AMBIENTAL Y EX 
FUNCIONARIO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO 

 
INGENIERÍA AMBIENTAL 

 
4 años 

VICUÑA HUAMÁN, 
ROSARIO ELIZABETH 

INGENIERA 
AMBIENTAL 

 
SUBGERENTE DE LIMPIEZA 
PÚBLICA, ÁREAS VERDES Y MEDIO 
AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD 
DE SANTA ANITA 

 
MAESTRÍA EN GESTIÓN 
PÚBLICA 

 
 
8 años 
 
 
 

GUTIERREZ 
LLERENA, 
ALEJANDRO 

ABOGADO 
ABOGADO INDEPENDIENTE Y 
ESPECIALISTA EN GESTIÓN 
PÚBLICA 

ABOGADO 5 AÑOS 

JARA PALOMINO 
BRYAN ALBERTO 

ESPECIALISTA 
LEGAL 
AMBIENTAL 

ESPECIALISTA LEGAL DEL 
PROGRAMA POLÍTICA Y 
GOBERNANZA AMBIENTAL DE LA 
SOCIEDAD PERUANA DE 
DERECHO AMBIENTAL - SPDA 

 
BACHILLER EN 
DERECHO CON 
SEGUNDA 
ESPECIALIDAD EN 
DERECHO AMBIENTAL Y 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

5 años 

CHIMPÉN VILLALOBOS,  
SERGIO   REINHARD 

ABOGADO 

 
SUBDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN 
DE OPERACIONES DE LA ATU - EX 
SUPERVISOR EN LA DIRECCIÓN DE 
POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE 
FISCALIZACIÓN EN EL OEFA 

 
MAESTRÍA EN 
REGULACIÓN Y 
GESTIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 
 
MÁSTER EN GESTIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA 
(GRADO DE MAESTRO) 
 
ESPECIALIZACIÓN EN 
DERECHO 
CORPORATIVO 

 
 
7 años 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

En lo referente a técnicas se utilizó la entrevista mediante la encuesta para la 

recolección de la información, para así poder contar con la opinión de expertos 

acompañado de un estudio documental de derecho comparado referidas al tema 

de investigación, con ello se buscó lograr los objetivos de generales y específicos 

(Labrada, R., 2016). Sobre los instrumentos se utilizó una guía de la entrevista, 

cuestionario relacionado al presente tema de investigación que estuvo 

debidamente estructurado, con preguntas abiertas para realizar la entrevista a los 

profesionales (Chancusig et al. 2019), además, se realizó una guía documental, 

para detallar y ordenar el análisis documental y jurídico para sustentar la presente 

investigación sobre la integración de la taxonomía en el marco jurídico peruano (De 

Souza, A. et al. .2019, p.3858).  

Adicionalmente algunas entrevistas fueron realizadas vía plataforma de Zoom, y 

otras realizadas presencialmente siendo registradas en grabaciones de voz; siendo 

estas trasladadas de manera íntegra a texto, por lo tanto, las cuales fueron firmadas 

por los participantes.  

 

 Tabla N° 03 Lista de documentos  

TIPO DE REGLAMENTO/ 
DERECHO 

DENOMINACIÓN ARTÍCULO OBJETIVO 

 
Derecho Comparado – 
Unión Europea 

 

Reglamento de 

taxonomía de la UE 

2020/852 

               Art. 14        Objetivo General 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 03 Lista de documentos  

FUENTE DENOMINACIÓN ORGANIZADORES OBJETIVO 

Taller 

 
Taxonomía de finanzas 
verdes y promoción de las 
inversiones en proyectos 
ambientales 

Grupo GIZ, en 
representación del gobierno 
alemán, en conjunto con el      
MINAM 

Objetivo General 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 03 Lista de documentos  

FUENTE DENOMINACIÓN AUTORES OBJETIVO 

Informe 

 

 
Post-Issuance Reporting In 
The Green Bond Market 

 
Organización benéfica 
Climate Bonds Initiative, 
registrada en Inglaterra y 
Gales (n°115443) 

 
     Objetivo Específico 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 03 Lista de documentos  

TIPO DE DOCUMENTO/ 
N° DE PROCEDIMIENTO 

DENOMINACIÓN PÁGINA OBJETIVO 

Reglamento / 9no 
Procedimiento 

 
Procedimiento de 

certificación de proyectos 

del Programa Mivivienda 

Sostenible 

                   No 27 Objetivo Específico 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 03 Lista de documentos  

TIPO DE NORMA / 
DERECHO 

DENOMINACIÓN ARTÍCULO OBJETIVO 

Derecho Comparado – 
Gob. Colombia 

 
Ley 1755 
Derecho de Petición 

Capítulo III - Artículo 32   Objetivo Específico 2 

 
Derecho Comparado – 
Unión Europea 
 

Pacto Verde  Europeo 
 

     Art. 2 Inciso 2.1 
 

   Objetivo Específico 2 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.6 Procedimiento 

Iniciamos la investigación, observando el sistema financiero orientado a la 

sostenibilidad, luego determinamos una realidad problemática al entender que el 

sistema financiero peruano en la actualidad, viene emitiendo bonos verdes a 

proyectos e inversiones inmobiliarias, sin que ellos mismo puedan determinar si son 

o no sostenibles, por lo tanto, fue interesante analizar e investigar dicha 

problemática (Love, T. , 2020) Luego se estableció el tema de investigación y se 

realizó la búsqueda de autores e investigaciones previas que exploraron sobre el 

mismo asunto. Al filtrar esta información se realizó un análisis sobre la misma, 

creando así el título de la investigación, elaborando una matriz de categorización, 

obteniendo además las subcategorías de estudio. En consecuencia, se procedió a 

realizar la matriz de consistencia, donde se encontraron plasmados los objetivos, 

problemas, supuestos, tanto generales como específicos. Para encaminar la 

presente investigación se logró materializar de la siguiente forma: primero la 

introducción. segundo el marco teórico, con sus antecedentes nacionales e 

internacionales, así como el enfoque teórico y conceptual, luego la tercera parte 

con la metodología, la cuarta parte sen encuentran resultados y discusión, donde 

se plasmaron los resultados de los entrevistados y del análisis jurídico, además 

también se desarrolló la discusión mediante la triangulación; adicionalmente en su 
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quinta sección se encuentran las conclusiones de la tesis, y por último en la sexta 

parte las recomendaciones (Auris, D. et al. 2023) 

3.7 Rigor Científico:  

El aporte en base al conjunto de teorías y opiniones jurídicas que se rigen a 

requisitos esenciales aplicadas a la presente investigación cualitativa denotando   

rigurosidad y objetividad en la información vertida (Cañizares & Suárez, 2022). Por 

lo tanto la investigación cuenta con credibilidad siendo que todo aporte y resultado 

de un correcto discernimiento y discusión de los aportes bibliográficos y dogmáticos 

en torno al análisis del tema de investigación que es la taxonomía y su aplicación 

en las finanzas sostenibles en la regulación peruana 2022, Además contiene 

entrevistas con profesionales especialistas en el tema de finanzas sostenibles y 

gestión pública del Programa Fondo Mivivienda por tal motivo habrá una solidez en 

el fundamento de la investigación entregada (Moscoso, L. y Díaz, L. 2018, p. 55).  

Así mismo el criterio de dependencia según las fórmulas o posiciones que 

son aplicadas por diferentes análisis para llegar a una misma posición. También se 

contó con el desarrollo de la confirmabilidad porque se procuró garantizar la 

neutralidad en el estudio, por lo tanto, más allá de la postura (avalada en datos)- 

con respecto a la problemática  se propone un nuevo enfoque acerca de la 

regulación de los bonos verdes inmobiliarios pese a que actualmente no existe una 

regulación sobre la taxonomía sostenible en el Perú, esta investigación podrá ser 

sustentada, por otros investigadores que afirman la necesidad de establecer 

parámetros y guías que ayuden al sistema financiero a determinar qué es o no 

sostenible, estando abiertos al debate  (Guillen, C. y Sanz, F. 2021).  

Por otro lado, se rige bajo la regla de la transferibilidad, cuya función es 

que sirva de herramienta para las siguientes investigaciones o que ayude a formar 

una posible solución para un contexto o circunstancia diferente u orientada a la que 

se analiza sobre la regulación jurídica de la taxonomía sostenible y su aplicación 

en los bonos verdes inmobiliarios, en el sistema financiero, así como los criterios y 

restricciones judiciales que se impongan en el futuro (Busetti et al. 2018). También 

contiene el criterio de confirmación, por lo tanto, todos los supuestos que se 

generaron durante la tesis, han sido confirmados mediante la formulación de los 
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supuestos siendo comparados con las respuestas de los especialistas en las 

entrevistas, las teorías y el análisis jurídico al desarrollar la investigación de la 

regulación de la taxonomía en el sistema financiero peruano (Santoyo, C. y 

Espinosa, M., 2006, p. 170).  

Fundamentación, es el criterio por el que toda investigación científica debe 

apoyarse en teorías, como en la presente investigación desarrolló su análisis 

apalancándose, en las teorías de IRS, de la RSC, teoría de los grupos, teoría del 

rol impulsor del Estado, y la teoría del desarrollo sostenible, con ello se buscó la 

solución a la problemática en la regulación del sistema financiero sostenible 

peruano (Bonilla-García y López-Suárez, 2016); así como el criterio 

representación de voces, por lo tanto todos los aportes de los autores que se 

integraron en la investigación de la regulación de la taxonomía en el sistema 

financiero, así como aquellos que expliquen los procesos y la finalidad de los 

programas del programa Mivivienda verde, son respetados en su integridad 

(Corona, J. 2018) 

Además, se contó con la Resolución del Consejo Universitario N° 0470-

2021/UCV, en su capítulo II, establece el criterio de autenticidad en su inciso J) , 

donde se estipula el respeto por la creación de los autores, por lo tanto se respetó 

los conceptos y fundamentos de cada autor que se encuentren dentro de la 

investigación sobre el sistema financiero así como todo aporte que se  integró, 

según la necesidad de la investigación; también la presente resolución hace 

mención del criterio de transparencia, en su capítulo II, inciso E) , por lo tanto la 

investigación de la taxonomía regulatoria dentro del sistema financiero peruano 

muestra con claridad y transparencia la problemática, sin ningún tipo de conflicto 

de intereses o de ningún índole . 

Por último, se cumplió con la validación del instrumento de guía de la 

entrevista es decir la conformidad de los asesores metodológicos y especialistas 

en el tema de la investigación sobre las preguntas planteadas, las cuáles deben 

tener coherencia claridad y lógica, respecto a los objetivos trazados en la presente 

investigación para su futura utilidad y adicionalmente la validación de la guía 

documental, con  la conformidad de dicho instrumento se materializa un correcto 

análisis jurídico desde el enfoque del derecho comparado, así como la observación 
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de los lineamientos actuales sobre los criterios de elegibilidad al seleccionar 

normas, talleres y lineamientos en torno a los objetivos de la tesis. 

 

Tabla N° 04 Validación de instrumentos – Guía de entrevista 

VALIDADOR GRADO ACADÉMICO PORCENTAJE 

Villanueva Gálvez, Soledad 

Zenaida 

 

Mag. en Gestión Pública para el 

Desarrollo Social 

100% 

Salazar Chávez, Jorge Frank Mag. en Docencia Universitaria 100% 

Tocunaga Ore, Gina Victoria 
Mag. en Derecho con Mención en 

Aduanas 
90% 

Lui Lam Postigo, Carolina Mag. en Administración Pública 90% 

TOTAL 95 % 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla N° 05 – Validación del instrumento - Guía documental 

 

DATOS DE LOS EXPERTOS 

 

GRADO ACADÉMICO 

 

PORCENTAJE 

 

Gutierrez Yalico, Lisset 

Yazmin 

 

Magister 

 

90% 

PROMEDIO TOTAL 90% 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

3.8 Método de análisis de datos  

Para Schenke y Pérez (2018) la utilidad de la investigación cualitativa, es poder 

tener la libertad y flexibilidad de realizar diversos métodos de investigación que nos 



 

21 
 

aportarán diversidad de posturas sobre el estudio realizado al asunto (p.230). 

Respecto a ello, y en beneficio de la presente investigación, se ha decidido utilizar 

el método inductivo, permitiendo un análisis descriptivo y argumentativo mediante 

la exploración del asunto tanto teórico como práctico con ello se busca apalancar y 

sustentar las conclusiones de forma general punto (Vinuesa et al.,  2023 ); método 

interpretativo según Parlato et al (2022) al describir la problemática de manera 

práctica en el escenario de estudio, se brindó un nuevo conocimiento  aporte,  

siendo el escenario de la presente investigación, la banca peruana, en especial el 

área de sostenibilidad y su relación con el sector del programa Mivivienda verde. 

Para Hermida y Quintana (2019) el método hermenéutico se utiliza para 

comprender lo que existe dentro de los textos e información detallada en la materia, 

en este caso sería aplicado sobre los bonos verdes inmobiliarios, así como brindar 

una interpretación más completa sobre el aporte de la taxonomía, logrando dar un 

sentido coherente sobre el asunto de análisis (p.76). 

 Además, utilizaremos el método descriptivo, para Guevara et al. (2020), 

la función de esta se encuentra en llegar a detallar las situaciones costumbres y 

actitudes a través de la descripción del asunto y los participantes. (p.171). 

Adicionalmente, se dispondrá de utilizar el método comparativo, según Torres-

Chávez, L. (2021) sirve para comparar los ordenamientos jurídicos internacionales 

que ya utilizan la taxonomía verde a diferencia de la regulación peruana sostenible 

que carece de ésta, así como para comparar las distintas opiniones y posiciones 

de los especialistas en las entrevistas de esta forma se podrá sustentar de una 

manera práctica y tener una mejor visión sobre el asunto en cuestión (p.307). 

Por último, el método holístico, es una investigación que tuvo como 

escenario al Perú, por lo tanto, los especialistas y la lista de documentos 

contribuyeron a analizar de forma global el problema que se presenta en el sistema 

financiero y con ellos se coadyudó a observar con mayor profundidad la 

investigación, siendo analizado en su conjunto para obtener las posibles soluciones 

sobre la taxonomía regulatoria de los bonos verdes en el Perú. (Cabello, R. y Levis, 

D., 2007, p.276)   

Por último, el método de triangulación, según Cruz et al. (2022) es una 

herramienta que permite comparar distintas perspectivas y opiniones 



 

22 
 

relacionándose con los objetivos de la investigación, por tal motivo la presente tesis 

desarrolla su discusión utilizando los resultados de los aportes de las entrevistas, 

así como los documentos de la guía documental y los autores que acompañan las 

distintas teorías sobre las finanzas sostenibles.  

3.9 Aspectos éticos.  

La presente investigación se encuentra sujeta bajo ciertos criterios académicos que 

ayudaron a asegurar la calidad necesaria. En este caso se utilizó la disposición 

académica de la universidad César Vallejo, mediante la Resolución del 

vicerrectorado de investigación N° 062 - 2023 - VI- UCV documento que sirvió como 

guía de elaboración de productos de investigación de fin de programa. Además se 

tuvo presente el respeto por el derecho a la propiedad intelectual Ratificado en la 

ley del derecho de autor Decreto Legislativo N° 822, las directrices del Código 

Nacional de la Integridad Científica de la Concytec y la Resolución de Consejo 

Universitario N° 0470-2022 / UCV que aprueba el Código de  ética en investigación 

de la UCV , además para garantizar el respeto por la autoría de la investigación se 

dispondrá el uso de las normas APA 7° edición, en relación a la originalidad de la 

información brindada se contará con la utilidad de la herramienta anti plagio Turnitin 

así se comprobará la veracidad en todos los extremos de la presente investigación.  

 Además, para Ontano et al. (2021) dentro de los aspectos éticos de la 

investigación se contemplan los principios de autonomía, por el cual los 

participantes con total libertad participan y se reafirma con los expertos 

entrevistados al firmar el documento de consentimiento informado; principio de 

beneficencia, por tal, se protege de hacer el mayor bien posible al participante para 

la investigación, por lo tanto se busca la utilidad de la investigación al enfocarnos 

en el sistema financiero; principio de no maleficencia, por el mismo, busca no hacer 

perjuicio alguno en ningún tipo de situación; y por último el principio de justicia, al 

proceder con homogeneidad, siendo justos con los participantes de la investigación, 

es por ello que todos los entrevistados fueron tratados con respeto y se les dispuso 

las mismas preguntas. 
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IV.RESULTADOS Y DISCUSIÓN. - En el presente capítulo, se plasmó y analizó 

toda la información que fue recolectada por medio de los instrumentos, ya antes 

mencionados en la investigación, específicamente el de la guía de entrevista y la 

guía documental.  

 Figura N°1 – Gráfico sobre el capítulo de resultados en la tesis 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados obtenidos por parte de los expertos entrevistados 

En relación a ello, debemos destacar que el Objetivo General fue analizar 

cómo la taxonomía regulatoria del bono verde podría beneficiar a las finanzas 

sostenibles, Perú, 2022”; y en base a esté de plantearon tres preguntas, las cuales 

fueron: 

La pregunta número uno fue, ¿cómo la taxonomía regulatoria del bono 

verde beneficiaría a las finanzas sostenibles? 

Para Tapia (2023), Villar (2023) y Ruiz (2023) hay dos modelos en el mundo 

ambientalista o del análisis ambientalista, el de la desregulación y el de la 

regulación; siendo el del Perú siempre abordado desde la desregulación por lo tanto 

se cree que mientras menos participe el Estado, es decir menos regulación exista, 

el capital en el mercado va a tener mayor participación. 

RESULTADOS

ENTREVISTAS
ANÁLISIS 

DOCUMENTAL
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Observando esta premisa sobre la actual regulación en finanzas sostenibles 

en el Perú, podemos establecer que para Collao (2023), Quispe (2023), Del Valle 

(2023), Tapia (2023), Benitez (2023), Chimpén (2023),Vicuña (2023), Gutiérrez 

(2023), Villar (2023), Ruiz (2023) y Jara (2023) opinan que la taxonomía serviría de 

guía para el otorgamiento de préstamos a proyectos o inversiones relacionadas con 

las actividades verdes, y en este caso los relacionados a las viviendas sostenibles, 

además que beneficiaría de manera importante, para que las personas que deseen 

participar puedan discernir sobre los conceptos y criterios a fin de saber cómo 

elaborar los proyectos o qué posibles inversiones apoyar, entendiendo que ya se 

tiene una regulación internacional sobre la taxonomía, y es quien está sosteniendo 

la promoción de la misma, al establecer criterios que ayuden al cumplimiento de los 

objetivos ambientales.  

Por lo tanto la taxonomía aportaría a gran escala, por lo que regularía los 

proyectos e inversiones y saber si el capital impulsado hacia los bonos verdes está 

siendo entregado de manera correcta, entendiendo que la taxonomía es una 

herramienta para desarrollar esquemas o una disección para establecer rangos o 

temas en la que necesariamente tendría que homologar y controlar las finanzas, 

así como las inversiones o proyectos de constructoras donde se analizará desde 

los materiales, la energía, y la forma de construir los proyectos de Mivivienda Verde, 

además de establecer de forma clara y uniforme definiciones acerca de las 

actividades sostenibles y bonos verdes. 

En consecuencia, la pregunta número dos fue, ¿cuál es el problema 

respecto a la taxonomía regulatoria del bono verde dentro de nuestro sistema 

jurídico ambiental? 

Según Tapia (2023) el problema de la laguna jurídica sobre la taxonomía, 

deviene porque en el sistema jurídico peruano existen dos grandes taras, la primera 

es por el ámbito ideológico político, porque en materia ambiental no hay un gran 

control ni mayor sujeción a políticas de estos recursos financieros, además hay una 

fuerte presencia del discurso desregulatorio, y esto es comprensible porque sobre 

el objeto de inversión, hay un sometimiento a la inversión privada, y la segunda tara 

abarca el ámbito de la corrupción, puesto que se brindan excepciones jurídicas a 

las distintas actividades, proyectos e inversiones, a pesar que se puede seguir 
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afectando el medio ambiente con la esperanza de que se formalice, otorgando 

tolerancia para que se siga contaminando, y eso explica porque los recursos 

financieros inciden en el nivel de corrupción de manera constante. 

Sin embargo, para Quispe (2023), Villar (2023), Jara (2023), Benitez(2023), 

Vicuña (2023), Gutiérrez (2023) y Ruiz (2023), creen que el problema deviene por 

una precariedad normativa por lo tanto, si bien existe un incentivo económico por 

parte del Estado, no existe una regulación que sirva de guía de manera eficiente la 

conducción de estos bonos a proyectos e inversiones a los ODS, además de que 

actualmente existe una confusión de conceptos por falta de capacitación en las 

entidades públicas y los sistemas financieros, así como la falta de conocimiento por 

parte de los actores secundarios, por tanto a pesar de los tratados y compromisos 

pactados por el Estado, no cumple una función eficiente toda vez que no emana 

disposiciones que establezcan reglas claras que posibiliten un control de acciones 

sustanciales orientadas al desarrollo de finanzas sostenibles. 

No obstante, para Del Valle (2023) identifica tres aspectos en torno a la falta 

de la regulación de una taxonomía verde en el Perú; para él las causas son las 

siguientes: 1) la falta de colaboración entre el Estado y la sociedad civil, 2) recursos 

financieros y técnicos para su implementación, y por último 3) resistencia al cambio 

en cuanto a la forma en que operan las empresas. 

Por otro lado, Collao (2023), formula que uno de los principales problemas 

en la regulación del fomento de inversiones sostenibles, es que el Estado al regirse 

por la poca intervención, cede la responsabilidad y las actividades a la sociedad 

privada, por lo tanto se debe expandir el mercado para que exista mayor 

competencia de certificadoras, por tal motivo actualmente las certificaciones se 

encarecen lo que genera que pocos empresarios o inversores puedan acceder o 

participar en la lucha contra la contaminación y generen productos verdes. 

Mientras que para Chimpén (2023) la problemática devine porque al ser las 

finanzas sostenibles un campo innovador, aún no hay una gran cantidad de 

expertos en la materia, por lo tanto, hay que tener en consideración que como todo 

proceso existe un periodo de estudio para analizar una regulación pertinente y su 

impacto en la sociedad, entendiendo que como señala “en toda sociedad la 
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regulación genera costos y hay que tener bastante precaución con esos costos y 

externalidades” , con esto se pretende no desalentar el Bono Verde en el Perú. 

En consecuencia, en líneas generales según lo dicho por los expertos, al no 

regularse la taxonomía verde de forma obligatoria, se estaría otorgando de manera 

indiscriminada incentivos económicos a proyectos e inversiones que no están 

enfocadas en el cumplimiento de los ODS, y que de manera constante vulneran el 

medio ambiente, según su argumentación esto es motivado porque el Estado aún 

no ha fortalecido su ordenamiento jurídico respecto a la materia ambiental y en 

especial en relación al sistema financiero sostenible. 

Al mismo tiempo, la pregunta número tres fue, ¿cómo cree usted que las 

finanzas sostenibles ayudarán a la gobernanza ambiental en el Perú? 

Para Tapia (2023), Villar (2023), Gutiérrez (2023) y Vicuña (2023) las 

finanzas sostenibles tendrán siempre una presencia libre, por lo tanto, si no hay 

una regulación que exija la sujeción a la normativa ambiental, como es el caso de 

la taxonomía verde, no ayudarán a la gobernanza ambiental de forma efectiva, por 

lo tanto al no ser de manera imperativa por parte de las empresas el cumplimento 

de los criterios sobre la taxonomía verde al emitir bonos verdes en el sector 

financiero, no se podría fortalecer ni concretar los compromisos y lineamientos 

jurídicos por parte de las finanzas sostenibles. 

Por otro lado para Quispe (2023), Collao (2023), Jara (2023), Benitez(2023), 

Chimpén (2023) y Ruiz (2023) si creen que las finanzas sostenibles ayudarán a 

contribuir en el logro de los objetivos ambientales, generando una mayor 

movilización de recursos como se establece en la Ley Marco de Cambio Climático 

o en el Protocolo Verde, además de considerar las actividades sobre infraestructura

sostenible fomentado por el Banco Interamericano de Desarrollo, orientados al 

cuidado del cambio climático, la biodiversidad, la gestión de residuos sólidos, etc., 

no obstante actualmente la legislación actual es confusa en materia de finanzas 

sostenibles, al no haber una regulación que fije los lineamientos y políticas 

institucionales integrales que establecen qué definir “verde”, por lo tanto consideran 

que es un proceso a largo plazo para observar los beneficios. 



27 

Desde otra perspectiva para Del Valle (2023), si cree que las finanzas 

sostenibles favorecen la gobernanza ambiental en el Perú, en los siguientes 

aspectos: 1) fomento de la transparencia y rendición de cuentas, 2) incentivo para 

la adopción de prácticas sostenibles, 3) apoya la participación y diálogo mediante 

la intervención de las partes intervinientes. 

Por lo mismo debemos decir, que hacer partícipe a la banca en la 

gobernanza ambiental, ayudará a que distintas actividades económicas puedan 

integrarse en los compromisos ambientales y las políticas que desarrolla el Estado, 

sin embargo, actualmente no se puede observar que existe una contribución a la 

no degradación del medio ambiente. 

Concluido el objetivo general, pasamos a las tres preguntas sobre el 

objetivo específico uno, el cual fue, analizar de qué manera el bono verde 

inmobiliario viene desarrollando una contribución al medio ambiente, Perú, 2022. 

Respecto a ello, la pregunta número cuatro fue, una de las formas de 

promover el bono verde es disminuir los intereses de manera considerable frente a 

otros créditos inmobiliarios, dada su experiencia, ¿cree que los participantes del 

sector inmobiliario llegan a entender la importancia del bono verde inmobiliario al 

adquirir, invertir, financiar y/o promover una vivienda sostenible o solo ven el 

beneficio económico? ¿Por qué? 

Según Tapia (2023), Vicuña (2023), Gutiérrez (2023) y Ruiz (2023) no llegan 

a observar una conciencia ambiental en los participantes, consideran que sin 

regulación siempre va a haber un comportamiento proclive a dañar o a perjudicar, 

por lo tanto, se necesita obviamente una regulación, y en la realidad que no se 

cumple con los objetivos ambientales. 

Para ellos el sector inmobiliario sólo está enfocado en generar mayor 

inversión, concibiendo proyectos o inversiones que derivan en prácticas 

“greenwashing”, por lo que están empleando un buen marketing al presentarse 

como responsables al implementar pequeñas áreas verdes, y otros usos que no 

corresponden al desarrollo sostenible, por lo tanto, para los consumidores y 

participantes no existe una verdadera concientización ambiental, por ejemplo un 

proyecto de inversión muchas veces está ubicado en un lugar no saneado, o se 
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observa edificios que fomentan el hacinamiento del espacio, por ello se otorgan 

permisos para construcciones de hasta 20 pisos generando una mayor demanda 

de servicios que tiene ese edificio y su impacto en el medio ambiente, sin embargo 

hay una fuerte presencia de estas inversiones con la denominación de verdes por 

lo tanto se les brinda toda las facilidad para su inversión, otorgándoles incentivos 

económicos. 

Por otro lado para Quispe (2023) y Benitez(2023) la única manera de que 

los participantes lleguen a entender la diferencia entre el crédito verde y un crédito 

formal, será cuando se les brinde una información veraz por parte del sector 

financiero y del promotor inmobiliario, ya que ellos tienen la obligación de informar 

de manera clara, transparente y responsable, sobre todos los datos y conceptos 

que requieran los inversores o los ciudadanos de a pie que muestren interés o 

dudas respecto a los créditos a favor de proyectos sostenibles, por lo tanto es 

también responsabilidad de la banca y del empresario educar sobre la importancia 

de los inmuebles verdes. 

Sin embargo, para Del Valle (2023), Jara (2023),Chimpén (2023) y Collao 

(2023), si cree que los participantes de las finanzas sostenibles llegan a entender 

la importancia de los proyectos o inversiones verdes, dado que hay un mayor 

interés por desarrollar proyectos verdes, además la reducción de intereses y las 

consideraciones de los costos adicionales para mantener los proyectos durante 

todo su ciclo de vida, son consecuencia del entendimiento de la importancia de 

promover la sostenibilidad, ofreciendo mayor resistencia a largo plazo y menor 

riesgo de contaminación. 

Por ende, debemos de señalar que hay un mayor interés en los participantes 

por el argumento monetario, sin embargo, el valor agregado también es importante, 

así mismo se debe de entender que actualmente al haber confusión de conceptos 

acerca de la materia sostenible aún no se puede señalar que hay una verdadera 

concientización ambiental al momento de elegir las viviendas sostenibles del bono 

verde. 

En relación a la pregunta número cinco, investigaciones de tesis sobre el 

Fondo Mivivienda Verde concluyen que su legislación se orienta más en la 
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reducción del consumo de energía y agua, por lo tanto consideran que el Estado 

debería poner mayor énfasis en la regulación y/o fiscalización sobre los materiales 

con los que se realizan las construcciones e implementación de los módulos, así 

como una renovación en el diseño arquitectónico aprovechando de mejor manera 

la diversidad geográfica del país, además de reglamentar sobre las herramientas y 

maquinarias que utilizan las empresas durante la construcción de la viviendas en 

pro de la lucha contra el cambio climático y mitigación de la contaminación, respecto 

a ello, ¿qué lineamientos cree usted que el Estado debería implementar, modificar 

o innovar para contribuir al medio ambiente ?

Según Villar (2023), Benitez (2023) y Ruiz (2023) se debería elaborar un 

Plan Estratégico Anual o un Catálogo, con el fin de desarrollar viviendas verdes 

promovidas por el Estado como una política a nivel nacional, estableciendo su 

seguimiento y mejora continua. 

Además para Tapia (2023), Del Valle (2023) y Collao (2023) se deberían 

políticas a favor de rehusar materiales empleando obligatoriamente escombreras, 

de esa manera se podría reutilizar los materiales, como la piedra excedente o la 

tierra excedente el chancado de piedras el reúso de ladrillo así se eliminaría el 

riesgo que los desechos terminen en botaderos clandestinos siempre hacia fuentes 

muy vulnerables ríos, humedales o mar, de esta forma se establecería mejores 

criterios en el manejo de residuos, así como el uso de materiales sostenibles, 

comprendiendo la geografía del Perú, para el mejor aprovechamiento de recursos 

al momento de usar tecnologías limpias . 

Adicionalmente para Quispe (2023) la innovación para una mejor regulación 

se implementará en el marco de la taxonomía de finanzas verdes, por lo que esta 

taxonomía va a determinar que actividades y sub actividades podrán ser 

consideradas verdes y que van a exigir un mínimo requerimiento de calidad en el 

uso de los recursos. 

Así mismo, para Vicuña (2023) y Gutiérrez (2023), se deberían promover 

mayores lineamientos públicos para fortalecer la fiscalización de los proyectos, para 

observar el proceso de la construcción, de esta manera se haría una evaluación de 
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impacto ambiental de manera global, sobre la cantidad de contaminantes que 

generan los proyectos inmobiliarios. 

Por otro lado, el experto Chimpén (2023), propone mayores fondeos para la 

cartera de bonos inmobiliarios, en especial a los concernientes al cliente final, con 

el propósito de que más familias con menores recursos económicos puedan 

acceder a este tipo de mecanismos, agregando que se debe mejorar la gestión 

entre los organismos del sector público, como lo son el Ministerio del Ambiente y el 

Ministerio de Mivivienda con el propósito de constituir mejores lineamientos en torno 

a la sostenibilidad de las viviendas y su contribución al medio ambiente. 

Otro aporte es el de Jara (2023), que fomenta la masificación del Plan 

Nacional de Infraestructura para la Competitividad, enfocándose en las inversiones 

privadas para las distintas actividades económicas, de esta manera estaría 

incluyéndose el sector vivienda, contribuyendo a la resiliencia climática en el Perú. 

Por lo tanto, todos los especialistas, plantean mejoras tanto a nivel de la 

gestión pública como en materia ambiental, así como en la planificación de 

lineamientos de infraestructuras y el desarrollo de viviendas bioclimáticas, además 

de mayores fondeos en la cartera de bonos inmobiliarios; como consecuencia se 

asume que el Perú aún tiene la posibilidad fortalecer el ordenamiento jurídico para 

la conducción y ejecución de la contribución sustancial del bono verde inmobiliario 

al medio ambiente. 

Mientras que la pregunta número seis; fue, según el gran conocimiento que 

tiene sobre el tema, ¿de qué manera el bono verde inmobiliario viene desarrollando 

una contribución al medio ambiente en el Perú? 

Según lo dicho por Tapia (2023), Villar (2023), Vicuña (2023), Ruiz (2023), y 

Gutiérrez (2023) no existe ningún aporte sustancial a favor de la contribución 

ambiental, desde la perspectiva de la carencia en la regulación y fiscalización de 

proyectos e inversiones ambientales, al existir una desregulación que no exija una 

taxonomía regulatoria del bono verde en proyectos inmobiliarios, además de 

recordar que de manera constante existen denuncias llevadas a cargo por el 

Ministerio Público de Lima Noroeste, donde se evidencian actos de contaminación 
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por parte de empresas inmobiliarias que desarrollan proyectos del Fondo 

Mivivienda Verde . 

Desde otra perspectiva Del Valle (2023), Chimpén (2023), Benitez (2023), 

Quispe (2023), Jara (2023) y Collao (2023), creen que, si existe una contribución al 

fomentar construcciones sostenibles, y contribuyendo a la concientización 

ambiental, al tener ciertos criterios ambientales internacionales, brindando un 

beneficio directo para el bolsillo del ciudadano o al empresario que accede a este 

bono, sin embargo se debe entender que debe haber una mejor regulación que 

ayude a la no degradación del medio ambiente al momento del proceso de la 

construcción y de los materiales que utilizan. 

Por lo mismo podemos decir que no existe una contribución sustancial hacia 

el medio ambiente, y que actualmente se encuentre en un estado incipiente 

respecto a la sostenibilidad. 

Por último, consignamos las tres preguntas relacionadas al objetivo 

específico 2 el cual fue, analizar de qué manera el producto sostenible del programa 

Mivivienda se beneficiará con el principio de transparencia al introducirla dentro de 

la regulación de la taxonomía, Perú, 2022. 

Así mismo la pregunta número siete; fue, observando la actual regulación 

nacional sobre los criterios y herramientas que se utilizan para la elección de un 

proyecto o inversión de vivienda ecosostenible, ¿considera qué los criterios de 

elegibilidad del producto sostenible del programa Mivivienda son los adecuados sin 

tener regulada la taxonomía dentro del país? ¿Por qué? 

Desde la perspectiva de Villar (2023), Benitez (2023), Vicuña (2023), Tapia 

(2023), Ruiz (2023), Quispe (2023), Jara (2023), Chimpén (2023), Gutiérrez (2023) 

y Del Valle (2023), no existen criterios adecuados actualmente que sean los 

adecuados para elegir proyectos sostenibles en el programa MiVivienda, 

fundamentado su apreciación en observar construcciones o proyectos promovidos 

por el Estado sin tener en consideración el impacto integral al medio ambiente, ni 

tener una taxonomía verde. 

No obstante, para Collao (2023) sí cree que los criterios de elegibilidad son 

los adecuados, ya que van en concordancia a estándares internacionales, por lo 
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tanto han generado un fondeo con base a regulaciones con proyección de 

sostenibilidad, por lo tanto están avaladas en herramientas que se orientan a la 

calidad, eficiencia y rentabilidad económica, además también señala la importancia 

de trasladar la responsabilidad ambiental al cliente final, participante quien 

dispondrá del bien inmueble y que elegirá continuar con los elementos que el 

inversor y el empresario inmobiliario tuvieron al inicio, según sus propias palabras 

“de qué sirve hacer todo un proyecto medioambiental eco amigable y después 

vienen (…) los propietarios y eliminan la petar, la planta de tratamiento de aguas 

residuales, los censores led por considerarlos muy caros y los cambian”. 

Entonces, no sólo se observaría dentro de las exigencias jurídicas, a las financieras 

o al inversor o al empresario inmobiliario, sino además al cliente final; por tal motivo

es importante que se evalúe de forma global los aspectos que acompañen los 

proyectos del programa Mivivienda Verde. 

Además, la pregunta número ocho; fue, según su experticia, ¿por qué no 

existiría ningún riesgo financiero para las empresas inmobiliarias al establecer el 

principio de transparencia en la regulación de la taxonomía de bonos verdes? 

Según Collao (2023), Benitez (2023), Villar (2023), Chimpén (2023), Tapia 

(2023), Ruiz (2023), Quispe (2023), Jara (2023) y Del Valle (2023), explican que no 

existirá ningún riesgo financiero, puesto que la transparencia contribuirá a la 

confianza en el mercado, así como la estabilidad para la misma, ya que las 

empresas inmobiliarias van a demostrar y transparentar las prácticas en 

concordancia con la a publicidad que realizan, evitando la publicidad engañosa. 

Finalmente, la pregunta número nueve; fue, ¿cómo cree usted que el 

producto sostenible del programa Mivivienda se beneficiará con el principio de 

transparencia al introducirla dentro de la regulación de la taxonomía? 

Según Ruiz (2023), Villar (2023), Benitez(2023), Chimpén (2023),Tapia 

(2023), Quispe (2023), Jara (2023) ,Collao(2023), Vicuña (2023), Del Valle (2023) 

y Gutiérrez (2023), el principio de transparencia aportará para que los clientes 

tengan información veraz y confiable sobre el producto que desean comprar, 

generando, como entidad pública, el valor agregado al servicio para el bienestar de 

los ciudadanos, además de reducir el riesgo del mercado y el riesgo reputacional, 
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así mismo ya que se incluirán criterios de evaluación claros sobre qué actividades 

en el marco de la construcción y vivienda son sostenibles aplicándose la 

transparencia que otorga la taxonomía, seguramente tras una etapa de evaluación 

y ajuste una vez que se formalice la taxonomía verde en el Perú.  

Análisis e interpretación de las categorías apriorísticas y emergentes 

Respecto al objetivo general:  

Analizar cómo la taxonomía regulatoria del bono verde podría beneficiar a las 

finanzas sostenibles, Perú, 2022 

    Las categorías emergentes, son aquellos aportes adicionales que han 

surgido durante las entrevistas, siendo la fuente de estas categorías las respuestas 

de los entrevistados, por lo tanto, surgieron durante el desarrollo para el 

enriquecimiento del conocimiento, ampliando el análisis de investigación. En 

relación a ello abordamos las categorías emergentes del objetivo general, si bien 

va enfocado en analizar cómo la taxonomía regulatoria del bono verde podría 

beneficiar a las finanzas sostenibles, se plasmaron los siguientes términos.  

    Desregularización, término que considera la flexibilidad de la norma 

ambiental frente a la inversión financiera, por lo mismo atañe a la desprotección 

ambiental en la que se encuentra el Perú por la poca intervención del Estado dentro 

de los bonos verdes inmobiliarios y el Fondo Mivivienda, al creer que mientras 

menos participen las instituciones del Estado en la fiscalización de las inversiones, 

habrá un mayor interés de desarrollar activos en los distintos sectores económicos. 

    Mercado de Certificaciones, concierne a la apertura del mercado de 

certificaciones de bonos verdes, con el objetivo que se reduzca el costo de las 

certificaciones, por lo tanto, más personas interesadas en desarrollar proyectos 

inmobiliarios verdes puedan participar dentro del sistema financiero sostenible y 

presentarse al Fondo Mivivienda Verde.   

     Corrupción, en la declaración de uno de los especialistas, explica que este 

factor es uno de los motivos por lo que hay una concurrencia sobre la tolerancia y 

excepciones jurídicas en torno a la contaminación por parte de los proyectos 
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inmersos dentro del bono verde. Sin embargo, se debe dejar en claro que, no 

habido mayor investigación sobre este aspecto dentro de la tesis al estar enfocado 

en desarrollar otros aspectos alrededor de la taxonomía verde, no obstante, sería 

interesante ver cómo esta categoría sería integrada en una futura investigación o 

artículo.  

           Respecto al objetivo específico 1:   

Analizar de qué manera el bono verde inmobiliario viene desarrollando una 

contribución al medio ambiente, Perú, 2022. 

   

             Masificación, corresponde esta expresión a la ampliación de los 

lineamientos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, con el 

objetivo que se incluya a la inversión privada, con el fin que el sector vivienda tenga 

metas, objetivos e hitos alineados con la sostenibilidad.  

               Fondeos, considerando acrecentar la inversión de capital para los bonos 

verdes inmobiliarios, con el fin que más familias con menores recursos puedan 

acceder, como consecuencia habría un menor importe en la inicial de la adquisición 

de la vivienda, contribuyendo a los ODS.  

 

                 Respecto al objetivo específico 2:   

Analizar de qué manera el producto sostenible del programa Mivivienda se 

beneficiará con el principio de transparencia al introducirla dentro de la 

regulación de la taxonomía, Perú, 2022. 

 

 

      Responsabilidad ambiental del cliente final, al analizar lo criterios de 

elegibilidad del producto sostenible del programa Mivivienda, se explica que 

actualmente no se evalúa de manera global los proyectos verdes del Fondo 

Mivivienda, por lo mismo se expone que uno de los criterios para el análisis de la 

repercusión ambiental de una vivienda verde, sea la continuidad del proyecto 

inmobiliario, recayendo la responsabilidad en el cliente final, quienes serán los que 
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adquirirán el bien y podrán prolongar los elementos que hacían que bien inmueble 

sea considerado verde 

Resultados obtenidos de la ficha de análisis de fuente documental 

En referencia a los objetivos de la tesis se desarrolló fuentes documentales, 

siendo las siguientes:  

Atendiendo el criterio del objetivo general se analizó el art. 14 del 

Reglamento de taxonomía de la UE 2020/852, adicionalmente se consideró el taller 

de Taxonomía de finanzas verdes y promoción de las inversiones en proyectos 

ambientales, es importante observar cómo en otros países se vienen regulando la 

taxonomía, así como los beneficios que viene aportando al sistema financiero y al 

desarrollo sostenible, además es sustancial deducir la opinión de expertos, al 

participar de manera conjunta en la cooperación internacional del grupo GIZ y del 

MINAM, sobre los beneficios de una taxonomía en el país y los retos al 

implementarla en la hoja de ruta en el Perú. 

De la misma forma según el objetivo específico 1 se examinaron los Informes 

post- emisión en el mercado de bonos verdes y el 9° Procedimiento de certificación 

de proyectos del Programa Mivivienda Sostenible, con el primero se explora la 

importancia del bono verde, desde la perspectiva de analizar si existe un progreso 

en el sector bancario hacia el fomento de carteras de sostenibilidad, y con el 

segundo documento se analizó a nivel nacional, la implicancia de los criterios de 

elegibilidad del proyecto o inversión para determinar si existe una contribución 

sustancial en pro de los ODS. 

Y por último según el objetivo específico 2, referente artículo 32 dentro del 

Capítulo III de la Ley No 1755 conocida como la Ley de Derecho de Petición, por 

parte del Gobierno Colombiana, fomentando la transparencia del sistema financiero 

no estatal, para la difusión de información que requiera cualquier ciudadano 

interesado en conocer sobre un proyecto o inversión sostenible, y así poder 

determinar si invertir o participar dentro de una actividad sostenible; así mismo se 

consideró el Pacto Verde Europeo, donde se dispone la responsabilidad del sistema 

financiero al plantear acciones a favor del desarrollo sostenible y su compromiso 
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por una banca responsable y transparente, por lo tanto se establecen las bases 

para que exista una regulación sólida, confiable y clara. 

Discusión.- En la presente sección se utilizó el método de triangulación para 

la discusión, por tanto se comparó la información obtenida a partir de las 

entrevistas; así como las normas seleccionadas a nivel nacional y las comprendidas 

en el derecho internacional sobre la taxonomía verde y las relacionadas a la 

transparencia en el sistema financiero, además de complementar el análisis 

contiguo de artículos científicos y antecedentes planteados en el marco teórico; 

presentándose en relación a las unidades vinculantes ( categorías y subcategorías) 

y se establecen según el orden de los objetivos de la presente tesis; por tal motivo 

se diseñó la primera tabla de esta sección.  

 

        Figura N°2 – Gráfico sobre la división de la discusión                 

 

Fuente: Elaboración propia  

          Para la primera triangulación debemos de tener presente, el objetivo 

general que fue analizar cómo la taxonomía regulatoria del bono verde podría 

beneficiar a las finanzas sostenibles, Perú, 2022 y relacionarlo con el supuesto 

general, estableciendo que la taxonomía regulatoria del bono verde sí podría 

beneficiar a las finanzas sostenibles dentro del Perú, al ser un instrumento que 
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ayudará a identificar los proyectos e inversiones inmobiliarias sostenibles, con lo 

cual se contribuirá de manera más concreta con el medio ambiente y la mitigación 

de los gases contaminantes    

 

Tabla N° 06 – Tabla de Discusión de Objetivo General  

OBJETIVO GENERAL  SUPUESTO GENERAL  

Analizar cómo la taxonomía regulatoria 

del bono verde podría beneficiar a las 

finanzas sostenibles, Perú, 2022 

Estableciendo que la taxonomía 

regulatoria del bono verde sí podría 

beneficiar a las finanzas sostenibles 

dentro del Perú, al ser un instrumento 

que ayudará a identificar los proyectos 

e inversiones inmobiliarias sostenibles, 

con lo cual se contribuirá de manera 

más concreta con el medio ambiente y 

la mitigación de los gases 

contaminantes    

 

Fuente: Elaboración propia  

Según lo dispuesto en la primera pregunta; para Collao (2023), Gutierrez 

(2023), Tapia (2023), Del Valle (2023), Vicuña (2023), Benitez (2023), Quispe 

(2023), Chimpén (2023), Jara (2023) ,Villar (2023) y Ruiz (2023) concluyeron que  

actualmente en el mundo ambiental existe una desregularización, por lo mismo la 

taxonomía regulatoria del bono verde contribuiría a las finanzas sostenibles en dos 

ámbitos, el primer ámbito es el conceptual, al definir de forma clara y precisa las 

definiciones en torno al bono verde y las actividades económicas sostenibles, por 

lo tanto se eliminaría la confusión actual en torno a los conceptos, fomentando de 

esta manera a contribuir sobre la educación ambiental; el segundo ámbito favorece 

al sistema financiero al establecer y determinar qué actividades económicos son o 

no sostenibles en razón a los ODS, de esta forma se podría construir estrategias al 

momento de emitir los bonos verdes para proyectos que si se consideren como 

sostenibles o que estén atravesando una transición a esta calificación y como tercer 
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beneficiado es la sociedad al adquirir y disfrutar de estos proyectos sostenibles 

disfrutando así de un ambiente en equilibrio. 

Al mismo tiempo, aseguran que sólo utilizando esta herramienta de forma 

imperativa se podrá logar que los proyectos e inversiones no sean utilizados como 

“greenwashing” al entregar productos con la imagen de sostenibles, pero que 

generan un impacto negativo al ambiente o no contribuyen al logro de los ODS, 

siendo una de las principales políticas del estado peruano y del sistema financiero. 

En referencia a la segunda pregunta; para Tapia (2023), Del Valle (2023), Quispe 

(2023), Vicuña (2023), Benitez(2023), Jara (2023), Gutierrez (2023), Villar (2023) y 

Ruiz (2023) concluyen que hay una débil presencia del Estado en la regulación de 

las finanzas sostenibles, como consecuencia muchas empresas del sector 

inmobiliarios puedan tener una imagen publicitaria a favor de la sostenibilidad, sin 

embargo en la realidad no toman en cuenta el impacto negativo que ocasionan al 

medio ambiente, al no considerar de manera integral evaluar la contaminación que 

originan en el proceso de construcción, o al habilitarse en zonas con un ecosistema 

frágil o hasta en la etapa de post venta, cuando el conjunto de propietarios viva en 

estas instalaciones y produzcan un gasto de servicios y energía donde antes no 

existía, y por ello el ecosistema de esa zona no tenía ninguna huella ambiental 

hasta su instalación, además de considerar la posible corrupción en el otorgamiento 

de bonos verdes a proyectos inmobiliarios, por lo tanto el problema sobre la 

regulación de la taxonomía es originada por la tímida actuación del Estado en 

materia de sostenibilidad financiera, por lo mismo es que hasta el momento no se 

ha podido regular de forma obligatoria la taxonomía verde para el otorgamiento del 

bono verde. 

Además, para Collao (2023), se debería ampliar el mercado de 

certificaciones con el fin de mejorar los proyectos sostenibles al poder ingresar más 

empresarios interesados en incursionar en productos verdes. 

En cambio, para Chimpén (2023) la problemática se centra en lo innovador 

de la sostenibilidad en el sistema financiero y por ende aún no tiene las 

herramientas jurídicas o financieras que existen en otros países que ya vienen 

participando de manera activa desarrollando actividades verdes, por ende, tiene 
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dentro de su sociedad una cantidad mayor de especialistas para poder trabajar en 

la creación y desarrollo de la taxonomía. 

Siguiendo lo dicho en líneas arriba sobre las finanzas sostenibles, tenemos 

la tercera pregunta, según Collao (2023), Benitez(2023), Del Valle (2023), 

Chimpén (2023), Jara (2023), Quispe (2023) y Ruiz (2023) si creen que las finanzas 

sostenibles ayudarán a contribuir al logro de los ODS, al promover que las distintas 

actividades económicas impulsen proyectos con una dirección eco amigables, por 

lo tanto, al brindar estos incentivos económicos orientan a desarrollar un mercado 

más equilibrado con la sociedad y el medio ambiente.  

Sin embargo, para Tapia (2023), Vicuña (2023), Gutierrez (2023) y Villar 

(2023), mientras se siga promoviendo una autorregulación y no existe una 

taxonomía verde obligatoria, no se podría observar el beneficio de la participación 

del sector financiero en el ámbito ambiental, por lo tanto no existe una participación 

efectiva por parte del sector financiero, al apreciar que no existe una debida 

fiscalización y además sin una imponente regulación para la elección de proyectos 

o inversiones contribuyen sustancialmente al medio ambiente, no se puede indicar 

la contribución del sistema financiero en la gobernanza ambiental. 

Según lo descrito en los anteriores párrafos, podemos asegurar que la 

taxonomía regulatoria de bono verde, si beneficiaría al sistema financiero y al 

Estado en concretar los compromisos internacionales en torno a los ODS. 

De la misma forma, la guía de análisis documental, en torno al objetivo 

ambiental consolidan lo señalado por los especialistas al consensuar que la 

taxonomía es importante al momento de seleccionar los proyectos o inversiones 

sostenibles que sean considerados para la emisión del bono verde, por lo tanto, 

sería beneficioso su regulación en el sistema jurídico peruano; en correlación a lo 

manifestado el Reglamento de taxonomía de la UE 2020/852, el cual viene siendo 

aplicado por la Unión Europea desde el año 2020 enfocándose en orientar a las 

actividades económicas según los ODS, por lo tanto brinda una clasificación según 

la sostenibilidad que brindan observando de forma integral el impacto ambiental de 

cada una de las actividades, además regula los conceptos y definiciones en torno 

al bono verde, por lo que unifica de forma concreta y transparente con el fin de 



 

40 
 

eliminar las dudas sobre la materia de sostenibilidad financiera, además se debe 

recalcar que en su artículo 14° del referido Reglamento, se establece que para 

considerar una actividad sostenible, se debe entender que existe una contribución 

de forma sustancial al medio ambiente, por lo tanto no solo procurará el cuidado 

del mismo sino la prevención ante la degradación ambiental. 

Por ende, cuando una actividad económica no está correctamente 

reglamentada y orientada al cumplimiento de los ODS, y se otorga incentivos 

económicos de forma discriminada, sin analizar el impacto ambiental de forma 

integral, analizando desde su creación, desarrollo, proceso, y la post venta no se 

puede indicar que exista una contribución real al medio ambiente. 

En congruencia a ello, es que, mediante el compromiso de cooperación 

internacional, los Estados con mayor capacidad apoyan a los países en vía de 

desarrollo, por tal motivo el grupo GIZ, en representación del Gobierno Alemán, 

viene trabajando de manera conjunta al MINAM, capacitando a favor de los ODS; 

es de esta manera como se brindó el taller “Taxonomía de finanzas verdes y 

promoción de las inversiones ambientales”, por lo que se explicó como la taxonomía 

viene siendo aplicado en distintos países, en beneficio del sistema financiero 

sostenible y la necesidad de incorporarlo en el Perú así como los desafíos que 

produciría al introducirla en la realidad del país, de la misma manera los 

representantes del MINAM del área de Economía y Finanzas, señalaron que si bien 

la taxonomía es importante para concretar el logro de ODS, no promoverán su 

regulación de forma obligatoria, para que de esta manera el empresario o inversor 

no se sienta desafiado ante las exigencias ambientales al momento de solicitar los 

incentivos financieros de los bonos verdes. 

Así mismo, Romo (2021) redacta para el Banco de España, un artículo sobre 

la taxonomía en base a las actividades sostenibles, las cuales son reguladas por la 

Unión Europea, explicando que existe una clasificación para los sectores 

económicos orientados en los objetivos climáticos, dividiéndolos en dos, el primero 

reconoce aquellos sectores económicos dirigido aquellas actividades que 

contribuyan de manera sustancial a la contribución, reducción o prevenir el impacto 

climático, en base a ello se realizó una taxonomía dividiéndolos en tres actividades, 

que son las siguientes a) actividades bajas en carbono, b) actividad de transición, 
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c) actividades facilitadoras; y en segundo lugar aquellas actividades que van 

dirigidas a la mitigación dividiéndolo en dos actividades a) actividad facilitadora y b) 

actividad adaptada (pp. 17- 20). 

Además para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2022) del gobierno 

de Colombia, en su página web Taxonomía Verde, se encuentra una área llamada 

Abecé donde se encuentra un documento llamado Taxonomía Verde Colombia, en 

el que define lo que es la taxonomía regulatoria de bonos verdes, explicando que 

es un sistema de clasificación en el que se desarrollarán actividades económicas y 

activos, con contribuciones para el logro de objetivos ambientales, por lo tanto se 

podrá dilucidar cuáles actividades contribuyen al medio ambiente y serán 

consideradas verdes, con esto se busca movilizar recursos públicos y privados a 

inversiones ambientales orientados a los bonos verdes (pp.2-3). 

En el presente portal web institucional, encontramos el documento 

denominado Taxonomía Verde de Colombia, creado por el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, MADS, DNP y el DANE (2022), en el que se explica que para 

poder realizar una debida taxonomía sostenible, primero se identificaron los 

sectores económicos a nivel nacional con ello, dividiéndolos en dos, el primero en 

aquellos sectores económicos que contribuyen a la mitigación del cambio climático, 

por lo tanto se tuvo en cuenta a los sectores económicos de energía, construcción, 

residuos y captación de CO2, agua, transporte, tecnologías de la información y la 

comunicación, y por último a la manufactura (apoyo); siendo el segundo dirigido 

aquellas actividades económicas que contribuyen a cinco objetivos ambientales, 

los cuales fueron 3 siendo estos : ganadería, agrícola y forestal (pp.2-3) . 

En base a ésta división de sectores, se estructura la Taxonomía Verde, 

primero dando un orden a su clasificación aquellos sectores que contribuyen a la 

mitigación del cambio climático catalogándolo en 3 tipos de actividades , siendo las 

siguientes : a) actividades directamente elegibles por su contribución sustancial, b) 

actividades que contribuyen de manera sustancial, bajo el cumplimiento de 

umbrales o estándares, c) actividades habilitantes; además se debe entender que 

existirán actividades excluidas o no elegibles al no cumplir ciertos estándares o 

filtros que permitan una contribución al medio ambiente (p.51). Para ello se deben 

cumplir ciertos requisitos para el cumplimiento, el primero es NHDS, aquellos que 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=Mn8x2Q
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=Mn8x2Q
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no repercutan de forma negativa al buscar la mitigación del cambio climático; el 

segundo es que minimicen o eviten un impacto social negativo. Y en segundo lugar 

la clasificación de actividades de la taxonomía, va dirigida aquellas actividades 

económicas que contribuyen a cinco objetivos ambientales, dividiéndolos en 3 tipos 

de actividades: a) básicas, b) intermedias, c) actividades transformativas (p.143). 

Debemos de entender entonces, que estos lineamientos van en función en 

la teoría de las ISR, desarrollado en el marco teórico, donde Boumda (2022), 

Fernández & Martín (2020), Macias et al. (2021), Scarfó et al. (2022), ahora las 

inversiones en pro de la economía sustentable. 

Finalizando esta primera triangulación, se debe resaltar que se comprobó el 

supuesto general que planteaba la tesis inicialmente, por ello la taxonomía 

regulatoria del bono verde sí podría beneficiar a las finanzas sostenibles dentro del 

Perú, al ser un instrumento que ayudará a identificar los proyectos e inversiones 

inmobiliarias sostenibles, con lo cual se contribuirá de manera más concreta con el 

medio ambiente y la mitigación de los gases contaminantes. Además de ser un 

instrumento que unificará conceptos y definiciones jurídicas acerca de los términos 

en tornos a los bonos verdes en el sistema financiero y las actividades sostenibles  

Siguiendo con el presente capítulo, se analizó por el método de la 

triangulación el objetivo específico 1, el cual era analizar de qué manera el bono 

verde inmobiliario viene desarrollando una contribución al medio ambiente, Perú, 

2022, en consecuencia, el supuesto específico 1 el bono verde inmobiliario no se 

viene utilizando adecuadamente, porque la banca peruana está emitiendo bonos 

verdes en proyectos o inversiones que no generan el impacto o contribución que 

debería esperarse bajo los estándares de sostenibilidad.  

 

 

 

 

 



 

43 
 

Tabla N° 07 – Tabla de Discusión de Objetivo Específico 1 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1  SUPUESTO ESPECÍFICO 1 

Analizar de qué manera el bono verde 

inmobiliario viene desarrollando una contribución 

al medio ambiente, Perú, 2022, 

El bono verde inmobiliario no se viene utilizando 

adecuadamente, porque la banca peruana está 

emitiendo bonos verdes en proyectos o 

inversiones que no generan el impacto o 

contribución que debería esperarse bajo los 

estándares de sostenibilidad.  

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

En correlación en la cuarta pregunta; Según Tapia (2023) Villar (2023), 

Vicuña (2023), Gutierrez (2023) y Ruiz (2023) no llegan a observar una conciencia 

ambiental en los participantes, por lo tanto, sector inmobiliario sólo está enfocado 

en generar mayor inversión. 

Por otro lado, para Quispe (2023) y Benitez (2023), los participantes llegan 

a entender en la medida que la información se les es otorgada al comparar estos 

tipos de créditos frente a otros, por lo tanto, es también responsabilidad de la banca 

y del empresario educar sobre la importancia de los inmuebles verdes. 

Sin embargo, para Collao (2023), Jara (2023), Chimpén (2023) y Del Valle 

(2023), si creen que los participantes de las finanzas sostenibles llegan a entender 

la importancia de los proyectos o inversiones verdes, dado que hay un mayor 

interés por desarrollar proyectos verdes, además la reducción de intereses es la 

consecuencia del entendimiento de la importancia de promover la sostenibilidad, 

ofreciendo mayor resistencia a largo plazo y menor riesgo de contaminación. 

Entonces, se puede observar cierto interés por promover y conocer más 

sobre los proyectos e inversiones sostenibles, no obstante, al no existir los 

lineamientos adecuados de proyectos e inversiones sostenibles, aún no hay un 

conocimiento uniforme sobre el tema, el mismo que podría generar cierto 

desconocimiento en los participantes y hasta en los lineamientos jurídicos que se 

dictan, por lo tanto muchas de las decisiones en torno a una elección del bono verde 
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o de la adquisición de una vivienda sostenible, se promueven sustancialmente por 

el incentivo económico al adquirir créditos con menor interés o que las personas 

puedan acceder con menor capital de ahorro para la inicial del inmueble, quedando 

relegado la concientización sobre la contribución ambiental de los proyectos 

inmobiliarios y por ende del sustento del bono verde. 

En referencia a la quinta pregunta, Collao (2023), Villar (2023), Gutierrez 

(2023), Tapia (2023), Benitez(2023), Jara (2023), Del Valle (2023), Vicuña (2023), 

Ruiz (2023), Chimpén (2023)  y Quispe (2023) en conjunto opinan que se deberían 

otorgar mejoras en las políticas del gobierno, en torno al diseño, el uso de 

materiales teniendo en cuenta la geografía de la zona donde se va a edificar, así 

como la sugerencia de crear un Plan Anual que plantea reformas sobre los diseños 

de construcción sostenibles, así como en la masificación del Plan Nacional de 

Infraestructura para la Competitividad orientada a las inversiones inmobiliarias, 

además de tener en cuenta mejores fondeos para beneficiar al cliente final, mayor 

apertura de mercado de certificaciones o excepciones tributarias, y mejoras en los 

lineamientos acerca de la fiscalización del proyecto, además de resaltar que es 

importante la regulación de la taxonomía porque de este forma se podrá contribuir 

de forma clara al medio ambiente y a los ODS 

En consecuencia, se plantea la sexta pregunta, desde la opinión de los 

especialistas Collao (2023), Jara (2023), Benitez (2023), Del Valle (2023) y Quispe 

(2023), si creen que existe una mayor participación en promover, financiar y adquirir 

una vivienda sostenible, además la banca está impulsando una cartera sostenible 

al entregar bonos verdes por lo que no solo está buscando una contribución 

ambiental sino también social. 

Otra perspectiva es la que tienen, Tapia (2023), Gutierrez (2023), Villar 

(2023), Ruiz (2023) y Vicuña (2023), al creer de manera conjunta que no hay una 

contribución al medio ambiente por parte del bono verde al no haber una regulación 

como la taxonomía que ayude a escoger proyectos inmobiliarios con mejores 

criterios sostenibles para brindar los incentivos económicos. 

Sobre este punto se debe entender, que el sistema financiero viene 

emitiendo bonos verdes a favor de proyectos o inversiones que indican ser 
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sostenible, sin embargo, actualmente el sistema financiero no tiene el criterio para 

que ellos mismos puedan determinar si están apoyando verdaderas actividades 

sostenibles, y al existir esta confusión podrían las empresas recibir bonos verdes a 

proyectos e inversiones que podrían ser engañosas generando lo conocido como 

“greenwashing” o “lavado de cara”, si bien es cierto hay una intención clara por 

parte de la banca de trabajar a favor de los ODS, aún no hay una regulación que 

fortalezca o de una solución a este problema. 

Así mismo, para evaluar de forma integral este objetivo específico 1, 

debemos examinar la guía de análisis documental alrededor de la misma, 

examinando el Informe POST-ISSUANCE REPORTING IN THE GREEN BOND 

MARKET (post- emisión en el mercado de bonos verdes), difundido por la 

organización benéfica Climate Bonds Initiative, registrada en Inglaterra y Gales 

(N°115443), el presente informe de impacto aspira a proveer conocimiento sobre 

los beneficios ambientales de la financiación de bonos verdes. observando los 

cambios en el desempeño de un activo, proyecto o en cartera con respecto a un 

conjunto de indicadores relevantes y a referencias al mercado hasta noviembre del 

2017, es así como se observan todas las emisiones de bonos verdes alrededor del 

mundo, contemplando también a Perú, quien hasta ese momento según refiere el 

informe había realizado solo uno, sin embargo había brindado la información sobre 

el uso al 100% de los fondos por monto emitido, encontrándose en el puesto 38 de 

45 países en el ranking de países según un puntaje de calidad. 

En base de este informe, podemos observar cómo el bono verde viene 

desarrollando una contribución al medio ambiente, así también podemos examinar 

cómo el Perú se ve reflejado a nivel internacional, además actualmente se viene 

promoviendo desde el Poder Ejecutivo, mediante el P. L. N° 4642/2022-PE, 

pretende concretar la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, dicho 

proyecto de ley permitiría ciertas flexibilizaciones en los requerimientos ambientales 

en los proyectos e inversiones que indican ser sostenibles , por lo que se permitiría, 

la autorización de obras sin el debido EIA, conceder el silencio administrativo 

positivo para los proyectos que involucren agua y desbosques, además de autorizar 

la ejecución de la inversión aunque la entidad competente no se haya manifestado, 

si bien es cierto dicha norma es aplicada para obras de servicios públicos, 
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recordemos que el Estado peruano, también tiene muchas lagunas jurídicas 

respecto a la emisión de bonos verdes a proyectos e inversiones que no 

necesariamente serían sostenibles, por lo tanto a nivel público y privado no se 

estarían cumpliendo con las políticas a favor de un medio ambiente equilibrado y 

del cumplimientos de compromisos internacionales como es la Agenda 2030. 

En la misma línea de análisis, examinamos el documento actual, emitido el 

22 de noviembre del 2022 denominado 9° Procedimiento de Certificación de 

Proyectos del Programa Mivivienda Sostenible, aprobado por la Gerencia de 

Proyectos Inmobiliarios y Sociales del Fondo Mivivienda , centrando el estudio en 

la página N° 27, al observar de manera general, los criterios y requisitos de 

elegibilidad se orientan en la reducción de energía de la luz, implementando focos 

led en las viviendas y en las zonas comunes, así como un ahorro en el agua al 

instalar grifería de bajo consumo, sin embargo no hay un requerimiento global, que 

evalúe la maquinaria con las que se realiza las construcciones, ni el uso adecuado 

de los recursos bioambientales para las construcción de las mismas, tampoco 

considera la cantidad de pisos, viviendas o edificios para que no ocasione el 

hacinamiento, además de tampoco tomar en cuenta si la cantidad de flora incluida 

en el proyecto o inversión es la adecuada para la cantidad de personas que 

adquieran este producto sostenible del programa Mivivienda Verde. 

Es por tal motivo que en los antecedentes se encuentra Ugarte Chamorro, 

R.J. (2018), con su tesis sobre el programa MiVivienda, donde al observar el 

condominio las Torres, ubicado en el distrito de los Olivos, opina finalmente que la 

normativa era muy flexible frente al diseño y el procedimiento de la construcción, 

por lo tanto, el inversor inmobiliario tiende a preferir la rentabilidad sobre la 

sostenibilidad del inmueble. 

Finalizando, debemos contrastar todo lo anterior con el concepto del bono 

verde inmobiliario según Li et al. (2020) y Pico & Zambrano (2020), consideran que 

estos bonos se orientan exclusivamente a proyectos e inversiones que promuevan 

la sostenibilidad ambiental, por lo tanto, el bono verde inmobiliario observará 

aquellos proyectos e inversiones que generen viviendas sostenibles. 
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Por lo tanto, debemos deducir que el bono verde inmobiliario orientar flujos 

de capital promoviendo proyectos o inversiones sustentables, siendo impulsados 

por el aspecto económico como se establece en los fondeos, no obstante al analizar 

la contribución del bono verde al cuidado ambiental se concluyó, que no contribuye 

de forma sustancial al cuidado del medio ambiente, al no estar alineados bajo los 

estándares adecuados del cuidado del medio ambiente o en relación a la mitigación 

de gases contaminantes que actualmente se establecen dentro de la taxonomía.  

Por lo mismos, debemos concluir que, si se llega a comprobar el supuesto 

específico 1, el bono verde inmobiliario no se viene utilizando adecuadamente, 

porque la banca peruana está emitiendo bonos verdes en proyectos o inversiones 

que no generan el impacto o contribución que debería esperarse bajo los 

estándares de sostenibilidad, basando su emisión en el certificado de sostenibilidad 

de un tercero, que considera criterios muy básicos, por lo tanto, no hay una 

contribución clara ni concreta sobre la misma.  

Siguiendo con el análisis, en esta sección se observó el objetivo específico 

2, el cual fue, analizar de qué manera el producto sostenible del programa 

Mivivienda se beneficiará con el principio de transparencia al introducirla dentro de 

la regulación de la taxonomía, Perú, 2022, siguiendo dicha relación se planteó el 

supuesto específico 2, indicando que la manera en que el producto sostenible del 

programa Mivivienda se beneficiará con el principio de transparencia, es que 

cuando las empresas busquen inversión, tendrán que brindar información clara y 

transparente sobre los proyectos e inversiones, así como los bancos participantes; 

y de esta forma la sociedad y el mercado tendrían claridad de la forma como se 

contribuye al medio ambiente, y que no exista un “greenwashing” o lavado de cara 

en una publicidad eco amigable que podría resultar engañosa, en la que se 

obtengan los beneficios del bono, sin llevar a cabo de manera verídica e eficiente 

la sostenibilidad, por ello la importancia del principio de transparencia en la 

información en el ordenamiento jurídico peruano.  
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Tabla N° 08 – Tabla de Discusión de Objetivo Específico 2 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2  SUPUESTO ESPECÍFICO 2 

Analizar de qué manera el producto 

sostenible del programa Mivivienda se 

beneficiará con el principio de transparencia 

al introducirla dentro de la regulación de la 

taxonomía, Perú, 2022 

La manera en que el producto sostenible del 

programa Mivivienda se beneficiará con el 

principio de transparencia, es que cuando las 

empresas busquen inversión, tendrán que 

brindar información clara y transparente 

sobre los proyectos e inversiones, así como 

los bancos participantes; y de esta forma la 

sociedad y el mercado tendrían claridad de la 

forma como se contribuye al medio ambiente, 

y que no exista un “greenwashing” o lavado 

de cara en una publicidad eco amigable que 

podría resultar engañosa, en la que se 

obtengan los beneficios del bono, sin llevar a 

cabo de manera verídica e eficiente la 

sostenibilidad.  

.  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En base a ello, se realiza la séptima pregunta, según Villar (2023), Tapia 

(2023), Ruiz (2023), Vicuña (2023), Jara (2023), Quispe (2023), Chimpén (2023), 

Gutierrez (2023), Benitez (2023) y Del Valle (2023), concluye de manera uniforme 

que los criterios actuales de elegibilidad del programa Mivivienda Verde, a pesar de 

tener criterios internacionales, no son los adecuados para contribuir al cuidado del 

medio ambiente, es por tal motivo que en la actualidad los países con mayor 

desarrollo económico vienen desarrollando una taxonomía sostenible. 

Sin embargo, para Collao (2023) considera que los criterios actuales si son 

importantes para las viviendas sostenibles, al entender que es un proceso evolutivo, 

no obstante, señala que es importante que se vayan adicionando otros criterios 

para una evaluación integral, como observar al cliente finalidad y la continuidad del 

proyecto inmobiliario, por lo mismo se podría evaluar su responsabilidad ambiental. 
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Además, la octava pregunta; para Collao (2023), Ruiz (2023), Quispe 

(2023), Villar (2023), Tapia (2023), Vicuña (2023), Jara (2023), Chimpén (2023), 

Gutierrez (2023), Benitez (2023) y Del Valle (2023), llegan a determinar de manera 

uniforme que, al incorporar el principio de transparencia en la taxonomía, se haría 

mucho más confiable y verás los productos inmobiliarios, siendo estos atractivos 

para los inversores, evitando ser considera una empresa con prácticas engañosas. 

Finalmente llega última pregunta, novena pregunta; de acuerdo a Ruiz 

(2023), Villar (2023), Benitez (2023), Tapia (2023), Vicuña (2023), Quispe 

(2023),Chimpén (2023), Gutierrez (2023), Jara (2023), Collao (2023) y Del Valle 

(2023), consideran de manera en conjunta, que el beneficio se da en la reputación 

del proyecto inmobiliario, generando un valor agregado al producto, además el 

sector financiero podrá informarse de manera clara y transparente sobre el proyecto 

y su impacto de manera global y no fraccionada, por lo tanto ayudará a determinar 

si un proyecto o inversión en verdad merece el bono verde o qué estrategias 

plantear según su clasificación. 

Por último, podemos agregar que, es considerado correcto lo señalado por 

los especialistas, por tal motivo es importante que el principio de transparencia sea 

incorporado en la taxonomía regulatoria del bono verde al brindar claridad, 

transparencia al proceso y veracidad a sus propuestas sostenibles. 

En efecto, la guía documental que gira en torno al supuesto específico 

2, seleccionando dentro de todo el conglomerado de normas, la Ley No 1755 

conocida como la Ley del Derecho de Petición, estipulada por el gobierno de 

Colombia, donde se establece el artículo 32 dentro del Capítulo III, por lo mismo la 

presente ley promueve el derecho a que el ciudadano pueda observar de manera 

transparente la información financiera de los proyectos que ellos requieran, 

actualmente en el Perú se regula sobre la transparencia de la información en el 

sector público, correspondiente a los operadores públicos o a los gastos e inversión 

durante las distintas gestiones de los organismos públicos, sin embargo, sobre el 

ámbito del sector financiero del sector privado, solo hay una mención sobre la 

responsabilidad de la banca al brindar información clara al cliente. 
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No obstante, no hay una regulación normativa que, en comparación a dicha 

ley, sea prevista para que de manera obligatoria la transparencia de la gestión del 

sistema financiero privado en torno a los proyectos de los bonos verdes sea 

analizada por el ciudadano, por lo mismo con el principio de transparencia, por lo 

tanto, se puede deducir será un beneficio ya que se observará de forma clara 

aquellos proyectos o inversiones que quieran ser parte de Mivivienda Verde. 

Además, dentro de la guía documental en torno al objetivo específico 2, se 

localizaba el Pacto Verde Europeo, instituido por la Comisión Europea, en el que 

se señala en su art. 2, inciso 2.1 que las reformas en las políticas sostenibles en 

relación a las actividades económicas, encauzan una modificación en el 

comportamiento del público consumidor como del inversionista, por tal motivo se 

debe elaborar un marco jurídico coherente y unificado que permita la creación de 

instrumentos que garanticen la tarificación del carbono, así como es esencial contar 

con una correcta fiscalización que vaya adecuada a los objetivos ambientales. 

Es por tal motivo, como señala el Pacto Verde Europeo, que es preciso que 

se concretice compromisos que tengan como objetivo central la mitigación de la 

contaminación y la lucha por el cambio climático, porque de esta manera se podrá 

analizar de manera verídica y transparente si se está contribuyendo de manera 

sustancial al cuidado del medio ambiente, por consiguiente, es importante 

establecer en la taxonomía verde el principio de transparencia, porque se 

complementan, de esta manera se mostrará de forma verídica si el proyecto o 

inversión que indica ser sostenible cumpla con los criterios de innovación, como 

indican en los compromisos firmados por el Estado y también por el sector 

financiero, beneficiando de manera directa en brindar viviendas sostenibles para el 

Fondo Mivivienda. 

Por otro lado, siguiendo el análisis del supuesto específico 2, podemos 

acentuar lo referente a antecedentes previos, con Gomez Blas, A. B., Gómez 

Montes, M. L., & Tairo Acevedo, M. L. (2018) en su tesis donde dedujo que se debe 

mejorar la regulación ambiental en torno al accionar de las empresas de manera 

obligatoria para que desarrollen políticas internas sobre las maquinarias, 

procedimientos y su evaluación, con esto se evaluará si debe ser entregado el 

incentivo económico del bono verde. 
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Así también Según Kopnina (2019) la publicidad ecológica puede ser 

engañosa, la aplicación de principios de circularidad "ideales" como parte del 

aprendizaje experiencial podría fortalecer el desarrollo sostenible, por ello es 

importante la transparencia para establecer qué proyectos son o no sostenibles (pp 

613-621)  

Por todo lo abordado anteriormente podemos indicar que el principio de 

transparencia dentro de la taxonomía regulatoria del bono verde, ayudará al 

consumidor final de la siguiente manera:  i) informarse, ii) consultar los procesos de 

construcción y saber el porqué es considerable sostenible el proyecto inmobiliario, 

iii) con esta información podrá decidir y iv) podrá comprender todo lo que abarca 

participar en un proyecto verde inmobiliario.  

Además de contribuir al Programa Mivivienda al brindar transparencia al 

desarrollo de los proyectos inmobiliarios, así como la fiscalización del proceso de 

ejecución como se concluyó de manera unánime por los especialistas 

entrevistados, contribuyendo en la confianza en el mercado 

Concluyendo la presente tesis, sobre el objetivo específico 2, podemos 

indicar que después de todo el análisis realizado en manera conjunta, si se llegó a 

comprobar el supuesto específico 2, por lo tanto, podemos decir que la manera en 

que el producto sostenible del programa Mivivienda se beneficiará con el principio 

de transparencia, es que cuando las empresas busquen inversión, tendrán que 

brindar información clara y transparente sobre los proyectos e inversiones, así 

como los bancos participantes; y de esta forma la sociedad y el mercado tendrían 

claridad de la forma como se contribuye al medio ambiente, y que no exista un 

“greenwashing” o lavado de cara en una publicidad eco amigable engañosa, en la 

que quieran obtener los beneficios del bono, sin llevar a cabo de manera verídica e 

eficiente la sostenibilidad, por ello la importancia del principio de transparencia en 

la información en el ordenamiento jurídico peruano.  
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V. CONCLUSIONES  

 

Primera:  Se concluyó que la taxonomía regulatoria del bono verde 

beneficiaría al sistema financiero para el buen desarrollo de las actividades 

sostenibles en el Perú, en cuatro aspectos a) unificación de conceptos; b) 

clasificación de actividades según los ODS, lo que determinará si es o no 

sostenible; c) será una guía para la banca al momento de plantear y elegir proyectos 

o inversiones verdes con mejores criterios ambientales y por último d) se disminuirá 

los riesgos de incurrir en prácticas “greenwashing”, por tal motivo se concordó con 

los aportes de los especialistas, el Reglamento de taxonomía de la UE 2020/852 y 

la teoría de las ISR.  

Además se comprobó que podrá beneficiar al sistema financiero peruano al 

brindar conceptos claros, definir figuras jurídicas, ampliar el conocimiento sobre 

materia sostenible, y unificar conceptos en todo el conglomerado de las finanzas 

sostenibles y la gobernanza ambiental, con ello se concientizará sobre la educación 

ambiental y la importancia del logro de los O.D.S., basamos esta conclusión en los 

explicado por los especialistas, el Reglamento de taxonomía de la UE 2020/852, y 

el gobierno de Colombia al regular la Taxonomía Verde. 

Segunda: Se dedujo que la manera en el que el bono verde inmobiliario 

viene brindando una contribución al medio ambiente es al orientar flujos de capital 

promoviendo proyectos o inversiones sustentables, siendo impulsados por el 

aspecto económico como se establece en los fondeos, mencionado por los 

especialistas que participaron en la investigación y el informe de Post-Issuance 

Reporting In The Green Bond Market, adicionalmente al analizar los lineamientos 

en torno a las políticas del bono verde inmobiliario y el 9° Procedimiento de 

certificación de proyectos del Programa Mivivienda Sostenible.  

Así mismo se dedujo que el bono verde inmobiliario no contribuye de forma 

sustancial al cuidado del medio ambiente, al no estar alineados bajo los estándares 

adecuados del cuidado del medio ambiente o en relación a la mitigación de gases 

contaminantes que actualmente se establecen dentro de la taxonomía, como se 

demuestra en el art. 14 Reglamento de taxonomía de la UE 2020/852 y en la 

Taxonomía Verde regulada por el gobierno de Colombia, así como lo remarcado 
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por los especialistas, al explicar que no analizan de manera global todas las aristas 

sobre la repercusión ambiental de un proyecto inmobiliario, por lo tanto las 

empresas podrían estar recibiendo bonos verdes con proyectos e inversiones 

engañosas generando lo que se conoce como “greenwashing” o “lavado de cara”, 

y la consecuencia  se estaría incumpliendo con los objetivos ambientales suscritos 

por el Perú en la búsqueda y promoción, de un desarrollo sostenible y una 

economía circular 

Tercera: Al comparar la información vertida por los especialistas y la 

legislación comparada sobre el Derecho de petición establecido en la Ley 1755 del 

Gobierno de Colombia, se concluyó que el principio de transparencia debe ser 

aplicado a la taxonomía con ello beneficiará al producto sostenible del programa 

Mivivienda, ya que ayudará al consumidor final de la siguiente manera:  i) 

informarse, ii) consultar los procesos de construcción y saber el porqué es 

considerable sostenible el proyecto inmobiliario, iii) con esta información podrá 

decidir y iv) podrá comprender todo lo que abarca participar en un proyecto verde 

inmobiliario.  

Se determinó adicionalmente, que el producto sostenible del Programa 

Mivivienda se beneficiará con el principio de transparencia al introducirla dentro de 

la taxonomía, al brindar transparencia al desarrollo de los proyectos inmobiliarios, 

así como la fiscalización del proceso de ejecución como se concluyó de manera 

unánime por los especialistas entrevistados, contribuyendo en la confianza en el 

mercado, así como la estabilidad para la misma, ya que las empresas inmobiliarias 

van a demostrar y transparentar las prácticas en concordancia con la publicidad 

que realizan, evitando así la publicidad engañosa, como se promueve en el Pacto 

Verde Europeo en el artículo 2, inciso 2.1.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Primera: Al Poder Ejecutivo y  al Ministerio del Ambiente que dispongan el 

fortalecimiento de la regulación en materia de finanzas sostenibles, sólo podrá 

realizarse bajo la gestión del Estado, mientras aún exista el concepto que el 

privado debe autorregularse, tendremos menos herramientas para cuidar el medio 

ambiente, por lo tanto, la regulación de la taxonomía verde debe ser obligatoria en 

el Perú, para el cumplimento por parte de los participantes de los bonos verdes, 

en concordancia al art. 67 de la Constitución Política del Perú que faculta al Estado 

sobre la regulación ambiental, y en consecuencia a la Ley General del Ambiente y 

a la Política Nacional del Ambiente. 

Además se les exhorta al Poder Ejecutivo y  al Ministerio del Ambiente el 

cumplimiento de la disposición de la Agenda 2030, de la Ley Marco sobre Cambio 

Climático, y el Protocolo Verde, es importante que exista una participación activa 

dentro de la gobernanza ambiental por parte de operadores del Estado, que 

trabajen a favor de la conservación ambiental, dado que mientras se sigan 

promoviendo lineamientos jurídicos sobre proyectos o inversiones que no 

alcanzan los estándares de sostenibilidad, no se estarán cumpliendo con los 

objetivos para el cuidado al medio ambiente establecidos en el Marco de 

Cooperación con las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible 2022 - 2026. 

 

Segunda: Al Fondo Mivivienda, se insta a modificar los lineamientos 

políticos en torno criterios de elegibilidad de los proyectos inmobiliarios verdes, los 

cuales actualmente se encuentran dentro del 9° Procedimiento de Certificación de 

Proyectos del Programa Mivivienda Sostenible, donde se eleven los estándares de 

sostenibilidad de las viviendas, para observar criterios globales en lineamiento a 

la taxonomía verde.  Además, al Poder Ejecutivo, realice un decreto supremo a 

favor de modificar los lineamientos en torno al mercado de certificaciones para 

que, de esta manera, más personas interesadas en el cuidado al medio ambiente 

puedan acceder a los bonos verdes, generando un impacto ambiental positivo, 

fomentando que la sociedad disfrute de un ambiente equilibrado como se estipula 

en el art.2, inciso 22 de la de la Constitución Política del Perú.  

En relación al Pacto Verde y la Medida Política 4.5 IFV del PNCP, es 
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importante que se realice un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Economía 

y Finanzas, y el Ministerio del Ambiente, para una nueva planificación en el 

otorgamiento de bonos verdes inmobiliarios en torno a la clasificación de la 

taxonomía, entendiendo que la actividad inmobiliaria en el Perú aún se encuentra 

lejos de las innovaciones de sostenibilidad, como se encuentran ya reguladas por 

la Unión Europea. 

 

Tercera: Para el Ministerio del Ambiente se impulsa a que se incluya el 

principio de transparencia dentro de la Taxonomía Verde, puesto que ayudará a 

observar de forma global los proyectos verdes, de esta manera se podrá 

considerar el nivel de riesgo financiero que causaría la degradación ambiental en 

el Perú, por lo tanto, al promover el principio de transparencia se fomentaría la 

Hoja de Ruta promovida mediante Decreto Supremo 007-2023. Así mismo, es 

importante que el Ministerio del Ambiente, además desarrolle una regulación ambiental en 

el SEIA, enfocada en la evaluación post venta del inmueble sostenible, para analizar 

si los propietarios siguen procurando el cuidado ambiental, así como el 

manteniendo de los materiales y condiciones de vivienda iniciales para procurar el 

cuidado ambiental, fomentando así sobre las ciudades verdes establecidas en los 

ODS del PNUD. 
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ANEXO 1 

Matriz de Categorización Apriorística 

Título: “La taxonomía regulatoria del bono verde como instrumento de finanzas sostenibles, Perú, 2022” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 1.1 Matriz de triangulación de datos de entrevistas del problema general  

PROBLEMA 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
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 TAPIA, VILLAR Y RUIZ 

GUÍA DE 
ENTREVISTA  

P2 
       Tapia, Del Valle, 
Quispe, Vicuña, 
Benitez, Jara, 
Gutierrez, Villar y 
Ruiz Collao   

GUÍA DE 
ENTREVISTA 

          P3  
       Tapia, 
Vicuña, 
Gutierrez y Villar  

CATEGORIAS 
DESCUBIERTAS 
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SEMJANZAS DIFERENCIAS CONCLUSIONES 
APROXIMATIVAS NO 

DEFINITIVAS 

¿cómo la 
taxonomía 
regulatoria del 
bono verde 
podría 
beneficiar a las 
finanzas 
sostenibles, 
Perú, 2022? 

 
concluyeron que  actualmente en 
el mundo ambiental existe una 
desregularización, por lo mismo 
la taxonomía regulatoria del bono 
verde contribuiría a las finanzas 
sostenibles en dos ámbitos, el 
primer ámbito es el conceptual, al 
definir de forma clara y precisa 
las definiciones en torno al bono 
verde y las actividades 
económicas sostenibles, por lo 
tanto se eliminaría la confusión 
actual en torno a los conceptos, 
fomentando de esta manera a 
contribuir sobre la educación 
ambiental; el segundo ámbito 
favorece al sistema financiero al 
establecer y determinar qué 
actividades económicos son o no 
sostenibles en razón a los ODS, 
de esta forma se podría construir 
estrategias al momento de emitir 
los bonos verdes para proyectos 
que si se consideren como 
sostenibles o que estén 
atravesando una transición a esta 
calificación y como tercer 
beneficiado es la sociedad al 
adquirir y disfrutar de estos 
proyectos sostenibles disfrutando 
así de un ambiente en equilibrio 

hay una débil presencia del 

Estado en la regulación de las 

finanzas sostenibles, como 

consecuencia muchas 

empresas del sector 

inmobiliarios puedan tener una 

imagen publicitaria a favor de 

la sostenibilidad, sin embargo 

en la realidad no toman en 

cuenta el impacto negativo 

que ocasionan al medio 

ambiente, al no considerar de 

manera integral evaluar la 

contaminación que originan en 

el proceso de construcción, o 

al habilitarse en zonas con un 

ecosistema frágil o hasta en la 

etapa de post venta, cuando el 

conjunto de propietarios viva 

en estas instalaciones y 

produzcan un gasto de 

servicios y energía donde 

antes no existía, y por ello el 

ecosistema de esa zona no 

tenía ninguna huella ambiental 

hasta su instalación, además 

de considerar la posible 

corrupción en el otorgamiento 

de bonos verdes a proyectos 

inmobiliarios, por lo tanto el 

Mientras se siga 

promoviendo una 

autorregulación y no 

existe una taxonomía 

verde obligatoria, no se 

podría observar el 

beneficio de la 

participación del sector 

financiero en el ámbito 

ambiental, por lo tanto 

no existe una 

participación efectiva 

por parte del sector 

financiero, al apreciar 

que no existe una 

debida fiscalización y 

además sin una 

imponente regulación 

para la elección de 

proyectos o inversiones 

contribuyen 

sustancialmente al 

medio ambiente, no se 

puede indicar la 

contribución del sistema 

financiero en la 

gobernanza ambiental. 

 

 
 
 
 

Mundo ambiental  
 
Desregulación 
ambiental   
 
Mercado de 
certificaciones  
 
Poca intervención del 
Estado  
 
Corrupción   
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Mundo ambiental  
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del Estado  
 
Excepciones 
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Desregulación 
ambiental   
 
 
Mercado de 
certificaciones  
 
Corrupción 

Se debe resaltar que se 

comprobó el supuesto general 

que planteaba la tesis 

inicialmente, por ello la 

taxonomía regulatoria del bono 

verde sí podría beneficiar a las 

finanzas sostenibles dentro del 

Perú, al ser un instrumento que 

ayudará a identificar los 

proyectos e inversiones 

inmobiliarias sostenibles, con lo 

cual se contribuirá de manera 

más concreta con el medio 

ambiente y la mitigación de los 

gases contaminantes. Además 

de ser un instrumento que 

unificará conceptos y 

definiciones jurídicas acerca de 

los términos en tornos a los 

bonos verdes en el sistema 

financiero y las actividades 

sostenibles  

 



 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problema sobre la regulación 

de la taxonomía es originada 

por la tímida actuación del 

Estado en materia de 

sostenibilidad financiera, por 

lo mismo es que hasta el 

momento no se ha podido 

regular de forma obligatoria la 

taxonomía verde para el 

otorgamiento del bono verde. 

Además, para se 

debería ampliar el mercado de 

certificaciones con el fin de 

mejorar los proyectos 

sostenibles al poder ingresar 

más empresarios interesados 

en incursionar en productos 

verdes. 
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Anexo 1.2 Matriz de triangulación de datos de entrevistas del problema específico 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ENTREVISTA 
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Vicuña, Gutierrez y 
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Tapia, Gutierrez, 
Villar, Ruiz y Vicuña  

CATEGORIA
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DESCUBIERT
AS 
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CONCLUSIONES 
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Analizar de qué 
manera el bono 
verde 
inmobiliario 
viene 
desarrollando 
una contribución 
al medio 
ambiente, Perú, 
2022. 

 
no llegan a observar una 

conciencia ambiental en los 

participantes, por lo tanto, 

sector inmobiliario sólo está 

enfocado en generar mayor 

inversión. 

 

en conjunto opinan que se deberían 

otorgar mejoras en las políticas del 

gobierno, en torno al diseño, el uso de 

materiales teniendo en cuenta la 

geografía de la zona donde se va a 

edificar, así como la sugerencia de 

crear un Plan Anual que plantea 

reformas sobre los diseños de 

construcción sostenibles,  así como 

en la masificación del Plan Nacional 

de Infraestructura para la 

Competitividad orientada a las 

inversiones inmobiliarias, además de 

tener en cuenta mejores fondeos para 

beneficiar al cliente final, mayor 

apertura de mercado de 

certificaciones o excepciones 

tributarias, y mejoras en los 

lineamientos acerca de la 

fiscalización del proyecto, además de 

resaltar que es importante la 

regulación de la taxonomía porque de 

este forma se podrá contribuir de 

forma clara al medio ambiente y a los 

ODS 

 

no hay una contribución al 

medio ambiente por parte del 

bono verde al no haber una 

regulación como la taxonomía 

que ayude a escoger 

proyectos inmobiliarios con 

mejores criterios sostenibles 

para brindar los incentivos 

económicos. 
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Por lo tanto, debemos 

deducir que el bono verde 

inmobiliario orientar flujos de 

capital promoviendo proyectos o 

inversiones sustentables, siendo 

impulsados por el aspecto 

económico como se establece en 

los fondeos, no obstante al analizar 

la contribución del bono verde al 

cuidado ambiental se concluyó, 

que no contribuye de forma 

sustancial al cuidado del medio 

ambiente, al no estar alineados 

bajo los estándares adecuados del 

cuidado del medio ambiente o en 

relación a la mitigación de gases 

contaminantes que actualmente se 

establecen dentro de la taxonomía.  

 



 

 
 

Anexo 1.3 Matriz de triangulación de datos de entrevistas del problema específico 2 

Fuente: Elaboración propia  
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 Collao  
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Quispe, Villar, Tapia, 
Vicuña, Jara, 

Chimpén, Gutierrez, 
Benitez y Del Valle  

 

CATEGORIAS 
DESCUBIERTAS 

CATEGORÍAS 
EMERGENTES 

SEMJANZAS DIFERENCIAS CONCLUSIONES 
APROXIMATIVAS NO 

DEFINITIVAS 

¿de qué manera 

el producto 

sostenible del 

programa 

Mivivienda se 

beneficiará con 

el principio de 

transparencia al 

introducirla 

dentro de la 

regulación de la 

taxonomía, Perú, 

2022?   

 

 
considera que los criterios 

actuales si son importantes para 

las viviendas sostenibles, al 

entender que es un proceso 

evolutivo, no obstante, señala 

que es importante que se vayan 

adicionando otros criterios para 

una evaluación integral, como 

observar al cliente finalidad y la 

continuidad del proyecto 

inmobiliario, por lo mismo se 

podría evaluar su 

responsabilidad ambiental. 

 

. 

llegan a determinar de manera 

uniforme que, al incorporar el 

principio de transparencia en 

la taxonomía, se haría mucho 

más confiable y verás los 

productos inmobiliarios, 

siendo estos atractivos para 

los inversores, evitando ser 

considera una empresa con 

prácticas engañosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consideran de manera 

en conjunta, que el 

beneficio se da en la 

reputación del proyecto 

inmobiliario, generando 

un valor agregado al 

producto, además el 

sector financiero podrá 

informarse de manera 

clara y transparente 

sobre el proyecto y su 

impacto de manera 

global y no fraccionada, 

por lo tanto, ayudará a 

determinar si un 

proyecto o inversión en 

verdad merece el bono 

verde o qué estrategias 

plantear según su 

clasificación. 

 

 
Responsabilidad 

ambiental del cliente 
final 

 
 
Proceso evolutivo 
 
prácticas engañosas 
 
valor agregado al 
producto 
 
reputación del proyecto 
inmobiliario 

 
 
 

Responsabilidad 
ambiental del cliente 

final 
 

 
 
 
Proceso evolutivo 
 
Prácticas 
engañosas 
 
valor agregado al 
producto 
 
reputación del 
proyecto 
inmobiliario 
 

 
Responsabilidad 

ambiental del cliente 
final 

 
 

 

podemos decir 

que la manera en que el 

producto sostenible del 

programa Mivivienda se 

beneficiará con el principio de 

transparencia, es que cuando 

las empresas busquen  

inversión, tendrán que brindar 

información clara y 

transparente sobre los 

proyectos e inversiones, así 

como los bancos participantes; 

y  de esta forma la sociedad y el 

mercado tendrían claridad de la 

forma como se contribuye al 

medio ambiente, y que no 

exista un “greenwashing” o 

lavado de cara en una 

publicidad eco amigable 

engañosa, en la que quieran 

obtener los beneficios del bono, 

sin llevar a cabo de manera 

verídica e eficiente la 

sostenibilidad, por ello la 

importancia del principio de 

transparencia en la información 

en el ordenamiento jurídico 

peruano. 
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