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COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
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Informática
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1. Introducción

Los mercados de tecnologías de acceso básico a energía en el Perú buscan brindar productos y/o 
servicios energéticos eficientes y de calidad, principalmente para pobladores rurales; con el propósito 
de cerrar la brecha de acceso a la energía existente. Se consideran tecnologías de acceso básico a 
energía (TABE) todas aquellas que contribuyen a satisfacer las necesidades de iluminación, cocción y 
confort térmico como, por ejemplo, cocinas y hornos mejorados, sistemas fotovoltaicos, conexiones 
eléctricas seguras, calentadores solares, secadores solares, entre otras.

En primera instancia se  analiza el contexto del mercado de las TABE  entre el año  2009 y la actualidad, en 
donde se identifican la existencia de fallas en estos mercados: (i) restricción presupuestaria de los hogares, (ii) 
asimetría de información1, y (iii) altos costos de transacción2 de los bienes. A partir de ello se han realizado una 
serie de acciones desde el Estado, sociedad civil, sector privado y cooperación, para poder cerrar la brecha de 
acceso a energía en el país, especialmente en lo que se refiere a energía para iluminar y cocinar.

A partir de lo anterior, se realizó la revisión de diversos publicaciones relacionadas al tema 
empezando por la revisión del libro publicado por C.K. Prahalad,en el año 2005: “La Riqueza en la 
Base de la Pirámide, erradicando la pobreza a través de la rentabilidad”; así como la publicación 
del Departamento para el Desarrollo Internacional de Reino Unido (DFID) y la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE): “Lograr que los mercados funcionen para los pobres (M4P)”. 
A partir de lo anterior, se explora una herramienta metodológica: Energy Market Scorecad, para 
medir los diversos estadios de un mercado.  Dicha herramienta ha sido desarrollada por el Programa 
Energising Development - EnDev3, la cual permite obtener información del estadio de desarrollo del 
mercado para que un programa / proyecto de acceso a la energía, elaboren diversas estrategias que 
permitan mejorarlo.

El análisis continúa mostrando como se integran los diversos conceptos y enfoques de mercado, en la 
implementación del Proyecto Energía, Desarrollo y Vida - EnDev Perú, cuyo objetivo es facilitar el acceso 
sostenible a tecnologías de acceso básico energía moderna, principalmente para pobladores rurales.

Finalmente, se han elaborado una serie de conclusiones y recomendaciones que permiten al lector 
conocer las acciones necesarias para superar las fallas de mercado presentadas, para optimizar la 
interacción entre la oferta y la demanda del mercado de las TABE.

2. Contexto del mercado de tecnologías de acceso básico a energía en el Perú

A escala global, la demanda potencial de productos y/o servicios de acceso a la energía es enorme, 
la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) estima que alrededor de 1,000 
millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a la electricidad y más de 2,800 millones de 
personas cocinan y calientan agua en fogones abiertos o cocinas tradicionales ineficientes4, esto da 
lugar a una oferta creciente de productos y servicios modernos de acceso a la energía.

Asimismo, el Perú, no está exento de ello, 460 mil hogares no tienen acceso a la electricidad y 1.7 
millones carecen de un dispositivo eficiente para cocinar sus alimentos5, considerando adicionalmente 
que dicha población se encuentra en comunidades alejadas o en viviendas dispersas, factor que dificulta 
la llegada de sistemas convencionales para el acceso a la energía (electricidad por red, balones de Gas 
Licuado de Petróleo - GLP, etc.)

1 Cuando una de las partes, en una transacción de mercado (ya sea productor o consumidor), conoce más que la otra (M4P)
2 Costos asociados al proceso básico de intercambio, incluyendo costos relacionados con investigación, monitoreo, negociación, 

contratación y cumplimiento de las transacciones; el “costo de gestión del sistema económico” (Arrow, 1969)
3 Programa Global Energising Development en Alemania, desarrollo la metodología de Energy Market Scorecard, a través de la 

adaptación de la teoría de Difusión de Innovación de Rogger Everestt.
4 Agencia Internacional de la Energía, World Energy Outlook 2018
5 Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) – Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2016
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En el caso de la energía para iluminar, en los años 90 y a inicios del 2000, el Estado Peruano inició una 
serie de reformas estructurales, se pasó de un control monopólico estatal, integrado verticalmente, a 
un esquema con operadores privados. Luego, en el 2006 se promulgó la Ley General de Electrificación 
Rural (Ley 28749), la cual, a través del Plan Nacional de Electrificación Rural y las Políticas de Subsidios 
Cruzados a las Tarifas Eléctricas, logró que los sistemas fotovoltaicos domiciliarios sean considerados 
Servicios Eléctricos Rurales. Estas políticas y leyes mejoraron la calidad del servicio y elevaron los 
índices de electrificación urbana y rural.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a finales del año 2016, el Perú alcanzó 
una tasa nacional de electrificación del 94%, mientras que la electrificación rural se incrementó del 45% 
en el año 2007 a un 79% en el año 2016. Sin embargo, a pesar de estos avances, actualmente más de 1.5 
millones de personas de las zonas rurales aún no tienen acceso a la electricidad.

En el caso de energía para cocinar, entre los años 2008 y 2009 la población que hacía uso de la leña, 
carbón vegetal, yareta, bosta, etc., para cocinar y calentar agua utilizaban fogones y cocinas tradicionales 
ineficientes, que afectaban principalmente su salud. En paralelo, con respecto al GLP, en el 2012 se 
promulgó la Ley 298526, que promueve el acceso al GLP en los sectores vulnerables urbanos y rurales, a 
través de la entrega de vales de descuento para la compra de un balón de gas de hasta 10 kg., en el caso 
que una familia tenga acceso a GLP, pero no cuente con una cocina, el Estado le dona una.

Esto se hubiera superado debido a que en el mercado existían alternativas tecnológicas para la cocción 
eficiente, pero desconocido para esta población; por lo que existía una falla de mercado ligada a la 
información, esta falla se denomina asimetría de información.

A partir del 2009, se reforzó el marco regulatorio, es decir, se fijaron normas de calidad (creación del 
Laboratorio de Cocinas Mejoradas) y normas administrativas (financiamiento para la adquisición de 
cocinas mejoradas), las cuales permitieron utilizar fondos públicos para el financiamiento de cocinas 
mejoradas. Asimismo, se llevaron a cabo actividades de sensibilización a gran escala. La campaña 
nacional “Medio Millón de Cocinas Mejoradas para un Perú sin Humo” también contribuyó a que 
actualmente existan varias empresas que trabajan activamente en el mercado de cocinas mejoradas, 
alcanzando un total de 175 mil cocinas mejoradas fijas al año del cierre de la campaña.

En ese sentido, los mercados que se gestaron para dichas empresas fueron tanto para la demanda 
institucional (generada por los programas gubernamentales de alivio de la pobreza), como para la 
demanda minorista.

Vale mencionar, qué hasta fines del 2015, en el Perú sólo se licitaban y/o comercializaban modelos de 
cocinas mejoradas fijas. A la fecha, se han introducido al mercado de cocinas mejoradas las cocinas 
portátiles, una innovación que ha permitido reducir los costos tecnológicos, además de las barreras 
logísticas y de calidad que trae consigo la implementación de cocinas mejoradas fijas. Estos factores 
son decisivos para llegar a las regiones más distantes y de difícil acceso, como la selva peruana. A partir 
de estas intervenciones se lograron instalar hasta fines del año 2017, aproximadamente más de 500 mil 
cocinas mejoradas fijas y/o portátiles en el país.

En el caso de la energía para confort térmico7, existen poblaciones rurales, especialmente en las zonas 
altoandinas y amazónicas, que sufren cada año los problemas latentes del descenso de temperatura 
por debajo de los 0 °C. Según la Presidencia del Consejo de Ministros al año 2015 existían 5.8 millones 
de personas que se encontraban afectadas por los fenómenos de heladas y friajes8. Para ello, se han 

6 Dentro de ese marco, según la Memoria Anual 2016 del Fondo de Inclusión social Energético (FISE), en ese año hubieron 1,519,578 
beneficiarios para los vales de descuento. Así, de los 12,201,298 vales que se emitieron fueron canjeados 9,943,173, alcanzando una tasa 
de cambio del 88.63%. En conclusión, se evidencia una alta tasa de cambio de vales, factor que indica la sostenibilidad del uso de GLP.

7 Extraído de Colectivo de Acceso a la Energía: “Energización rural mediante el uso de energías renovables para fomentar un desarrollo 
integral y sostenible”

8 Heladas se señala para el descenso de la temperatura en las zonas altoandinas y Friaje en las zonas de la Amazonía peruana
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desarrollado iniciativas especialmente públicas en torno al mejoramiento de la vivienda, para ello 
se ha desarrollado una normatividad específica para la creación de programas y/o proyectos, como 
el Programa Nacional de Vivienda Rural, el Plan Multisectorial de Heladas y Friaje, entre otras. Cabe 
indicar, que este mercado es aún incipiente para el confort térmico en el país.

3. Análisis de marcos conceptuales sobre los que se basa el enfoque de 
mercado para las TABE

A continuación, se realiza un análisis de diferentes enfoques para entender cómo se logra el 
establecimiento de un mercado de bienes y servicios para las poblaciones más vulnerables y alejadas. 
Los resultados de este análisis permiten contar con elementos y estrategias, que deberán de ser 
adaptadas a cada contexto, con el propósito de establecer un mercado de tecnologías de acceso 
básico energético sostenible.

Asimismo, se muestra una metodología para la medición del desarrollo del mercado en base a 
indicadores y variables, denominada: Energy Market Scorecard, desarrollado por el Programa 
Energising Development - EnDev9. Dicha metodología tiene por objetivo establecer el grado de 
madurez de un mercado de una tecnología (cocinas mejoradas, sistemas fotovoltaicos, entre otros) en 
un determinado período de tiempo; observando la dinamización del mercado desde tres perspectivas: 
oferta, demanda y entorno favorable.

3.1. Mercados en la base de la pirámide10 

Según Verastegui 11 (Revista Amaray: 2016): “De acuerdo al enfoque de mercado, es necesario superar 
la barrera de información asimétrica entre la oferta y la demanda. Así también, es indispensable 
ampliar la oferta de tecnologías apuntando hacia un mercado minorista, de manera que cualquier 
negocio en una localidad rural pueda ofrecer de TABE, de manera similar a como se ofrece por 
ejemplo una linterna para combatir la oscuridad. Este enfoque de mercado está enmarcado dentro 
de una tendencia presente a nivel mundial, que se centra en la teoría de las poblaciones que se 
encuentran en “la base de la pirámide poblacional” en donde se encuentra la mayor parte de la 
población mundial, caracterizada por contar con un nivel de ingresos más bajo”.

C. K. Prahalad, plantea que las empresas convencionales12 se dirijan a un mercado potencial 
de aproximadamente 4,500 millones de personas (Base de la pirámide13), para cual resulta 
indispensable su articulación con las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales, las 
agencias de desarrollo, las ONGs y los mismos pobres para que trabajen conjuntamente14, para 
ello la innovación en los bienes y servicios que la industria promoverá, es un elemento clave en el 
desarrollo de estos mercados. (Ver Figura N° 01)

9 Adaptado del modelo de Difusión de Innovación de Everett Rogers (1962)
10 Analizado en base a “La riqueza en la base de la pirámide” de C. K. Prahalad
11 Angel Verastegui – Asesor Senior del Proyecto Energía, Desarrollo y Vida EnDev-GIZ Perú
12 Prahalad señala: “Las empresas deberán de reconsiderar ideas preconcebidas: (i) el error de las empresas al no considerar a los 

pobres, ignorándolos completamente, y (ii) que los gobiernos de los países en vías de desarrollo, tenga una visión de creación de 
riqueza más que justicia distributiva”

13 Según el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Mundial de Recursos (WRI, por sus siglas en 
inglés), define la base de la pirámide como el grupo demográfico que percibe ingresos menores a USD $ 8 dólares al día, lo cual es 
equivalente a USD $ 3,000 por persona por año en poder adquisitivo local. Según esto, la base de la pirámide representa un grupo de 
aproximadamente cuatro mil millones de personas.

14 Un argumento central es que los pobres no deben seguir siendo vistos como entes pasivos caracterizados por sus carencias, sino 
que deberían ser entendidos como miembros activos de la sociedad que son también capaces de comprometerse con sus propios 
procesos para salir de la pobreza. María Alejandra Pineda Escobar “Negocios y Sostenibilidad en la Base de la Pirámide”
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Figura N° 01: Distribución de Mercados por Clase Social

Más de $20,000

De $2,000 a 20,000

Menos de $2,000 4500 millones

1700 millones

800 millones

INGRESO PROMEDIO ANUAL POBLACIÓN

La clave radica en incluir a los pobres en el mercado, pero para ello se requiere atender sus propias 
características, derivadas de su escasa renta y disminuida o inexistente capacidad adquisitiva. Por 
ejemplo, el comercializar productos tales como, champú, té, detergente, pasta de dientes, etc., 
todo en pequeñas unidades que este tipo de consumidores se pueda permitir.

Los tres principios básicos, para insertar un bien o servicios en este tipo de mercados son: (i) 
asequibilidad sin sacrificar calidad o eficacia, (ii) acceso a los productos que tenga en cuenta la 
movilidad geográfica limitada y las condiciones del horario laboral de los consumidores, y (iii) 
disponibilidad y eficacia en la distribución.

Asimismo, describe que para la introducción de productos y servicios en estos mercados 12 
principios esenciales para la innovación:

1. Enfoque en el rendimiento basado en el precio

2. La innovación requiere soluciones hibridas

3. La ampliación a los mercados desfavorecidos requiere soluciones extensibles y exportables a 
varios países

4. Desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente

5. El desarrollo de productos para estos mercados debe partir del entendimiento de las necesidades 
específicas de funcionalidad

6. Innovación en los procesos

7. Des-cualificar el trabajo

Fuente: Revista Amaray 2016
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Figura N° 02: Distribución Mundial de la Base de la Pirámide

8. Educación de los clientes

9. Los productos deben estar adaptados a medios hostiles

10. La investigación en interfaces es determinante por la naturaleza de la población

11. Las innovaciones deben llegar hasta el consumidor

12. Los mercados desfavorecidos permiten y obligan a desafiar los paradigmas existentes en 
innovación y oferta de productos y servicios.

En conclusión, indica el autor: “si este mercado empieza a moverse y a funcionar correctamente, de 
él podrían beneficiarse tanto los pobres como el sector privado de negocios, toda vez que el potencial 
que representa es muy grande15. Se trata de una oportunidad de crecimiento extraordinaria, pero 
para aprovecharla el sector privado tiene que aprender a innovar, puesto que los productos, 
servicios y procesos de gestión tradicionales no tendrán éxito en este escenario. Asimismo, el 
ritmo para alcanzar una economía de mercado eficiente depende en gran medida del desarrollo 
y características del sistema legal de cada país subdesarrollado o de los rasgos dominantes en él”.

Asimismo, tal y como se muestra en la Figura N° 02, América Latina es la región con la mayor brecha 
población - ingresos, dado que, a pesar de los 360 millones de personas que representan el 70% de su 
población total, gana de manera conjunta sólo el 28% del ingreso regional total. Lo cual representa 
una gran oportunidad para las empresas convencionales de generar rentabilidad en la base, así como 
lograr que los pobres puedan salir de esa situación incluyéndolos en sus procesos empresariales.

15 Prahalad: la “pirámide”, debe convertirse en un “diamante”, es decir un rombo con una base pequeña de población pobre y un 
vértice también reducido de población rica, perteneciendo la mayoría de la población a la denominada “clase media”.

Fuente: Negocios y sostenibilidad en la Base de la Pirámide

$ 458 billones: 64%  población: 36% ingreso

$ 3.47 trillones
83% población
42% ingreso

$ 429 billones
95% población
71% ingreso

$ 509 billones
70% población
28% ingreso

254 millon

 486 millon

360 millon

2.86billion
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Figura N° 03: Pobreza Energética por Región

Total: 2 500 millones - 35%
Total: 1 400 millones - 20%

Resto del Asia 
en desarrollo

China

India

Africa subsahariana

América Latina

Millones de personas sin electricidad

Millones de personas sin cocinas limpias

31

8

85

585 653

836

289 379

423

661

Fuente: Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible

Si realizamos un análisis comparativo entre la demanda potencial de la base de la pirámide y las 
personas con necesidades de un producto y/o servicio de acceso a la energía, veremos que existen 
similitudes. Según el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo sostenible, en el año 201516, el 
mercado potencial de servicios de energía a nivel mundial, son de 1,400 millones de personas que 
carecen de acceso a la electricidad y 2,500 millones de personas no tienen acceso a tecnologías 
limpias para cocinar. En el caso de América Latina, son 30 millones de personas que carecen de acceso 
a electricidad y 85 millones de personas sin acceso a tecnologías para cocinar. (Ver Figura N° 03)

A partir de las similitudes encontradas podemos señalar que la innovación es un elemento clave 
para el desarrollo del mercado de tecnologías de acceso básico energético, resaltando que los 
productos sean asequibles al público objetivo, es decir que los precios a los cuales se comercialicen 
no escapen del poder adquisitivo que ellos tienen.

Si bien es cierto existen tecnologías que superan la capacidad de pago de estos pobladores, se 
hace necesario que el producto cuente con opciones para su financiamiento, como es el caso 
de los créditos verdes. Para ello previamente se tiene que trabajar una estrategia para que las 
instituciones financieras17 más próximas a este público objetivo, pueda integrar dentro de su 
cartera de productos financieros a estas tecnologías, esto permitirá como señala Quiroz: 201618: 
“… pues podemos decir con seguridad, que las microfinanzas son una herramienta que acortará la 
brecha de acceso universal a energía y en consecuencia generará una disminución de la pobreza.”

16 Datos de acceso a la energía difieren del contexto de la energía por los años en los que se toma
17 Cajas Rurales, Cajas Municipales, entre otras
18 Revista Amaray 2016

Fuente: Revista Amaray 2016



11 19 Dirigido principalmente a aquellos que persiguen el objetivo de reducción de pobreza: gobierno y agencias de desarrollo; y a todos 
quienes pueden contribuir de manera más efectiva e inclusiva. 

20 Denominado también como enfoque de sistema, significa que el modo de abordar los objetos y fenómenos no puede ser aislado, 
sino que tienen que verse como parte de un todo. No es la suma de elementos, sino un conjunto de elementos que se encuentran 
en interacción, de forma integral, que produce nuevas cualidades con características diferentes, cuyo resultado es superior al de los 
componentes que lo forman y provocan un salto de calidad.

21 Extraído de: ´Síntesis del Enfoque “Lograr que los mercados funcionen para los pobres (M4P)” Pág.27:29
22 Una construcción a través de la cual se pueden visualizar tanto los mercados definidos de forma convencional, como los servicios básicos.

3.2. Lograr que los mercados funcionen para los pobres (M4P)19 

Lograr que los mercados funcionen para los pobres (de ahora en adelante, M4P) es un enfoque 
para la reducción de la pobreza que agencias de desarrollo como el DFID y COSUDE han estado 
apoyando en los últimos años. La idea central es que los pobres dependen de los sistemas de 
mercado para que funcionen de manera más efectiva y sostenible para sí mismos, mejorando sus 
medios de vida y, en consecuencia, reducir su pobreza.

El M4P es un enfoque para promover el cambio sistémico20, donde los mercados son acuerdos a 
través de los cuales los compradores y vendedores intercambian bienes y servicios y constituyen 
el principio organizativo fundamental y la esencia de economías exitosas.

Para ello propone contar con un entorno favorable en donde se cuenten con dos factores críticos: 
crecimiento económico y acceso a servicios de calidad para los pobres. El crecimiento económico, 
es el factor más potente para la reducción de la pobreza, existe una correlación entre el crecimiento 
económico y la reducción de la pobreza. En el caso del acceso, el acceso de las personas pobres a 
una variedad de servicios básicos, tales como educación, salud y saneamiento (podemos deducir 
también a energía), también es una fuerte influencia sobre la reducción de la pobreza.

Se señala que con dicho entorno favorable (que tiene como uno de sus objetivos la reducción de 
la pobreza) se propiciará estabilidad macroeconómica general, acceso al comercio internacional, 
seguridad y un Estado de Derechos; los pobres serán eficazmente escuchados por los formuladores 
de políticas y se contará con derechos de propiedad transparentes. Pero más allá de esto, el entorno 
también debería proporcionar mercados y servicios básicos que beneficien a los pobres.

Considerando lo anterior, el M4P21 promueve el desarrollo de los Sistemas de Mercado22, los 
cuales son acuerdos de varios actores y múltiples funciones. Comprende tres grupos de funciones: 
principal, controles de regulación y de apoyo; asumidas por diferentes actores: sector privado, 
gobierno, organizaciones representativas, sociedad civil, etc.; a través de las cuales tiene lugar el 
intercambio, se desarrolla, se adapta y crece. Se puede apreciar estas relaciones en la Figura N° 04.

• Funciones Principales: Este es el conjunto principal de intercambios entre proveedores 
(oferta) y consumidores (demanda) de bienes y servicios, en el centro de cualquier mercado. 
El intercambio se da, convencionalmente, a través de dinero, pero puede realizarse a través 
de compromisos no financieros (por ejemplo, en servicios proporcionados por el gobierno) o a 
través de acuerdos recíprocos informales (en redes sociales o empresariales). En la mayoría de 
los sistemas de mercado, el sector privado puede ser visto como el principal proveedor.

• Funciones de Reglas o Regulación: Estas actúan para dar una estructura a los resultados del mercado y 
rigen la participación y el comportamiento dentro de los mismos. Incluyen reglas informales o normas, 
reglas formales o leyes y otros estándares y códigos de práctica. Comúnmente, los promulgadores 
formales de reglas son los gobiernos o los gremios. Las reglas, esencialmente, desempeñan un rol 
no comercial, público o colectivo en los mercados. Sin embargo, su cumplimiento (con frecuencia 
el aspecto más problemático) puede involucrar a los actores del sector privado (por ejemplo, en 
estándares internacionales de calidad de alimentos). Las reglas informales, generalmente, son el 
producto de los sistemas y prácticas locales culturales, que incorporan valores y necesariamente 
definen el alcance hasta el cual las reglas formales son aceptadas.
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• Funciones de Apoyo: Una variedad de funciones adicionales apoya el intercambio principal y 
ayudan a que el mercado se desarrolle y crezca incluyendo, por ejemplo, los procesos de asesoría, 
investigación y desarrollo (I&D), información, desarrollo de capacidades y coordinación. La 
naturaleza de las funciones y quienes las ejecutan varía de un contexto a otro. Los mercados 
laborales, por ejemplo, pueden requerir información sobre las tendencias del mercado, ofertas de 
trabajo, niveles de destrezas y el marco legal -que con frecuencia es establecido por el gobierno. 
Las agencias de empleo que vinculan la oferta y la demanda pueden ser gestionadas de mejor 
manera por el sector privado, si bien la capacitación suele involucrar tanto a organizaciones del 
sector público como del privado. La coordinación de destrezas y disciplinas específicas suele 
involucrar al gobierno y asociaciones empresariales o profesionales.

El M4P propone una serie de acciones que promuevan la interrelación oferta y demanda de tal 
manera que esta interrelación sea sostenible23 en el tiempo y supere las diversas fallas de mercado 
que este pueda tener. El sistema de mercado requiere entonces la participación (como en el enfoque 
de mercados de la base de la pirámide) de un conjunto de actores que promuevan y realicen las 
acciones enmarcadas en las funciones de regulación y de apoyo.

23 Definición de sostenibilidad del M4P: “capacidad del mercado de asegurar que bienes y servicios diferenciados relevantes continúen 
siendo ofertados y consumidos por los pobres, más allá del período de intervención.”

Figura N° 04: Versión Esquematizada del sistema de mercado

Fuente: Lograr que los mercados funcionen para los pobres (M4P)
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Como se ha podido visualizar en el acápite Contexto del mercado de tecnologías de acceso básico 
energético, en los casos de los mercados para iluminación, cocción y calefacción en el Perú, las 
funciones de apoyo y de regulación se han implementado en algunos en una mayor medida que en 
otros, con el propósito de generar un mercado sostenible de dichas tecnologías.

Asimismo, se hace necesario promover funciones de regulación para lograr que las tecnologías 
en cocción, confort térmico, entre otras; sean vistas no como un bien sino como servicio. Tal y 
como lo refiere, Verastegui 2016: “… debemos de seguir promoviendo las alternativas mixtas de 
acciones público-privadas, tales como la actual en electrificación rural en un mercado regulado, 
donde el Estado asume el gasto de la infraestructura básica; empresas concesionarias se encargan 
de la operación y mantenimiento; y posteriormente el usuario efectúa un pago por el servicio. De 
esta forma, se continuará generando un marco normativo favorable y se ampliará el conocimiento 
de otras tecnologías en el ámbito institucional. Asimismo, podrían generarse mercados similares 
relacionados a otros servicios energéticos como, por ejemplo, la cocción de alimentos o la 
calefacción…”

3.3. Una forma de medir el mercado: Energy Market Scorecard24 

El Programa EnDev25 desarrolló una herramienta para investigar, medir y, posteriormente, poder 
estimular eficazmente el desarrollo del mercado para productos y servicios energéticos modernos, 
ofreciendo:

• Un punto de partida para determinar el nivel de desarrollo del mercado de una tecnología.

• Un scorecard (puntuación) con 19 indicadores de desarrollo de mercado que pueden trazarse a 
lo largo del tiempo.

• Una guía para desarrollar escenarios de línea de base y ex post intervención de un proyecto en 
una tecnología.

El Energy Market Scorecard tiene como objetivo: “Evaluar el desarrollo del mercado para reconocer 
cambios, tendencias y brechas, lo cual permitiría al proyecto redirigir su atención en otras acciones/
actividades, por ejemplo, fortalecer las redes de negocios para reforzar el suministro o retirarse de 
una región porque el mercado está lo suficientemente maduro y concentrarse en otro.

Sin embargo, la complejidad de los mercados y, especialmente, la amplia gama de factores y actores 
potenciales que influyen en su naturaleza y comportamiento, hacen que la tarea de medir estas 
influencias no sea fácil. El desarrollo del mercado es un proceso de cambio y sus resultados toman 
tiempo en materializarse y ser medibles.

Para analizar los mercados, el Energy Market Scorecard ofrece un camino para recopilar datos del 
mercado de manera sistemática.

Metodología del Energy Market Scorecard 

Cuando un producto nuevo ingresa a un mercado o un producto existente ingresa a un mercado 
no explorado, toma tiempo hasta que se alcanza todo su potencial de mercado. Según el 
Energy Market Scorecard, el proceso de desarrollo del mercado se puede dividir en seis fases 
(Ver Figura N° 05)

24 Análisis realizado a partir de http://endev.energypedia.info/wiki/Market_Development_Scorecard 
25 El seguimiento en el desarrollo del mercado con el Energy Market Scorecard complementa el sistema de monitoreo de EnDev y, por 

lo tanto, sirve para tomar decisiones informadas para mejorar los mercados de acceso a la energía.
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Figura N° 05: Fases de Desarrollo de Mercado

Cuando un producto se introduce en un mercado por primera vez, es difícil encontrar emprendedores 
que estén dispuestos a promover un producto para el que aún no hay un mercado palpable.  El 
período más desafiante del desarrollo del mercado es la transición de la fase pionera a la fase de 
expansión. Queda claro que las características y estrategias de los proveedores tienen una influencia 
significativa en cómo crecen los mercados.

La concepción del desarrollo o dinamización del mercado se debe observar desde tres ejes 
diferentes: (i) Oferta, (ii) Demanda y (iii) Entorno. En cada una de estas categorías existen un 
conjunto de indicadores (19 indicadores), los cuales deben ser medibles en el tiempo; de tal manera 
que, al comparar periodos diferentes se pueda obtener un diagnóstico del sistema completo e 
identificar cómo ha sido su evolución, así como las implicaciones a largo plazo de intervenciones 
actuales.

Cada indicador propuesto (Ver Figura N° 06) contiene una o más variables (48 variables), cada una 
de ellas representa un punto de referencia para cada fase de desarrollo de mercado considerado.

26 Para obtener los instrumentos de recolección de información y la herramienta Excel para el vaciado de datos deberán de comunicarse 
con el Programa Energizing Development en Alemania a: j.hartmann@energypedia-consult.com y mailto:g.gemio@energypedia-
consult.com 

Fuente: Energy Market Scorecard. EnDev HQ.
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Figura N° 06 Indicadores Energy Market Scorecard

A partir del análisis de los resultados de cada una de las variables, estos son ubicados en alguna de 
las 6 fases de desarrollo de mercado.

Esta metodología permite a las agencias de cooperación para el desarrollo, “ser un catalizador 
externo para el cambio: abordar las limitaciones que impiden que los mercados funcionen de 
manera efectiva”. Un programa/proyecto puede apoyar con éxito la transformación del mercado, 
a través de:

• Demostrar la existencia de un mercado para los productos y servicios modernos de acceso a la 
energía.

• Demostrar la viabilidad, confiabilidad y calidad de los productos y servicios modernos de acceso 
a la energía.

• Apoyar la creación de empresas y cadenas de suministro para productos y servicios modernos 
de acceso a la energía.

• Contribuyendo al establecimiento de un entorno favorable, necesario para impulsar el mercado;

• Apoyar a los gobiernos nacionales y locales en la estrategia para el acceso a la energía y sus 
políticas, de manera que contribuyan a un entorno verdaderamente favorable para la inversión.

• Crear un mercado que sirva a los pobres energéticos y que, después de cierto punto, ya no 
dependan de los fondos o subsidios de los donantes (gobierno o agencias de desarrollo).

El Energy Market Scorecard permite a proyectos que promueven el acceso a energía, a identificar 
dónde poner sus esfuerzos durante la creación de un mercado y, determinar el momento en el que 
un mercado ya no necesita de su apoyo.

Fuente: Energy Market Scorecard. EnDev HQ.
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4. La estrategia de mercado del proyecto Energía, Desarrollo y Vida - 
EnDev Perú27 

A partir del análisis de los diversos marcos conceptuales que introducen el enfoque de mercado, a 
continuación, se presenta la estrategia de mercado aplicada por el Proyecto EnDev Perú. En ella se 
visualiza cómo se ha realizado en la práctica la implementación de dichos marcos conceptuales para 
lograr la sostenibilidad del mercado de las TABE en el Perú.

El proyecto EnDev Perú, cuyo objetivo es facilitar el acceso sostenible a tecnologías de acceso básico a 
energía moderna, principalmente para pobladores rurales, se propuso promover el mercado de dichas 
tecnologías como un mecanismo en el cual se asignan diversos recursos a través de un intercambio 
monetario (o no), definido por la oferta y la demanda. Desde esta perspectiva, se buscó que sea el 
usuario final quien compre una tecnología a los distribuidores minoristas.

En ese contexto, cuando el Estado no provee servicios públicos, como educación y salud, la población 
vulnerable acude a los mercados privados, dependiendo de estos para satisfacer sus necesidades, 
tales como alimentación, servicios básicos y energéticos. Por ejemplo, ante la falta de electricidad, 
las personas recurren al mercado de velas y mecheros, tecnologías ineficientes que no cubren 
adecuadamente las necesidades de iluminación.

En ese sentido, la desinformación del potencial económico que representan los mercados para el acceso 
a la energía, así como la falta de conocimiento de sus tecnologías, genera que los agentes económicos 
(ofertantes) no inviertan en desarrollar o en articular una verdadera cadena de comercialización para 
este sector. En síntesis, es una situación que presenta mercados incipientes en los cuales la oferta y 
la demanda aún deben articularse para que la población pueda acceder a las Tecnologías de Acceso 
Básico Energético - TABE.

Ante esta situación, el proyecto EnDev Perú se propuso promover el acceso a energía a través del 
desarrollo de mercados minoristas de TABE, especialmente, cocinas y hornos mejorados, sistemas 
fotovoltaicos, calentadores solares de agua y conexiones eléctricas interiores seguras, estableciendo 
alianzas con diversos actores públicos y privados.

Ejes de la Estrategia

El proyecto no se centró en mejorar el acceso a la energía promoviendo la entrega de tecnologías 
a un grupo de destinatarios, sino que diseñó una estrategia que proporcionara un marco para el 
acceso a la energía de forma integral. Así, se trabajó en base a tres ejes: el entorno institucional, la 
oferta y la demanda.

• El Entorno Institucional

El eje entorno institucional fue definido como el ámbito público, es decir, en donde se diseñan las 
políticas, marcos legales, regulaciones, estándares de calidad de los productos y el financiamiento 
público que promovían las condiciones para el acceso a las TABE. Esta función fue asumida por el 
gobierno central y los gobiernos subnacionales. Asimismo, se incluyó a la academia, que cumplía 
la función de validación, desarrollo e investigación de tecnologías, así como la sociedad civil, con 
actores como el Colectivo de Acceso Básico a la Energía, organismos no gubernamentales (ONG) 
y la cooperación internacional, quienes realizaban acciones de incidencia política para promover el 
acceso a la energía.

27 Extraído de la Revista “Amaray” – Edición Especial de Cierre – EnDev Perú 10 años.
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• La Oferta

El eje oferta estuvo constituido por las empresas existentes en el mercado con la capacidad y el 
deseo de vender TABE, en un determinado lapso de tiempo y espacio, con el fin de satisfacer las 
necesidades de los hogares.

• La Demanda

El eje demanda estuvo conformado por las familias que requerían una TABE para satisfacer sus 
necesidades. Se distinguió a la demanda social (usuarios de programas sociales) de la demanda 
restante (población rural que no califica para ser beneficiaria de un programa social). Así, la demanda 
social recibía las TABE bajo la modalidad de subvención, mientras que la demanda restante las 
adquiría directamente a través del mercado minorista

En esa perspectiva, la estrategia de EnDev Perú buscó promover y alinearse a un entorno 
institucional que apoyase el desarrollo y la dinamización del mercado a través de la elaboración de 
políticas, normas, reglamentos y formas de financiamiento para las TABE. Además, se fortaleció la 
oferta, brindándole información sobre las tecnologías validadas y certificadas, desarrollando sus 
capacidades empresariales, así como asumiendo los riesgos y costos iniciales en la introducción 
de tecnologías a través de incentivos monetarios administrados por dos fondos creados por el 
proyecto: el Fondo de Acceso Sostenible a Energía Renovable Térmica28 (FASERT), el Fondo de 
Innovación y Desarrollo de Cocinas Portátiles a Leña29 (FIDECOP) y el fondo para la Dinamización 
del mercado de Calentadores Solares30.

Asimismo, se asesoró en la consolidación de sus estructuras de distribución y de acceso al crédito. Por 
otro lado, se promovió el crecimiento de una demanda informada sobre las TABE, así como su acceso 
a mecanismos de financiamiento para la compra de estas tecnologías.

En síntesis, la articulación de los tres ejes logró que la demanda social pudiese acceder a las TABE 
a través de los proyectos y programas de las instituciones públicas y privadas. Igualmente, este 
modelo permitió la dinamización de la oferta y de la demanda restante, contribuyendo así a formar 
un mercado minorista. (Ver Figura N° 07)

28 Implementado por encargo del Proyecto EnDev Perú por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA Perú
29 Implementado por encargo del Proyecto EnDev Perú por Soluciones Prácticas Perú
30 Implementado por encargo del Proyecto EnDev Perú por la Caja de Ahorro y Crédito Arequipa
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Figura N° 07
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Procesos Clave y de Apoyo

Las acciones del proyecto se dividieron en dos ámbitos. El primer ámbito se denominó procesos clave 
y el segundo procesos de apoyo31.

• Procesos Clave

Los procesos clave fueron aquellas acciones que repercutieron directamente en el logro del 
objetivo del proyecto, siendo estos: el desarrollo de políticas habilitadoras y marcos reguladores, 
la innovación y validación de tecnologías, la identificación de mecanismos de financiamiento, el 
fortalecimiento de la cadena de distribución y el desarrollo de capacidades.

Las Políticas Habilitadoras y los Marcos Reguladores

Las políticas habilitadoras cumplieron la función de generar incentivos y facilitar la participación 
de las empresas privadas en la producción e importación de las TABE. En un primer momento, se 
realizaron acciones de incidencia política con representantes de los gobiernos regionales y locales, 
ONGs y organismos internacionales, acerca de los impactos negativos de la polución intradomiciliaria 
generada por los fogones y cocinas tradicionales, siendo el resultado de estas acciones un Decreto 
de Urgencia, que permitió el uso de recursos públicos para la construcción de cocinas mejoradas. En 
un segundo momento, se buscó la incorporación de las TABE en los programas presupuestales y en 
los proyectos de inversión pública. Así, estos mecanismos de financiamiento público incentivaron a 
las empresas a desarrollar mercados específicos para las TABE en zonas periurbanas y rurales.

Paralelamente, los marcos reguladores tuvieron como función apoyar a las políticas habilitadoras, 
de manera que éstas se implementaran adecuadamente. Por ejemplo, el Decreto Supremo N° 
015-2009-Vivienda, que aprobó la Norma Técnica de Cocinas Mejoradas, permitió el uso de los 
recursos públicos autorizados por el Decreto, para que sean utilizados únicamente en la construcción 
de cocinas mejoradas certificadas, asegurando así la inversión pública en este sector.

La Innovación, Validación y Certificación de Tecnologías

A partir del componente de innovación tecnológica, se buscó mejorar las características de las 
tecnologías, adecuándolas a la demanda periurbana y rural, así como disminuir su precio sin perder 
calidad. En esa línea, se implementó una vigilancia constante de las innovaciones tecnológicas en 
el ámbito del acceso a la energía a nivel mundial, de manera que se pudieran identificar nuevas 
opciones tecnológicas para el mercado de las TABE. Así, muchos productos fueron adaptados a la 
realidad local, validados en laboratorio y en campo, y de ser el caso, certificados bajo estándares 
nacionales. Indudablemente, estas acciones contribuyeron en la consolidación de las empresas en 
el mercado de TABE.

Los Mecanismos de Financiamiento y los Incentivos Monetarios

Al iniciar, el proyecto encontró que los hogares en condiciones de pobreza y las micro y pequeñas 
empresas de TABE tenían un limitado acceso al crédito por falta de formalización en sus flujos 
financieros. Ante dicha situación, EnDev Perú promovió en las instituciones financieras reguladas 
(y no reguladas), el desarrollo e inclusión de productos y servicios financieros que permitieran a las 
familias adquirir dichas tecnologías.

De la misma manera, en el caso de las empresas, se promovió el acceso al crédito para que impulsen 
sus emprendimientos. Se crearon mecanismos para entregar incentivos monetarios que cubriesen 

31 Gestión de la Cooperación en la Práctica. Diseñar cambios sociales con capacity WORKS. GIZ GmbH.
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los riesgos y costos para la introducción de tecnologías a través de los fondos FASERT, FIDECOP y 
el fondo para la Dinamización de Calentadores Solares; estos dos últimos mediante la intervención 
de un modelo de financiamiento basado en resultados (RBF por sus siglas en inglés).

Articulación de las Cadenas de Distribución

Definimos como una cadena de distribución, al camino seguido por una tecnología desde su 
fabricación hasta su llegada a manos del cliente final. En las zonas rurales, dichas cadenas 
de distribución específicas para las TABE, estaban ausentes en el mercado minorista, siendo 
desconocidas y débiles, factor que generaba altos costos de transacción, si pretendían ser 
desarrolladas por los mismos importadores o fabricantes. Además, se sumaba el hecho que las 
tecnologías ofertadas eran de baja calidad.

Ante dicha realidad comercial, se buscó dinamizar y fortalecer las cadenas de distribución de las 
TABE, articulando a emprendedores locales (mayoristas y minoristas con negocios existentes) con 
importadores y fabricantes que ya se encontraban en el mercado local. Igualmente, se impulsó el 
fortalecimiento de las capacidades técnicas y financieras de todos los actores.

El Desarrollo de Capacidades

EnDev Perú no consideró al aprendizaje como un cúmulo de conocimientos, sino como un proceso 
en donde la sociedad, las organizaciones y las personas han logrado adaptarse a los cambios y a la 
innovación social32. Así, cuando una organización incorpora nuevas experiencias y conocimientos 
dentro de sus estructuras, procesos, reglas y rituales, ésta es una organización que aprende. 
Consecuentemente, el aprendizaje está relacionado a cómo se evoluciona hacia la incorporación 
de nuevas actividades.

Bajo esa premisa, la estrategia se enfocó en el desarrollo de capacidades de directivos, técnicos y 
líderes relacionados con los programas sociales que implementaban proyectos masivos para las 
TABE, así como con empresas que vendían dichas tecnologías. Para ello, se buscó la ampliación 
de capacidades institucionales, a través de capacitaciones y la incorporación de nuevos cursos 
en la malla curricular de instituciones de formación públicas y privadas. Estos cursos abarcaron 
la construcción de cocinas mejoradas, la instalación de sistemas fotovoltaicos y de conexiones 
eléctricas interiores, así como en la mejora de la gestión empresarial.

•  Procesos de Apoyo

Los procesos de apoyo son las acciones que no están directamente ligadas al cumplimiento del 
objetivo del proyecto, brindando soporte a los procesos clave. Dentro del trabajo de EnDev Perú, 
los procesos de apoyo, fueron el monitoreo, la comunicación y gestión del conocimiento.

El Monitoreo

El sistema de monitoreo de EnDev Perú, basado en resultados, contó con una base de datos de los 
usuarios atendidos por el proyecto y de sus socios, de manera que fuese posible tomar decisiones 
sustentadas en una sólida base de información, con datos confiables y creíbles sobre el acceso y 
el uso de las tecnologías, además de permitir focalizar a las familias en condiciones de pobreza 
energética. La información permitió una retroalimentación para conocer el avance de las actividades 
y corregir los errores de manera oportuna.

32 Gestión de la Cooperación en la Práctica. Diseñar cambios sociales con capacity WORKS. GIZ GmbH.
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La Comunicación y Gestión del Conocimiento

Las funciones de apoyo de comunicación y gestión del conocimiento se realizaron a través de 
publicaciones y la formación de plataformas interinstitucionales. Se difundieron videos y se 
publicaron investigaciones para generar evidencias, así como revistas sencillas para diseminar 
el stock de conocimiento y experiencia producida por el proyecto sobre las TABE y los factores 
determinantes para el acceso a la energía. En general, el material estaba dirigido al ámbito 
académico, a los tomadores de decisiones, a funcionarios públicos y a interesados en el tema a 
nivel nacional e internacional.

Específicamente, se difundieron investigaciones sobre el impacto de la polución en la salud y 
en la economía de las familias, la vida útil de las tecnologías, la adopción, la sistematización de 
experiencias, catálogos de tecnologías, guías metodológicas, materiales educativos, la revista 
Amaray, entre otros.

Por su parte, las plataformas interinstitucionales, conformadas por instituciones públicas y 
privadas, se promovieron como espacios de incidencia, de diseño de políticas de acceso a la energía, 
para compartir conocimientos, sumar esfuerzos y coordinar actividades conjuntas. Las diversas 
plataformas formadas, tanto nacionales como internacionales, lograron generar conocimientos 
y articular respuestas a las dificultades que afrontaban los proyectos que implementaban las 
diferentes instituciones.

En resumen, la estrategia de cooperación del proyecto se basó en la articulación con diferentes 
instituciones públicas como ministerios, gobiernos regionales y locales, asistiéndolos en la 
implementación de sus programas y proyectos de acceso masivo de tecnologías básicas dirigidas a 
la demanda social. Así, esta articulación permitió promover tanto políticas habilitadoras y marcos 
regulatorios, que dieron pie a la producción a escala y masificación de tecnologías, conjuntamente 
con el inicio del desarrollo del mercado minorista. En otras palabras, adicionalmente a lo indicado líneas 
arriba, la articulación de la estrategia del proyecto y sus procesos claves, de la mano con los programas 
y proyectos sociales de los ministerios, los gobiernos regionales y locales, así como con las empresas 
e instituciones microfinancieras, lograron que la demanda social accediera a las TABE, mientras que la 
demanda restante paso a ser atendida por el mercado.

Resultados del Proyecto EnDev Perú que dinamizan el mercado de las TABE

• 3.5 millones de soles en créditos apalancados para acceder a las TABE fueron promovidos 
por el proyecto.

• Creación de una Red de más de 20 empresas que comercializan las TABE bajo el enfoque de 
cadena de comercialización.

• 29 instituciones de microfinanzas incluyeron las TABE en sus portafolios.
• 3 laboratorios de validación y certificación de tecnologías se fortalecieron.
• 80 TABE fueron validadas en centros de evaluación.
• 214 actores de la cadena comercial de las TABE fueron articulados y fortalecidos:

 ǧ 1 fabricante internacional
 ǧ 7 fabricantes nacionales
 ǧ 17 importadores
 ǧ 18 mayoristas
 ǧ 171 minoristas

•  775 hombres y 40 mujeres fueron capacitadas como electricistas en conexiones básicas 
seguras y sistemas fotovoltaicos.

•  1,136 hombres y 359 mujeres fueron capacitados en construcción de cocinas mejoradas.
• 136 hombres y 50 mujeres fueron capacitados como formuladores de planes de negocios.
• 250 millones de soles invertidos en las TABE, 25% corresponde a la compra directa por parte 

de las familias.
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5. Conclusión y recomendaciones

• Los mercados de tecnologías de acceso básico energético en el Perú presentan fallas de mercado: 
(i) restricción presupuestaria de los hogares, (ii) asimetría de información, (iii) altos costos de 
transacción de los bienes. A partir de lo cual se han realizado una serie de acciones desde el Estado, 
sociedad civil, sector privado y cooperación, a través de su atención a la demanda institucional y a 
la demanda restante, para poder cerrar la brecha de servicios energéticos en el país, especialmente 
en energía para iluminar y cocinar.

• Actualmente, en el Perú, 460 mil hogares no tienen acceso a la electricidad y 1.7 millones carecen 
de un dispositivo eficiente para cocinar sus alimentos. Esta es una oportunidad para el progreso 
del mercado.

• A partir de la existencia del mercado potencial en la Base de la Pirámide, en el cual las personas 
no cuentan con un bien / servicio energético eficiente, se deberá promover que la oferta de TABE 
mantenga el impulso hacia la innovación, para que se siga ampliando la cartera de sus productos, 
considerando que estos sean asequibles y de calidad, respondiendo a las necesidades de la población.

• El crecimiento económico y el acceso a servicios básicos son factores críticos para contar con un 
entorno favorable en cualquier mercado. Esto contribuirá a poder satisfacer las necesidades de las 
personas menos favorecidas. Es el caso en particular, de la demanda del mercado de las TABE en el 
Perú, donde los programas / proyectos sociales han permitido promover una demanda minorista 
de estas tecnologías.

• Para lograr la eficiente interacción entre oferta y demanda de TABE, se hace necesario que el 
gobierno y/o agencias de desarrollo, identifiquen y promuevan acciones/actividades de regulación 
(leyes, normas y estándares) y de apoyo (desarrollo de capacidades, infraestructura, información, 
financiamiento para la investigación y desarrollo, etc.), para generar un sistema de mercado.

• Se hace necesario medir el estadio (fase) del mercado de una TABE, debido a que es clave para tomar 
diversas acciones en torno a las estrategias a implementarse en dicho mercado, la herramienta 
Energy Market Scorecard, permite desde el análisis de variables e indicadores de la oferta, demanda 
y entorno, conocer el estadio de una tecnología.

• El proyecto EnDev Perú, es un buen ejemplo para visualizar la dinamización del mercado 
de las TABE, a través de la generación de sinergias desde el entorno para que, por ejemplo, 
se promueva la innovación y desarrollo de las TABE, teniendo como resultado contar con 
estándares para las tecnologías.

•  Asimismo, ha logrado fortalecer y consolidar la oferta, a través de incentivos monetarios (FASERT, 
FIDECOP y el fondo para la Dinamización del mercado de Calentadores Solares de Agua); así 
como articular a la demanda a diversas instituciones financieras. Por lo que, brindar incentivos / 
financiamiento a los proveedores de las TABE (oferta), es un punto crítico que les permite superar 
barreras para acceder a los mercados en las zonas rurales, permitiendo reducir los costos de 
transacción por la apertura de dichos mercados.

• Para la apertura y fortalecimiento del mercado de las TABE, es necesario trabajar en un enfoque de 
cadenas de comercialización, que permita identificar y establecer, según sus características, en que 
eslabón de la cadena cada empresa deberá de ubicarse.

• Para dinamizar el mercado de las TABE es clave contar con una gran cantidad de empresa 
ofertantes, para desarrollar una red comercial que permitan generar sinergias entre ellos y así 
alcanzar la última milla.
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