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Los derrames de petróleo se describen como la liberación de hidrocarburos 
líquidos en el ecosistema debido a factores externos, los cuales pueden ocurrir en 
distintas fases del ciclo de vida del petróleo, como la exploración, la producción, 
el transporte, la refinación, el almacenamiento y la distribución (Akhmedov et al., 
2024). Además, estos derrames representan un peligro ambiental significativo y 
con consecuencias de gran alcance para los ecosistemas dulceacuícolas, marinos 
y terrestres, la salud humana y la economía mundial (Ivshina et al., 2015; Zacharias 
et al., 2024).

A pesar de los avances en tecnologías de prevención y remediación, el riesgo de 
derrames de petróleo sigue siendo alto debido a su creciente demanda (Bonilla, 
2009; Kennedy, 1995) y a la expansión de la exploración petrolera en entornos más 
remotos y frágiles (Andersson et al., 2011; Howey y Neale, 2023). Las estadísticas 
oficiales muestran una notable reducción del número de derrames de petróleo 
en comparación con los años 70 (ITOPF, 2024); sin embargo, es fundamental 
mantener e incrementar los esfuerzos para prevenir derrames de petróleo y 
mitigar sus impactos (Pu, 2017). 

El Perú no es un país ajeno a este tipo de siniestros. El derrame de petróleo 
ocurrido en 2022 en la costa de Lima dejó una huella profunda en la historia 
de la conservación de los ecosistemas en el Perú; este siniestro mostró que los 
impactos de los derrames no son evidentes (para la sociedad) y que la respuesta 
(de los implicados) frente a estos eventos es lenta y poco organizada (Aponte 
et al., 2022; Pulido Capurro et al., 2022). Lamentablemente, este evento no hizo 
más que mostrar la punta del iceberg. Solo de 2000 a 2019 ocurrieron más de 
450 derrames de petróleo en la Amazonía peruana (León y Zuñiga, 2020), lo que 
evidencia que ningún ambiente acuático está libre de verse afectado. Muchos 
derrames generados por accidentes en las carreteras nacionales por unidades 
cisternas de combustible no son reportados a OEFA y no se remedian el área 
impactada, de modo que se convierten en impactos ambientales no registrados. 
Para enfrentar este tipo de problemas, es crucial fomentar un diálogo más amplio 
y soluciones que involucren no solo al Estado, sino también a actores como la 
academia, el sector privado y la sociedad civil. La colaboración y el trabajo 
articulado entre todos permitirán abordar las causas y efectos de estos desafíos 
de manera integral, con el fin de generar respuestas efectivas y sostenibles para 
proteger nuestros ecosistemas y avanzar en la conservación ambiental.

En este contexto, entre el 16 y 18 de octubre la Universidad Científica del 
Sur organizó el «Encuentro científico - Derrame de hidrocarburos: Soluciones 
desde la academia», que contó con la participación de más de 30 especialistas 
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de 18 instituciones públicas y privadas. Como parte del 
encuentro se desarrollaron talleres donde se listaron y 
analizaron los impactos, las instituciones académicas y 
empresas privadas que pueden cuantificarlo, e indicadores 
de éxito posterior a las intervenciones que se puedan 
realizar (puede ver el «Material suplementario 1», que 
acompaña este documento). También se reflexionó 
respecto a las acciones inmediatas para un mejor actuar 
frente a los derrames de petróleo en los ambientes 
continentales y marinos del Perú; como resultado, se 
encontraron ocho acciones clave a implementar (figura 1), 
las cuales describimos a continuación:

Figura 1. Se muestran las acciones clave inmediatas, necesarias para 
mejorar el control de derrames de petróleo en el Perú. Las acciones 
fueron identificadas durante el «Encuentro científico: Derrame de 
hidrocarburos: Soluciones desde la academia», llevado a cabo en Lima 
en octubre de 2024. 

1. Aprobar un nuevo Plan Nacional de Contingencia 
para la Prevención, Control y Combate de Derrames 
de Hidrocarburos (PNC) generados por actividades 
en el entorno acuático. El actual plan nacional de 
contingencias para casos de contaminación por derrame 
de hidrocarburos y otras sustancias nocivas data de 
hace más de 30 años (fue aprobado mediante Decreto 
Supremo 051-DE/MGP, del 2 de agosto de 1993). Este plan 
requiere ser revisado y actualizado, teniendo en cuenta 
el estado de desarrollo de la industria y la tecnología, las 
entidades y organismos existentes, la normativa vigente y 
las lecciones aprendidas a raíz de los derrames registrados 
a nivel nacional e internacional. La variabilidad que 
existe en la asignación de roles y en la planificación de 
incidentes puede afectar negativamente la respuesta 
frente a derrames, lo que subraya la necesidad de 
mejorar la coordinación y la claridad al momento de 
asignar responsabilidades (Ghasemi et al., 2024). En 

este contexto, el nuevo plan debe definir mejoras en las 
acciones y directrices de coordinación principalmente, 
a fin de prevenir, controlar y responder adecuadamente 
ante derrames de hidrocarburos en diferentes ambientes. 
Si bien el 8 de febrero de 2024, mediante Resolución 
Ministerial 00097-2024-DE, se publicó un proyecto de 
decreto supremo que aprobaría un nuevo plan, ello aún 
no se ha concretado y es necesario insistir en tener este 
reglamento. Además, es importante adicionar medidas 
de contingencia y remediación para ambientes terrestres. 
Cabe resaltar que no existe un plan de contingencias 
para derrames de hidrocarburos en tierra y cuerpos de 
agua continentales no navegables. Es importante incluir 
estrategias de respuesta adaptadas a las características 
específicas de cada ecosistema, ya que las dinámicas de 
sus variables ambientales requieren un enfoque adaptado 
y diferenciado para maximizar la efectividad de las 
intervenciones.

2. Revisar los estudios de riesgo y los planes de 
contingencia de las empresas operadoras. Es 
importante asegurar la coherencia entre la política, 
sistemas y planes nacionales, los acuerdos internacionales 
y las medidas que implementan las empresas que extraen, 
transportan, almacenan u operan con hidrocarburos. 
Según Shi et al. (2019), un Plan de Contingencia de 
Derrame de Petróleo (OSCP) debe incluir componentes 
clave como la evaluación de riesgos, políticas estratégicas 
y procedimientos operativos muy claros. Además, la 
existencia previa de una línea base biológica y ambiental 
completa, con una adecuada identificación de riesgos 
y que impulse la creación de centros de rescate de 
fauna, es fundamental. Estos elementos aseguran que 
las empresas puedan implementar acciones rápidas y 
efectivas durante incidentes. Los estudios de riesgo y 
los planes de respuesta a emergencias evaluados por el 
Organismo Supervisor de Inversiones en Energía y Minería 
(Osinergmin), los planes de contingencia previstos en 
los instrumentos de gestión ambiental y los planes de 
contingencia operacional bajo el ámbito de la Autoridad 
Marítima Nacional deben ser analizados de tal forma 
que puedan llenarse vacíos. A razón de cada derrame, 
con apoyo de la academia y colegios profesionales, 
deben generarse reportes técnicos oficiales de estudio de 
caso, que destaquen las lecciones aprendidas y mejores 
prácticas, y que sean de acceso público. Dichos reportes 
deberían motivar la revisión y mejora consecuente de 
los estudios de riesgo y planes de contingencia de los 
operadores en la industria. Complementariamente, 
deben implementarse normas que sean más estrictas con 
la fiscalización de la correcta ejecución de las acciones 
descritas en el plan de acción frente a derrames por 
medio de entrenamientos y simulacros preoperacionales; 
esto es clave para garantizar la calidad de los planes antes 
de la emisión de permisos de operación (tal como ocurre 
en otros países latinoamericanos como Brasil). 

 Asimismo, es necesario incluir acciones de protección de  
la fauna en el marco de la norma existente; así, es 
importante mencionar el artículo 66-A del Decreto 
Supremo 005-2021-EM, que modifica el Reglamento 
para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, el cual establece la necesidad de 
implementar acciones de rescate de fauna silvestre como 
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parte de las medidas de primera respuesta ante derrames 
de petróleo.

3. Reestructurar la normativa de regulación, supervisión 
y fiscalización considerando experiencias nacionales 
e internacionales. En el marco de la extracción de 
hidrocarburos la revisión de la normativa y legislación 
relacionada se ha visto como una práctica necesaria y que 
brinda muy buenos resultados (Chen et al., 2019; Ruoppolo 
et al., 2024). Instituciones como la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental (SPDA) recomiendan reformar la 
normativa ambiental para establecer un marco legal que 
facilite la rápida declaratoria de emergencia ambiental, 
y asignar al Ministerio del Ambiente (Minam) como 
ente coordinador. Además, enfatizan la necesidad de 
fortalecer la capacidad de fiscalización del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y mejorar 
la coordinación con el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (Indeci) y los gobiernos regionales y locales (SPDA, 
2024). En ese contexto, la normativa debería demandar 
la incorporación en los planes de contingencias de: a) una 
lista de contacto de empresas de soporte ante un derrame 
de hidrocarburos, así como b) de la exigencia de insumos 
aprobados para su uso ambiental durante la emergencia 
o sus diferentes etapas de desarrollo; tambien c) exigir 
la implementación de kits o gabinetes de control de 
derrames según el potencial de cada empresa operadora 
de hidrocarburos y, por lo menos, dos simulacros de 
control de derrames al año con participación del 100 % 
de su personal. Asimismo, sería importante incorporar el 
cumplimiento de buenas prácticas internacionales como 
las guías propuestas por IPIECA (www.ipieca.org). Junto 
con ello, sería fundamental establecer un mecanismo 
legal para asegurar que ante la ocurrencia de un derrame 
y la contratación de empresas de apoyo (remediadoras, 
laboratorios, EO-RS, entre otros) se asegure su pago. Aquí 
también intervienen las compañías de seguro, ya que 
manejan las pólizas de responsabilidad civil que cubren 
los daños ambientales, donde debe quedar claramente 
establecida la cobertura por daño ambiental, el monto 
reembolsable y los plazos máximos para los desembolsos 
al asegurado o el endoso a la remediadora. 

 Adicionalmente, las empresas que extraen, transportan, 
almacenan, procesan o comercializan hidrocarburos 
implementan medidas de contingencia y acción inmediata 
siempre que la legislación se lo solicite y en el marco de 
los reglamentos que allí figuren. Es fundamental revisar 
la normativa actual de tal manera que haya coherencia 
entre lo que la ley solicita y el riesgo que se genera por su 
incumplimiento. Debe evitarse un desequilibrio entre el 
esfuerzo de implementación de medidas de contingencia 
y la exigencia de la norma. La reestructuración implica 
generar supervisiones con carácter educativo, que no 
excluyan a las empresas que intentan implementar 
medidas, sino que les permitan adecuar y mejorar sus 
procesos. Con estas consideraciones, será más económico 
invertir en prevenir, que cerrar la empresa o pagar multas 
e indemnizaciones por un derrame. 

 Asimismo, debe facilitarse la creación de normativas de 
participación ciudadana que permitan el involucramiento 
de las personas afectadas y no afectadas directamente. 
Existen muchos casos de éxito que demuestran que la 

creación de medidas de participación ayuda a diversificar 
la ayuda y a fiscalizar los procesos posderrames. Por 
ejemplo, en el caso del derrame de petróleo del golfo de 
México del Deepwater Horizon (2010), organizaciones 
como el Environmental Defense Fund y Gulf Restoration 
Network lanzaron campañas de monitoreo ciudadano, 
invitando a las comunidades afectadas a reportar 
avistamientos de residuos, daños a la fauna y condiciones 
ambientales irregulares. De manera similar, en el caso del 
derrame de petróleo en California del Pipeline P00547 
(2015), grupos ambientalistas como Santa Barbara 
Channelkeeper organizaron patrullas ciudadanas para 
monitorear la costa y alertar a las autoridades sobre 
posibles restos de petróleo. 

4. Crear fondos ágiles y específicos. Por lo general, las 
acciones relacionadas con la contingencia de un derrame de 
petróleo requieren de miles de millones de dólares (C&EN 
Washington, 2013; White y Nichols, 1981; Ogbu et al., 2024) 
que no siempre están a disposición de manera inmediata. 
En ese sentido, es importante que exista un fondo de 
disposición inmediata cuando ocurran derrames. Este 
tipo de fondos permitirá la implementación inmediata del 
plan y la ejecución de sus estrategias, sin más limitaciones 
que las propias de la emergencia. Posteriormente estos 
fondos podrían usarse para la remediación y el monitoreo 
del área afectada. Además, permitirán modernizar la 
maquinaria y los equipos necesarios para una adecuada 
contingencia, monitoreo y remediación, los cuales 
también representan una inversión de miles de dólares. 
La normativa peruana no regula un fondo específico para 
financiar la atención de emergencias ambientales, lo 
que podría retrasar las acciones de remediación y limitar 
su eficacia (SPDA, 2024). Si bien en el Proyecto de Ley 
4173/2022-CR se propuso la creación de un Fondo para la 
Atención de Emergencias Ambientales, compuesto por 
recursos del tesoro público, cooperación internacional, 
sociedad civil y el agente involucrado en la emergencia, 
en la recientemente promulgada Ley de Declaratoria de 
Emergencia Ambiental (Ley 32106, que aún no entra en 
vigor), no se incorporó dicha figura. Al igual que la ley 
vigente, solo lista posibles fuentes de financiamiento.

 Este tipo de fondos deben ser destinados en parte a la 
creación, el fortalecimiento y la operación de centros 
de rescate y rehabilitación para fauna silvestre. Durante 
el derrame de hidrocarburos ocurrido en 2022, se 
evidenció la falta de infraestructura adecuada y de 
respuesta inmediata; la atención inicial fue limitada 
debido a la ausencia de un centro de rescate operativo 
específicamente destinado para fauna marina. Esto 
subraya la necesidad urgente de la creación y que parte de 
los fondos de emergencia están destinados a ello.

 Estos fondos podrían mantenerse mediante aportes 
voluntarios de la industria de hidrocarburos y actores 
vinculados, un porcentaje de las regalías, impuestos 
específicos o multas ambientales. A su vez, su disposición 
debería estar articulada con la adquisición de otras 
fuentes económicas, como los fondos internacionales 
de indemnización de daños por contaminación por 
hidrocarburos (https://iopcfunds.org/es/), los cuales 
actúan luego del derrame. 
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5. Potenciar la cultura de prevención, transparencia de 
información y capacitación. La cultura de la prevención 
se ha venido desarrollando con más intensidad en 
las últimas décadas en la industria del petróleo; ello, 
en parte, porque permiten beneficios económicos 
considerables (se han estimado costos de prevención 
de USD 5,50 por galón, que generan un beneficio de 
USD 7,27) (Cohen, 1986). Igualmente, existen normas 
que exigen capacitaciones constantes al personal de la 
industria, lo cual favorece el desarrollo de esta cultura 
(Egan et al., 2024). Esto debe ir acompañado de campañas 
informativas a la población en general, en especial 
hacia aquella directamente relacionada con la zona de 
influencia de las actividades extractivas. Es fundamental 
contar con procesos claros de comunicación y formación 
posdesastre, para mitigar el impacto psicológico en las 
comunidades (Brooks et al., 2024); la implementación 
de una capacitación efectiva y un acceso adecuado a 
información permite a las comunidades adaptarse y 
responder mejor ante situaciones de crisis. Estas medidas 
no solo ayudan a reducir la tensión emocional, sino 
que también fomentan la resiliencia, al fortalecer la 
capacidad de recuperación colectiva y prevenir efectos 
negativos a largo plazo (Egan et al., 2024). Asimismo, 
el mantener un discurso transparente, basado en cifras 
sólidas y confiables al momento de estimar la magnitud 
de un evento de derrame, ayuda a que el manejo de la 
respuesta sea más eficiente y rápido (Watts y Zalik, 2020). 

 Es esencial que las comunidades reciban capacitación 
en los procedimientos adecuados para la denuncia de 
incidentes y en la normativa ambiental aplicable. Este 
proceso de formación permitirá que los ciudadanos 
aporten a una respuesta rápida ante los derrames de 
hidrocarburos. Además, la comprensión y el análisis 
de los informes técnicos son otro aspecto clave para la 
formación. De esta forma, la capacitación continua, la 
transparencia en la comunicación y la implementación 
inmediata de protocolos de respuesta comunitaria no solo 
optimizan la gestión durante el evento de un derrame, 
sino que también refuerzan la capacidad de vigilancia 
y fiscalización de las autoridades, ya que aseguran una 
mayor prevención frente a futuros incidentes.

 Las universidades y organizaciones no gubernamentales 
(ONG) pueden jugar un papel importante en el 
fortalecimiento a las comunidades locales mediante 
asesorías técnicas, participación en talleres o realización 
de estudios complementarios que respalden los 
monitoreos ambientales. La capacitación de las 
comunidades no solo tiene un efecto ante la respuesta 
de un derrame, sino que incrementa la capacidad de 
vigilancia a largo plazo. A través de un mayor acceso a 
la información y una mejor comprensión de los procesos 
relacionados con los derrames, se puede promover la 
cultura de fiscalización, lo cual puede contribuir a una 
mayor eficacia en la implementación de políticas de 
prevención y remediación.

6. Acreditar adecuadamente a las empresas 
remediadoras. La acreditación de empresas remediadoras 
de hidrocarburos se gestiona principalmente a través del 
Registro Nacional de Consultoras Ambientales (RNCA), 
que depende del Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). Este 
registro incluye entidades autorizadas y habilitadas para 
elaborar instrumentos de gestión ambiental y llevar a 
cabo evaluaciones y trabajos de remediación (Gobierno 
del Perú, 2024). Sin embargo, hay limitaciones en cuanto 
al monitoreo y supervisión de la calidad de los servicios 
de remediación (Daisy et al., 2022). Por ejemplo, informes 
periodísticos y legislativos han señalado que algunas 
contrataciones para la remediación en la Amazonía 
peruana no fueron supervisadas adecuadamente, lo 
que plantea la necesidad de una regulación más estricta 
y la incorporación de estándares de acreditación y 
certificación más robustos (Hinojosa y Pérez, 2020). Por 
otro lado, organizaciones como el Fondo de Promoción 
de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (Profonanpe) 
administran fondos de contingencia para la remediación 
de pasivos ambientales, y colaboran con entidades 
públicas y privadas para garantizar la ejecución eficiente 
de los trabajos de remediación y su financiamiento, 
buscando mejorar la transparencia y la calidad de estas 
actividades. Todo ello debe estar acompañado de la 
creación o actualización de una base de datos oficial 
de empresadas remediadoras, segregadas según su 
especialidad.

7. Tipificar el derrame de hidrocarburos como desastre. 
En el marco legal peruano, los derrames de hidrocarburos 
son catalogados formalmente como emergencias 
ambientales, no como desastres. Esto significa que, 
aunque se reconoce el impacto significativo que 
pueden tener sobre el ambiente y la salud humana, 
la tipificación actual limita la capacidad de respuesta 
expedita y la movilización de recursos de emergencia, 
algo que se evidenció con el derrame de La Pampilla en 
2022. Este evento demostró la falta de un mecanismo 
ágil para la activación de fondos y una respuesta rápida 
y coordinada, lo que retrasó la implementación de 
acciones de contención y remediación (Cenepred, 2024). 
El marco normativo actual incluye la Declaratoria de 
Emergencia Ambiental, regulada por la Ley 28804, 
que permite movilizar recursos y coordinar acciones, 
pero su aplicación está condicionada a ciertos criterios 
de gravedad y riesgo ambiental. La pronta emisión de 
declaraciones y el reconocimiento de los derrames como 
desastres en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (Sinagerd) facilitarían una respuesta inmediata 
y una mejor coordinación de esfuerzos entre sectores.

8. Fortalecer la supervisión en zonas críticas y los 
sistemas de teledetección. Ampliar la presencia de las 
autoridades responsables de la supervisión técnica y 
ambiental en zonas donde se suelen registrar mayores 
casos de derrames de hidrocarburos, o donde su 
ocurrencia podría tener un altísimo costo ambiental, 
permitiría una supervisión más cercana y preventiva. 
Además, aumentar el número de inspectores capacitados 
y establecer unidades de respuesta rápida en localidades 
estratégicas reduciría los tiempos de respuesta ante 
incidentes y accidentes. Asimismo, es necesario que la 
Policía Nacional del Perú, Dicapi, el Ministerio Público y 
el Ministerio de Defensa refuercen acciones en conjunto 
para identificar y procesar a quienes atentan contra las 
instalaciones de hidrocarburos. 
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 Adicionalmente a lo mencionado, si todas las empresas 
de hidrocarburos adoptaran un sistema de monitoreo 
en tiempo real de sus operaciones, con sensores y 
sistemas de alerta temprana en zonas de extracción y 
transporte crítico, y dicho sistema fuera accesible para las 
autoridades, se podría detectar rápidamente cualquier 
anomalía y activar una respuesta inmediata, antes de que 
el derrame alcance niveles significativos. Puede tomarse 
como referencia el Real-Time Monitoring (RTM) System 
del Bureau of Safety and Environmental Enforcement 
(BSEE) de Estados Unidos de América, implementado a 
raíz del desastre de Deepwater Horizon (Transportation 
Research Board, 2015). Este sistema permite que las 
empresas monitoreen en tiempo real parámetros críticos 
de seguridad, como la presión y temperatura en pozos, 
el flujo de petróleo y gas, y otras métricas que puedan 
indicar un riesgo de fuga o accidente. Además, el RTM 
permite a las autoridades recibir alertas automáticas y 
responder rápidamente a cualquier anomalía, porque 
reducen los tiempos de reacción en caso de posibles 
derrames o fallas en las operaciones. Desde la academia 
o del gobierno, podrían implementarse monitoreos por 
teledetección satelital de la clorofila a en las zonas de 
riesgo, debido a que esta disminuye ante la presencia de 
un derrame (Jaiswar et al., 2013).

 La detección y el monitoreo de derrames de hidrocarburos 
dependen actualmente de imágenes satelitales, 
monitoreo aéreo e informes manuales. No obstante, 
estos métodos pueden estar limitados por condiciones 
climáticas, alcance de cobertura y tiempos de respuesta. 
Avances recientes en deep learning y computer vision 
se presentan como alternativas prometedoras para 
optimizar la precisión y la rapidez en la detección en 
los sistemas de monitoreo de derrames de petróleo. 
Akhmedov et al. (2024) encontraron que la combinación 
de estas técnicas, bajo un enfoque integrado, es 
altamente efectiva para la detección de derrames y ofrece 
una herramienta potencial para el monitoreo ambiental 
y gestión de desastres. Es fundamental, por tanto, 
ampliar la investigación en la aplicación de tecnologías 
emergentes para el estudio de desastres de este tipo, 
con el fin de generar evidencia que respalde una toma de 
decisiones informada. 

 Dado que los impactos de los derrames de hidrocarburos 
pueden persistir mucho tiempo, es esencial desarrollar un 
sistema de monitoreo ecológico a largo plazo, que permita 
evaluar la eficacia de las estrategias de restauración y 
detectar efectos colaterales a nivel de ecosistemas. Este 
monitoreo debe centrarse en la recopilación de datos 
sobre la biodiversidad, la calidad del agua y los suelos o 
sedimentos. La necesidad de los monitoreos a largo plazo 
es esencial para asegurar que los esfuerzos de remediación 
inicial resulten realmente en una restauración efectiva y 
sostenida de los ecosistemas.

Comentarios finales

El análisis de diversas técnicas de remediación 
mediante el uso de árboles de decisión para determinar 
si las opciones de recuperación (por ejemplo, mecánica, 
dispersión química, quema en sitio) o la no aplicación de 

ninguna técnica son adecuadas en contextos específicos 
de derrame (tal como fue realizado en Wegeberg et al., 
2023) podrían replicarse en el caso del derrame ocurrido 
en Ventanilla (Lima), y así proporcionar información 
relevante para fortalecer el desarrollo de planes de 
remediación. 

Es importante mencionar que ninguna medida 
mencionada es más importante que otra; la problemática 
de los derrames de petróleo es bastante compleja, por lo 
que se necesita del desarrollo de todas ellas para poder 
tener un resultado efectivo (Assilzadeh y Toghroli, 2024). 
Las medidas volcadas en este documento y en los materiales 
suplementarios fueron complementadas con artículos 
que componen un dosier especial en la presente edición de 
nuestra revista. En ellos podrá encontrar recomendaciones 
muy importantes de líneas de investigación que se deben 
desarrollar en el Perú y que podrían ser considerados por 
los gestores de la investigación como líneas a promover en 
los próximos años. 
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