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RESUMEN

Objetivo: Conocer si la información no financiera, su preparación 
y divulgación es relevante para los directivos de las empresas 
cotizadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Método: La 
investigación fue de tipo exploratoria y descriptiva, para lo cual, 
se utilizó un instrumento de medición aplicado a 69 empresas en 
diciembre de 2019. Resultados: Se observó que los directivos 
consideran importante la información no financiera para el proceso 
de toma de decisiones; no obstante, existe poco conocimiento de 
los reportes no financieros que se usan a nivel internacional, así 
como una menor aceptación para su divulgación voluntaria. La 
identificación de esta brecha crea la oportunidad de investigar 
sus causas y recomendar las acciones para reducirla. El trabajo 
se limita a las empresas peruanas listadas en la BVL, no siendo 
posible hacerlo extensivo a la totalidad de empresas en el Perú, 
pues no se dispone de información pública. Conclusión: El pre-
sente estudio ha permitido confirmar que las empresas peruanas 
tienen interés, utilizan y preparan información no financiera con 
énfasis en diferentes aspectos como capital humano, cultura, 
estructura organizacional, relaciones con sus grupos de interés 
y sostenibilidad.

Palabras clave: capital intelectual; información no financiera; re-
porte integrado; responsabilidad social empresarial; transparencia.

ABSTRACT

Objective: To assess the relevance of non-financial information, its 
preparation and communication by the top management of the com-
panies listed in the Lima Stock Exchange. Method: The research 
was exploratory and descriptive, and a measurement instrument 
was applied to 69 companies, as of December 2019. Results: The 
top management considers non-financial information as relevant for 
decision-making; however, there is little knowledge about non-finan-
cial reports used internationally and there is also less acceptance 
in voluntarily communicating this information. The identification of 
this gap generates opportunities to further research its causes and 
recommend actions to reduce such gap. Our research is limited 
to companies listed in the Lima Stock Exchange and could not 
be extended to other companies in Peru, since there is no public 
information available. Conclusion: This research confirms that 
Peruvian companies are interested, use, and prepare non-financial 
information emphasizing different aspects such as human capital, 
organizational culture, organizational structure, relationship with 
their stockholders and sustainability.

Keywords: intellectual capital; non-financial information; integrated 
report; corporate social responsibility; transparency.
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INTRODUCCIÓN

La discusión sobre la brecha entre la información presen-
tada en los estados financieros de las compañías y aquella 
que los inversionistas realmente requieren no es reciente. 
Esta puede remontarse hasta finales del siglo pasado con 
la publicación del Informe Jenkins (American Institute of 
Certified Public Accountants, 1994), que trata sobre la re-
levancia de la información que deberían proporcionar las 
compañías a inversionistas y acreedores. 

El informe concluyó, en ese entonces, que, para cumplir 
con las necesidades cambiantes de los usuarios, las em-
presas debían:

i) proporcionar más información con una pers-
pectiva de futuro, incluyendo planes de la geren-
cia, oportunidades, riesgos y medición de incer-
tidumbres; ii) focalizarse más en los factores que 
crean valor en el largo plazo, incluyendo medi-
ciones no financieras, indicando cómo los pro-
cesos clave del negocio se están desempeñando 
y iii) mejorar el alineamiento de la información 
que se reporta externamente con la información 
que se reporta a la alta gerencia para el manejo 
de la compañía. (American Institute of Certified 
Public Accountants, 1994, p. 6)

Desde entonces, se cuestiona la relevancia de la informa-
ción presentada por las empresas para formar una opinión 
sobre su real situación y la toma de decisiones al respecto; 
por ello, los grupos de interés cuestionan la relevancia y 
confiabilidad de los estados financieros anuales y la ha-
bilidad de una organización de operar sosteniblemente a 
largo plazo (Ghosh, 2019). 

Siendo así, el presente trabajo explora la relevancia de la 
información no financiera en el Perú, su preparación y 
divulgación por las empresas peruanas. Para ello, toma 
en cuenta el reporte de responsabilidad social empresa-
rial (RSE), el reporte de capital intelectual y el reporte 
integrado (IR). 

En los últimos años el concepto del RSE se ha convertido 
en un aspecto relevante para las empresas. Los autores di-
viden la RSE en distintas dimensiones, pero, en esencia, 
de acuerdo con Latapí Agudelo, Jóhannsdóttir y Davíds-
dóttir (2019), se pueden agrupar según la relación de la 
empresa con el medioambiente, con lo económico y con la 
responsabilidad en el entorno laboral. Existen áreas donde 
las acciones de responsabilidad social mejoran el rendi-
miento de las empresas con relación a los consumidores, 
la obtención de financiamiento, la captación de capital hu-
mano y la protección de la reputación empresarial. Ade-
más, existen marcos de referencia y normas que buscan su 
estandarización a nivel internacional, donde cada uno se 

distingue por su contenido y enfoque, entre los que se en-
cuentran el Pacto Mundial de la Naciones Unidas, el Glo-
bal Reporting Initiative (GRI), el International Standard 
Organization (ISO 26000) y el Sustainability Assessment 
Protocol.

En el Perú, la preparación y presentación del RSE es obli-
gatoria, pues la Superintendencia del Mercado de Valo-
res (SMV) exige que las empresas listadas incluyan en su 
Memoria anual un reporte de sostenibilidad corporativa 
(Buitrago Betancourt, 2021). Sin embargo, estudios sobre 
la incorporación de los criterios de sostenibilidad en el 
mercado de valores peruano revelaron que solo el 44% de 
un total de 202 empresas analizadas elabora reportes de 
RSE y solo el 41% lo pone a disposición del público (Pro-
grama de Inversión Responsable y Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 2017, 2018).

Ahora bien, a finales del siglo pasado, surge el reporte de 
capital intelectual como parte de la preocupación por ex-
plicar la brecha entre los valores de mercado y los valores 
en libros de las empresas. Según Cabrita y Bontis (2008), 
el capital intelectual está constituido por activos de natu-
raleza intangible que permiten la creación de valor en las 
empresas, y está compuesto por tres componentes.

a. Capital humano. Incluye, entre otros, a los valores, 
actitudes, capacidades, habilidades, conocimiento y 
satisfacción de los trabajadores de la empresa.

b. Capital estructural. Comprende la estructura orga-
nizacional, aprendizaje, tecnología, sistemas de infor-
mación y comunicación, procesos gerenciales, cultu-
ra y filosofía corporativa, entre otros.

c. Capital relacional. Se refiere a la interrelación que la 
empresa mantiene con los diversos grupos de interés.

Los tres componentes tienen un impacto en el desarrollo 
empresarial, cada uno de una manera diferente y, por ello, 
cada empresa requiere analizarlos para potenciar e incre-
mentar su desempeño a través de la mejora continua, tal 
como lo señalan Cabrita y Bontis (2008), e Ibarra-Cisne-
ros y Hernández-Perlines (2019). 

Existen diversos trabajos de investigación en varios paí-
ses que demuestran que las empresas divulgan, en forma 
voluntaria, información sobre el capital intelectual, con 
la finalidad de evidenciar su ventaja competitiva, infor-
mar a los inversionistas y evitar la asimetría de la infor-
mación (Tejedo-Romero y Esteves Araujo, 2018; Ficco 
y Luna Valenzuela, 2021; Herrera Rodríguez y Ordóñez 
Castaño, 2019; Mehrotra, Malhotra y Pant, 2018). En el 
caso de Latinoamérica, Brasil es el país con mayor di-
vulgación, seguido de Argentina y México, debido a los 
requerimientos de más información confiable, relevante 
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y transparente para evaluar oportunidades de inversión 
(Mesa Velásquez, 2021).

Para Ramírez Córcoles, Santos Peñalver y Tejada Ponce 
(2011), los activos intangibles que componen el capital 
intelectual no son revelados en los estados financieros, de-
bido a que no cumplen con lo establecido por las normas 
internacionales de información financiera, debido a su na-
turaleza y difícil valoración; por ello, su divulgación debe 
ser realizada en forma voluntaria y separada por las em-
presas. Además, los autores sostienen que, si bien es cier-
to, divulgar información sobre capital intelectual genera 
beneficios a las empresas, también implica mayores costos 
operativos producto de la recopilación y elaboración de la 
información; asimismo, al ser información menos objeti-
va, no está exenta del riesgo de manipulación.

Con relación al reporte de capital intelectual, existen di-
ferentes guías para su preparación, entre las que se en-
cuentran las Guías Danesas (DATI), las Directrices Nór-
dika, Meritum y el modelo Intellectus (Ramírez Córcoles, 
2010). Cabe señalar que entre estas guías existen simili-
tudes, pues todas tienen los siguientes objetivos: facilitar 
la preparación del mencionado reporte, destacar la con-
tribución del capital intelectual a su creación y medición, 
ser una herramienta interna de gestión y de comunicación 
externa. Las diferencias entre ellas están relacionadas con 
la terminología, metodología y la clasificación de los indi-
cadores utilizados. No obstante, en cuanto a su adopción, 
esta es voluntaria.

De los tres tipos de reportes no financieros investigados, 
el reporte integrado (IR) es el más reciente, habiendo ga-
nado importancia en la última década. El concepto de IR 
fue introducido en Sudáfrica en 2009 a través del Código 
de Gobierno Corporativo, siendo su uso obligatorio para 
todas las empresas listadas desde el año 2010. Internacio-
nalmente, existe un marco para el IR que incluye direc-
trices que guían la preparación y presentación de un IR y 
las categorías de información que debe incluir (Integrated 
reporting, 2013).

En este sentido, un IR tiene como objetivo explicar la crea-
ción de valor por una entidad a largo plazo. Este proceso 
es influenciado por las relaciones que la empresa man-
tiene con su entorno y su dependencia de diversos re-
cursos. Los principales conceptos relacionados con el IR 
están representados en tres aspectos: i) los seis capitales 
en los que una organización impacta que son: financiero, 
de manufactura, intelectual, humano, natural y social y de 
relacionamiento; ii) el modelo de negocio de una organi-
zación; y iii) la creación de valor en el tiempo (Integrated 
Reporting, 2021). Entre sus beneficios se encuentran la 
adopción de un pensamiento integrado dentro de las em-
presas, la realización de un cambio en el enfoque de corto 

plazo hacia estrategias de largo plazo para crear valor y 
una mayor divulgación de información sobre la empresa, 
tal como lo señalan Demuner Flores, Saavedra García y 
Camarena Adame (2017), Barker y Kasim (2016), y Chen 
y Perrin (2019).

En resumen, en el IR se puede inferir que existe una evo-
lución hacia un pensamiento más integral para poder ex-
plicar lo que ocurre en las empresas y no solo a través de 
los resultados financieros. Por otro lado, también hay una 
evolución en el horizonte de pensamiento de corto hacia 
el largo plazo, así como la inclusión de información que 
tradicionalmente la contabilidad y el RSE no proporcio-
nan. Según Macías y Farfán-Lievano (2017) el principal 
aporte del IR es la creación de valor agregado, siendo 
entendida la introducción del concepto de pensamiento 
integrado, como la conexión entre los capitales, planea-
miento y la toma de decisiones para crear valor, el cual es 
su mayor aporte. 

Se puede considerar que los tres tipos de informes tra-
tados no son excluyentes entre sí, sino que se integran y 
todos ellos son pasos que se han dado para proporcionar 
más información a los grupos de interés, teniendo en con-
sideración las limitaciones de la información financiera. 
Estos reportes continúan evolucionando en forma parale-
la y complementaria, contribuyendo a una mayor transpa-
rencia, brindando más información relevante a los grupos 
de interés y proporcionando información no financiera 
sobre aspectos que generan valor a las empresas.

De lo expuesto surge la interrogante: ¿La información no 
financiera, su preparación y divulgación es relevante para 
los directivos de las empresas listadas en la BVL? Por lo 
tanto, se exploró la relevancia de la información no finan-
ciera para la toma de decisiones, su preparación y divul-
gación a sus grupos de interés por parte de las empresas 
listadas en la BVL.

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación fue de tipo exploratoria y descriptiva. Fue 
exploratoria porque se trató de realizar un primer acer-
camiento respecto a la relevancia de la información no 
financiera, su preparación y divulgación para los directi-
vos de las empresas listadas en la BVL, lo que permitió, a 
partir de los resultados obtenidos, realizar un análisis del 
tema, describir los hallazgos y profundizar, posteriormen-
te, mediante futuras investigaciones. Asimismo, permitió 
describir la situación en la fecha del estudio, sin buscar 
causas, sino más bien tratando de obtener una imagen del 
estado de la situación en el Perú sobre la relevancia de la 
información no financiera, su preparación y divulgación.
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En ese sentido, se recopiló datos y opiniones de los direc-
tivos de las empresas seleccionadas mediante la aplicación 
de un cuestionario a 69 empresas, en diciembre de 2019. 
La recolección de la información se realizó a través de co-
rreo electrónico, haciéndose un seguimiento vía telefóni-
ca para obtener las respuestas y alcanzando el total de la 
muestra.

El cuestionario fue diseñado con 20 preguntas distribuidas 
de la siguiente manera: 2 relacionadas con la relevancia de 
la información no financiera para la toma de decisiones 
y sobre el conocimiento de los reportes no financieros 
existentes; 6 relacionadas con la elaboración de reportes 
de información no financiera con el objetivo de indagar 
si las empresas utilizan y tienen interés en preparar infor-
mes específicos que brinden información respecto de los 
componentes comprendidos en los RSE, capital intelectual 
e IR; 6 relacionadas con la divulgación de información no 
financiera de componentes comprendidos en los RSE, ca-
pital intelectual e IR; y 6 relacionadas con la relevancia de 
brindar información no financiera a los grupos de interés, 
teniendo en cuenta su alcance en la creación de valor en las 
empresas. Además, fue elaborado con escala de Likert con 
cinco alternativas de valoración: “totalmente de acuerdo” 
(TDA), “de acuerdo” (DA), “indiferente” (NN), “en des-
acuerdo” (DE) y “totalmente en desacuerdo” (TDE). 

Las empresas inscritas en la Bolsa de Valores de Lima 
(2019) representaban un universo de 260 empresas, de las 
cuales 1 no había cotizado aún, 9 se hallaban en liquida-
ción y 11 representaban fondos de inversión, por lo que 
el universo del estudio se redujo a 239 empresas. Los fil-
tros realizados representaron el 8%, quedando un total del 
92% de empresas representativas inscritas en la BVL. Por 

ello, se procedió a calcular la muestra probabilística alea-
toria simple mediante la siguiente fórmula:

𝑛𝑛 = 𝑁𝑁 × 𝑍𝑍𝑎𝑎2 × 𝑝𝑝 × 𝑞𝑞
𝑑𝑑2 × (𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍𝑎𝑎2 × 𝑝𝑝 × 𝑞𝑞        (1)

Donde las variables de la ecuación (1) son Za: nivel de 
confianza, N: población, d: error estadístico, n: muestra, 
p: probabilidad de éxito del evento, q: probabilidad de fra-
caso del evento. Asimismo, teniendo en consideración el 
universo de 239 empresas, con un nivel de confianza de 
1,96 y un margen de error del 10%, el tamaño de la mues-
tra se conformó por 69 empresas.

Para analizar los datos obtenidos de la aplicación de la 
encuesta, se ha utilizado como parte de la estadística des-
criptiva, la distribución de frecuencias con el objetivo de 
obtener el conteo respecto a las respuestas asociadas a cua-
tro aspectos: la relevancia de la información no financiera 
para la toma de decisiones, la elaboración de reportes, la 
divulgación, y la relevancia de brindar información a los 
grupos de interés, cuyos resultados han sido expresados 
en porcentajes.

RESULTADOS

El número de empresas que participaron en la encuesta, cla-
sificadas por sectores económicos, se presenta en la Tabla 1.

Respecto de la relevancia de la información no financiera 
en la toma de decisiones, para los directivos de las empre-
sas cotizadas en la BVL, el 98,5% de las empresas encues-
tadas manifestaron estar DA y TDA. Asimismo, el 95,6% 
estuvo DA y TDA en que la presentación de los informes 

Tabla 1
Clasificación por sector de las empresas encuestadas

Sector Frecuencia Porcentaje
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4 6%

Comercio al por mayor o menor 3 4%

Construcción 1 1%

Electricidad, gas y agua 3 4%

Industrias manufactureras 9 13%

Inmobiliario 1 1%

Minería 11 16%

Otros servicios 8 12%

Servicios financieros y de seguros 29 42%

Total 69 100

Fuente: Elaborado a partir de la Bolsa de Valores de Lima (2019) 
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relacionados con dicha información no financiera aporta 
mayor valor a la organización. 

Referente a si las empresas conocen los reportes de RSE, 
capital intelectual e IR, el 96% de las empresas encuesta-
das manifestó conocer el RSE, un 59% indicó conocer el 
IR y solo un 35% manifestó conocer el reporte de capital 
intelectual. En la Figura 1, se muestra el nivel de conoci-
miento de los reportes existentes por parte de las empresas 
peruanas.

De estos resultados, se puede interpretar que una mayoría 
importante de las empresas considera relevante contar con 
información no financiera y que su presentación aporta 
mayor valor a sus organizaciones. Sobre el conocimiento 
de los reportes no financieros existentes, el reporte más 
conocido es el de RSE, el mismo que es de preparación 
obligatoria en el Perú.

En relación con la elaboración de reportes de información 
no financiera, el 82,6% de las empresas están DA y TDA en 
que utilizan dicha información, destacando el 100% de las 
empresas de los sectores agricultura y minería, el 55,5% de 
las empresas del sector industrial, el 93,10% de las empre-
sas del sector servicios financieros y de seguros y el 75% 
de otros servicios. En ese mismo sentido, un 88,41% de las 
empresas manifestaron que existe un interés en elaborar 
reportes no financieros.

Acerca de los distintos tipos de información no financie-
ra, el 60,87% de las empresas están DA y TDA en prepa-
rar información relacionada con el capital humano, des-
tacando el sector de servicios financieros y de seguros 
con el 79%; sin embargo, el 27,54% manifestó estar en DE 
y TDE. El 50,72% de las empresas encuestadas están DA 
y TDA en preparar información sobre el capital estruc-
tural, un 30,43% se encuentra en DE y TDE con este tipo 

de información. Por otro lado, el 57,97% de las empresas 
manifestaron estar DA y TDA en elaborar información 
sobre el capital relacional, y un 31,88% se manifestó NN 
con la elaboración de este tipo de información.

Con referencia a los RSE, el 69,56% señaló que elabora 
este tipo de reporte y el 91,30% reveló que estos repor-
tes agregan valor al proceso de toma de decisiones. No 
obstante, el 20,29% indicó estar NN con su elaboración. 
Finalmente, el 10,14% manifestó estar DE y TDE con su 
preparación y el 7,25% de las empresas manifestó estar en 
NN respecto a si el RSE agrega o no valor al proceso de 
toma de decisiones.

De acuerdo con estos resultados, la mayoría de las empre-
sas utiliza la información no financiera y tiene un interés 
en elaborar reportes no financieros. En este sentido, más 
de la mitad de las empresas prepara información sobre el 
capital humano y sus relaciones con los diferentes agen-
tes de su entorno. Este porcentaje mayoritario disminuye 
cuando se trata del capital estructural. En cuanto al RSE, 
la mayoría de las empresas considera que la elaboración de 
este reporte agrega valor al proceso de toma de decisiones.

En cuanto a la divulgación de la información no financiera 
a los distintos grupos de interés, se obtuvo que el 27,54% 
de las empresas manifestó estar DA y TDA en la divul-
gación del capital humano; sin embargo, el porcentaje de 
quienes señalan estar en DE y TDE se incrementa a un 
44,93%. Los resultados son muy similares cuando se trata 
de información no financiera sobre capital estructural. Un 
24,64% de las empresas señaló estar DA y TDA con la di-
vulgación de capital relacional; no obstante, un porcentaje 
similar manifestó estar en DE y TDE con su divulgación, 
y un 50,72% señaló estar NN, siendo esta última la posi-
ción mayoritaria en todos sectores. En lo que se refiere a la 
divulgación de información sobre RSE, un 56,52% señaló 

 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Reporte de RSE

Reporte Integrado

Reporte de Capital Intelectual

No

Sí

Figura 1. Conocimiento de los diferentes tipos de reporte
Fuente: Elaboración propia
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estar DA y TDA, sobre todo en los sectores de minería, 
financieros y de seguros.

En lo que concierne a realizar la revelación y divulgación 
de información no financiera de manera voluntaria, el 
82,61% manifestó estar DA y TDA. Cuando se pregun-
tó si la empresa haría tales revelaciones voluntarias, aun 
cuando sus competidores no realizaran tal divulgación, 
el 56,52% de las empresas encuestadas manifestó que 
divulgarían la información no financiera aun cuando la 
competencia no lo hiciera, el 27,54% manifestó que no 
haría tal revelación en estas circunstancias, y un 15,94% 
manifestó estar NN. En la Figura 2, se muestra el grado de 
aceptación de divulgar voluntariamente la información no 
financiera distribuida por sectores.

Los resultados permiten interpretar que la disposición a 
divulgar información no financiera a los grupos de interés 
es minoritaria en cuanto a capital humano, capital estruc-
tural y capital relacional; sin embargo, es mayor en rela-
ción con la divulgación sobre RSE. En lo que se refiere a 
la divulgación de manera voluntaria, si bien una mayoría 
significativa manifiesta su interés, este porcentaje dismi-
nuye si los competidores no hicieran tal divulgación.

Sobre la relevancia de brindar información no financiera 
a los grupos de interés, teniendo en cuenta el alcance en la 
creación de valor de las empresas, tales como información 
sobre el modelo de negocio, estrategias de largo plazo, 

riesgos e información proyectada, se obtuvo los siguientes 
resultados. El 78,26% de las empresas señalaron estar DA 
y TDA en informar acerca del modelo de negocios para 
crear valor a largo plazo. Por otro lado, el 71,01% manifes-
tó estar DA y TDA en informar acerca de sus estrategias 
a largo plazo con el propósito de crear valor, y un 26,09% 
manifestó estar NN. El 75,36% indicó estar DA y TDA en 
informar sobre los riesgos a los que se enfrenta la empresa. 
En relación con la proporción de información a los grupos 
de interés acerca de las estimaciones de ingresos futuros 
y, en general, información proyectada, el 59,42% de las 
empresas manifestó estar DA y TDA; aun así, existe un 
30,43% que señaló estar NN, y un 10,14% que está DE con 
presentar esta información. 

Los resultados permiten interpretar que más del 70% de 
las empresas encuestadas consideran relevante informar 
acerca del modelo de negocios, estrategias de largo plazo 
y riesgos a los que se enfrentan las empresas. Sin embargo, 
cuando se trata de divulgar información proyectada, esta 
predisposición disminuye de manera importante.

DISCUSIÓN 

Un aspecto para resaltar es que las principales empresas 
peruanas consideran relevante contar con información 
no financiera por el valor que esta genera en la toma de 
decisiones y que el uso de reportes para presentar dicha 
información generaría un valor para la organización. 
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Figura 2. Divulgación voluntaria de información no financiera en las empresas
Fuente: Elaboración propia
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Debido a la obligatoriedad en su preparación, el RSE es 
ampliamente conocido en el Perú; sin embargo, no hay 
mayor conocimiento sobre los reportes de capital intelec-
tual y el integrado, por lo que se requiere de una mayor 
divulgación para potenciar su uso (Programa de Inversión 
Responsable y Pontificia Universidad Católica del Perú, 
2017; Buitrago Betancourt, 2021). La obligatoriedad es 
un factor para evaluar debido a que promueve de manera 
acelerada la preparación y uso de reportes de naturaleza 
no financiera.

Los resultados del presente estudio permitieron confirmar 
que las empresas peruanas tienen interés, preparan y uti-
lizan información no financiera con diferente énfasis en 
aspectos tales como capital humano, cultura y estructura 
organizacional, y relaciones con sus grupos de interés y 
sostenibilidad. El interés y el uso de estos reportes confir-
ma lo señalado por Mesa Velásquez (2021), y Núñez La-
guna y Hernández Pajares (2020), quienes se refieren a los 
beneficios que estos generan. 

Si bien es cierto que las empresas en el Perú confirman 
que tienen interés y preparan información no financiera, 
existe una menor disposición para divulgar información 
sobre aspectos relacionados con el capital humano, capi-
tal estructural y sus relaciones con los grupos de interés, 
siendo esta brecha un hecho a analizar. A pesar de ello, las 
empresas consideran que la divulgación de la información 
no financiera debería ser voluntaria y que lo harían aun 
cuando su competencia no lo hiciera. La aceptación de di-
vulgar información de manera voluntaria confirmaría lo 
señalado por Tejedo-Romero y Esteves Araujo (2018), y 
Ramírez et al. (2011). Consecuentemente, hay una nece-
sidad creciente por una forma de reporte más holística e 
integrada en la que las organizaciones en el Perú rindan 
cuenta y proporcionen tanto información financiera como 
no financiera.

En cuanto a la importancia de brindar información no 
financiera a los grupos de interés, teniendo en cuenta el 
alcance en la creación de valor de las empresas sobre as-
pectos tales como modelo de negocio, estrategia de lar-
go plazo y los riesgos a los que se enfrentan las empresas, 
existe una disposición mayoritaria a divulgarla. Sin em-
bargo, en relación con la proporción información proyec-
tada sobre los resultados de la empresa, la disposición a 
revelar esta información disminuye. 

En este sentido, sería pertinente una mayor difusión de los 
beneficios de los diferentes reportes de información no fi-
nanciera, en especial en lo que respecta a cómo las empresas 
crean valor en el largo plazo, según manifiestan Demuner et 
al. (2017), Barker y Kasim (2016), y Chen y Perrin (2019). 
Esta información es útil tanto para la empresa como para 
sus diferentes grupos de interés y deberá prepararse más 

allá de los requerimientos legales. En el proceso de toma de 
decisiones, la información es crucial tanto a nivel operati-
vo como estratégico, permitiendo minimizar el riesgo y la 
incertidumbre y, en ese sentido, la información financiera 
viene cumpliendo este fin; sin embargo, requiere el com-
plemento de la información no financiera por el valor que 
esta agrega al proceso, existiendo una mayor conciencia por 
parte de los directivos de las empresas.

Los resultados de este estudio permiten concluir que la 
información no financiera para los directivos de las em-
presas listadas en la BVL es relevante, pero que, a pesar de 
su importancia para la toma de decisiones y el valor que 
esta agrega a las organizaciones, existe aún una brecha en-
tre su reconocida relevancia y la disposición por parte de 
las empresas en cuanto a su preparación y, aún más, en su 
divulgación. Es necesaria una mayor difusión de la exis-
tencia de esta brecha para lograr un alineamiento entre lo 
que se quiere tener y lo que en realidad se hace, principal-
mente destacando los beneficios de divulgar y preparar la 
información no financiera por su aporte a la creación de 
valor a las empresas. 

Finalmente, aunque el trabajo se limita a las empresas 
peruanas listadas en la BVL ―por lo que no es posible 
extender los resultados a la totalidad de empresas en el 
Perú porque no se dispone de información pública para 
su análisis―, es importante continuar con futuras investi-
gaciones que permitan responder las interrogantes: ¿Cuá-
les son los factores determinantes en la divulgación de 
información no financiera de las empresas a sus grupos 
de interés? ¿Cuáles son los factores que influyen en la ge-
neración de información no financiera en las empresas? 
¿Qué factores favorecen para que las empresas divulguen 
voluntariamente información no financiera? ¿Es necesaria 
la intervención del Estado para favorecer una mayor difu-
sión de esta información?
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