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Gestión de montaje
fotográfico “Casa de Todos” 

La Dirección de la Carrera de Comunicación y  Fotografía 
se encargó de la gestión del montaje fotográfico ‘Casa de 
Todos’. El proyecto se realizó con representantes de la Uni-
versidad Hertfordshire. 

La exposición fotográfica ‘Casa de todos’ se llevó a cabo en 
el campus Villa, el día lunes 23 de mayo, a las 11:00 a.m.



Cena Benéfica
“Inspírate”

Alumnos de la carrera de Comunicación e Imagen Em-
presarial de la UPC realizaron una cena benéfica “Inspíra-
te” en el restaurante “Ana Cocina de Cambio”, y contó con 
la presencia de los reconocidos chefs María Julia Raffo y 
Pedro Miguel Schiaffino. La cena tuvo como objetivo de 
recaudar fondos para que el albergue INSPIRA pueda 
abrir sus puertas a un segundo albergue que le brinde 
ayuda a más de 120 niños con tratamiento oncológico. 

El albergue “INSPIRA” es una asociación sin fines de lucro 
dirigida por el Doctor Ricardo Pun Chong, donde brindan 
un techo temporal, comida saludable y asistencia a niños 
que viene a la capital desde el interior del país para recibir 
tratamiento oncológico, entre otras enfermedades.

Los alumnos asumieron el reto de recaudar fondos para 
cubrir los gastos de la mano de obra y los acabados que 
requería el nuevo albergue para poder abrir sus puertas a 
todos los niños que lo necesiten.



Núcleo de Apoyo 
Contable y Fiscal – NAF

Programa, que brinda orientación tributaria de manera 
gratuita a personas naturales y pequeñas empresas, 
fue desarrollado por alumnos de 4to ciclo en adelante. 

Este permite difundir la importancia del pago y declara-
ción oportuna de tributos. Previamente, los estudiantes 
recibieron capacitaciones, durante 20 horas, de la Su-
perintendencia Nacional de Aduanas y de Administra-
ción Tributaria (SUNAT), desde enero a julio del 2022.
Se realizaron 1,119 asesorías. 

Los estudiantes desarrollaron habilidades blandas 
como la de comunicación efectiva, investigación, ciuda-
danía y responsabilidad social. Mediante este núcleo de 
apoyo contable, se transmite a la comunidad la impor-
tancia de la formalización en nuestro país para la contri-
bución, a través de los impuestos para la construcción 
de más escuelas, hospitales, carreteras, entre otros. 



Una mirada hacia una 
reforma integral del 
sistema de pensiones

La carrera de Ciencias Políticas realizó el  conversatorio 
“Una mirada hacia una reforma integral del sistema de 
pensiones” con el objetivo de conocer e informar sobre el 
futuro del sistema de pensiones.

El panel académico discutió las oportunidades y amena-
zas sobre el sistema de pensiones.

El evento se realizó en el auditorio Luis Bustamante del 
campus San Isidro, y la asistencia fue de 75 personas.



Factores asociados a la inseguridad alimentaria 
en los países de América Latina y el Caribe:
un análisis transversal de 13 países
Autores: Hernández-Vásquez, A.,  Visconti-Lopez, F.J.,  Vargas-Fernández, R.

Resumen: se estima que América Latina y el Caribe (ALC) constituyen la región con la segunda cifra más alta de inseguridad 
alimentaria (IA) a nivel mundial, con una prevalencia del 40,9 % en toda la región. Este estudio transversal analiza los factores del 
hogar asociados a la IA en 13 países de la región ALC. Se utilizaron datos de la primera ronda de encuestas telefónicas de alta 
frecuencia, realizadas por el Banco Mundial. Aproximadamente 4 de cada 10 personas en ALC experimentaron IA durante la 
primera fase de la pandemia de la COVID-19. La IA se asoció positivamente con el número de individuos de entre 5 y 18 años, el 
número de hombres, la enfermedad, el accidente o la muerte de un miembro del hogar con ingresos, y el gasto médico debido a 
la COVID-19 u otras enfermedades, así como con el aumento del precio de los alimentos, la reducción de los ingresos familiares y 
la pérdida del empleo por parte de un miembro del hogar. Por otro lado, los hogares situados en las capitales y los que disponían 
de más dormitorios tenían menos probabilidades de haber experimentado IA. El diseño de las políticas sociales debe centrarse 
en las carencias económicas que experimenta la población de ALC, siendo el desempleo, la reducción de los ingresos y el alto 
costo de los alimentos, los principales factores que deben abordarse para garantizar una nutrición adecuada.

Palabras clave: COVID-19, región del Caribe, América Latina, estudios transversales, inseguridad alimentaria.

Hernández-Vásquez, A., Visconti-Lopez, F. J. y Vargas-Fernández, R. (2022). Factors associated with food insecurity in 
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Desigualdades socioeconómicas
en el consumo de frutas y verduras 
en Perú entre 2014 y 2019

Autores: Hernández-Vásquez, A.,  Visconti-Lopez, F.J.,  Vargas-Fernández, R.

Resumen: Objetivo: estimar la prevalencia y las desigualdades socioeconómicas en el consumo adecuado de frutas y 
verduras en el Perú entre 2014 y 2019.

Diseño: estudio transversal analítico. La variable de resultado fue el consumo adecuado de frutas y verduras, definido 
como el consumo de cinco o más raciones de frutas y verduras al día (sí/no). Se utilizaron curvas de concentración y el 
índice de concentración de Erreygers para describir las desigualdades socioeconómicas y un enfoque microeconomé-
trico para determinar la contribución de cada variable a la desigualdad.

Entorno: Perú.

Participantes:  datos de peruanos de 18 años o más recogidos por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



Resultados: La prevalencia de consumo adecuado de frutas y verduras no cambió entre 2014 (10-7 %; IC del 95 % [10-
0, 11-4]) y 2019 (11 %; IC del 95 % [10-4, 11-7]). Encontramos desigualdades socioeconómicas en el consumo adecuado 
de frutas y verduras, con individuos más ricos con una mayor prevalencia de consumo adecuado en comparación con 
los individuos más pobres en 2014 (19-2 % frente a 3-5 %) y 2019 (18-6 % frente a 4-7 %). El análisis de descomposición 
reveló que la educación, las zonas urbanas y la riqueza eran los principales factores asociados a la desigualdad socioe-
conómica en el consumo adecuado de frutas y hortalizas, ya que son problemas estructurales de la sociedad.

Conclusiones: A pesar de la normativa vigente sobre alimentación saludable en Perú, el consumo adecuado de frutas 
y verduras sigue siendo bajo, y existen desigualdades socioeconómicas entre los individuos más pobres y los más ricos. 
Nuestros hallazgos sugieren que se necesitan más esfuerzos para aumentar la ingesta y evaluar las disparidades en el 
consumo adecuado de frutas y verduras.

Palabras clave: frutas, América Latina, Perú, desigualdades sociales, hortalizas 

Hernández-Vásquez, A., Visconti-Lopez, F. J. y Vargas-Fernández, R. (2022). Socio-economic inequalities in the con-
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Recaídas de enfermedades crónicas: un estudio 
transversal de los factores asociados y las 
desigualdades socioeconómicas durante la 
pandemia de la COVID-19 en Perú
Autores: Visconti-Lopez, F. J., Hernández-Vásquez, A., Solorzano-Salazar, D. M. y Azañedo, D.

Resumen: Objetivos: investigar la prevalencia, los factores asociados y las desigualdades socioeconómicas en las 
recaídas de enfermedades crónicas (CDR, por su sigla en inglés) durante el año 2020 en el Perú.

Métodos: se realizó un análisis secundario de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 
(ENAHO) de 2020. Se incluyeron participantes mayores de 18 años que padecieran alguna enfermedad crónica y con 
información sobre la ocurrencia de CDR en las últimas 4 semanas previas a la encuesta. Se estimaron los índices de pre-
valencia ajustados (aPR, por su sigla en inglés) para determinar los factores asociados. La desigualdad socioeconómica 
en las CDR se estimó mediante curvas de concentración (CC) y el índice de concentración de Erreygers (ICE).

Resultados: se analizaron los datos de 38 662 participantes; la prevalencia de CDR en las últimas 4 semanas previas a 
la encuesta fue del 16,5 % (IC del 95 %: 15,8-17,2). Ser mujer (aPR 1,29; IC del 95 %: 1,21-1,37), con respecto a ser hombre; 
tener entre 30 y 39 años (aPR 1,22; IC del 95 %: 1,05-1,42), 40-49 (aPR 1,29; IC del 95 %: 1,12-1,48), 50-59 (aPR 1,60; IC del 
95 %: 1,41-1,82) y 60 años o más (aPR 1,80; IC del 95 %: 1,58-2,04), frente a tener entre 18 y 29 años; alcanzar la educación 
primaria (aPR 1,18; IC del 95 %: 1,07-1,31), o secundaria (aPR 1,13; IC del 95 %: 1,02-1,24), frente a tener educación terciaria; 
presentar alguna limitación física, psicológica o cognitiva (aPR 1,33; IC del 95 %: 1,21-1,46), respecto a no presentar ninguna 



limitación; y estar afiliado a un seguro de salud (aPR 1,18; IC del 95 %: 1,09-1,29), frente a no tener seguro de salud; se aso-
ciaron a una mayor probabilidad de CDR. La residencia en la región natural de la costa (aPR 0,83; IC del 95 %: 0,74-0,92) 
se asoció con una menor probabilidad de recaída en comparación con la residencia en la selva. En las personas con limi-
taciones y residentes en las zonas de selva, la prevalencia de CDR se concentró en aquellas con mayor gasto per cápita.

Conclusiones: aproximadamente 1 de cada 6 peruanos con enfermedades crónicas tuvo una recaída en las últimas 
4 semanas previas a la encuesta del 2020 y se encontró que ciertos factores geográficos y sociodemográficos están 
asociados con las CDR. También se encontró que una mayor concentración de CDR se observó en la población con 
mayor gasto per cápita con algunas limitaciones, así como en los residentes de la selva, lo que implica la necesidad de 
intervenciones políticas adecuadas que aborden las CDR con un enfoque especial en estas poblaciones.

Palabras clave:
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Bloques de tierra comprimida para 
viviendas rurales en zonas sísmicas 
usando fibras de bagazo de caña de azúcar
Autores: Tello, J., Cabrera, M., Rodríguez, J. y Eyzaguirre, C. 

Resumen: la baja resistencia a la compresión y la flexión de las técnicas convencionales de tierra como el adobe ante la ocu-
rrencia de terremotos provoca el colapso o fallo inmediato de las estructuras construidas con este material. Estas deficiencias 
son causadas por la falta de procesos de estabilización y refuerzo del bloque, lo que provoca un bajo rendimiento mecánico 
frente a las fuerzas sísmicas. Las estructuras que más suelen colapsar durante sismos en países en desarrollo como Perú son 
las casas rurales de adobe autoconstruidas; de hecho, son las más utilizadas en estas zonas debido al alto déficit habitacional 
y la alta demanda de viviendas de bajo costo. Una solución a este problema es el uso de bloques de tierra comprimida (BTC) 
reforzados en viviendas rurales. En la presente investigación, se estudian algunas propiedades como la absorción, resistencia 
a la compresión y resistencia a la flexión. Los resultados indican que la resistencia a la compresión y la resistencia a la flexión au-
mentan cuando se comparan con un bloque de tierra sin estabilizar; sin embargo, el aumento de la absorción es proporcional a 
la cantidad de fibra, por lo que se utilizó en pequeñas proporciones, con menos de 1 % en la mezcla.

Palabras clave: absorción, bloque de tierra comprimida, resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, bagazo de 
caña de azúcar.

Tello, J., Cabrera, M., Rodríguez, J. y Eyzaguirre, C. (2022). Compressed earth blocks for rural housing in seismic zones 
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“Es cosa del dinero, siempre del 
dinero”. Exclusión social, agencia 
femenina y vínculos familiares en 
Las maravillas de Elena Medel

Autores: Loayza, R.Á.L.

Resumen: el artículo propone que Las maravillas (2020), de Elena Medel, muestra la doble exclusión social a la que se 
han visto sometidas las mujeres trabajadoras en España, no solo por su condición de mujeres, sino por ser pobres. Asi-
mismo, se quiere demostrar que el texto de Medel pone en escena la capacidad de este grupo social para reflexionar 
sobre su precariedad, organizarse y hacer frente a dicha exclusión, todo ello gracias a la emergencia de la agencia feme-
nina. Por último, la novela incide también en la permeabilidad de los lazos familiares de estas mujeres, redefinidos por la 
clase social a la que pertenecen.

Palabras clave: Elena Medel, Las maravillas, exclusión social, agencia femenina, vínculos familiares

Loayza, R. Á. L. (2022). “Es cosa del dinero, siempre del dinero”. Exclusión social, agencia femenina y vínculos familiares 
en Las maravillas de Elena Medel. Siglo XXI, Literatura y Cultura Españolas, 20, 35-60. 
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Desigualdades socioeconómicas en el consumo 
de frutas y verduras en Perú entre 2014 y 2019
Autores: Hernández-Vásquez, A., Visconti Lopez, F. J. y Vargas-Fernández, R.

Resumen: Objetivo: Estimar la prevalencia y las desigualdades socioeconómicas en el consumo adecuado de frutas y verduras en el 
Perú entre 2014 y 2019. Diseño: Estudio transversal analítico. La variable de resultado fue el consumo adecuado de frutas y verduras, 
definido como el consumo de cinco o más porciones de frutas y verduras al día (sí/no). Se utilizaron curvas de concentración y el índice 
de concentración de Erreygers para describir las desigualdades socioeconómicas y un enfoque microeconométrico para determinar 
la contribución de cada variable a la desigualdad. Entorno: Perú. Participantes: Datos de peruanos de 18 años o más recogidos por la 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. Resultados: La prevalencia de consumo adecuado de frutas y verduras no cambió entre 
2014 (10,7 %; IC del 95 % [10,0, 11,4]) y 2019 (11 %; IC del 95 % [10,4, 11,7]). Se observaron desigualdades socioeconómicas en el consumo 
adecuado de frutas y verduras, con una mayor prevalencia de consumo adecuado en las personas más ricas en comparación con las 
más pobres en 2014 (19,2 % frente a 3,5 %) y 2019 (18,6 % frente a 4,7 %). El análisis de descomposición encontró que la educación, las 
zonas urbanas y ser rico eran los principales factores asociados a la desigualdad socioeconómica en el consumo adecuado de frutas y 
verduras, siendo problemas estructurales de la sociedad.
Conclusiones: A pesar de la normativa vigente sobre alimentación saludable en Perú, el consumo adecuado de frutas y verduras sigue 
siendo bajo, y existen desigualdades socioeconómicas entre los individuos más pobres y los más ricos. Nuestros hallazgos sugieren que 
se necesitan más esfuerzos para aumentar la ingesta y evaluar las disparidades en el consumo adecuado de frutas y verduras.
Palabras clave: frutas, América Latina, Perú, desigualdades sociales
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Violencias, imágenes y memoria en el 
Nuevo Coronavirus y buen gobierno. 
Memorias de la pandemia de COVID-19 
en Perú de Edilberto Jiménez
Autores: García, A. C. y Pau, S.

Resumen: este artículo analiza un conjunto de imágenes y testimonios recopilados en Nuevo coronavirus y buen gobierno. 
Memorias de la pandemia de COVID-19 en Perú del artista y antropólogo ayacuchano Edilberto Jiménez a partir de tres ejes: 
las representaciones del virus en el imaginario popular, la violencia subjetiva y objetiva del virus plasmada en los dibujos, y la 
construcción de agencia de la sociedad civil frente a esta violencia. Argumentamos que este libro encarna una justicia res-
taurativa, así como un testimonio polifónico de cómo la pandemia visibilizó y acentuó las diferencias como desigualdades en 
los ciudadanos más vulnerables: mujeres, niños, ancianos de las familias más pobres de San Juan de Lurigancho, uno de los 
distritos con mayor pobreza extrema de Lima. Así, subrayamos la función política testimonial del libro, la misma que apunta a 
la creación de una memoria sobre la crisis sanitaria. Con todo ello, concluimos que el libro de Jiménez es un aporte necesario 
para reentender los diversos efectos de la pandemia en las zonas de extrema pobreza en el Perú y también para reflexionar 
sobre el papel de las imágenes para construir una memoria en la que los protagonistas son los más afectados.

Palabras clave: COVID-19, imagen, memoria, Perú, arte testimonial.
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