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la región Junín
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¿Qué significa desarrollarnos?



6

¿Qué significa desarrollarnos?

Mejor calidad de vida 
para todos
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¿Cómo nos desarrollamos?
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¿Cómo nos desarrollamos?

Mercado

Estado

Necesitamos
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¿Qué es economía social de mercado?

1 Libre mercado con reglas de 
juego claras que permitan el 
crecimiento y desarrollo del 

sector privado.

Estado con rol subsidiario que
regula el mercado para
asegurar un comportamiento
eficiente y competitivo de este.

Protección del bienestar social
con políticas que provean de
servicios básicos, protejan a los
más vulnerables y faciliten la
igualdad de oportunidades.

Desarrollo sostenible que permita
utilizar los recursos de forma
responsable en los ámbitos
económicos, sociales y ambientales.

4
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¿Y el sector privado? 

El sector privado se refiere a la parte de la economía que está compuesta por empresas, 
individuos u organizaciones cuya titularidad no corresponde al gobierno. 

Emprendedores

Inversionistas 
privados

Asociaciones y 
cooperativas

Empresas de todos 
los tamaños

Accionistas

Todos somos el sector privado

Micro y Pequeñas 
empresas

Medianas empresas

Grandes empresas

Las Mype representan cerca 
del 96% del total de 

empresas en el Perú y 
emplean un 46% de la PEA

Fuente: ComexPerú (2022)
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¿Y el sector privado? 

El sector privado desempeña un papel fundamental en la economía social de mercado.

Producción y 
crecimiento

Innovación y 
creación de 

empleo 

Responsabilidad 
social y 

sostenibilidad

Inversión y 
financiamiento 
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Tengamos una mayor perspectiva
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Producto Bruto Interno (PBI)

Desde los noventas nuestro crecimiento se aceleró. Las reformas funcionaron

Fuente: Banco Central de Reserva (2024)

Perú: Producto Bruto Interno, 1960 – 2023  (en millones de soles del 2007)

Desde 1960 a 1990, el PBI creció 117%, mientras que 
desde 1990 al 2023, creció 272% (más del doble)

Crecimiento de 272% 
Crecimiento de 117% 
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IMPORTANTE: Es difícil lograr 
mejoras económicas y sociales sin 

crecimiento del PBI

Este indicador representa la disponibilidad de recursos económicos por cada habitante. Se calcula 
dividiendo el PBI del país con el número de sus habitantes.

PBI per cápita

Fuente: Banco Central de Reserva (2024)

Perú: PBI per cápita, 1960 – 2023 (en miles de soles del 2007)

Casi 20 años tardó la recuperación 

El PBI per cápita cayó 31% entre
1987 y 1993. La recuperación de
esa caída demoró casi 20 años
(1987-2006)
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Economía es bienestar

Fuente: INEI (2023) & Macroconsult (2023)

Perú: Pobreza monetaria en el Perú 2004 – 2023  (en %)

* Los años 2023 y 2024 corresponden a proyecciones de pobreza

El nivel de pobreza en el Perú ha presentado una tendencia decreciente en las últimas dos décadas. Sin embargo, la pandemia, 
la alta inflación y los choques externos aumentaron los niveles de pobreza en los últimos tres años. Actualmente, el porcentaje 

de personas en situación de pobreza es mayor al del 2012. 
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Importancia de la estabilidad macroeconómica

¿Si tuvieras X años cuánto hubieras experimentado de crecimiento 
económico e inflación en tu vida?

Una persona de 40 años ha 
experimentado…

Crecimiento: Inflación:

Una persona de 20 años ha 
experimentado…

3.3%

4.6%

300%

2.5%
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¿Qué fue lo que hicimos?

Libre iniciativa privada 
y economía abierta

Independencia del 
BCRP

Rol subsidiario del 
Estado

Reglas fiscales del 
MEF

Tratados de libre 
comercio

Fortalecimiento de la 
política social

El Estado orienta el desarrollo y actúa en promoción del empleo, salud, educación, seguridad, 
servicios públicos e infraestructura.
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Controlamos los niveles de inflación

Inflación al cierre del año

Luego del incremento en los precios, al cierre del 2023 nos encontrábamos cerca de alcanzar el rango meta 
de inflación (1%-3%). A marzo de este año, la inflación a nivel nacional se sitúa en 2.67%

Fuente: Banco Central de Reserva (2024)
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Mejoramos nuestra calificación crediticia

Fecha Nota Calificación
09/2021 Baa1 Grado medio inferior
07/2014 A3 Grado medio superior
08/2012 Baa2

Grado medio inferior
12/2009 Baa3
08/2008 Ba1

Grado de no inversión 
especulativo07/2007 Ba2

03/1998 Ba3
02/1996 B2 Altamente especulativa

*Rating a largo plazo en moneda extranjera
Fuente: Moody’s Perú, 2023

Una calificación de riesgo soberano mide la capacidad y voluntad de un país para cubrir sus obligaciones 
financieras en la forma acordada. Recién en 2008 recuperamos nuestro grado de inversión como país. 

Grado de no
inversión

Grado de 
inversión

La capacidad de pago 
es considerada 

incierta o riesgosa

Se tiene mayor 
certeza sobre el pago 
de la deuda del país

Calificación de la deuda país
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Pese a los avances de los últimos años, 
los retos son grandes
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Pese a los avances de los últimos años, los retos son grandes

Trabajadores labora en un empleo informal.

3 de cada 4

de los peruanos son vulnerables a volver a 
una situación de pobreza.

32.32%

de los hogares cuenta con acceso al paquete 
completo de servicios básicos*

*agua, saneamiento, electricidad, telefonía e internet

47.3%

Fuente: ENAHO - INEI (2023), OIT (2022) & Banco Mundial (2023)
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La inversión privada se viene desacelerando

En el cuarto trimestre del 2023, la inversión privada cayó 2.3%. Con este trimestre, se acumulan 6 trimestres 
consecutivos en el cual la inversión privada retrocede. Así, al cierre del 2023 la inversión privada cayó 7.2%.

Fuente: Banco Central de Reserva (2024)

Var. % de la inversión privada, 2019-2023

● No obstante, según
cálculos del IPE (2024),
la inversión privada
habría crecido 8.4% en
enero de este año.
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Más del 90% de nuestras empresas son MYPE

Brecha de productividad laboral por tamaño de empresa

Fuente: Ruiz-Arranz y Deza (2018), Datos de CEPAL 2017

* Promedio simple de producciones relativas de Alemania, Italia, España y Francia



24Fuente: OCDE (2019)
Nota: Los valores están expresados en puntos en una escala de 0 a 500 puntos

Existe un precario capital humano en adultos

● En países OCDE, 34% de adultos
obtuvieron una puntuación nivel 3 (276-326
puntos) en comprensión lectora. En
contraste, en Perú, sólo 6% adultos
alcanzaron dicho nivel.

● En comprensión matemática, 42% adultos
obtuvieron un puntaje nivel 3 en países
OCDE, mientras que en Perú sólo 5%
alcanzaron dicho nivel.

● En promedio, entre los países de la OCDE,
30% de adultos está en los dos niveles
(nivel 2 y nivel 3) más altos de resolución
de problemas en entornos tecnológicos.
Mientras tanto, en Perú, sólo 6% de
adultos están en estos niveles.
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Una débil institucionalidad

Fuente: Banco Mundial (2023)

Índice de Efectividad del Gobierno, 2022 ● Limitada capacidad institucional
dificulta capacidad de ejecución
efectiva.

● Elevada rotación de funcionarios y
autoridades con condiciones
inadecuadas para muchos funcionarios

● Corrupción e inconducta funcional

● Bajo nivel de planificación para el
largo plazo del gobierno

Fuente: World Economic Forum (2019)

Informe de Competitividad Global: Instituciones, 2019

Perú
(94/141)

México
Colombia

Chile
Canadá

Finlandia

Singapur

Perú
(138/213)

México
Colombia Chile

Canadá
Finlandia

Singapur
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Se perjudica a los más 
vulnerables

La ineficiencia y corrupción golpea a las personas…

Los gobiernos regionales y locales no 
llegan a ejecutar más del 80% de su 

presupuesto

Servicios que no llegan

El 75% percibe que el país está 
retrocediendo, la proyección más 

pesimista desde 1990.

El 70% de las personas en condición 
de pobreza están en zonas urbanas. 

Para esta realidad, no tenemos 
políticas específicas.

1

3

Pesimismo ciudadano2

4

Según la Contraloría, la corrupción costó 
al presupuesto público más de S/ 24 mil 
millones en el 2023 lo cual representa 

alrededor del 2.4% del PBI 

Se perjudica al Estado

Fuente: MEF, 2023; Contraloría, 2024;  IPSOS, 2023
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Un Estado que no ejecuta

Participación en el presupuesto de inversión 
pública no ejecutado según nivel de gobierno 

(2023)

Fuente: MEF, 2023

● En 2023, se dejaron sin ejecutar casi 16
mil millones de soles presupuestados
para obras de inversión pública.

● Esto es más de 3 veces el total de
presupuesto destinado para la reducción
de la inseguridad ciudadana este año.

● En lo que va del 2024, se ha ejecutado
solo el 15.4% del presupuesto para
inversión pública.

14%

18%

67%
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Proyecciones de la economía: 
una difícil coyuntura
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Crecimiento del PBI por el lado del gasto

3.0%

Proyección de 
Crecimiento al 2024
(Diciembre del 2023)

Fuente: BCRP, 2023; BCRP, 2024

Indicador

Crecimiento 
(PBI)

Demanda 
Interna

Consumo 
privado

Inversión 
Privada

Exportaciones

Proyección de 
Crecimiento al 2024

(Marzo del 2024)

2.9%

2.7%

1.8%

3.1%

3.0%

3.1%

2.7%

2.3%

2.7%
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Crecimiento del PBI por sectores

Sector

Agropecuario

Pesca

Minería 
metálica

Hidrocarburos

Manufactura

Fuente: BCRP, 2023; BCRP, 2024

3.5%

Proyección de 
Crecimiento al 2024
(Diciembre del 2023)

Proyección de 
Crecimiento al 2024

(Marzo del 2024)

3.5%

10.5% 10.5%

2.0% 2.0%

2.9% 1.5%

3.9% 3.9%
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Se espera una recuperación del crecimiento

2024 2025

BM

Scotiabank

BBVA

IPE

2.5%

2.7%

2.7%

2.4%

2.3%

2.5%

2.9%

2.8%

BCRP 3% 3%

Fuente: BCRP, 2023; Credicorp, 2023; Scotiabank, 2023; BBVA, 2023; IPE, 2023

Se espera continuar 
con el crecimiento 

en 2025
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¿Qué país queremos hacia el 2050?

PBI per cápita Perú al 2050 según tasa de crecimiento

Fuente: Banco Mundial, 2023

PBI per cápita Perú al 2022:
$15,047

6%  Estados Unidos $76,399

5%  Canadá $58,400

4%  España $48,825
3%  Bulgaria $33,380
2%  Argentina $26,505
1%  Colombia $20,287

Aunque el ritmo actual de crecimiento esperado para los próximos años no sería suficiente para alcanzar el desarrollo.
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Los tres “no”
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Desarrollo económico
¿Qué necesitamos para crecer mejor?

Mónica Muñoz-Nájar Gonzales 
Coordinadora de Investigación

Red de Estudios para el Desarrollo
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Hemos hecho varias cosas bien
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Producto Bruto Interno (PBI)

Desde los noventas nuestro crecimiento se aceleró. Las reformas funcionaron

Perú: Producto Bruto Interno, 1960 – 2023  (en millones de soles del 2007)

Fuente: Banco Central de Reserva (2024)

Desde 1960 a 1990, el PBI creció 117%, mientras 
que desde 1990 al 2023, creció 272% (más del 

doble)

Crecimiento de 272% 
Crecimiento de 117% 
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Economía es bienestar

Fuente: INEI (2023) & Macroconsult (2023)

Perú: Pobreza monetaria en el Perú 2004 – 2023  (en %)

* Los años 2023 y 2024 corresponden a proyecciones de pobreza

El nivel de pobreza en el Perú ha presentado una tendencia decreciente en las últimas dos décadas. Sin embargo, la pandemia, 
la alta inflación y los choques externos aumentaron los niveles de pobreza en los últimos tres años. Actualmente, el porcentaje 

de personas en situación de pobreza es mayor al del 2012. 
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Hay muchos retos pendientes para 
desarrollarnos mejor
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Retos pendientes para el desarrollo: Nutrición infantil

Evolución de la Desnutrición Crónica Infantil y de la Anemia Infantil 
(2014 - 2023)

Fuente: INEI (2014 - 2023)

● La desnutrición crónica infantil
ha tenido avances importantes
en años recientes pasando de
casi 30% en el 2006 a 11.5% en el
2023.

● Respecto de la anemia infantil, si
bien han habido mejoras, el
aumento de la pobreza y la
inflación alimentaria nos han
hecho retroceder. Al 2023, el
43.1% de los niños y niñas
menores de 3 años padece de
anemia. Niveles similares a los
del 2018.
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Retos pendientes para el desarrollo: Educación de calidad

Resultados en Lectura y Matemáticas de la prueba PISA

Fuente: OCDE (2009 - 2022)

● A lo largo de los años, hemos logrado
mejoras importantes en los aprendizajes
de nuestros estudiantes. Sin embargo,
para el 2022, tuvimos una caída
importante en los resultados de
matemáticas y un incremento modesto
en los de lectura.

● Sin embargo, hay mucho por hacer. En
lectura, tenemos resultados similares a
Argentina (401), Brasil (410) y Colombia
(409); pero, estamos por debajo de
Chile (448), Uruguay (430) y México
(415). Además, el promedio de la OCDE
es de 472.
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Productividad laboral

Según la Organización Internacional del Trabajo, la productividad laboral en el Perú es cinco 
veces menor que en Estados Unidos, debido a la alta informalidad y la fuerte concentración 

del empleo en las microempresas (menos productivas).

Fuente: OIT (2021)

Chile ColombiaMéxico LatinoaméricaPerú

Productividad laboral en principales países de América Latina (2021)
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Distribución del empleo a nivel nacional 

Fuente: INEI (2021)

Desempleados Informales Independientes 
formales

Asalariados formales 

El reto del mercado laboral 
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Persistente vulnerabilidad a la pobreza monetaria

Distribución de la población según condición de pobreza (%)

Fuente: INEI (2023)

● Si bien a lo largo de los años han
habido mejoras importantes en la
reducción de la pobreza monetaria,
un reto persistente viene siendo la
vulnerabilidad a caer en la pobreza
monetaria.

● En los últimos 11 años la proporción
de la población en condición de
vulnerabilidad se ha mantenido casi
invariante. Hoy por hoy, 6 de cada 10
peruanos o bien son pobres o bien
son vulnerables.
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¿Qué está fallando?



49

Débil institucionalidad

Fuente: Banco Mundial (2020)

Índice de Efectividad del Gobierno, 2021
● Limitada capacidad institucional 

dificulta capacidad de ejecución 
efectiva.

● Elevada rotación de funcionarios y 
autoridades con condiciones 
inadecuadas para muchos funcionarios

● Corrupción e inconducta funcional

● Bajo nivel de planificación para el 
largo plazo del gobierno

Perú 
(121/209)

México
Colombia

Chile
Canadá

Finlandia
Singapur

Fuente: Banco Mundial (2020)

Informe de Competitividad Global: Instituciones, 2019

Perú
(94/141)

México

Colombia

Chile
Canadá Finlandia

Singapur
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Todos estos factores inciden sobre el bienestar de la 
población

Perspectiva de la situación del Perú en el último año

Fuente: IEP (2024)

● De acuerdo a una encuesta del IEP
(2024), el 66% de los peruanos
considera que el Perú está peor que
hace un año.

● Este porcentaje es mayor entre quienes
residen en las zonas norte y sur del país
y entre las personas de 25 años a más.
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Todos estos factores inciden sobre el bienestar de la 
población

Perspectiva de la economía nacional

El 39% de los encuestados considera que la situación 
económica nacional ha empeorado en alguna medida. 

Fuente: Impronta Research (2024)

Perspectiva de la economía Familiar

El 24% de los encuestados considera que su situación 
económica familiar ha empeorado en alguna medida. 
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Todos estos factores inciden sobre cómo nos sentimos

Fuente: IPSOS (2023)

Principales problemas que más lo afectan personalmente 
(A octubre del 2023)
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Todos estos factores inciden sobre cómo nos sentimos

En el Perú se tiene un sentimiento de mucha desigualdad

● El 55% considera que el país es muy desigual económicamente.

● El 83% percibe que el acceso a la justicia es desigual.

● El 72% considera que la desigualdad entre ricos y pobres es muy grave.

● Más de la mitad de los encuestados percibe muy desigual el acceso a la salud (70%), a la educación
(59%) y al trabajo (59%).

Fuente: OXFAM (2022)
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Panorama de la región Junín
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Estructura del PBI regional

Composición del PBI de Junín por sectores

Fuente: BCRP (2021)

La producción de Junín representa el 3% de la producción total a nivel nacional

● Los sectores productivos que 
más aportan al PBI regional 
son:
○ Minería y petróleo
○ Servicios
○ Comercio
○ Agropecuario
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Evolución del PBI (en millones de soles constantes del 2007) y pobreza monetaria (%) de Junín

Fuente: INEI (2010-2022) 

Recuperación de PBI y caída de la pobreza en la región

Crecimiento de su PBI de -
3.3% en el cuarto trimestre
del 2023, por debajo del
crecimiento promedio a nivel
nacional (-0.4%). Esto por el
menor desempeño de los
sectores minero y
construcción.

La tasa de pobreza pasó de
28.4% a 20.7% entre 2010 y
2019. Al 2022, este
porcentaje de población
creció a 21.5%
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Los retos pendientes
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La pobreza monetaria varía entre las provincias 

Satipo

Junín

Concepción

Chanchamayo

Jauja

Tarma

Chupaca Huancayo

Yauli

Pobreza monetaria Junín (2018): 21.5%Mapa de pobreza provincial (2018) 

Fuente: INEI (2022)

● Un factor a considerar es las diferencias 
que existen en el territorio respecto a la 
incidencia en pobreza.

● Si bien la pobreza promedio en Junín al 
2018 fue de 21.5% en provincias como 
Junín y Satipo esta supera el 30%.

● En cambio, en provincias como Huancayo
o Yauli la pobreza es de 12.8%
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El empleo aún no se recupera 

Fuente: INEI -EPEN (2024)

Se redujo la PEA ocupada interanual en la 
ciudad de Huancayo en el 2023.

-1%
Se redujo la PEA ocupada en jóvenes de 14 a 

24 años de edad.

66.6%

-2.8%

Es la tasa de informalidad en Huancayo, 
mientras que la tasa promedio nacional es 

71.1%

S/1,715.8
Es el sueldo promedio en la ciudad de 

Huancayo, por encima del promedio nacional 
S/1 674,4
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De niños y niñas de 6 a 35 meses padecen de 
anemia

Puesto 17 de 25

49.2%

30.1%

Fuente: INEI (2023), ENDES (2021), ENAHO (2022), MINEDU (2022)

La tarea pendiente

De las personas mayores de 14 años sufrió 
de delincuencia (julio - diciembre 2023)

Puesto 20 de 25

De hogares accede al paquete de servicios 
básicos (agua, saneamiento, electricidad,  

telefonía e internet) 
Puesto 11 de 25 

37.1%

31.7%
De estudiantes de 4to primaria tienen un 

resultado satisfactorio en lectura 
Puesto 7 de 25
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Brechas en salud

795
Establecimientos de salud de primer nivel de 

atención

2887
Es la brecha de recursos humanos en el 

sector salud de la región en los tres niveles 
de atención

99%
De establecimientos de salud de primer nivel 

de atención posee una capacidad instalada 
inadecuada

88%
Es la disponibilidad de medicamentos en las 

IPRESS

Fuentes: MINSA (2022), DIPLAN (2023), RENIPRESS (2022), REUNIS (2024) 
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La región es 

68 742
viviendas expuestas

140 833
personas expuestas

Población Viviendas

1 192
instituciones 

educativas expuestas

Educación

183
establecimiento de salud 

expuestas

Salud

● Según Cenepred, el 11% de la
población seria afectada directamente
por los huaycos y el 13% por las
inundaciones.

● El Senamhi advirtió que en el segundo
trimestre del año hay una mayor
probabilidad de que las lluvias
registren valores normales (40%) en la
región.

● El Banco Mundial recomienda fortalecer
la capacidad para utilizar de manera
efectiva la asignación presupuestaria
para la infraestructura (drenaje de aguas
pluviales).

Fuente: CENEPRED, 2024
Nota: Valores corresponde al riesgo de exposición alto y muy alto
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¿Cuales son los principales problemas en la región?

Principales problemas de la macroregión centro

Fuente: IPSOS (Abril, 2023)

● Los principales problemas de las
regiones del centro del país,
incluyendo Junín, son la
corrupción y la delincuencia, lo
cual es consistente con la
percepción de los principales
problemas a nivel nacional.

● Otros problemas importantes en la
región son la crisis política, la falta
de puestos de trabajo y el
incremento en el costo de vida.



64Fuente: CGR, 2022

Corrupción descentralizada

De hecho, según el INCO 2022, tanto la municipalidad provincial de Huancayo y el GORE Junín se 
encuentra en el décimo superior (puesto 87 y 4, respectivamente) de instituciones más corruptas 

a nivel nacional de un total de 2815 entidades evaluadas

Nacional

Daño patrimonial por la corrupción e inconducta funcional por departamento, 2022

Fuente: CGR, 2024

13.4%
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Evolución del costo de la corrupción

Evolución del costo de la corrupción en Junín 
(Millones de soles)

Fuente: CGR (2023)

● Si bien el costo de la corrupción en
la región ha ido cayendo en los
últimos años, en promedio se han
perdido cerca de S/ 694 millones
de soles por año en la región por
corrupción.

● Este monto es mayor a todo el
presupuesto público para atender
la Salud Mental a nivel nacional
para el 2024. (S/ 691 millones a la
fecha)
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A nivel nacional, el tiempo promedio de la gestión del gerente general regional ha ido cayendo 
con el tiempo. Entre 2011 y 2014 el tiempo promedio en el cargo era de 18.3 meses, pero entre 

2023 y 2026 cayó a 10.6 meses.
Tiempo promedio de la gestión regional del Gerente General Regional, período 2023-2026 (meses 

promedio en el cargo)

Fuente: Observatorio Propuestas del Bicentenario, 2024

Rotación de funcionarios
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Junín tiene todo para salir adelante



68

Potencial geográfico

La despensa de Lima:
La privilegiada posición en el centro 

del país permite atender la 
demanda y ser el principal 

proveedor de una gran variedad de 
productos. 

Los valles del Mantaro, 
Chanchamayo y Tambo favorecen 

el desarrollo de la agricultura por su 
diversidad climática.

La Perla de los Andes:
Tarma posee una amplia variedad y alta 

calidad de flores.

Fuente: BCRP (2013)
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Potencial turístico

Posee un alto potencial turístico por los numerosos atractivos de naturaleza 
paisajística, histórica y cultural.

La Chonguinada La cultura Wanka Catarata “Velo de Novia”
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Potencial productivo de Junín

La región Junín tiene una serie de beneficios que se pueden aprovechar:

Ello permitirá una mejora en la competitividad e incremento 
del comercio internacional en la región.

La cercanía al nuevo megapuerto de Chancay, a Lima y al 
puerto del Callao, podrían consolidar a Junín como el hub de 

la macrorregión centro del país
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Oportunidades que se deben aprovechar
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Principales productos agrícolas

El subsector agrícola de Junín se caracteriza por desarrollarse en dos zonas definidas:

● La sierra, donde la producción se destina al abastecimiento del mercado interno y/o
agroindustria de la región central.

● La zona ceja de selva y selva (provincias de Chanchamayo y Satipo), con producción
destinada al consumo interno.

Sierra

Papa Haba

Maíz Cebolla

Zanahoria Olluco

Arveja Alcachofa

Selva

Piña Naranja

Tangelo Plátano

Yuca Tangerina

Café Cacao

Quinua Maca

Fuente: BCRP, 2021
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Mejorar la conectividad de la región

Para aprovechar la potencialidad, es necesario priorizar proyectos de conectividad como:

El Tren Macho La Nueva Carretera Central

Nueva autopista 
Aeropuerto de Jauja
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¿Qué se puede hacer?
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¿Qué se puede hacer?

1 Impulsar la inversión privada
Para generar empleo y reducir 

la pobreza y vulnerabilidad

2

3 Estabilidad política y jurídica
que permita retomar el 

crecimiento de la confianza 
empresarial para fomentar la 

inversión privada

Realizar acciones preventivas e 
invertir en  infraestructura de 

almacenamiento de agua y 
mejorar la resiliencia de los 

sistemas hidráulicos existentes

A corto plazo:

1 2

3
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¿Qué se puede hacer?

1 Un Estado que funcione
Con la finalidad de que los 
recursos se transformen en 

bienestar de los más 
vulnerables

2

3 Incrementar la productividad 
de las personas y empresas

Con la finalidad de mejorar los 
ingresos y reducir los niveles 

de pobreza

Fortalecer la infraestructura
Para impulsar el crecimiento 

económico, la competitividad y, 
sobre todo, contribuir al cierre 

de brechas

A largo plazo:

1 2

3
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Pudimos antes, podemos ahora

Los cambios reales requieren:

Voluntad política con visión de largo plazo

Ciudadanía involucrada

Calidad técnica en diseño e implementación

Yo añado: Comunicación efectiva y adaptación a distintas realidad
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Ustedes tienen un rol

2 Lee, aprende, sal, regresa y 
usa tus conocimientos para 

servir a los peruanos

Los cambios reales TE requieren, desde donde te toque

1
Involúcrate en política 

3
Mantente vigilante y 
exige siempre más. 

4 Comparte tus 
conocimientos para 

generar debate 
informado 

Esfuérzate por conocer realidades distintas a la tuya

1

2

3

4
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¡Gracias por su atención!
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