
Hace unos días, el Banco Central de Reserva del Perú, publicó su reporte de inflación al mes de diciem-
bre, y estima que, al cierre del 2022, la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno será de 2.9%. Esta 
proyección se justifica en el aumento de la demanda interna, con un mayor dinamismo del consumo 
privado y de la inversión pública. No obstante, el estancamiento de la confianza empresarial en el tramo 
pesimista por más tiempo de lo previsto es causal de la proyección de nulo crecimiento de la inversión 
privada.

Sin embargo, toda proyección puede verse afectada a la baja frente a lo ocurrido en el mes de diciembre, 
donde tuvieron lugar las movilizaciones como resultado del clamor de la población ante la severa crisis 
política que se vive en el país. Y es que lamentablemente a este clamor se sumaron grupos de personas 
con intenciones nocivas para el país, que lejos de alzar su voz como parte de su derecho a la protesta, 
han desatado una serie de actos de violencia en contra de las instituciones públicas, empresas, empren-
dedores y población en general; restringiendo derechos al libre tránsito y el poder trabajar con normali-
dad. 

Si bien es cierto, en los años de crecimiento que tuvo el Perú diferentes indicadores sociales mostraron 
una mejora; no fue suficiente para eliminar las grandes brechas y problemas sociales que aún presenta 
nuestro país. Dado lo anterior, el Departamento de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio e 
Industria de Arequipa presenta un informe que recoge diferentes indicadores sociales que permiten cono-
cer aquellas brechas que persisten en el Perú, pero cuya solución no está en actos de violencia sino en 
un trabajo conjunto y articulado entre los actores claves.
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PBI POR TIPO DE GASTO
(Variaciones porcentuales reales) 

2021 2022* 2023*

Demanda Interna 14.7 2.5
Consumo privado 12.4 5.1
Consumo público 10.6 -0.2
Inversión privada 37.4 0.2
Inversión pública
Var. de inventarios (contribución)

24.9 0.6
-2.5 -0.9

Exportaciones 13.7 6.1

Importaciones 18.6 4.1

Producto Bruto Interno 13.6 2.9

Ene - Set

2.5
4.2
1.5
0.0
2.1
-0.5

5.5

3.8

3.0

RI Set 22

2.7
4.4
-1.6
0.0
6.0
-0.2

5.0

4.3

2.9

RI Dic 22

2.7
3.1
2.0
1.8
0.0
0.0

7.7

6.5

3.0

RI Set 22

2.5
3.0
2.0
1.0
0.0
0.0

6.4

4.6

2.9

RI Dic 22



Fuente: CEPLAN e INEI
Elaborado por Dpto. Estudios Económicos - CCIA
Nota: Los porcentajes de pobreza nacional y departamental corresponden al año 2021  provienen de la publicación
"Informe Técnico: Evolución de la pobreza monetaria 2007 - 2021" (INEI). A nivel provincial y distrital, los porcentajes
de pobreza monetaria y pobreza extrema se han tomado del Mapa de Pobreza 2018 y 2013 (INEI) respectivamente.
Son calculados como el promedio simple de los límites de los intervalo inferior y superior. 

En nuestro país, la cuarta parte de la población vive en situación de pobreza monetaria y un 4.1% en 
pobreza monetaria extrema. Es precisamente este segmento de la población quién más sufre ante esce-
narios difíciles como lo vivido por la pandemia, pero también por la crisis política que nos asecha.

Cabe señalar que, en el caso de la región de Arequipa, el crecimiento del gasto real promedio per cápita 
del 40% más pobre de la población fue de 12.7% para el año 2021.

Como bien se sabe el Perú se ha comprometido a trabajar en favor de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) y el ODS número 10 plantea la reducción de desigualdades en los países. Para ello, se ha 
planteado como meta “De aquí al 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos 
del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional”. Ante esto, el INEI encargado 
del seguimiento de esta meta propuesta ha demostrado que la pandemia fue nociva para todos los perua-
nos, pero fueron los más pobres los más afectados, quiénes contrajeron en 15% su gasto real promedio 
per cápita mensual. Sin embargo, si bien en el año 2021, se reportó un crecimiento del gasto real prome-
dio per cápita en 7.9%; aún no se logró la recuperación a los niveles prepandemia.

SITUACIÓN DE POBREZA

PERÚ: TASA DE CRECIMIENTO DEL GASTO REAL PROMEDIO PER CÁPITA 
MENSUAL DEL 40% MÁS POBRE DE LA POBLACIÓN

Población Porcentaje
8,649,745 25.9
1,369,265 4.1

POBREZA EN EL PERÚ
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1/ Se refiere a las personas de 14 a más años de edad que están aptas en cuanto a edad para el ejercicio de funciones productivas. 
2/ Se refiere a las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia de la encuesta se encontraban trabajando, o no se encontraban trabajando pero estaban buscando trabajo activamente.     
3/ Se refiere a las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia de la encuesta se encontraban trabajando.     
4/ Se refiere a las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia de la encuesta no se encontraban trabajando pero estaban buscando trabajo activamente.     
Fuente: CEPLAN e INEI
Elaborado por Dpto. Estudios Económicos - CCIA    

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Es claro que la clave para que la población pueda salir de la situación de pobreza, es el empleo. Según 
el INEI, la tasa de actividad a nivel nacional es de 71.9% y son más de 18 millones de personas las que 
día a día salen a trabajar o a buscar un empleo. 

Las cifras han revelado que la pandemia redujo la población ocupada en más de 2 millones de personas. 
Algunos de ellos fueron parte de la población desempleada, mientras que otros, decidieron insertarse 
temporalmente en el grupo de la población inactiva. 

No obstante, para el año 2021, los datos de empleo muestran un panorama diferente, ya que la cantidad 
de ocupados es cercana al escenario prepandemia; pero, la tasa de desempleo si bien bajó de 7.4% a 
5.7%, aún es superior a lo vivido en el 2019 (3.9% de la PEA). Lo anterior se justifica por el incremento 
de 18% del tamaño de la Población Económicamente Activa (en comparación con el 2019), debido a una 
necesidad de mayores recursos económicos para los hogares, así como al incremento de egresados de 
las universidades en estos últimos años.

Es importante señalar que, en la zona urbana la tasa de desempleo para el año 2021 alcanzó el 7%; sin 
embargo, a pesar de que también disminuyó en comparación al año 2020, permanece siendo superior al 
total nacional (urbano + rural). Lo anterior pone en manifiesto la necesidad de una mayor generación de 
puestos de trabajo; sin embargo, no olvidemos que para ello la clave está en la inversión. No obstante, 
recordemos que las proyecciones económicas del BCRP, en su último Reporte de Inflación, señalan que 
para el año 2022, la inversión privada no reportará crecimiento alguno; y para el año 2023, se prevé que 
la inversión pública muestre un similar comportamiento.

PANORAMA LABORAL 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Perú 5.2 5 4.8 4.8 9.4 7.0
Lima Metropolitana 
y Prov. Callao

6.6 6.7 6.3 6.4 12.7 9.8

Resto país 4.2 3.9 3.7 3.7 7.2 5.2
Costa 5.4 5.5 5.3 5.4 10.5 8.1
Sierra 5.2 4.4 4.3 3.8 8.7 5.8
Selva 3.4 3.1 2.7 2.6 4.3 3.3

TASA DE DESEMPLEO EN EL ÁREA URBANA

Año Tasa de 
actividad

Población en Edad de 
Trabajar (PET) 1/

Población económicamente 
activa (PEA)  2/

Población económicamente 
activa ocupada (PEA 

Ocupada) 3/

Población económicamente 
activa desocupada (PEA 

Desocupada) 4/

2019 72.7 24,511,500 17,830,500 17,133,100 697,400
2020 64.7 24,881,600 16,095,000 14,901,800 1,193,200
2021 71.9 25,250,700 18,149,400 17,120,100 1,029,300

PERÚ: INDICADORES LABORALES



Fuente: CEPLAN e INEI
Elaborado por Dpto. Estudios Económicos - CCIA

Adicionalmente, para el año 2021, el ingreso promedio por hora de trabajo a nivel nacional era de 7.90 
soles. Sin embargo, en el área urbana el valor fue de 8.20 soles; mientras que en la zona rural llegó a 
5.30 soles. Cabe señalar que, Moquegua (10.40 soles), Lima Metropolitana (9.10 soles), Loreto (8.60 
soles), Arequipa (8.40 soles) y Madre de Dios (8.30 soles) tienen un ingreso superior al promedio nacio-
nal; sin embargo, Puno y Huancavelica registran el menor ingreso promedio por hora alcanzando apenas 
5.50 soles y 5.90 soles, respectivamente. 

Si bien el acceso a un puesto de trabajo depende de diferentes factores, sin duda uno de ellos es el grado 
de instrucción que posee una persona, especialmente si desea postular a empleos con mejores salarios 
y mayores beneficios laborales. Ante ello, las estadísticas del INEI señalan que casi el 60% de la pobla-
ción no posee estudios superiores; mientras que un 11.7% tiene estudios superiores inconclusos. Por su 
parte, el 11.5% logró completar estudios superiores no universitarios; el 15.2% posee estudios superiores 
universitarios; mientras que sólo el 2.3% alcanzó estudios de postgrado.

Sin nivel 2.4%
Inicial 0.1%
Primaria 16.4%
Secundaria 40.2%
Básica especial 0.1%
Sup. no univ. incompleta 5.7%
Sup. no univ. completa 11.5%
Sup. univ. incompleta 6.0%
Sup. univ. completa 15.2%
Maestría / Doctorado 2.3%

Porcentaje Nivel Educativo

Perú:PEA por nivel educativo
(En porcentaje)



En el Perú, se han registrado avances en la reducción de la tasa de analfabetismo de la población de 15 
a más años pasando de una tasa de 7.4% en el año 2010 a 5.2% en el año 2021. Si bien existe un avance 
y la zona rural muestra una disminución importante, aún el 12.9% de su población permanece siendo 
analfabeta; mientras que, en la zona urbana, el porcentaje alcanza el 3.4%. 

En el caso de la región Arequipa la tasa de analfabetismo es de 3%, cifra inferior al promedio nacional, 
pero diferenciada a nivel de provincias, siendo superior en aquellas más pobres. Así mismo existe una 
mayor proporción de mujeres analfabetas en comparación con el porcentaje de varones.

Además, a nivel nacional, la educación básica regular comprende los niveles de inicial (de 3 a 5 años), 
primaria (de 6 a 11 años) y secundaria (de 12 a 16 años); con lo cual en conjunto suman 14 años de estu-
dio. Sin embargo, la realidad revela que 10.3 es el promedio de años de estudios alcanzado por la pobla-
ción de 15 años a más. No obstante, la zona urbana registra un valor de 10.7 años, mientras que la zona 
rural de sólo 8.1 años. Cabe señalar que, en diferentes zonas de la costa, el promedio de los años de 
estudio es ligeramente superior, tal es el caso de Lima Metropolitana (11.3 años), Moquegua (11.1 años), 
Arequipa (11.1 años), Callao (11 años), Ica (10.8 años) y Tacna (10.8 años).

Complementariamente, CEPLAN y MINEDU revelan los resultados de la brecha de acceso a educación 
básica regular por edad. Los datos muestran que el 97.3% de los niños de 5 años no acceden a educa-
ción, cifra sumamente elevada, que demuestra la no importancia dada por un grueso de la población a la 
educación inicial. Si bien en las edades correspondientes a la educación primaria la brecha es relativa-
mente baja; ésta nuevamente se incrementa a partir de los 12 años, edad promedio donde se inicia la 
educación secundaria. Ya en jóvenes de 16 años, la brecha de acceso a educación básica regular es de 
29.8%.

AVANCES Y DESAFÍOS EN EDUCACIÓN

TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD
(En porcentaje)  
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Fuente: CEPLAN y MINEDU
Elaborado por Dpto. Estudios Económicos - CCIA
a/ Censo Educativo 2021. Ministerio de Educación (MINEDU). 
b/ Se considera a la población identificada 2021. Fuente: Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC)

Fuente: CEPLAN, Sistema de Consulta de Resultados de Evaluación (SICRECE), Oficina de medición de la calidad de los aprendizajes (UMC), MINEDU
Elaborado por Dpto. Estudios Económicos - CCIA
a/ A nivel nacional y departamental se considera los resultados de la EME 2019 y a nivel provincial y distrital; la EME 2016.
b/ A nivel nacional y departamental se considera los resultados de la EME 2019 y a nivel provincial y distrital; la EME 2018.
c/ A nivel nacional, departamental y provincial se considera los resultados de la EME 2019, considerar que solo se presentan los resultados correspondientes
al número de UGEL de la regiones que han alcanzado la cobertura mínima en la aplicación de la ECE 2019. A nivel distrital; la EME 2018.

La población sin acceso a educación es considerada vulnerable en comparación con aquellos que están 
debidamente preparados, ya que esto limita sus oportunidades laborales, e incluso abre la posibilidad a 
que puedan ser engañados por terceros.

Sin embargo, si bien es fundamental el acceso a la educación en nuestro país, es igualmente clave mejo-
rar los logros de aprendizaje, que distan mucho de lo deseado. Los datos publicados por CEPLAN reve-
lan la existencia de una brecha en comprensión lectora de 62.4%, 65% y 85%, en segundo y cuarto grado 
de primaria, así como en segundo año de secundaria, respectivamente. Adicionalmente, en los mismos 
niveles la brecha en lógico matemático es de 83%, 66% y 82%, respectivamente. Estas cifras ponen en 
alerta a la educación del país, y la necesidad de reformas en mejora del sector.

Edad

05
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09
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16

Brecha de Acceso a Educación 
Básico Regular, según edades

Porcentaje

97.3%

0.0%
3.4%

0.7%
0.0%

6.7%
0.4%

29.8%

6.4%
8.8%

23.9%
13.1%

Porcentaje Brecha Porcentaje Brecha
Primaria Segundo grado a/ 37.6 62.4 17.0 83.0

Cuarto grado b/ 35.0 65.0 34.0 66.0
Secundaria Segundo grado c/ 15.0 85.0 18.0 82.0

Grado Comprensión lectora Lógico Matemático

Logros de aprendizaje en Educación Básica Regular



Además, un dato interesante revelado por el INEI señala que, en el año 2021, el 18% de los jóvenes entre 
15 y 24 años no cursan estudios, no están empleados ni reciben capacitación alguna. Por su parte, en 
Arequipa el porcentaje de jóvenes en estas condiciones alcanza al 17.2%. Este escenario evidencia la 
necesidad de mayores oportunidades que permitan la inserción de este grupo de jóvenes a institutos de 
educación superior para mejorar sus competencias y con ello sus oportunidades laborales en el futuro.

En el año 2020, a nivel nacional existen en promedio 362 habitantes por cada médico, según el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática. Sin embargo, a nivel departamental, las cifras muestran un pano-
rama muy diferenciado, pues regiones como Lima, Arequipa, Tacna y La Libertad revelan un mejor esce-
nario en comparación al promedio nacional; no obstante en el resto de las regiones la realidad es otra, tal 
es así que, en Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, San Martín y Tumbes, son más de 1000 
habitantes por cada médico. Esto refleja las fuertes diferencias a nivel departamental que existen en 
nuestro país. 

Igualmente, es importante analizar indicadores de salud de los peruanos. A nivel nacional, la tasa de 
desnutrición crónica disminuyó de 23.8% en el año 2009, a 11.5% en el año 2021, reduciéndose la mitad, 
y mostrando con ello un avance importante.

AVANCES Y DESAFÍOS EN SALUD
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Así mismo, el porcentaje de niños de 6 a 59 meses con anemia, también se ha reducido a lo largo de los 
años. Sin embargo, aún la prevalencia de esta enfermedad es alta, y para el año 2021 alcanzó al 27.8% 
de este grupo infantil, donde el 18.3% corresponde a anemia leve, un 9.3% a anemia moderada; mientras 
que un 0.2% a anemia severa.

Se debe resaltar que, en Arequipa la tasa de anemia al cierre del 2020, representaba al 30% de niños de 
6 a 59 meses.

37.2 37.7

30.7
32.9 34.0

35.6

32.6 33.3 34.1
32.8

29.5 29.0 27.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 59 MESES DE EDAD,  2009 - 2020 
(En porcentaje)

Fuente: CEPLAN e INEI
Elaborado por Dpto. Estudios Económicos - CCIA



Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), en el año 2020, el 70.27 % de los hogares peruanos 
tienen acceso a servicios básicos (electricidad, agua y desagüe); por lo tanto, cerca del 30% aún carece 
de uno o varios de estos servicios. 

Sin embargo, hoy en día al igual que los servicios mencionados anteriormente, es sumamente importante 
el acceso a una conexión de internet. Según el INEI, el 38.7% de los hogares peruanos acceden a este 
servicio, lo cual, sin duda, fue una gran limitación en tiempos de pandemia para más de la mitad de la 
población, por las exigencias tanto en educación como en los empleos de poder gozar de este servicio 
en casa.   

Por su parte, en la región Arequipa el porcentaje de hogares con conexión a internet alcanzó el 55.3%.

Ante brechas como la anterior, en 2019, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 
(PNIC) concluyó que existe una brecha de infraestructura de acceso básico de corto plazo (cinco años), 
de S/ 117 183 millones en los sectores Transportes, Saneamiento, Salud, Telecomunicaciones, Agricul-
tura y Riego, así como Agua. Es decir, se requiere este monto de inversión para alcanzar los niveles de 
acceso básico de infraestructura que debería tener un país con nuestras características socioeconómi-
cas y geográficas.

BRECHAS EN EL CORTO Y LARGO PLAZO
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Fuente: PNIC 2019

Fuente: PNIC 2019

Sin embargo, para el largo plazo (veinte años), el PNIC 2019 estimó una brecha de infraestructura de 
acceso básico de S/ 363 452 millones. Se considera la necesidad de este monto de inversión para alcan-
zar los niveles de acceso básico de infraestructura de grupos de países más desarrollados, como la 
OCDE. Cabe señalar que el 44% de la brecha se concentra en Transportes, seguido de Saneamiento 
(20%), Salud (16%) y Agua (7%).

El panorama presentado en el presente informe evidencia la necesidad de seguir creciendo económica-
mente, pero también de que el crecimiento se traduzca en desarrollo que alcance especialmente a los 
más necesitados.

Transportes

Saneamiento

Salud

Telecomunicaciones

Agricultura y riego

Agua

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

28,819

27,545

12,151

6,679

6,019

35,970

117 mil
millones soles

Transportes

Saneamiento

Salud

Telecomunicaciones

Agricultura y riego

Agua

Electricidad

Educación

0 40,000 80,000 160,000120,000

160,958

71,544

58,727

24,245

20,377

14,625

7,059

5,917

363 mil
millones soles

Brecha de infraestructura de corto plazo
(millones de soles)

Brecha de infraestructura de largo plazo
(millones de soles)



La situación vivida en el mes de diciembre es el resultado de la crisis política, así 
como del aprovechamiento de algunos grupos violentos en nuestro país. Sin embar-
go, nos lleva a repensar en la importancia de que el crecimiento económico se 
traduzca en mejores condiciones de vida para todos los peruanos.

En el Perú, la cuarta parte de la población vive en situación de pobreza monetaria y 
un 4.1% en pobreza monetaria extrema.

Para el año 2021, la tasa de desempleo nacional se ubicó en 5.7%, porcentaje aún 
superior en comparación a lo vivido en el 2019 (3.9% de la PEA). 

El 60% de la población peruana no posee estudios superiores; un 11.7% tiene estu-
dios superiores inconclusos, mientras que el 26.7% posee estudios superiores y el 
2.3% alcanzó estudios de postgrado.

A nivel nacional, el 97.3% de los niños de 5 años no acceden a educación inicial. 
Respecto a la educación primaria la brecha es relativamente baja; pero nuevamente 
se incrementa a partir de los 12 años, edad promedio donde se inicia la educación 
secundaria. 

En nuestro país, la tasa de desnutrición crónica es de 11.5% en el año 2021, mien-
tras que el porcentaje de niños de 6 a 59 meses con anemia es de 27.8%.

El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) concluyó que 
existe una brecha de infraestructura de acceso básico de corto plazo de S/ 117 183 
millones; mientras que, en el largo plazo, la brecha de infraestructura de acceso 
básico es de S/ 363 452 millones.

CONCLUSIONES


