
Editorial
Este año se ha concluido el proceso de investigación del proyecto denominado 

«Remesas y Desarrollo Económico Local» realizado a través del convenio tripartito 
entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Universidad Católica Sedes 

Sapientiae y la Comunidad de Madrid. Proyecto que finalizó con la presentación de los 
principales hallazgos en el libro: «Remesas y Desarrollo Económico Local en Lima Norte: 
Un enfoque territorial para políticas generales».

Para el mundo y sobre todo Latinoamérica el tema de remesas y emigraciones es 
importante pues se habla que cerca del 5,1% de la población de Latinoamérica haya 
emigrado, buscando en el hemisferio Norte nuevas posibilidades de trabajo y mejora de la 
calidad de vida. El envío de las remesas hacia sus países los origen han bordeado los 59 
900 millones de dólares en el 2007; el monto recibido por el Perú para el 2007 llegó a ser el 
2% PIB, pero con un impacto importante para los hogares que lo reciben.

La investigación también recoge el caso de la Comunidad de Madrid, debido a que 
España es el segundo país de acogida de los emigrantes peruanos y el preferido en 
Europa, principalmente por la similitud entre las culturas y el idioma y las oportunidades 
de ocupación (por lo menos hasta el 2007). Los peruanos presentes en Madrid tienen 
importantes enlaces con Lima Norte, llegando a ser casi la tercera parte de los entrevistados 
que residían en Lima antes de emigrar. 

Por otro lado la investigación permite tener otra mirada al territorio especialmente 
desde el punto de vista del mercado laboral, del Desarrollo Económico Local y el impacto 
de las remesas. Así los principales hallazgos encontrados son:

 En cuánto al uso productivo de las remesas, sólo un 6,3% de las familias lo ha 
usado para este fin sería necesario poder canalizar este dinero no sólo hacia un uso 
empresarial sino también de mejora del capital humano principalmente en los temas 
de educación y salud.

 Otro punto, ha sido reconocer que las remesas permiten un cierto descanso laboral 
en las familias, lo que se traduce en una tasa de inactividad entre los miembros de 
las familias con remesas que supera de casi 9 puntos el mismo indicador calculado 
para los miembros de las familias que no las reciben.

 Las remesas recibidas en Lima Norte han generado una mejora económica en las 
familias que han recibido este dinero.

Los datos presentados han sido insumo para diversas publicaciones del OSEL Lima 
Norte, donde se pueden apreciar explicaciones del fenómeno migratorio y de envío de las 
remesas y propuestas de políticas innovadoras para el uso productivo de las remesas.
Nuestro compromiso para el desarrollo de Lima Norte pasa también para una activa 
participación al Proceso del Presupuesto Participativo 2009, como esta documentado en 
un artículo en el presente boletín.  

Guido Maggi 
Coordinador OSEL LN

gmaggi@ucss.edu.pe
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El impacto de las remesas en Lima Norte. Un análisis a nivel de familias
Norma Velásquez Rodríguez

Analista 
nvelasquez@ucss.edu.pe

Recuadro 1. Tipos de envíos de remesa

 Puramente altruistas.- la preocupación por enviar está
seguridad de los padres, hijos o del cónyuge están entr
asume que la persona migrante deriva su utilidad de
origen. Entonces, su función de utilidad dependerá de
resto del hogar en el país de origen. En este modelo ex

a) Las remesas se incrementarán con el nivel salarial del m
b) Las remesas disminuirán con el nivel de ingreso del hog

 Puramente egoístas- el migrante envía dinero para (i
de heredar una mayor proporción del legado de sus p
puede ser considerado como una inversión por el migr
país de origen, lo que le será útil a su futuro, por lo que 
como agente para comprarlos y mantenerlos en buen 

 Altruistas/ egoístas moderados o interés compartido.- L
un contrato implícito mutuamente benefi cioso entre e
como asegurador del potencial migrante al inicio, dán
alguna actividad económica (esto puede ser entendid
parte del hogar), y luego de que éste migre, la devolu
de remesas. En este punto, el emigrante se convierte en

 Hablar de remesas es tocar un tema importante en el actual contexto económico y a la vez es entrar a la 
«esfera de lo privado»  es decir, analizar a las familias que reciben este «dinero», como lo usan e impactan en su forma 
de vida.
 Las remesas constituyen un ingreso adicional importante para las familias que lo reciben, el artículo analiza su 
impacto en las familias de Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres. Para ello el OSEL Lima Norte conjuntamente 
con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Universidad Católica Sedes Sapientiae y la Comunidad de 
Madrid desarrollaron en el 2007 la Encuesta de Hogares, Emigrantes y Remesas1 a fi n de conocer no sólo las características 
laborales de estos distritos sino saber si existe una fuerte emigración en estos y de que manera la diáspora de Lima Norte 
apoya a sus familiares y contribuye en el desarrollo local.
 Empezamos indicando algunas cifras sobre migración y remesas, para América Latina (2007) el número de 
emigrantes ha sido de 28,3 millones de personas (aproximadamente el 5,1% de su población) y las remesas casi alcanzaron 
US$ 60 000 millones, convirtiéndola en la primera receptora de remesas del mundo2; Para el caso del Perú3 hemos 
pasado de ser un país de inmigración neta a uno de emigración neta. Este paso se ha desarrollado principalmente en las 
últimas décadas. Si vemos el histórico peruano se observa por ejemplo que desde 1985 y 1988, la cantidad de peruanos que 
migraron al exterior no sobrepasó las 50 mil personas al año. En el año 2007 emigraron un poco más de 239 mil personas 
y desde 1990 al 2007 el INEI4 (2008:20) ha calculado que 1 940 817 son el número de peruanos que habiendo salido del 
país, no han retornado tras por lo menos seis meses de su salida. En consecuencia existen un poco más del 10% de peruanos 
que residen actualmente en el extranjero. En relación a este fenómeno las estadísticas ofi ciales del BCR5 (2007:45) 6 entre 
1995 y 2007, las remesas pasaron de US$ 599 millones a US$ 2 131, incluso su importancia con relación al PIB ha crecido y 
pasó de representar el 1,15% a 2% en el mismo período. 
 El presente artículo, contiene información de dos grupos de análisis: primero todos los emigrantes del área 
OSEL Lima Norte II7  que envíen o no remesas y segundo, solo las familias del área de estudio que son receptoras de 
remesas. 
 Cuando se analiza a nivel del Área OSEL Lima Norte II tenemos que del total de familias del área reciben 
remesas de algún miembro del hogar o familiar el 51,8% una cifra signifi cativa de hogares que se ven benefi ciados por un 
incremento en sus ingresos.
 Para que existan las remesas hace falta un emigrante y su decisión de enviar dinero al país de origen, por 
tanto el primer paso es conocer sus principales características de los emigrantes8 del área OSEL Lima Norte II: 

• El 86,2% de las familias del área OSEL Lima Norte II informó tener al menos un familiar en el exterior; un 13,5% 
tienen hasta dos familiares9. Estos emigrantes forman parte de la estructura del núcleo del hogar (38,3%): jefes del 
hogar, padre/madre o hijos; un 56,9% son parte de la familia extendida es decir, yernos, nietos, padres, suegros; y 
un 4,8% informó son no parientes.

• Los países elegidos para la emigración han sido Estados Unidos (31,3%); España (21,9%); Italia (12,2%); Argentina 
(10,7%) Chile (6,1%) entre otros. En cuanto a los continentes, es obvio que América del Norte y Europa son los 
principales destinos, pero es evidente también que la cuarta parte de los emigrados de Lima Norte consideran 
como lugar de destino a países vecinos, principalmente por los valores culturales, costos de transporte e idioma.

• En cuanto a las características demográfi cas son los hombres (52,4%) los que han decidido emigrar10 en un mayor 
porcentaje que las mujeres, los cuales son jóvenes solteros con al menos estudios secundarios (54,6%) completos e 
incluso superiores (39,7%)11, que buscan mejores oportunidades laborales así como ingresos acorde a sus capacidades 
y habilidades.

• En su mayoría han pedido un préstamo para poder viajar al extranjero (62,5%); un 30,1% han usado sus propios 
ahorros y un 7,5% han buscado otro tipo de fi nanciamiento de viaje. La alternativa de fi nanciamiento también 
indica la importancia de un proceso migratorio omo una decisión familiar.

1 La Encuesta se llevó a cabo en el III trimestre del 2007 a 898 familias que tienen al menos un emigrante y también son receptoras de remesas.
2 Veáse Migration and Remittances Factbook (2008) by Dilip Ratha and Zhinei Xu. Febrero 2008 Worldbank
3 Al comparar las cifras del caso peruano con el resto de países en desarrollo, se puede apreciar que, en relación con el PBI, las remesas en el Perú son 

más importantes que el promedio de estos países y muy similares al caso del segmento de países con menores ingresos; la actual coyuntura refl eja 
que son otros factores que incluyen el crecimiento de nuestro país.

4 INEI Perú: Estadísticas de la Migración Internacional de Peruanos 1990-2007. Febrero 2008
5  BCR (2008:45) Reporte Económico 2007
6 Las Remesas de Exterior han llegado a ser para el  2007 cerca de 2 131 millones de dólares, y el PIB peruano alcanzo la cifra de 109 217 millones de 

dólares. BCRP (2008: 107)
7 Para el periodo 2005-2006 se analizaron los distritos de Comas, Puente Piedra y Ventanilla a estos distritos se le denominó Área OSEL Lima Norte 

I los nuevos distritos en estudio a partir del 2007 son denominados Área OSEL Lima Norte II.
8 Cuando consideramos a los emigrantes incluimos tanto a los que envían o no remesas.
9 Como referencia un 0,3% de familias indicó que tenía hasta tres emigrantes en el exterior.
10 Mientras que para Perú, son más las mujeres que en estos últimos períodos han decidido emigrar (53,3%) 
11 Distinguir el nivel de califi cación de los emigrantes es importante, a fi n de aproximar los costos de la migración internacional, con respecto al nivel 

de educación adquirido en el Perú, se puede evidenciar que los emigrados del área OSEL Lima Norte II, poseen estudios secundarios 54,6% (ya sean 
completos o incompletos) seguido de un 39,7% que cuentan con estudios superiores (técnicos 20,3% y 19,4% poseen estudios universitarios), el 5,2% 
han viajado con estudios primarios y como dato referencial un 0,5% poseen estudios de Post Grado, (estos datos indicarían que existiría una fuga 
de cerebros o brain drain)

GRÁFICA 1. ÁREA OSEL LIMA NORTE II: EMIGR
FINANCIAMIENTO D

(En porcen
 

Fuente: Convenio MTPE-CM-UCSS. OSEL Lima Norte. Encues
Elaboración: OSEL Lima Norte. Departamento de Estudios de

Recogiendo algunos conceptos teóricos nos inclinamo
las teorías de las remesas en tres grupos: puramente altruista
recuadro 1). En el módulo de de Emigrantes y Remesas, exist
de remesas? la cual responde a que un 56,6% de los emigra
ningún tipo de compromiso por lo cual se podría indicar q
envían dinero porque existía un compromiso previo12, mie
después.

12   En muchos casos las familias piden préstamos para que algún miembro d
promiso previo adquirido por el emigrante.
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ar está dirigida hacia el bienestar del hogar de origen. La 
n entre las principales motivaciones. A nivel económico se 
ad de la obtenida por el resto de su hogar en el país de 

erá de su propio consumo y de la utilidad ponderada del 
elo existen dos hipótesis básicas: 

l del migrante;
el hogar del país de origen.

ara (i) invertir en activos o (ii) porque tiene la aspiración 
sus padres (Brown, 1997); en este caso, el envío de dinero 

l migrante. Así, el migrante decide acumular bienes en el 
o que dispone que algún miembro de su familia se ofi ciará 
buen estado.

ido.- Las remesas bajo este enfoque son entendidas como 
ntre el hogar y el migrante. En este caso, el hogar actúa 

o, dándole educación o instrucción necesaria para realizar 
tendido como una estrategia de reducción de riesgos por 
evolución de la inversión se traduce en la forma del envío 
erte en el asegurador del hogar de origen (Poirine, 1996). 

EMIGRADO INTERNACIONAL SEGÚN TIPO DE 
NTO DE VIAJE, 2007

orcentaje)
 

Encuesta de Hogares, Emigrantes y Remesas, 2007.
dios de Inmigración y Codesarrollo

namos a la clasifi cación de Lucas y Stark (1985)  que dividen 
truistas, puramente egoístas  y de interés compartido (Veáse 
s, existe una pregunta ¿Había un compromiso para el envío 

emigrantes del área OSEL Lima Norte II envían remesas sin 
dicar que son puramente altruistas, de otro lado un 25,5% 
2, mientras que un 18%  indican que el compromiso surgió 

mbro del hogar logre viajar al extranjero, el pago de este préstamo es un com-

Ingresar ha analizar el mundo de las familias receptoras de remesas, nos permite preguntarnos ¿Qué 
características comparten las familias que reciben las remesas?, ¿Cómo organizan este dinero? ¿En qué lo gastan?, 
a continuación vamos a dar respuesta a las interrogantes trazadas:

• Del 100% de familias encuestadas, el 43,6% reciben remesas de un miembro del hogar que se encuentra en 
el exterior, el 8,2% lo recibe de un no familiar y un 48,2% no reciben remesas; es decir el 51,8% de las familias 
del área OSEL Lima Norte II reciben remesas. 

• En cuánto a la decisión del uso de las remesas, se indica que el 84,1% de las familias manifestó que ellos son 
los que deciden sobre el uso de las remesas; un 10% indican que son los emigrantes quienes indican en qué 
gastar el dinero del envío; mientras que para un 5,9% la decisión es compartida entre los familiares en el 
Perú y el emigrante.

• Sobre principal objetivo logrado con las remesas a nivel familiar, se percibe que sólo un 6,3% de las familias 
ha podido desarrollar un negocio, un 22% de las familias han mejorado el nivel educativo de los miembros 
del hogar, un 15,4% le ha permitido tener un descanso temporal, a un 3,1% le ha permitido comprar una 
casa y al resto le ha permitido satisfacer otro tipo de necesidad. 

• Los hallazgos que más han impactado con respecto al tema de remesas son:
• Las familias que recepcionan remesas según el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)13; 

tienen características adecuadas respecto a su vivienda y con esto logran una mejor calidad de vida,
• Se vio en líneas arriba que las familias receptoras de remesas habían logrado un descanso laboral, bien, 

analizando sólo a familias que reciben remesas de las que no reciben se observa que las condiciones de 
actividad cambian principalmente aumenta en porcentaje de población inactiva para los miembros 
del hogar que reciben remesas (45,4%) encontrándose una brecha de cerca de 8,9% con respeto a 
los miembros del hogar que no reciben remesas (36,5% de población inactiva en hogares sin remesas 
y 45,4% en hogares con remesas) los inactivos de los hogares receptores de remesas se dedican 
principalmente a los quehaceres del hogar (44,9%).

ÁREA OSEL LIMA NORTE II: DISTRIBUCIÓN DE LA PET SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2007
(En porcentaje)

Fuente: Convenio MTPE-CM-UCSS. OSEL Lima Norte. Encuesta de Hogares, Emigrantes y Remesas, 2007.
Elaboración: OSEL Lima Norte. Departamento de Estudios de Inmigración y Codesarrollo

• La remesas también pueden reducir o ampliar la desigualdad en la comunidad receptora. Para averiguar 
este impacto en los distritos de estudio hemos calculado el coefi ciente de Gini14, para las familias que 
reciben remesas y las otras. Las remesas reduce la desigualdad entre las familias que recepcionan remesas 
respecto a las que no las reciben: el valor del indicador es 0,43 en el primer caso y 0,48 en el segundo. 

Los resultados presentados ayudan a conocer un poco más el tema de emigración y remesas; las cifras de 
desigualdad nos dan una idea de que las remesas suelen encontrarse en las familias que han podido solventar 
los costos para que alguno de sus miembros migre en busca de mejores condiciones. Consecuentemente, no se 
puede suponer un efecto positivo inmediato en la población que no accede a estos recursos, sobre todo aquella 
con mayores índices de pobreza y localizada en el interior del país y los distritos; sin embargo estas constituyen una 
fuente de ingresos importante para las familias que lo reciben y que ahora con los últimos dispositivos europeo 
podría peligrar.

13 Se han usado tres de los cinco indicadores del NBI: hacinamiento (más de tres personas por habitación), acceso a desagüe, y características inadec-
uadas de la vivienda.

14 Coefi ciente de Gini Medida de la desigualdad que se deriva de la Curva de Lorenz. Es el área entre la curva y la recta diagonal dividida por el total 
del área bajo la recta diagonal. Fluctúa entre cero (sino hay desigualdad y la curva de Lorenz corresponde la recta diagonal) y uno (desigualdad 
completa, con la curva de Lorenz extendiéndose sobre el eje horizontal).

30,1

7,5

Ahorros Otro

Sin Remesas Con Remesas

PET 100,0 100,0

PEA 63,5 54,6

Ocupada 58,9 50,0

Desocupada 4,6 4,6

Inactivos 36,5 45,4

Miembros del hogar

Condición de actividad
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 El Proceso de Presupuesto Participativo (PPP) nace en 1989 en Porto 
Alegre (Brasil). En el Perú15, se inicia, a partir de un modelo de organización vecinal y 
participativo en Villa El Salvador (1999). 

La formalización del Proceso de Presupuesto Participativo (PPP) se dio 
el 19 de octubre del 2003 con la publicación del Proyecto del DS, Nº 171-2003, que 
reglamenta «la Ley Marco del Presupuesto Participativo Nº 28056». Actualmente el 
PPP, es el Presupuesto Anual de Inversión en una municipalidad y forma parte del 
Plan Operativo Anual. Se defi ne como un instrumento de política y a la vez de gestión, 
a través del cual los Gobiernos Locales y Regionales; colectivamente con la población 
organizada, defi nen en conjunto como y en qué se van a orientar los recursos; 
teniendo en cuenta a nivel de distritos, «los Planes de Desarrollo Zonales (PDZ)», 
estos insertados en «el Plan de Desarrollo Concertado Local (PDCL)». La Dirección 
Nacional del Presupuesto Público del MEF, con la fi nalidad de facilitar la realización 
del Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales y Regionales, promueve que la 
sociedad pueda participar en la formulación de las políticas públicas y en las demás 
decisiones de gobierno que tengan importancia para el futuro de su Localidad y/
o Región, según lo dispuesto por el marco legal16. En ese sentido, facilita una guía 
metodológica denominada instructivo del PPP, que este año tiene el Nº 002-2008-
EF/76.01, correspondiente para el año fi scal 200917 el cual fundamenta orientaciones 
para desarrollar el Proceso, dentro de un enfoque de resultados; con el objeto que las 
intervenciones del Estado se constituyan en soluciones a problemas fundamentales 
de la población del ámbito jurisdiccional correspondiente, cambiando el enfoque de 
oferta hacia uno de demanda. En tal medida la secuencia planteada por la guía 
metodológica se grafi ca a continuación:

Esquema 1. Secuencia del Proceso de Presupuesto Participativo 2009.

Fuente: Instructivo para el Proceso de Presupuesto Participativo Nº 002-2008-EF/76.01

En Lima Norte el PPP tiene incidencia distinta para cada municipalidad 
como respuesta a la realidad territorial y de organización local. Señalando como 
referencia al año fi scal 2009, en las siete municipalidades18 donde el OSEL Lima Norte 
tiene participación, al 31 de julio del 2008, solo dos de estas han cerrado el proceso. 
Una de ellas es Puente Piedra que concluyó el 13 de julio con un registro de 351 agentes 
participantes19 y la municipalidad de Los Olivos el 14 del mismo mes (véase cuadro 1), 

15 Otras experiencias se extienden a otras localidades del Perú como: la provincia de Ilo (Tacna), 
Morropón (Piura), Canchis (Cuzco), Cerro de Pasco, Huamachuco (La Libertad) y todas las 
provincias de la Región San Martín.

16 Artículo 200  de la Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, artículo 32º de la Ley Nº 27867 
– Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, artículo 53º de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipali-
dades, Ley Nº 28056 Ley Marco del Proceso de Presupuesto Participativo, con  reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo Nº  171-2003 y los Art. 197 y 199 de la Constitución Política del Perú

17 Periodo para el que se preparan los presupuestos de ingresos y gastos de la administración y 
en el que se devengan los impuestos.

18 Se refiere a los distritos de Comas, Puente Piedra, Ventanilla, Los Olivos, Independencia y San 
Martín de Porres.

19 Se refiere, a los representantes de grupos vecinales organizados, que participan con voz y 
voto, en la discusión y/o la toma de decisiones. Suscriben actas y demás  instrumentos que 
garanticen la formalidad del proceso.

con un registro de 280 agentes participantes, y participando con voz y voto 11020 de 
ellos. El resto de distritos aun tiene vigente el proceso.

Cuadro 1. OSEL Lima Norte: Avances en el Proceso de Presupuesto 
Participativo, 2009. 
(Al 31 de julio. 2008)

Notas:
a/ En esta fase se desarrollan los taller de rendición de cuentas; taller de diagnóstico, defi nición de criterios 
de priorización e identifi cación de acciones y proyectos; taller de evaluación técnica y priorización de 
proyectos y acciones.
Donde X indica el cumplimiento de la etapa y ? da no fi nalización del PPP en el periodo indicado
Fuente y elaboración: OSEL Lima Norte.

OSEL Lima Norte en los siete distritos mencionados, participa como 
apoyo y miembros en los equipos técnicos21. Es preciso mencionar que en Ventanilla y 
Los Olivos se han realizado dos procesos paralelos, uno es el «Proceso General» y otro 
es el «Proceso de Presupuesto Participativo para Niñas, Niños y Adolescentes 2009» 
(PPNNA 2009)22. OSEL Lima Norte participa de la siguiente manera: 

 Asistencia a las distintas reuniones de trabajo referidas al PPP;
 Presentación de charlas de capacitación según los temas a desarrollar (esta 

actividad se realizó en Los Olivos en el proceso 2009);
 Brinda información de la realidad local para las charlas de capacitación 

(actividad realizada en Puente Piedra para el proceso 2009);
 Participar en las seis fases del PPP según la apertura y disposición de cada 

municipio para tal efecto el cuadro 2 muestra la participación en los distintos 
procesos.

Cuadro 2. Metodología de participación del OSEL Lima Norte

Fuente: OSEL Lima Norte, elaboración propia

Los gobiernos locales y regionales, sin excepción, están obligados a registrar 
el desarrollo del proceso conforme se vaya cumpliendo cada fase, en el «Aplicativo 
interactivo para el Presupuesto Participativo», accesible a través del portal del MEF. 
Sin embargo según lo indicado por la Directiva de Programación y Formulación del 
Presupuesto del Sector Público emitida el 19/06/08, considera como fecha límite de 
entrega de todo el material de PPP 2009 para este año, a la Dirección Nacional del 
Presupuesto Público, el 07 de julio del 2008, por lo tanto aun las municipalidades que 
han concluido el proceso tienen desfase de una semana. El MEF antes de fi nalizar el 
año publica en un comunicado, en el Diario Ofi cial el Peruano, el balance del PPP, 
donde exhorta a las municipalidades omisas a presentar la documentación. De otro 
lado, le informa de esta situación a la Contraloría General de la República para las 
correspondientes acciones de control, en cumplimiento de sus atribuciones. 
 Finalmente OSEL Lima Norte continuará con el apoyo a los distintos 
procesos los PPP con la misma dinámica, para que estos logren los objetivos integrales, 
y en el futuro ser los instrumentos de gestión donde la población organizada y sus 
representantes optimicen las decisiones para el desarrollo. 

20 La simplificación, es en cumplimiento del reglamento interno de participación, que dejaba 
fuera del proceso a los que presentaron inasistencia en los distintos talleres realizados en 
cumplimento del PPP.

21 Es el caso de la municipalidad de Comas.
22 Para el PPNNA 2009, corresponde el 5% del Presupuesto General Municipal. 

OSEL Lima Norte y la dinámica de 
Proceso de Presupuesto Participativo 2009

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5a/ Fase 6

Preparación Convocatoria
Identificación y 

Registro de Agentes
Participantes

Capacitación
Desarrollo de
talleres de

trabajo

Formalización de
acuerdos y

compromisos

Comas 07/05/2008 x x x ?
Puente Piedra 02/02/2008 x x x x x x 13/07/2008
Ventanilla 28/05/2008 x x x x x ?
Los Olivos 09/04/2008 x x x x x x 14/07/2008
Independencia 08/05/2008 x x ?
San Martín de
Porres 08/08/2008 x

?
Carabayllo 30/07/2008 x ?

Fecha de
finalización

del PPP

Municipalidad
Fechas de 

inicio

Actividad Comas Puente
Piedra Ventanilla Los Olivos Independencia San Martin

de Porres Carabayllo

Miembro del equipo técnico PPP 2009 x

Apoyo al equipo técnico en el PPP 2009 x x x x x x

Charlas de capacitación para agentes part icipantes x x

Suministro de información y/o formato
 de charlas para el equipo técnico

x x x x x x x

Facilitador en talleres de trabajo x x x x


