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CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
HUÁNUCO1 

 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 
 

1. Ubicación geográfica  

El departamento de Huánuco se encuentra ubicado en la parte centro oriental del país, 
abarcando una superficie de 37 266 km2, que representa el 2,9 por ciento del territorio 
nacional. Cuenta con dos regiones naturales, la sierra con 22 150 km2 y la zona ceja de 
selva y selva, con 15 116 km2.  
 
El departamento se encuentra bañado por los ríos Pachitea, Marañón y Huallaga, y su 
altitud oscila entre 160 msnm y 3 850 msnm, siendo el distrito de Honoria, en la provincia 
de Puerto Inca, el de menor altitud (168 msnm) y el distrito de Queropalca, en la provincia 
de Lauricocha, el de mayor altitud (3 831 msnm). 
 

Mapa político del departamento de Huánuco 

  
Fuente: Gobierno Regional de Huánuco. 
Nota: Para más detalles: http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=-9.882275,-76.26709&spn=4.696045,8.327637&z=7 
 

 

2. Serie Numismática y patrimonio cultural 

En el año 2010, el Banco Central inició la emisión de la Serie Numismática “Riqueza y 
Orgullo del Perú” con la finalidad de difundir, a través de un medio de pago de uso masivo, 
el patrimonio cultural de nuestro país, así como incentivar la cultura numismática. En este 

 
1 Participaron en la elaboración de este informe Francisco Callupe Casaño y Miguel Campos Arias. 

http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=-9.882275,-76.26709&spn=4.696045,8.327637&z=7
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contexto se emitieron 26 monedas de colección de un sol (S/ 1,0) una de las cuales está 
referida al “Templo de Kotosh”. 
 
Según Luis G. Lumbreras Salcedo, en Kotosh, localidad ubicada a 5 km de la ciudad de 
Huánuco, se encontró un templo anterior a Chavín y a la existencia de la cerámica en el 
Perú que tenía como característica principal unos brazos cruzados modelados en arcilla, 
pendientes de unas hornacinas que cumplían una función religiosa. 
 
El antropólogo Julio C. Tello, refería de una civilización llamada Kotosh-Chavín, relacionada 
a la etapa inicial de la cerámica y la agricultura en los andes, sin imaginar que 30 años 
después de su descubrimiento, la misión japonesa dirigida por el Dr. Seiichi Izumi y el Dr. 
Toshihiko Sono lograría identificar una época más antigua, cuando todavía no se conocía 
la cerámica en el Perú. Ellos la bautizaron como Kotosh-Mito. De esta etapa datan varios 
recintos sagrados, como el de las “manos cruzadas” que, más tarde se pudo descubrir, 
representaban a la civilización más antigua de la sierra peruana y cuya extensión incluía 
Huánuco, Ancash y Lima. 
 

Moneda alusiva al “Templo de Kotosh” 

 
 

 

2. Población 

El departamento, creado el 24 de enero de 1869, se encuentra políticamente constituido 
por once provincias: Huánuco (la capital), Puerto Inca, Leoncio Prado, Marañón, 
Huamalíes, Pachitea, Lauricocha, Huacaybamba, Ambo, Dos de Mayo y Yarowilca, 
albergando un total de 84 distritos en el departamento 

La población censada de 2017 en Huánuco ascendió a 721 047 habitantes (2,5 por ciento 
de la población censada a nivel nacional), de los cuales el 50,5 por ciento fueron mujeres. 
La población total del país (censada más omitida) sumó 31 237 385 habitantes.  

Al 30 de junio de 2021, la población proyectada de Huánuco por el INEI ascendió a 758 
416 habitantes, de los cuales el 42 por ciento se encontró en la provincia de Huánuco, 
seguido de Leoncio Prado (18 por ciento), Ambo (7 por ciento) y Huamalíes (7 por ciento), 
entre los principales. 
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El 29 por ciento de la población del departamento se concentra en la zona ceja de selva 
y selva, sobresaliendo las provincias de Leoncio Prado, Puerto Inca y Marañón; y el resto 
(71 por ciento) en la zona sierra, destacando las provincias de Huánuco, Huamalíes, 
Ambo, Pachitea y Dos de Mayo, entre los principales. 

La población de Huánuco por grandes grupos de edad ha observado cambios en su 
estructura piramidal. Al 30 de junio de 2021, las proyecciones del INEI revelaron que el 
30,9 por ciento de la población tenía entre 0 y 14 años; el 63,3 por ciento entre 15 y 64 
años; y el 5,9 por ciento, más de 65 años.  

 

 
Sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI, durante 2021, el 
85,0 por ciento de la población de Huánuco se encontró en edad de trabajar (de 14 a más 
años), de los cuales el 78,5 por ciento (tasa de actividad) lo conformó la Población 
Económicamente Activa (PEA), ratio superior al registrado en el periodo prepandemia 
(75,2 por ciento en 2019). La tasa de ocupación (PEA ocupada, respecto de la PEA total) 
alcanzó el 97,2 por ciento (97,7 por ciento en 2019); y debido a ello, la tasa de desempleo 
de 2021 fue de 2,8 por ciento (2,3 por ciento en 2019). 

 

3. Clima e hidrografía 

El departamento cuenta con climas variados, lo que posibilita la producción de múltiples 
productos agrícolas y pecuarios. Es cálido en la cuenca del Pachitea y en el norte (zona 
de Tingo María), mientras que en los márgenes de los ríos Marañón y Huallaga es 
templado, registrándose bajas temperaturas en las provincias de Dos de Mayo y 
Lauricocha. A pesar de encontrarse en la zona sierra, la ciudad de Huánuco se encuentra 
a una altitud de alrededor los 1 900 msnm, ofreciendo uno de los mejores climas de la 
región central del país. 

Posee importantes recursos hídricos por la existencia de gran cantidad de ríos, riachuelos, 
lagos y lagunas. Existen dos cuencas hidrográficas que integran longitudinalmente al 

Provincia N° Distritos
Superficie 

(km
2
)

Población
1/

Huánuco 13 3 592 318 371

Leoncio Prado 10 4 943 139 505

Ambo 8 1 575 52 850

Huamalíes 11 3 145 50 876

Pachitea 4 3 069 48 986

Puerto Inca 5 10 341 37 306

Dos de Mayo 9 1 468 31 346

Marañón 5 4 801 29 249

Yarowilca 8 727 17 827

Lauricocha 7 1 860 16 080

Huacaybamba 4 1 744 16 020

1/ Población estimada al 30 de junio 2021.

Fuente: INEI

Elaboración: BCRP, Sucursal Huancayo, Dpto. Estudios Económicos.

TOTAL 37 266 758 41684

CUADRO N° 1

Huánuco: Superficie y Población 2021
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departamento; la cuenca del Marañón, que nace en la unión de los ríos Nupe y Lauricocha, 
en la llamada cordillera Raura; y la cuenca del Huallaga, que tiene su origen en la cordillera 
Raura, en las lagunas Huascacocha y Yahuarcocha. 

El río Huallaga recorre el departamento de sur a norte, atravesando las provincias de 
Ambo, Huánuco y Leoncio Prado, tomando mayor caudal al ingresar a Tingo María, capital 
de la provincia de Leoncio Prado, desde donde se convierte en navegable hasta su 
desembocadura en el río Marañón. Este río se une con el río Ucayali (formado a partir de 
los ríos Tambo y Urubamba), dando origen así al río Amazonas. 

 

4. Estructura productiva 

De acuerdo con la estructura productiva de 2021, a precios de 2007, Huánuco aportó el 
1,1 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) del país (1,2 por ciento del Valor Agregado 
Bruto nacional). Según departamentos, en el 2021 la región ocupó el lugar 17 en la 
contribución al PBI nacional, siendo Lima y Callao el de mayor aporte (43,9 por ciento). 

En los últimos 10 años (2011-2021), el PBI nacional creció a una tasa promedio de 3,1 
por ciento anual, registrando Huánuco un mayor ritmo de crecimiento, con 4,1 por ciento. 
Los resultados son menores a los registrados en el periodo prepandemia, creciendo la 
economía nacional en 4,5 por ciento entre el 2009 y 2019 y Huánuco en 5,7 por ciento. 

 
 

Los sectores comercio y servicios representaron el 55 por ciento del VAB de Huánuco, 
seguido por las actividades de transformación con 24 por ciento, y la actividad primaria 
(agropecuario, pesca y minería) con el 21 por ciento restante. 

En cuanto a la población económicamente activa (PEA) en Huánuco, por actividades 
productivas, durante 2021, el 59,5 por ciento de la PEA se concentró en el sector 
agropecuario y pesca (50,6 por ciento en 2019), el 10,9 por ciento en comercio, el 5,5 por 

Actividades VAB Estructura %

Crecimiento

promedio anual

2011 - 2021

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 1 175 250 19,9 4,5

Pesca y Acuicultura 167 0,0 -5,7

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 78 453 1,3 -11,7

Manufactura 410 356 6,9 0,9

Electricidad, Gas y Agua 343 013 5,8 28,0

Construcción 647 701 10,9 6,7

Comercio 685 827 11,6 3,0

Transporte, Almacen., Correo y Mensajería 324 535 5,5 1,8

Alojamiento y Restaurantes 116 846 2,0 0,4

Telecom. y Otros Serv. de Información 276 249 4,7 9,1

Administración Pública y Defensa 682 436 11,5 5,8

Otros Servicios 1 178 050 19,9 4,2

Fuente: INEI

Elaboración: BCRP, Sucursal Huancayo, Departamento de Estudios Económicos.

4,1Valor Agregado Bruto 5 918 883 100,0

CUADRO N° 2

Huánuco: Valor Agregado Bruto 2021

Valores a Precios Constantes 2007

(Miles de soles)
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ciento en construcción, el 5,3 por ciento en manufactura, el 0,4 por ciento en minería, y el 
18,4 por ciento restante en servicios. 

Según la última información de empresas formales del Ministerio de la Producción, al 
2021, en Huánuco se concentró el 1,5 por ciento (32 577 empresas) del total de empresas 
del país (2 129 192). De este total, el 98,9 por ciento fueron Microempresas (con ventas 
anuales hasta por el monto máximo de 150 UIT), el 1,0 por ciento Pequeñas Empresas 
(ventas anuales entre 150 y 1 700 UIT) y el 0,1 por ciento restantes fueron Medianas y 
Grandes Empresas (ventas superiores a 1 700 UIT). Por subsector económico, al 2021, 
el 44,7 por ciento fueron del sector comercio, principalmente al por menor; el 40,4 por 
ciento del sector servicios, sobresaliendo hoteles y restaurantes, transporte terrestre, 
comunicaciones, alquiler de maquinaria, actividades inmobiliarias y actividades de 
esparcimiento; y el 8,6 por ciento fueron empresas manufactureras, destacando las de 
textil y confecciones, alimentos y bebidas, productos de metalmecánica y fabricación de 
muebles, entre los principales. 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

Durante 2021, a precios de 2007, la dinámica de la economía regional se encontró 
afectada por el comportamiento del sector agropecuario, al representar el 19,9 por ciento 
del Valor Agregado Bruto (VAB) de dicho año; seguido de comercio (11,6 por ciento) y 
construcción (10,9 por ciento).  

 

1. Agropecuario 

Este sector alcanzó una participación del 19,9 por ciento del VAB de Huánuco en 2021 
(18,1 por ciento en 2019). El sector adquiere preponderancia por insumir más de la mitad 
de la mano de obra (59,5 por ciento de la PEA ocupada en 2021 y 50,6 por ciento en 
2019). La actividad se caracteriza por la producción, en la zona sierra, de papa blanca, 
amarilla y de color, olluco, maíz (choclo y amiláceo), trigo, cebada, arveja, frijol y 
zanahoria, destinadas a abastecer al mercado de la región centro; mientras que en la zona 
ceja de selva y selva sobresale la producción de maíz amarillo duro, café, cacao y palma 
aceitera, para la industria y/o agroexportación, y de plátano, yuca, arroz, naranja, zapallo 
y piña, destinados al consumo directo. 

En la composición del VBP agropecuario de 2021, destacaron papa blanca (20 por ciento), 
carne de vacuno (16 por ciento), papa amarilla y de color (13 por ciento), cacao (7 por 
ciento), plátano (7 por ciento), café (6 por ciento), leche (5 por ciento) y carne de porcino 
(3 por ciento), entre los principales. 

Es destacable la producción de papa en Huánuco, tanto de la variedad blanca como 
amarilla, con una superficie cosechada entre 41 y 46 mil hectáreas en los últimos cinco 
años (45,7 mil hectáreas en 2021). Debido a ello, Huánuco se consolidó como el segundo 
productor nacional, después de Puno, debido a que además de la campaña grande (con 
siembras de agosto a enero), la campaña chica o complementaria (con siembras de marzo 
a julio) adquiere igual importancia, ya que importantes zonas productoras, como en la 
provincia de Pachitea, acumulan suficiente humedad a través de la presencia de neblina 
que permite suplir la falta de lluvias entre marzo y julio. En papa amarilla, destaca como 
el principal ofertante del país. 
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Además de papa, en los últimos 5 años (2017-2021) la región se consolidó como el 
segundo productor de té (42,3 por ciento de participación); el tercero en olluco (11,4 por 
ciento); el cuarto en arveja grano verde (13,3 por ciento), granadilla (5,7 por ciento), palma 
aceitera (3,2 por ciento) y cacao (8,8 por ciento); el quinto en plátano (10 por ciento); y el 
séptimo en café (3,1 por ciento de aporte). 

Los cultivos con mayor superficie cosechada durante 2021 fueron: papa (45,7 mil 
hectáreas), cacao (24,7 mil hectáreas), café (21,1 mil hectáreas), plátano (19,4 mil 
hectáreas), maíz amiláceo (13,0 mil hectáreas) y maíz amarillo duro (9,5 mil hectáreas), 
entre los principales. 

Según la R.M. 0322-2020-MIDAGRI, de diciembre 2020, la superficie agrícola de Huánuco 
fue de 860 631 hectáreas, encontrándose las mayores extensiones en las provincias de 
Puerto Inca (338,7 miles de hectáreas), Marañón (116,6 miles de hectáreas), Leoncio 
Prado (99,0 miles de hectáreas), Huánuco (97,8 miles de hectáreas) y Pachitea (74,2 
miles de hectáreas).  

Los resultados definitivos del IV Censo Agropecuario 2012 (IV CENAGRO), revelaron que 
de las 38 742,5 mil hectáreas que se destinaron al desarrollo de la actividad agropecuaria 
en el país (30,1 por ciento del territorio nacional), en Huánuco se concentraron 1 479,4 mil 
hectáreas (3,8 por ciento del total nacional), de los cuales el 36,3 por ciento fue superficie 
agrícola, el 34,6 por ciento para a pastos naturales, el 26,7 por ciento fue montes y 
bosques, y el resto (2,4 por ciento) se destinó a otros usos.     

Los resultados definitivos del IV Censo Agropecuario 2012 (IV CENAGRO) revelaron que, 
de las 536,5 mil hectáreas de superficie agrícola en Huánuco, sólo el 7,1 por ciento posee 
riego y el resto es tierra agrícola de secano; mientras que a nivel nacional el 36,2 por 
ciento de las tierras agrícolas contó con algún tipo de riego. Estas características 
determinan el desarrollo de una agricultura marcada por dos campañas agrícolas, la 
“grande” en periodos de lluvia (con siembras de agosto a enero) y la “chica” en zonas con 
acceso a riego (con siembras de marzo a julio).  

Respecto al número de productores agropecuarios (IV CENAGRO), en Huánuco alcanzó 
106,9 mil (4,7 por ciento del total nacional), de los cuales el 99,7 por ciento se 
desempeñaron como persona natural y el 0,2 por ciento como comunidades campesinas. 
Según el perfil del productor, el 98 por ciento calificaron como agricultura familiar y el 2 
por ciento restante como no familiar 

Respecto a las unidades agropecuarias (IV CENAGRO), se contabilizó 106,4 mil unidades 
(4,8 por ciento del total nacional), de los cuales el 75,0 por ciento cuenta de 0,1 a 5 
hectáreas; el 10,8 por ciento, entre 5,1 y 10 hectáreas; el 6,1 por ciento, entre 10,1 a 20 
hectáreas; y sólo el 1,2 por ciento, con más de 100,1 hectáreas. De estas unidades 
agropecuarias, sólo el 1,8 por ciento emplea tractores para realizar trabajos agrícolas y/o 
pecuarios, el 0,7 por ciento utilizan energía eléctrica en sus unidades, y el 55,7 por ciento 
no aplica ningún tipo de fertilizantes o insumos químicos.  

En el subsector pecuario, la actividad es eminentemente extensiva, caracterizándose 
por la crianza de ganado vacuno, porcino y ovino, además de leche y carne de ave, los 
que en conjunto representaron el 97 por ciento del VBP pecuario de 2021. Sobresale la 
producción de carne de vacuno (60 por ciento del VBP pecuario y 16 por ciento del VBP 
agropecuario en 2021), la misma que se desarrolla mayoritariamente en la provincia de 
Puerto Inca; destinándose la oferta de carne a los mercados de Lima, Pucallpa, Iquitos, y 
del propio departamento.  
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En Huánuco se encuentra la mayor producción de pasto braquearia del país, la que sirve 
de insumo para la crianza de ganado vacuno, principalmente en la provincia de Puerto 
Inca. En el comparativo nacional, la oferta de carne de vacuno durante los últimos cinco 
años (2017-2021) alcanzó el segundo lugar en la región, con 12,0 por ciento de aporte, 
después de Cajamarca (12,9 por ciento). Sin embargo, desde 2020, se registra en 
Huánuco la mayor oferta de carne de vacuno del país, alcanzando 13,2 por ciento de 
aporte al término de 2021. 

El resultado del IV CENAGRO 2012 reveló que de la población nacional de ganado vacuno 
(5 156,0 miles), en Huánuco se concentró el 5,0 por ciento (257,3 miles), ubicándose en 
la octava posición a nivel nacional. De la población de ganado vacuno en Huánuco, el 
62,1 por ciento fue de raza Criolla, el 17,7 por ciento de raza Brows Swiss, y el 10,4 por 
ciento de raza Gyr/Cebú. Respecto al ganado ovino, del total nacional (9 523,2 miles), en 
Huánuco se concentró el 7,4 por ciento (706,0 miles), de los cuales el 87,5 por ciento 
fueron de raza Criolla.  

 

2. Minería, gas y petróleo

Hasta 2019, el aporte del sector al VAB de Huánuco ha fluctuado entre 6,5 y 9,3 por ciento, 
operando en la región únicamente la Compañía Minera Raura, con la producción de 
concentrados de zinc, plata, cobre y plomo. En 2020, producto de la pandemia por el 
Covid-19, la Compañía Minera Raura suspendió sus actividades desde el mes de abril, 
dando como resultado que el aporte del sector en 2020 cayera a 2,9 por ciento del VBP 
sectorial. Durante 2021, las operaciones de la Compañía Minera Raura continuaron 
suspendidas, manteniéndose únicamente la pequeña minería metálica y la minería no 
metálica, con lo cual el aporte del sector fue de 1,3 por ciento en el año.   

En cuanto al empleo, en base al Anuario Minero 2021 del Ministerio de Energía y Minas, 
de los 227,6 miles de trabajadores a nivel nacional en 2021 (208,7 miles en 2019), en 
Huánuco se concentró el 0,4 por ciento, con 832 trabajadores, luego de haber alcanzado 
2,6 miles durante el 2019. 

Respecto a la inversión minera de 2021, sumó US$ 5 242 millones a nivel nacional, de los 
cuales US$ 9,1 millones se ejecutaron en Huánuco (0,2 por ciento de participación), 
invirtiendo la Minera Raura US$ 8,8 millones. Lo ejecutado en Huánuco durante 2021 fue 
inferior en 42,3 por ciento respecto de 2020 (US$ 15,8 millones), habiendo alcanzado US$ 
56 millones en 2019.  

Asimismo, durante 2021, las transferencias monetarias por la explotación de los recursos 
mineros alcanzaron S/ 6 631 millones (canon minero, regalías mineras, derechos de 
vigencia y penalidades), de los cuales Huánuco percibió S/ 7,0 millones (0,1 por ciento de 
participación), el mismo que cayó en 21,9 por ciento respecto de 2020, por las inferiores 
transferencias del canon minero y ser nulo en las regalías mineras. En el curso de 2019, 
las transferencias en Huánuco alcanzaron los S/ 15,3 millones.    

 

3. Manufactura

El aporte del sector al VAB de Huánuco ha fluctuado entre 6,2 y 9,5 por ciento en los 
últimos 10 años, participando con 6,9 por ciento en 2021, periodo en el cual ha ido 
cayendo su contribución. La actividad se encuentra influenciada por la industrialización 
del cacao y de otros productos agrícolas como café, sobresaliendo en los últimos años la 
mayor demanda de productos orgánicos, seguido por actividades de tipo metal mecánica 
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y de la panificación. La empresa Kulkao S.A., ubicada en Tingo María, provincia de 
Leoncio Prado, es la principal empresa manufacturera del cacao, con la producción de 
derivados como harina y manteca, cuya materia prima es acopiada en Huánuco, Ucayali 
y San Martín. 
 

3. Electricidad

En setiembre de 2016 ingresó a operaciones la Central Hidroeléctrica de Chaglla, con una 
inversión de US$ 1 400 millones de dólares. La hidroeléctrica, que comenzó a construirse 
en 2011, se encuentra ubicada entre los distritos de Chaglla (provincia de Pachitea) y 
Chinchao (provincia de Huánuco), aprovechando las aguas del río Huallaga, para generar 
al año un estimado de 2 750 GW. Con una potencia instalada de 456 MW, se ha 
consolidado como la tercera hidroeléctrica más grande del Perú, después de las centrales 
hidroeléctricas del Mantaro y Cerro del Águila, ambas ubicadas en el departamento de 
Huancavelica. 

El ingreso de esta importante obra, que significó la segunda inversión privada más 
significativa de la sierra central del país, después de Minera Chinalco en Junín, incidió 
para que el aporte del sector al VAB de Huánuco aumente de 0,6 por ciento en 2015 a 5,8 
por ciento en 2021, manteniéndose invariable esta última contribución desde el 2019. 

Para 2023 se espera el inicio de la construcción de la central Huallaga-I, a cargo de la 
empresa Huallaga Hydro S.A., con una potencia instalada de 392 MW y una inversión 
proyectada de US$ 988 millones, esperándose esté concluida a fines del 2027. 

  

4. Comercio y servicios

Las actividades de comercio y servicios, que significaron el 55 por ciento del VAB 
departamental de 2021, han mantenido su contribución de 51 a 55 por ciento en los últimos 
cinco años (2017-2021). El resultado se explica por la ubicación geográfica del 
departamento, al conformarse entre las provincias de Ambo, Huánuco y Leoncio Prado 
(Tingo María) un corredor económico, por el que se extiende la principal vía que conecta 
los departamentos de Ucayali y San Martín (región oriental del país) con los 
departamentos de la sierra central y Lima (región centro). 

Asimismo, destaca en las provincias de Ambo, Huánuco y Leoncio Prado la mayor 
utilización de gas licuado, procedente del departamento de Ucayali, en diversas 
actividades como en transporte público y privado, restaurantes, panaderías, hoteles y 
demás relacionados, estimulando así una mayor actividad comercial, dado su menor 
precio respecto de otras fuentes energéticas. 

 

5. Construcción 

En los últimos 10 años, destacó este sector como uno de los mejores en desempeño, al 
pasar de una contribución departamental de 8,6 por ciento en 2011 a 10,9 por ciento en 
2021, explicado por la mayor demanda privada (viviendas, comercio, manufactura y 
minería) e inversión pública (obras en los sectores transporte, saneamiento, salud y 
educación, principalmente). Por el lado privado, destacó en la última década la mayor 
demanda de viviendas por parte de familias procedentes de la ciudad de Cerro de Pasco, 
dada la condición climática favorable de Huánuco, además de una mejor oferta comercial. 
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6. Turismo 

Huánuco cuenta con importantes atractivos turísticos en los que destaca Kotosh, lugar 
donde se encuentra el “Templo de las Manos Cruzadas”, considerado como el recinto más 
antiguo de la sierra peruana; el puente Calicanto (construido a base de piedra de canto 
rodado, unida con mezcla de cal, arena y clara de huevo); el complejo arqueológico de 
Huánuco Pampa o Pampa de Huánuco (centro administrativo del antiguo imperio incaico); 
los restos arqueológicos de Tantamayo (conjunto arqueológico preinca); complejo 
arqueológico de Garu o de Yarowilca (conjunto arqueológico preinca); la Bella Durmiente 
(conjunto de cerros que se asemeja al perfil del cuerpo de una mujer); parque nacional de 
Tingo María; la cueva de las lechuzas (gruta de piedra caliza); la cueva de las Pavas 
(profunda y estrecha quebrada, rodeado de exuberante vegetación); las aguas sulfurosas 
de Jacintillo; y las cataratas de Cayumba, Castillo Grande, Santa Carmen, y San Miguel; 
entre los principales. 

De acuerdo con la información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, durante 
2021 arribaron a Huánuco 710 miles de visitantes, creciendo en 60,4 por ciento respecto 
de los arribos de 2020. El resultado se debió a un efecto estadístico de comparación, al 
caer en 46,4 por ciento en 2020, respecto de 2019, por las medidas de confinamiento. 
Respecto de 2019, los arribos de 2021, fueron menores en 14,0 por ciento, lo que revela 
la no recuperación del sector a niveles de prepandemia. 

Respecto de la oferta promedio de servicios de hospedaje, al término de 2021, se registró 
549 establecimientos (575 en 2019), con un promedio de 7,8 miles de habitaciones y 11,9 
miles de plazas-cama (8,3 y 12,9 miles en 2019, respectivamente).  

 

7. Transportes y comunicaciones 

Red vial 

En 2021, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de los 173 058 km. de la 
red vial nacional, Huánuco concentró el 5 por ciento (7 861 km.), de los cuales el 73 por 
ciento (5 776 km.) correspondió a la red vecinal, el 17 por ciento (1 313 km.) a la red 
nacional, y el 10 por ciento restante (772 km.) a la red departamental. 

De los 7 861 km. de red vial en Huánuco, el 87 por ciento no se encuentra pavimentada y 
el 13 por ciento si lo está. De la red vial sin pavimento en Huánuco (6 845 km.), el 83 por 
ciento corresponde a la red vecinal, el 10 por ciento a la red departamental y el 7 por ciento 
restante a la red nacional. 

La principal vía es la carretera central (IIRSA Centro). Dicha vía atraviesa el departamento 
de sur a norte y luego al oriente, cruzando por las provincias de Ambo, Huánuco y Leoncio 
Prado (Tingo María) para luego dividirse y proseguir una vía hacia la ciudad de Pucallpa 
(Ucayali) y la otra hacia la ciudad de Tarapoto (San Martín). Por esta carretera se 
transporta la producción de papaya, plátano y madera proveniente de Ucayali, así como 
de aceite de palma y diversos productos agropecuarios provenientes de la zona sur de 
San Martín, con destino a Lima, formándose así el principal corredor vial alrededor del 
cual se dinamiza la economía del departamento. Debido a estas características, Huánuco 
se convierte en importante punto de paso, al conectar diversas zonas de las regiones 
oriente y centro con Lima.    

En cuanto al parque vehicular, a partir de la información proporcionada por la Asociación 
Automotriz del Perú, durante 2021, en Huánuco se registró 18,3 mil unidades inscritas (0,6 
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por ciento del total nacional). Según clases de vehículos, el 43 por ciento del parque 
estuvo compuesto por automóviles, seguido de camionetas (30 por ciento), station wagon 
(11 por ciento), y lo restante por omnibuses, camiones, remolcadores y semi 
remolcadores.  

 
Transporte aéreo 

En el transporte aéreo, Huánuco cuenta con dos aeropuertos y un aeródromo nacional. El 
principal aeropuerto se ubica en la provincia de Huánuco y el segundo en la ciudad de 
Tingo María, provincia de Leoncio Prado. El aeropuerto nacional "Alférez FAP David 
Figueroa Fernandini" se encuentra ubicado en la provincia y distrito de Huánuco, a 6 
kilómetros de la ciudad de Huánuco, siendo la principal puerta de entrada al departamento. 
Cuenta con una pista asfaltada de 2 500 metros de largo por 30 de ancho y es 
administrado actualmente por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial S.A. (CORPAC S.A.). 

El aeropuerto nacional de Tingo María se encuentra ubicado en la provincia de Leoncio 
Prado, distrito de Rupa Rupa, a 0,5 kilómetros de la ciudad. Inició sus operaciones en 
1944 y cuenta con una pista de grava, con 2 100 metros de largo por 30 de ancho. 
Actualmente se encuentra bajo la administración de CORPAC S.A. y es la principal puerta 
de entrada hacia la zona ceja de selva y selva del departamento. Además de los 
aeropuertos, se cuenta con el aeródromo nacional Pueblo Libre de Codo, administrado 
por la Agencia Municipal de Pueblo Libre de Codo, ubicado en el distrito de Codo del 
Pozuzo, provincia de Puerto Inca. 

Respecto al flujo de pasajeros, en 2021 el departamento registró un flujo de 109 miles de 
pasajeros (99 mil en el aeropuerto de Huánuco y 10 mil en el aeropuerto de Tingo María), 
creciendo en 278,5 por ciento respecto de 2020. El flujo de pasajeros nacionales en 
Huánuco representó el 0,7 por ciento del total nacional. 

Respecto al movimiento de carga, durante el 2021 se registró 282,7 miles de toneladas 
de movimiento, creciendo en 104,3 por ciento respecto de 2020. El movimiento de 
transporte de carga en Huánuco representó el 0,6 por ciento del total nacional. 

 
Telecomunicaciones 

A partir del reporte de las empresas operadoras, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones señala que al término de 2021 se registraron 22,1 miles de líneas de 
telefonía fija en Huánuco, que representó el 1,0 por ciento del total nacional, creciendo en 
10,4 por ciento respecto de 2020. En los últimos 10 años, el número de líneas de telefonía 
fija en Huánuco se incrementó de 19,4 miles en 2011 a 22,1 miles en el 2021. 

Respecto a la telefonía móvil, de los 43,1 millones de líneas a nivel nacional en 2021, en 
Huánuco se concentró el 1,7 por ciento (726 miles de líneas), creciendo en 9,1 por ciento 
respecto del número de líneas de 2020. En los últimos 10 años, el número de líneas de 
telefonía móvil en Huánuco se incrementó de 472 miles en 2011 a 726 miles en el 2021.  
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8. Servicios financieros  

Sin considerar al Banco de la Nación y Agrobanco, Huánuco no ha cambiado su 
participación respecto al total de créditos otorgados en el país, manteniéndose su 
contribución de 0,5 por ciento en 2011 y 2021, lo que implica un crecimiento de forma 
similar al resultado nacional. No obstante, al interior de la región se observa un mayor 
dinamismo del sector, al pasar la profundización financiera (calculado como la razón 
colocaciones/VAB departamental) de 16,8 por ciento en 2011 a 21,1 por ciento en 2021, 
acompañando así al crecimiento económico al interior de la región. 

 
 

En los últimos 10 años, sin considerar al Banco de la Nación y Agrobanco, el número de 
oficinas (agencias) aumentó de 37 en el 2011 a 67 al término de 2021, observándose un 
mayor crecimiento en las Instituciones No Bancarias, que pasó de 27 oficinas en 2011 a 
49 en el 2021. 

De acuerdo con los indicadores de inclusión financiera de la SBS (Disponibilidad de la 
Red de Atención del Sistema Financiero), por cada 100 mil habitantes adultos en 
Huánuco, el número de oficinas se incrementó de 11 en 2011 a 17 en 2021; y el número 
de cajeros corresponsales, creció de 23 a 1 182 en el mismo periodo. Respecto a los 
puntos de atención en Huánuco (suma de oficinas, cajeros y corresponsales), entre el 
2011 y 2021, por cada 100 mil habitantes pasó de 44 a 1 248, respectivamente, lo que 
evidencia el crecimiento del sector.   

De los distritos de Huánuco, en 2011, el 20 por ciento de ellos contaban con acceso al 
menos a un punto de atención del sistema financiero, incrementándose a 94 por ciento al 
término de 2021. De igual forma, el indicador de uso de los servicios financieros por 
departamento (número de deudores / población adulta) se incrementó en Huánuco de 14 
por ciento en 2011 a 20 por ciento en 2021.  

Respecto a los saldos de créditos (calculado con un tipo de cambio fijo), al término de 
2021, creció en 4,1 por ciento respecto de 2020, debido a los mayores créditos otorgados 
a las empresas (7,7 por ciento), disminuyendo los créditos para el segmento hipotecario 
(-2,6 por ciento) y para consumo (-0,6 por ciento). Respecto a los depósitos (calculado 
con un tipo de cambio fijo), creció en 5,2 por ciento en el 2021, respecto del año previo, 
asociado a mayores depósitos en ahorro (14,4 por ciento). 

 

Indicador 2011 2021

Depósitos Huánuco / Depósitos Perú (%) 0,2 0,3

Colocaciones Huánuco / Colocaciones Perú (%) 0,5 0,5

Colocaciones Huánuco / VAB Huánuco (%) 16,8 21,1

Número de oficinas 37 67

Banca Múltiple 10 18

Instituciones No Bancarias 27 49

1/ Comprende la banca múltiple, f inancieras, cajas municipales, cajas rurales y edpymes.

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Elaboración: BCRP, Sucursal Huancayo, Dpto. Estudios Económicos.

Indicadores del Sector Financiero en Huánuco 
1/

CUADRO N° 3
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9. Sistema Privado de Pensiones 

A diciembre de 2021, en Huánuco se registraron 108,3 miles trabajadores afiliados al 
Sistema Privado de Pensiones (SPP), representando el 1,3 por ciento del total nacional 
(8,3 millones). En los últimos 10 años, el número de afiliados activos en Huánuco creció a 
una tasa promedio anual de 5,9 por ciento, superior al promedio nacional (5,3 por ciento). 
Comparado a la PEA del departamento en 2021, el número de afiliados activos en 
Huánuco significó el 21,4 por ciento. 

  

III.  INVERSIÓN 

3.1 Inversión Privada 

En los últimos años y para los siguientes, en Huánuco se concentra importantes 
inversiones, principalmente en el sector electricidad. 

En electricidad, la principal inversión a ejecutarse en los siguientes años consiste en la 
construcción de la central hidroeléctrica Huallaga-I, a cargo de la empresa Huallaga Hydro 
S.A. En enero de 2021, el Ministerio de Energía y Minas otorgó la concesión definitiva, 
ubicándose la obra entre los distritos de Chaglla, Umari y San Pablo de Pillao, provincias 
de Pachitea y Huánuco, con una potencia instalada que bordeará los 392 MW y una 
inversión proyectada de US$ 988 millones. El inicio de obras civiles se encuentra previsto 
para marzo de 2023 y su culminación para fines de 20272. 

En electricidad, la empresa Generación Eléctrica Santa Lorenza S.A.C. viene 
construyendo la central hidroeléctrica Santa Lorenza I, ubicada en el distrito de San 
Rafael, provincia de Ambo, con una potencia instalada de 18,7 MW. La inversión 
aproximada es de US$ 55,3 millones, contando con un avance físico del 42 por ciento y 
un avance financiero de 62 por ciento a fines de 2021. El proyecto se encuentra paralizado 
por problemas sociales con comunidades campesinas de la zona3.   

En el sector eléctrico, la empresa Consorcio Transmantaro viene ejecutando el proyecto 
“Enlace 500 Kv Nueva Yanango – Nueva Huánuco”, cuya inversión asciende a US$ 226 
millones, lo que permitirá una mayor confiabilidad en el suministro de energía a la región 
Huánuco, así como a las subestaciones de Paragsha (Pasco), Huaricashash y Vizcarra 
(Ancash). El proyecto tiene un avance del 79 por ciento hasta mediados de 2022, 
esperándose este culminado en 20234. 

Finalmente, en minería se encuentran en etapa para exploración el proyecto Malpaso II, 
a cargo de la empresa Pan American Silver Huarón SA, ubicado en el distrito de San 

 
2 Fuente: 

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/Publicaciones/Compend

io-Proyectos-GTE-Construccion.pdf 
3 Fuente: 

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/Publicaciones/Compend

io-Proyectos-GTE-Construccion.pdf 
4 Fuente: 

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/Publicaciones/Compend

io-Proyectos-GTE-Construccion.pdf 

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/Publicaciones/Compendio-Proyectos-GTE-Construccion.pdf
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/Publicaciones/Compendio-Proyectos-GTE-Construccion.pdf
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/Publicaciones/Compendio-Proyectos-GTE-Construccion.pdf
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/Publicaciones/Compendio-Proyectos-GTE-Construccion.pdf
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/Publicaciones/Compendio-Proyectos-GTE-Construccion.pdf
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/Publicaciones/Compendio-Proyectos-GTE-Construccion.pdf
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Francisco, provincia de Ambo. En esta etapa estiman una inversión de US$ 3,2 millones. 
El proyecto cuenta con todos los requisitos para el inicio de actividades de exploración5. 
 

3.2 Inversión Pública 

Respecto a inversión pública en Huánuco, en los últimos cinco años (2017-2021), se 
realizó inversiones por S/ 5 334 millones, lo que representó el 31 por ciento del total del 
gasto público devengado en dicho periodo en la región (S/ 17 286 millones) por parte de 
los tres niveles de gobierno. 

De los S/ 5 334 millones en inversiones públicas entre 2017 y 2021, el 44 por ciento fue 
ejecutado por los gobiernos locales (S/ 2 323 millones), el 33 por ciento por el Gobierno 
Nacional (S/ 1 779 millones) y el 23 por ciento restante, por el Gobierno Regional         (S/ 
1 233 millones). 

En los últimos años, los principales proyectos que se encuentran en ejecución son: 

 
En el Gobierno Nacional,  
 

• “Mejoramiento de la carretera Huánuco-Conococha, sector: Huánuco-La Unión-
Huallanca”. La obra tiene un costo total de S/ 1 354 millones, y hasta diciembre de 
2021 se devengó un acumulado de S/ 636 millones (47 por ciento de avance 
financiero). 
 

• “Mejoramiento de la carretera Oyón (Lima) – Ambo (Huánuco)”. La obra tiene un 
costo total de S/ 1 344 millones, y hasta diciembre de 2021 se devengó en el 
acumulado S/ 732 millones (54 por ciento de avance financiero).  
 

• “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud 
Llata, distrito de Llata, provincia de Huamalíes” con un gasto devengado acumulado 
de S/ 41 millones hasta diciembre de 2021, y un costo total de S/ 148 millones (28 
por ciento de avance). La obra se construye bajo la modalidad de Obra por 
Impuestos a través de la Compañía Minera Antamina.  

 

• “Creación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la 
región Huánuco” con un gasto devengado acumulado de S/ 105 millones hasta 
diciembre 2021, y un costo total de S/ 245 millones (43 por ciento de avance). 

 

• “Construcción del puente vehicular Salvador sobre el río Huallaga, en Aucayacu, 
distrito de José Crespo y Castillo - Leoncio Prado” con un gasto devengado 
acumulado de S/ 61 millones hasta diciembre 2021 y un costo total de S/ 93 millones 
(66 por ciento de avance). 

 
En el Gobierno Regional,  

 

• “Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del hospital 
regional Hermilio Valdizan - Nivel III-1” con un gasto acumulado de S/ 245 millones 
hasta diciembre 2021 y un costo total de S/ 313 millones (78 por ciento de avance 
financiero). 

 
5 Fuente: https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2022/CEM%202022.pdf 

https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2022/CEM%202022.pdf
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• “Mejoramiento de la capacidad resolutiva del hospital de Tingo María” con un gasto 
acumulado hasta diciembre 2021 de S/ 166 millones. El proyecto tiene un costo total, 
actualizado, de S/ 220 millones (75 por ciento de avance financiero). 

  

• “Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del centro poblado La 
Esperanza y anexos - Amarilis Huánuco, provincia de Huánuco” con un gasto 
acumulado de S/ 76 millones hasta diciembre 2020. El proyecto tiene un costo total 
de S/ 89 millones (85 por ciento de avance financiero). 

 

• “Construcción del puente Tingo Maria-Castillo Grande, distrito de Rupa Rupa, 
provincia de Leoncio Prado” con un gasto acumulado hasta diciembre 2021 de     S/ 
39 millones, y un costo total de S/ 62 millones (63 por ciento de avance). 

 
Departamento de Estudios Económicos de la Sucursal Huancayo 
Sucursal Huancayo del BCRP 
Subgerencia de Sucursales 
Gerencia Central de Administración 


