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Introducción

La hipótesis del «efecto goteo» («chorreo» o trickle down effect), la cual aduce «que 
el crecimiento del sector moderno de una economía, si sostenido, eventualmente 
extiende sus beneficios a toda la economía incluyendo a los sectores tradicionales», 
ha sido parte de los resultados de los modelos tradicionales del desarrollo económico2 
luego de la segunda guerra mundial (Adelman & Robinson, 1989). Dicha hipótesis 
fue refutada, por un lado, por los modelos neoclásicos, los cuales arguyen indepen-
dencia entre los procesos de crecimiento económico y distributivos y por otro lado, 
por los nuevos modelos de crecimiento, los cuales postulan la determinación simulta-
nea de crecimiento y distribución originadas por otros factores (Galor, 2009; García 
& Turnovsky, 2004; 2005); Galor & Tsiddon, 1996). Mucha de la literatura teó-
rica (por ejemplo, Aghion & Bolton, 1997; Banerjee & Newman, 1998; Aghion et 
al., 1999) y empírica (Ravallion, 1995; Banco Interamericano de Desarrollo, 1998; 
Adams, 2003; Banco Mundial, 2005; Fosu, 2011) de los «efectos goteo» se ha con-
centrado en el triángulo crecimiento económico, distribución del ingreso y pobreza 
(Bourguignon, 2004).

Paralela a esta literatura y bajo el mismo enfoque de economías duales (o de 
existencia de sectores heterogéneos), se ha desarrollado la literatura del sector 
informal, el cual abarca a la actividad tradicional (o de subsistencia) agropecuaria 

1 El presente trabajo extiende los resultados encontrados por el autor (Tello, 2011a; 2011b) en el 
proyecto auspiciado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico sobre la incidencia de los ejes 
estratégicos sobre el crecimiento económico de la economía. El autor agradece a Myriam Quispe por 
sus comentarios y la excelente asistencia de Carmen Zeña y de Jairo Flores. 
2 Entre otros de los modelos de Lewis (1954) y Fei & Ranis (1964).
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y a las actividades no agropecuarias (predominantemente de servicios, comercio y 
manufacturas) realizadas por unidades productivas pequeñas3. Como consecuen-
cia de esta literatura, instituciones internacionales conciben la informalidad como 
aquel sector de trabajadores no protegidos, excesiva regulación, baja productividad, 
competencia injusta, que no paga impuestos o paga parcialmente y trabaja en forma 
clandestina (Maloney et al., 2007). Por otra parte, la existencia del sector informal 
ha renovado el interés de expertos en los modelos dualistas del desarrollo (por ejem-
plo, Ranis & Stewart, 1999; Tokman, 2001; Temple, 2005; Temple & Wößmann, 
2006; La Porta & Shleifer, 2008; Vollrath, 2009a y 2009b). Bajo estos modelos, 
el crecimiento económico no necesariamente genera desarrollo económico en la 
medida que no logre transformar al sector informal, de baja productividad en un 
sector de alta productividad similar al sector formal generador y motor del creci-
miento de la economía. 

El presente trabajo aborda el tema de la informalidad focalizándose en la inciden-
cia del crecimiento experimentado por la economía peruana (en los últimos seis años) 
sobre el desempeño económico del sector informal en las regiones. La población 
pobre realiza fundamentalmente sus actividades en este sector. Así, en la medida que 
el desempeño económico del sector mejora4, la población en situación de pobreza, 
por un lado, se reduciría y la reducción de la diferencia de productividades laborales 
entre los sectores formales e informales mejoraría además la distribución del ingreso 
resultante de dicho crecimiento económico.

La evidencia presentada en este trabajo sustenta la hipótesis de que el crecimiento 
de la economía peruana basado en el sector primario exportador no ha reducido el 
tamaño (en empleo o en producto) del sector informal en las regiones del Perú5. 
Más bien, por sus efectos indirectos (vía el crecimiento de la demanda agregada o 
el financiamiento en inversión en educación, en particular de niveles bajos, y en 
infraestructura de transporte y comunicaciones) ha incrementado el valor agregado 
real, empleo y productividad laboral del sector informal y por sus efectos directos 
(vía el incremento de las exportaciones) incrementó el empleo de dicho sector. Estos 
efectos goteo del crecimiento en las regiones, sin embargo, no redujeron de forma 
significativa la magnitud de la diferencia de productividades entre los sectores formal 

3 Con un máximo de veinte trabajadores empleados por unidad productiva.
4 Ya sea por incrementos sustanciales de sus niveles de productividad o ingresos o por traslado de la 
fuerza laboral hacia sectores de mayor productividad. 
5 La participación de la población económicamente activa ocupada (PEAO) informal de la PEAO 
total pasó de 80,5% en el 2005 a 77,8% en el 2009 y la respectiva participación en términos de valor 
agregado real pasó de 9,8% a 14% para los mismos años. Cabe anotar además que los respectivos valores 
en el 2002 fueron 78,1% y 11,8%.
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e informal6. De otro lado, la evidencia a nivel de las regiones no es clara con respecto 
al efecto del crecimiento del sector formal sobre el tamaño del sector informal vía el 
traslado de recursos entre sectores. 

El desarrollo del trabajo se divide en cinco secciones. Los cuadros descriptivos y 
estadísticos, conjuntamente con la lista de referencias, se presentan al final de estas 
secciones. La primera sección resume brevemente las hipótesis de la relación entre 
crecimiento económico, sus fuentes y el desempeño económico del sector informal. 
La segunda sección presenta las estimaciones de la población económica activa ocu-
pada (PEAO) total y de los sectores formal e informal así como el valor agregado 
nominal y real producido por las actividades empresariales de la PEAO informal. La 
tercera sección presenta las asociaciones cualitativas entre las variables de desempeño 
económico del sector informal y las del crecimiento económico y sus fuentes. La 
cuarta sección formula el conjunto de especificaciones derivadas de las hipótesis des-
critas en la primera sección y presentan los resultados de las estimaciones. La quinta 
y última sección resume las principales conclusiones del estudio. 

1. Crecimiento económico y el sector informal: hipótesis

Tres marcos teóricos sustentan las especificaciones ad-hoc que interrelacionan el 
desempeño económico del sector informal y el crecimiento. El primer marco es 
la teoría de desarrollo regional de la base económica expuesta por North (1955), 
Andrews (1953) y Loveridge (2004), entre otros. De acuerdo a esta teoría, el desa-
rrollo de una región depende de los efectos e interacciones que producen en las 
actividades de la región un grupo de sectores o actividades denominados «base» 
sobre el resto de actividades o sectores denominados «no base». El sector —o secto-
res— base representan el sector «exportador» de la región. La hipótesis que se deriva 
de esta teoría es que el producto (empleo) del sector informal (no base) depende 
directamente de los efectos multiplicadores del sector base (o sector moderno for-
mal). Un corolario de esta teoría es que en la medida en que el sector formal se 
desarrolla, los niveles de ingreso y productividades de todos los sectores de la región 
se incrementan. Bajo este marco, los sectores base y no base son complementarios y 
la mejora del sector no base (el informal) implica un crecimiento en tamaño (pro-
ducto y empleo), en productividad (laboral) y una reducción de la productividad 
entre los sectores base y no base.

6 El ratio de productividades informal-formal pasó de 1,9% en el 2005 a 4,7% en el 2009. Cabe anotar 
que dicho ratio en el 2002 fue de 3,8%. 
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El segundo marco proviene de las teorías clásicas basadas en el dualismo econó-
mico del proceso de desarrollo iniciadas por Lewis (1954) y otros modelos dualistas 
resumidos en Ranis (1988). Enfoques modernos y aplicados a las interrelaciones 
entre los sectores formal e informal de una economía son los expuestos por Ranis 
y Stewart (1999), Tokman (2001a; 2001b), Temple (2005), Maloney et al. (2007) 
y Vollrath (2009a; 2009b). Bajo estos enfoques, se plantean dos hipótesis diametral-
mente opuestas sobre las interrelaciones entre crecimiento y el sector informal.

La primera hipótesis postula que el crecimiento del sector formal (moderno y de 
alta productividad) conlleva a un decrecimiento del tamaño (en producto y empleo) 
del sector informal (tradicional y de baja productividad laboral con bajos niveles 
de capital físico y humano). Este decrecimiento del tamaño del sector formal ocu-
rre por la absorción o traslado de la mano de obra informal hacia el sector formal. 
Esta reducción del sector informal ocurre sin que necesariamente se incremente la 
productividad laboral o se reduzca la diferencia de las productividades entre los dos 
sectores. Más bien, se postula que el sector informal limita el desarrollo del sector 
formal en productividad, innovación y crecimiento (Fajnzylber, 2007). En conse-
cuencia, esta primera hipótesis postula que las interrelaciones entre estos dos sectores 
son negativas.

En contraste con lo anterior, la segunda hipótesis (por ejemplo, Ranis & Stewart, 
1999; Tockman, 2001a; 2001b) postula una relación de complementariedad entre 
estos dos sectores, en particular con las empresas informales con mayores niveles de 
productividad, capital físico y humano. 

El tercer marco teórico proviene del fenómeno relacionado al desarrollo de las 
tiendas comerciales Walmart, en los Estados Unidos. La aplicación de la teoría e 
hipótesis Walmart del desarrollo en las relaciones entre los sectores formal e infor-
mal en países en desarrollo es realizada por La Porta y Shleifer (2008). A diferencia 
de las tesis dualistas tradicionales del desarrollo, que se basan en sectores, la tesis de 
Walmart se basa en el desarrollo de las empresas. Esta postula que, a diferencia de 
las empresas pequeñas e improductivas el sector informal, las empresas grandes (y 
en mucho menor medida las pequeñas y medianas) del sector formal son operadas 
con administradores con mayor capital humano, usan más capital, tienen diferentes 
clientes, promueven sus productos y tienen acceso a financiamiento externo. Estas 
firmas difícilmente operan en condiciones de informalidad. El crecimiento de las 
regiones proviene del desarrollo de estas firmas altamente productivas del sector for-
mal, las cuales en su proceso de crecimiento absorben a las firmas y empleo del sector 
informal, haciendo desaparecer a este sector conforme el proceso de desarrollo se 
instala en las regiones y en la economía en general. Bajo esta hipótesis, el crecimiento 
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de las regiones es liderado por estas firmas grandes y productivas y el sector informal 
se reduce conforme estas se desarrollan. 

2. Estimaciones de la población Económicamente Activa 
Ocupada, PEAO, y valor agregado del sector informal

En los trabajos de Rodríguez y Tello (2009), Rodríguez e Higa (2010), Morales et 
al. (2010), Tello (2011b; 2011c), Maloney et al. (2007) y en la base estadística del 
Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS-Banco Mundial, 
2011) se presentan diversas estimaciones de la PEAO del sector informal de la econo-
mía peruana utilizando definiciones alternativas pero con una misma base de datos, 
la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) implementada por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI, 2011a). Mientras la definición de la PEAO es 
similar en todos estos estudios, la definición y medición de la PEAO informal difiere 
entre ellos. 

Así por ejemplo, el trabajo de Morales et al. (2010) considera como infor-
males a todos aquellos empleadores y trabajadores que laboran en empresas de 1 
a 10 trabajadores, los trabajadores familiares no remunerados (TFNR), los inde-
pendientes no profesionales y no técnicos y los trabajadores del hogar. Rodríguez 
e Higa (2010) definen a los informales de acuerdo a las categorías ocupaciona-
les. Para el caso de los empleadores y de los independientes o auto empleados 
se consideran dos aproximaciones: (i) aquellos que realizan la actividad sin estar 
registrados como persona natural o jurídica frente a la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria (SUNAT), y (ii) aquellos que no tienen sistema de 
contabilidad alguno para la conducción de la actividad. En el caso de los trabaja-
dores asalariados se consideran cinco opciones: (i) sin contrato, (ii) no afiliados a 
sistema de pensiones, (iii) no reciben gratificaciones, (iv) sin cobertura de salud y 
(v) reciben remuneraciones por debajo del salario mínimo vital (SMV en adelante). 
A los TFNR también se les consideran trabajadores informales. Las estadísticas de 
CEDLAS-Banco Mundial (2011) consideran informales a los trabajadores asala-
riados de una microempresa (con cinco o menos trabajadores), no profesionales y 
auto-empleados, y a trabajadores con cero ingresos. Maloney et al. (2007) presen-
tan varios indicadores de informalidad, usados en estudios internacionales. Entre 
otros: i) trabajadores sin pensión de retiro; ii) auto-empleados; y iii) trabajadores 
sin ningún sistema de pensiones. Dependiendo del período, las cifras de estima-
ciones del porcentaje de la población informal de la PEAO total varia en el rango 
entre 35% y 78%.
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Las estimaciones de PEAO y valor agregado informales realizadas en este trabajo 
toman las realizadas por Tello (2011b). Las cifras de la PEAO informal se reportan 
en los cuadros 1 y 2 del anexo. La población económica activa ocupada7 en el cua-
dro 1 considera a toda persona cuya edad es al menos 14 años y a lo más 98 que 
cumple las siguientes condiciones: i) tuvo algún empleo (que no sea los quehaceres 
del hogar) temporal o fijo en el que trabajaron al menos una hora durante la semana 
anterior a la encuesta; o ii) que no trabajó durante la semana anterior a la encuesta 
pero que tenía un empleo fijo o negocio propio al que próximamente volverían y 
que suele trabajar al menos una hora; o iii) que realizó alguna actividad al menos 
una hora para obtener ingresos en dinero o en especie (y se incluye aquellas personas 
que ayudaron a un familiar sin remuneración). De otro lado, una persona (trabaja-
dor dependiente, trabajador independiente, trabajador familiar no remunerado, u 
empleador) es considerada como perteneciente al sector informal si pertenece a la 
PEAO y realiza actividades en una unidad productiva que no está registrada como 
persona jurídica o no lleva libros contables y además no pertenece al sector público 
o fuerza armada. 

7 De acuerdo con el INEI (2011b) una persona pertenece a la PEAO si cumple con los siguientes 
criterios: i) tiene una edad de 14 años o más y estuvo participando en alguna actividad económica 
en el período de referencia; ii) es un trabajador dependiente, que teniendo empleo fijo, no trabajó 
la semana anterior por hallarse de vacaciones, huelga, licencia por enfermedad, licencia pre y post-
natal, etcétera, todas ellas pagadas; iii) es un trabajador independiente que estuvo temporalmente 
ausente del trabajo durante el período de referencia, pero la empresa o negocio siguió funcionando; 
iv) la persona que no cumple ninguna de las condiciones anteriores y que realizó alguna actividad 
económica en el período de referencia, al menos una hora, por lo cual recibirá pago en dinero o 
especie; v) la persona considerada como trabajador familiar no remunerado y que trabajó quince 
horas o más; v) los practicantes con o sin remuneración y los oficiales y suboficiales de las Fuerzas 
Armadas y las Fuerzas Policiales. De otro lado, para el Ministerio de Trabajo (2011) la PEAO es 
el conjunto de la PEA que trabaja en una actividad económica, sea o no en forma remunerada, en 
el periodo de referencia. En este grupo se encuentran las personas que: i) tienen una ocupación o 
trabajo al servicio de un empleador o por cuenta propia y perciben a cambio una remuneración en 
dinero o especie; ii) tienen una ocupación remunerada, no trabajaron por encontrarse enfermos, de 
vacaciones, licencia, en huelga o cierre temporal del establecimiento; iii) el independiente que se 
encontraba temporalmente ausente de su trabajo durante el periodo de referencia pero la empresa 
o negocio siguió funcionando; iv) las personas que prestan servicios en las fuerzas armadas, fuerzas 
policiales o en el clero. 
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Cuadro 2. Tasas de variación anual de la población económicamente ocupada formal, 
informal y total estimadas del Perú y regiones 2003-2009

Departamentos
Formal Informal Total

2003-
2007

2008-
2009

2003-
2009

2003-
2007

2008-
2009

2003-
2009

2003-
2007

2008-
2009

2003-
2009

Amazonas 2,4 14,6 5,9 7,4 2,2 5,9 7,0 3,0 5,8

Ancash 8,2 2,0 6,4 4,0 2,9 3,7 4,6 2,7 4,0

Apurimac 1,5 -5,0 -0,3 4,0 3,6 3,9 3,6 2,7 3,4

Arequipa 2,6 12,3 5,4 3,3 -3,5 1,4 3,1 0,4 2,3

Ayacucho 4,3 4,7 4,4 3,2 7,1 4,3 3,0 6,8 4,1

Cajamarca 1,2 11,2 4,0 3,1 1,6 2,7 2,8 2,3 2,6

Callao 11,5 3,5 9,2 7,5 2,4 6,0 8,9 2,8 7,2

Cuzco 6,0 10,4 7,3 1,4 6,2 2,8 1,8 6,8 3,3

Huancavelica 7,9 1,2 6,0 1,3 5,0 2,4 1,8 4,6 2,6

Huánuco 4,4 6,1 4,9 3,6 3,7 3,6 3,6 3,9 3,7

Ica 4,5 4,4 4,5 3,5 1,9 3,1 3,8 2,4 3,4

Junín 7,7 2,6 6,2 0,5 5,3 1,8 1,4 4,8 2,4

La Libertad 5,9 4,1 5,4 2,5 3,7 2,9 3,1 3,7 3,3

Lambayeque -0,3 10,3 2,7 6,8 1,6 5,3 5,5 2,8 4,8

Lima 3,0 3,2 3,1 5,2 1,8 4,2 4,3 2,3 3,7

Loreto -2,6 6,3 0,0 8,3 -0,1 5,9 5,9 0,7 4,4

Madre de Dios 6,2 9,1 7,0 6,5 4,1 5,8 6,3 4,9 5,9

Moquegua 1,8 8,8 3,8 2,9 1,1 2,4 2,3 3,1 2,5

Pasco 6,3 9,9 7,3 2,7 10,9 5,0 3,2 10,5 5,3

Piura 3,0 13,0 5,9 5,7 -100,0 3,8 5,1 1,0 3,9

Puno 4,9 7,3 5,6 2,5 5,0 3,2 2,6 5,2 3,4

San Martín 7,1 3,9 6,2 3,9 1,0 3,1 4,2 1,4 3,4

Tacna 0,3 0,9 0,4 5,6 5,1 5,5 3,7 3,9 3,7

Tumbes 2,5 12,5 5,4 6,4 -3,1 3,7 5,5 -0,2 3,8

Ucayali 5,2 7,6 5,9 7,2 5,2 6,6 6,6 5,5 6,3

Perú 3,5 4,9 3,9 4,0 2,5 3,6 3,9 3,0 3,6

Fuente: Cuadro 1. Elaboración propia. Las cifras representan promedios anuales según sea el periodo indicado.
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Las estimaciones8 de los cuadros 1 y 2 indican que:

i) La tasa de variación promedio anual del período 2002-2009 de la PEAO 
informal ha sido igual a la PEAO total y la de la PEAO formal ha sido 
ligeramente mayor. Así, si bien la tasa de crecimiento promedio anual del 
producto bruto interno real (PBI) per cápita del período ha sido 4,9% este 
crecimiento no ha inducido a una reducción significativa de la informali-
dad en términos de la fuerza laboral. Similares resultados son obtenidos por 
Morales et al. (2010). La heterogeneidad regional ha implicado también una 
alta dispersión del crecimiento de la PEAO informal. El rango va desde 1,4% 
(Arequipa) a 6,6% (Ucayali). De otro lado, en 17 de las 25 regiones consi-
deradas (incluyendo el Callao), la tasa de crecimiento de la PEAO formal ha 
sido mayor que la informal. 

ii) La tasa promedio anual de la informalidad (en términos de la fuerza laboral) 
del período 2002-2009 ha sido de 79,2%. Su pico fue en 2004, con una tasa 
de 81%, y su nivel mínimo de 77,8%, en los años 2008 y 2009. Estas cifras 
sustentan la tesis de que la PEAO en el Perú es en esencia informal. En las 
regiones, en 2009, en 18 de 26 regiones la tasa de informalidad superaba el 
80% y en siete de estas superaba el 90%.

iii) La correlación entre las tasas de variación anual de la PEAO formal e 
informal es negativa para el período. Esta asociación sugiere el posible 
movimiento de los recursos laborales entre los dos sectores. Así, cuando 
la demanda laboral del sector formal crece, esta puede ser satisfecha (por 
lo menos en parte) por la fuerza laboral del sector informal. De otro lado, 
cuando la demanda del sector formal decrece, la PEAO puede ser reasignada 
hacia el sector informal. 

Estas estimaciones sustentan las hipótesis de complementariedad y rechazan 
las de sustituibilidad entre los sectores modernos (formales) y tradicionales (infor-
males) durante el crecimiento económico, al menos en el periodo 2002-2009. De 
otro lado, las cifras sugieren, aunque no claramente, la posible movilidad de recur-
sos laborales entre sectores durante los auges y expansiones del PBI per cápita9. 

8 La información sobre producción de las microempresas informales es disponible desde el 2002, de 
allí que estos dos cuadros presentan cifras desde dicho año. El análisis econométrico toma el periodo 
2005-2009 por limitaciones de datos de las variables explicativas seleccionadas.
9 El estudio del Banco Mundial (2010) reporta cifras sobre productividad laboral que señalan los posi-
bles efectos sobre la productividad laboral de la economía de la reasignación de la mano obra entre los 
sectores formales e informales.
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Así, en 6 de las 17 regiones que el crecimiento de la PEAO formal superó al infor-
mal, la tasa de crecimiento del PBI per cápita fue mucho mayor que el promedio 
nacional (del 4,7%) para el periodo 2002-2009. En contraste, en cinco de las ocho 
regiones donde el crecimiento de la PEAO informal fue mayor que el de la formal, 
la tasa de crecimiento del PBI per cápita fue menor al promedio nacional. 

Los cuadros 3 y 4 presentan las estimaciones del valor agregado de los sectores 
formal e informal de la economía a valores (precios) corrientes y reales (precios de 
1994) por regiones para el período 2002-2009. Los cuadros 5 y 6 presentan los valo-
res reales (a precios de 1994) por trabajador ocupado (o productividades laborales) 
en niveles y tasas de variación anual respectivamente. Los formularios utilizados para 
las estimaciones del valor agregado son el ENAHO 02, Ingreso del Productor Agro-
pecuario, y el ENAHO 04, Ingreso del Trabajador Independiente. El valor agregado 
para cada unidad productiva es definido como el valor de ventas (de lo producido 
en bienes y ofrecido en servicios) más el valor autoconsumo descontando los gastos 
en insumos (o compra de mercaderías para la producción) y otros gastos en todas las 
actividades primarias y secundarias del empleador informal. El empleador informal 
es definido como un individuo que pertenece a la PEAO y que no está registrado 
como persona jurídica o no lleva libros contables. Los deflactores de precios por cada 
región usados son los del INEI (2011c).

Otras estimaciones del valor agregado de las unidades productivas del sector 
informal han sido realizadas por Tello (2011c) y Rodríguez e Higa (2010). Las esti-
maciones del primero, realizadas solo para 2008, son similares a las reportadas en 
los cuadros. Las del segundo difieren en magnitud dado que en este no se conside-
ran los valores agregados registrados en ENAHO.02, las actividades agropecuarias y 
forestales.
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Cuadro 6. Tasas de variación anual del valor agregado real (base 1994) por trabajador 
ocupado de los sectores formal, informal y total estimados del Perú y regiones 2003-2009

Departamentos

Formal Informal Total

2003-
2007

2008-
2009

2003-
2009

2003-
2007

2008-
2009

2003-
2009

2003-
2007

2008-
2009

2003-
2009

Amazonas 7,6 -10,8 2,3 0,9 10,6 3,7 0,1 2,8 0,9

Ancash -2,9 1,6 -1,6 -0,2 15,5 4,3 -0,8 1,7 -0,1

Apurimac 15,3 9,8 13,7 -7,7 7,9 -3,2 2,6 1,4 2,2

Arequipa 5,7 -7,4 1,9 5,3 20,3 9,6 4,3 4,0 4,2

Ayacucho 12,3 6,3 10,6 -3,7 2,3 -2,0 4,1 3,1 3,8

Cajamarca 9,9 -2,4 6,3 -5,9 4,2 -3,0 -1,0 5,5 0,9

Callao 0,8 1,9 1,1 22,6 19,3 21,7 2,6 3,3 2,8

Cuzco 10,0 -6,0 5,4 2,1 11,4 4,8 8,9 -0,9 6,1

Huancavelica 0,9 -0,8 0,4 -7,4 32,0 3,9 1,2 -1,3 0,5

Huánuco 3,9 -9,9 -0,1 0,6 19,3 5,9 0,4 -0,2 0,2

Ica 4,0 9,5 5,6 12,4 19,5 14,4 4,8 10,4 6,4

Junín -2,3 -2,9 -2,5 13,3 11,0 12,6 3,7 -1,8 2,1

La Libertad 2,4 1,1 2,1 13,7 2,4 10,5 5,1 0,9 3,9

Lambayeque 4,0 -2,8 2,1 15,8 -2,3 10,6 -0,4 2,8 0,5

Lima 3,0 2,2 2,8 22,5 4,9 17,5 2,6 3,3 2,8

Loreto 8,3 -3,6 4,9 8,0 14,5 9,8 -1,7 2,9 -0,4

Madre de Dios 0,0 -9,8 -2,8 29,6 7,9 23,4 0,9 -2,3 0,0

Moquegua 4,5 -6,2 1,4 -5,6 21,6 2,1 1,6 -0,9 0,9

Pasco 1,1 -12,1 -2,7 -12,6 39,6 2,3 2,2 -11,0 -1,6

Piura 6,4 -8,6 2,1 5,9 14,1 8,2 2,4 3,5 2,7

Puno 6,1 -1,7 3,8 0,8 -4,1 -0,6 1,7 -0,8 1,0

San Martín -0,4 4,9 1,1 14,4 3,0 11,1 2,9 5,3 3,6

Tacna 4,4 -1,1 2,8 26,6 12,7 22,6 1,7 -2,2 0,6

Tumbes -2,9 0,8 -1,9 25,8 -4,3 17,2 1,0 4,8 2,1

Ucayali 0,6 -3,8 -0,7 15,1 2,4 11,4 -0,3 -1,3 -0,6

Perú 2,9 -0,2 2,0 10,8 6,9 9,7 2,6 2,3 2,5

Las cifras representan promedios anuales según sea el periodo indicado.
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Las cifras de los cuadros señalan:

i) El promedio anual de la participación del valor agregado real del sector infor-
mal del PBI real del Perú en el período 2002-2009 ha sido de 11,1%. El valor 
más bajo se obtuvo en 2006 (7,1%) y el más alto en 2009 (14%). A nivel de 
regiones, 8 de 26 tuvieron tasas de participación del valor agregado mayores 
a 20% y en siete regiones sus participaciones fueron menores al 10%; 

ii) Si tomamos como medida de comparación la remuneración mínima vital 
anual (RMVA) actual de 6600 (=550x12) soles y la convertimos en valores 
reales usando el deflactor del valor agregado real del Perú (INEI, 2010a), se 
obtiene que en ningún año del período 2002-2009 el promedio del valor 
agregado real por trabajador (o productividad laboral) del sector informal del 
Perú superó dicha remuneración. Lo contrario sucede con la productividad 
laboral real de los trabajadores del sector formal. El ratio de la productividad 
laboral entre la RMVA más bajo para el sector informal fue de 0,23 en 2005 
y el más alto 0,60 en 2009. Los ratios correspondientes para el sector formal 
fueron 8,7 en 2002 y 12,87 en 2009. A nivel de regiones, la productividad 
laboral de Madre de Dios superó la RMVA solo a partir del 2007. La pro-
ductividad de la región de Lima la superó a partir del 2008 y la respectiva del 
Callao en el 2009. Las productividades laborales del sector informal en las 
demás regiones no superaron dicha RMVA;

iii) A igual que los PBI per cápita por región, las productividades laborales del 
sector informal difieren notablemente entre regiones. Las regiones con las 
productividades más bajas (cuyo rango del ratio del promedio de la pro-
ductividad laboral entre el promedio de la RMVA del período 2002-2009 
es entre 18,3% y 26,2%) son Apurímac, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, 
Cuzco, Huancavelica, Loreto, Pasco, Puno y Piura. Las regiones con las pro-
ductividades laborales más altas (cuyo rango es entre 50,2% y 63,4%) son 
Arequipa, Callao, Lima, Madre de Dios, Tumbes y Ucayali;

iv) Al igual que la asociación negativa entre las dos tasas de variación anual de 
la PEAO formal e informal encontrada, esta asociación también es negativa 
entre las tasas de variación anual entre las productividades laborales de los dos 
sectores. De igual manera, las tasas de variación anual de las PEAO formal 
e informal están asociadas negativamente a sus respectivas tasas de varia-
ción anual de las productividades laborales. Así, cuando existe crecimiento 
de la demanda de mano de obra del sector formal, la PEAO formal crece, 
pero su productividad laboral decrece (por ejemplo, período 2006-2009) 
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y la tasa de crecimiento de la PEAO informal decrece con el crecimiento 
de su productividad laboral. Lo contrario ocurre cuando la demanda de 
mano de obra del sector formal decrece (período 2002-2005). Las inversas 
relaciones entre las tasas de variación anual de las productividades laborales 
entre estos dos sectores reducen la tasa de variación anual de la productividad 
laboral de la economía;

v) En el período 2002-2009, el ratio de la productividad laboral formal sobre el 
informal se redujo de 26,6 en 2002 a 21,4 en 2009. Sin embargo, dicho ratio 
se incrementó entre 2002 y 2005, llegando en este año a un ratio de 53,7. 
Desde 2006 hasta 2009 dicho ratio ha tenido una tendencia decreciente. 

Las cifras de empleo, valor agregado real y productividad laboral del sector infor-
mal señalan que el crecimiento económico experimentado por la economía peruana 
en el período 2002-2009 no ha reducido el tamaño del sector informal sino que más 
bien lo incrementado. De otro lado, el crecimiento económico no ha producido 
una tendencia clara sobre la diferencia de productividades laborales entre el sector 
formal e informal. En el período 2002-2005, el ratio de la productividad laboral 
informal sobre la formal decreció a una tasa de -20,4% cuando la tasa de crecimiento 
del PBI per cápita era de 3,9%, mientras que el período 2006-2009 dicho ratio se 
incrementó a una tasa de 31,8% cuando la tasa de crecimiento del PBI per cápita 
se incrementó a 5,6%. Este patrón se replica en la mayoría de las regiones. La alta 
volatilidad del valor agregado real relativa al empleo del sector informal, y la menor 
volatilidad de la productividad laboral del sector formal10 ante variaciones del PBI 
per cápita de la economía parecen explicar el movimiento del ratio de productivida-
des. Finalmente, y a pesar del crecimiento de la productividad laboral informal, solo 
en tres regiones de altos niveles de PBI per cápita y a partir de 2007, la productividad 
laboral informal en ellas ha superado a la RMVA. 

3. Crecimiento económico y el desempeño del sector informal, 
2005-2009

La clasificación de las regiones descritas en el cuadro 7 muestra asociaciones cua-
litativas entre el desempeño del sector informal, medido por el valor agregado real 
(VA) por trabajador (ocupado), y el nivel y tasa de variación del PBI per cápita. 

10 Parte de este menor grado de volatilidad de la productividad laboral del sector formal se debe a la 
ausencia de incrementos sustantivos de la productividad factorial total del sector, situación originada 
por la estructura productiva dependiente de los productos primarios de exportación (p.e., Banco Mun-
dial, 2010; Rodríguez & Tello, 2009). 
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En adición se muestra la asociación del desempeño del sector informal con una 
serie de indicadores considerados en la literatura como potenciales fuentes de cre-
cimiento. Estos indicadores se dividen en tres grupos. El primer grupo, de seis 
indicadores, se asocia al capital humano de las regiones. Estos indicadores, rela-
cionados a los aspectos educativos, son: EDU1 es el gasto en educación per cápita; 
EDU2 es el promedio del número de años de estudios alcanzado por la población de 
15 y más años de edad; EDU3 es el porcentaje de la población no analfabeta mayor 
de 15 años; EDU4 es la tasa neta de matrícula en educación primaria, EDU5 es la 
tasa neta de matrícula en educación secundaria; EDU6 es la tasa bruta de matrícula 
en educación superior.

El segundo grupo, de cinco indicadores, se asocia a la inversión de infraestruc-
tura pública en las regiones. Los indicadores son: INFRA1 es la participación del 
gasto en transportes y comunicaciones sobre el presupuesto institucional modifi-
cado (PIM) de las regiones; INFRA2 es el porcentaje de hogares con abastecimiento 
de agua por red pública; INFRA3 es el porcentaje de población con acceso a ser-
vicios de saneamiento; INFRA4 es el número de líneas en servicio de telefonía fija 
básica per cápita; e INFRA5 es el número de líneas en servicio de telefonía móvil 
per cápita.

El tercer grupo, de tres indicadores, asocia la orientación económica del modelo 
de crecimiento peruano y los aspectos sociales relacionados a la discriminación de 
ingresos por género y a las personas que reciben ingresos mayores a la RMVA. Los 
indicadores son: S1 la participación del valor exportado del PBI; S2 es el ratio del 
promedio de ingresos de las mujeres sobre los respectivos de los hombres; y S3 es el 
porcentaje de población con ingresos mensuales mayores a 550 soles11. La clasifica-
ción de las regiones se realizó en tres grupos, de acuerdo al nivel y tasa de variación 
promedio anual de cada indicador. El primer grupo (I) son aquellas regiones con 
niveles altos del indicador (esto es, por encima del promedio del Perú). La clasifica-
ción en tasas de variación es indicada por los subíndices 1, 2 y 3, respectivamente, 
para cada grupo al lado del nombre de la región. El segundo grupo (II) corresponde 
a las regiones con valores del indicador cercano al promedio del Perú. El tercer grupo 
(III) corresponde a las regiones con valores bajos y menores al promedio de cada 
indicador del Perú.

11 Este porcentaje es sobre la PEAO total, que reportó ingresos en la encuesta ENAHO (INEI, 2011). 
Los ingresos son netos de impuestos y no consideran el valor del autoconsumo. 



C
ua

dr
o 

7A
. D

is
tr

ib
uc

ió
n 

de
 la

s 
re

gi
on

es
 p

or
 n

iv
el

 y
 ta

sa
s 

de
 c

re
ci

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
y 

la
 p

ro
du

ct
iv

id
ad

 la
bo

ra
l d

el
 s

ec
to

r 
in

fo
rm

al
 

N
D

es
em

pe
ño

 
Ec

on
óm

ic
o

V
A

 p
er

 c
áp

it
a

In
di

ca
do

re
s 

de
 E

du
ca

ci
ón

ED
U

 1
ED

U
 2

ED
U

 3
ED

U
 4

ED
U

 5
ED

U
 6

I

Ar
eq

ui
pa

2, 
C

al
la

o 1
, 

Li
m

a 1
, M

ad
re

 d
e 

D
io

s 1,
 T

um
be

s 1,
 

U
ca

ya
li 2

Ar
eq

ui
pa

2, 
C

al
la

o 2
, L

im
a 2

, 
M

oq
ue

gu
a 3

An
ca

sh
1, 

C
uz

co
1, 

Ic
a 1

, 
Li

m
a 3

, M
ad

re
 d

e 
D

io
s 3,

 
Pa

sc
o 1

, T
ac

na
1, 

Tu
m

be
s 1

C
al

la
o 3

, L
im

a 3
C

al
la

o 3
, I

ca
3, 

Li
m

a 3
, 

M
ad

re
 d

e 
D

io
s 3,

 
Ta

cn
a 3

, T
um

be
s 3

Ic
a 3

, T
um

be
s 3

Ap
ur

ím
ac

1, 
Ar

eq
ui

pa
3, 

C
al

la
o 1

, I
ca

3, 
Ju

ni
n 1

, 
Li

m
a 3

, M
ad

re
 d

e 
D

io
s 3,

 M
oq

ue
gu

a 3
, 

Pa
sc

o 3
, P

un
o 2

, T
ac

na
3, 

y 
Tu

m
be

s 3

Ar
eq

ui
pa

1, 
C

al
la

o 1
, 

Ic
a 1

, J
un

in
2, 

Li
m

a 2
, 

M
oq

ue
gu

a 3
, T

ac
na

1 

II

Am
az

on
as

3, 
Ic

a 1, 
Ju

ní
n 2

, 
La

m
ba

ye
qu

e 2
, 

La
 L

ib
er

ta
d 2, 

M
oq

ue
gu

a 3
, S

an
 

M
ar

tín
2, 

Ta
cn

a 1

An
ca

sh
3, 

Ic
a 1

, 
M

ad
re

 d
e 

D
io

s 3,
 

Pa
sc

o 3, 
Ta

cn
a 3

Ay
ac

uc
ho

2

An
ca

sh
1, 

Ap
ur

im
ac

3, 
Ar

eq
ui

pa
3, 

C
uz

co
1, 

Ic
a 3

, J
un

in
1, 

La
 L

ib
er

ta
d 3, 

La
m

ba
ye

qu
e 3

, 
Lo

re
to

3, 
M

ad
re

 d
e 

D
io

s 1,
 M

oq
ue

gu
a 2

, 
Pa

sc
o 1

, P
iu

ra
1, 

Pu
no

1, 
Ta

cn
a 1

, 
Tu

m
be

s 3,
 U

ca
ya

li 3

Am
az

on
as

1, 
Ar

eq
ui

pa
3, 

Ju
ni

n 1, 
La

 L
ib

er
ta

d 1
, 

La
m

ba
ye

qu
e 3

, L
or

et
o 3

, 
M

oq
ue

gu
a 1, 

Pa
sc

o 1
, 

Pi
ur

a 1
, S

an
 M

ar
tin

3, 
U

ca
ya

li 3

Am
az

on
as

1, 
An

ca
sh

2, 
Ap

ur
im

ac
3, 

Ar
eq

ui
pa

1, 
Ay

ac
uc

ho
3, 

C
aj

am
ar

ca
1, 

C
uz

co
3, 

H
ua

nc
av

el
ic

a 1
, 

H
ua

nu
co

3, 
Ju

ni
n 3

, 
La

m
ba

ye
qu

e 3, 
Li

m
a 1

, 
M

ad
re

 d
e 

D
io

s 3,
 

M
oq

ue
gu

a 3
, P

as
co

1, 
Pi

ur
a 3, 

Pu
no

1, 
Sa

n 
M

ar
tin

3, 
Ta

cn
a 3

An
ca

sh
1, 

C
uz

co
1, 

La
m

ba
ye

qu
e 3

An
ca

sh
1, 

Pa
sc

o 3
, 

Pu
no

3

II
I

Lo
re

to
2, 

Pi
ur

a 2

Am
az

on
as

2, 
Ap

ur
ím

ac
3, 

Ay
ac

uc
ho

1, 
C

uz
co

1, 
La

m
ab

ay
eq

ue
2, 

La
 L

ib
er

ta
d 1

, 
Pi

ur
a 2

, S
an

 
M

ar
tin

2

Am
az

on
as

2, 
Ap

ur
im

ac
1, 

Ar
eq

ui
pa

1, 
C

aj
am

ar
ca

1, 
C

al
la

o 1
, H

ua
nc

av
el

ic
a 1

, 
H

ua
nu

co
1, 

Ju
ni

n 1
, L

a 
Li

be
rt

ad
1, 

La
m

ba
ye

qu
e 1

, 
Lo

re
to

1, 
M

oq
ue

gu
a 1

, 
Pi

ur
a 1, 

Pu
no

1, 
Sa

n 
M

ar
tin

1

Am
az

on
as

1, 
Ay

ac
uc

ho
1, 

C
aj

am
ar

ca
1, 

H
ua

nc
av

el
ic

a 1, 
H

ua
nu

co
1, 

Sa
n 

M
ar

tin
1

An
ca

sh
1, 

Ap
ur

im
ac

1, 
Ay

ac
uc

ho
1, 

C
aj

am
ar

ca
1, 

C
uz

co
1, 

H
ua

nc
av

el
ic

a 1
, 

H
ua

nu
co

1, 
Pu

no
2

C
al

la
o 1

, L
a 

Li
be

rt
ad

3, 
Lo

re
to

1, 
U

ca
ya

li 1

Ay
ac

uc
ho

2, 
H

ua
nc

av
el

ic
a 1

, 
H

uá
nu

co
1, 

La
 

Li
be

rt
ad

2, 
Pi

ur
a 2

Am
az

on
as

1, 
Ay

ac
uc

ho
1, 

C
aj

am
ar

ca
1, 

C
uz

co
1, 

H
ua

nc
av

el
ic

a 1
, L

a 
Li

be
rt

ad
1, 

Lo
re

to
1, 

M
ad

re
 d

e 
D

io
s 1,

 S
an

 
M

ar
tin

2, 
Tu

m
be

s 1

An
ca

sh
, A

pu
rím

ac
, 

Ay
ac

uc
ho

, 
C

aj
am

ar
ca

, C
uz

co
, 

H
ua

nc
av

el
ic

a,
 

H
uá

nu
co

, P
as

co
, 

Pu
no

. 

Ap
ur

ím
ac

, 
C

aj
am

ar
ca

, 
H

ua
nc

av
el

ic
a,

 
H

uá
nu

co
, 

Ju
ní

n,
 L

or
et

o,
 

Pu
no

, T
um

be
s, 

U
ca

ya
li

U
ca

ya
li

Am
az

on
as

, C
aj

am
ar

ca
, 

Lo
re

to
, U

ca
ya

li

Ap
ur

ím
ac

, 
H

uá
nu

co
, 

La
m

ba
ye

qu
e,

 P
iu

ra
, 

U
ca

ya
li

ED
U

1:
 G

as
to

 p
er

 cá
pi

ta
 en

 ed
uc

ac
ió

n.
 E

D
U

2:
 A

ño
s p

ro
m

ed
io

 d
e e

stu
di

os
 al

ca
nz

ad
o 

po
r l

a p
ob

la
ci

ón
 d

e 1
5 

y 
m

ás
 añ

os
 d

e e
da

d.
 E

D
U

3:
 P

or
ce

nt
aj

e d
e p

ob
la

ci
ón

 m
ay

or
 d

e 1
5 

añ
os

 n
o 

an
al

fa
be

ta
. E

D
U

4:
 

N
úm

er
o 

de
 m

at
ric

ul
ad

os
 en

 p
rim

ar
ia

 q
ue

 se
 en

cu
en

tr
an

 en
 el

 g
ru

po
 d

e e
da

de
s q

ue
 te

ór
ic

am
en

te
 c

or
re

sp
on

de
 a

l n
iv

el
 d

e e
ns

eñ
an

za
, e

xp
re

sa
do

 c
om

o 
po

rc
en

ta
je

 d
e l

a 
po

bl
ac

ió
n 

to
ta

l. 
ED

U
5:

 N
úm

er
o 

de
 

m
at

ric
ul

ad
os

 en
 se

cu
nd

ar
ia

 q
ue

 se
 en

cu
en

tr
an

 en
 el

 g
ru

po
 d

e e
da

de
s q

ue
 te

ór
ic

am
en

te
 co

rr
es

po
nd

e a
l n

iv
el

 d
e e

ns
eñ

an
za

, e
xp

re
sa

do
 co

m
o 

po
rc

en
ta

je
 d

e l
a p

ob
la

ci
ón

 to
ta

l. 
ED

U
6:

 T
as

a b
ru

ta
 d

e m
at

ríc
ul

a 
de

 e
du

ca
ci

ón
 su

pe
rio

r (
%

 d
e 

po
bl

ac
ió

n 
co

n 
ed

ad
es

 1
7-

21
).

Fu
en

te
: I

N
EI

, 2
01

1a
; M

EF
, 2

01
1;

 E
SC

AL
E,

 2
01

1.
 E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a.
 



C
ua

dr
o 

7B
. D

is
tr

ib
uc

ió
n 

de
 la

s 
re

gi
on

es
 p

or
 n

iv
el

 y
 ta

sa
s 

de
 c

re
ci

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
y 

la
 p

ro
du

ct
iv

id
ad

 la
bo

ra
l d

el
 s

ec
to

r 
in

fo
rm

al

N
In

di
ca

do
re

s 
de

 I
nf

ra
es

tr
uc

tu
ra

In
di

ca
do

re
s 

Ec
on

óm
ic

os
 y

 S
oc

ia
le

s

IN
FR

A
 1

IN
FR

A
 2

IN
FR

A
 3

IN
FR

A
 4

IN
FR

A
 5

S1
S2

S3

I

Am
az

on
as

3, 
An

ca
sh

1, 
Ap

ur
im

ac
3, 

Ar
eq

ui
pa

1, 
Ay

ac
uc

ho
3, 

C
aj

am
ar

ca
3, 

C
al

la
o 1

, C
uz

co
1, 

H
ua

nc
av

el
ic

a 3
, H

ua
nu

co
2, 

Ic
a 3

, 
Ju

ni
n 3

, L
a 

Li
be

rt
ad

1, 
Lo

re
to

3, 
M

ad
re

 d
e 

D
io

s 1,
 M

oq
ue

gu
a 3

, 
Pa

sc
o 1

, P
un

o 1
, S

an
 M

ar
tin

1, 
Ta

cn
a 3

, T
um

be
s 3,

 U
ca

ya
li 3

Ar
eq

ui
pa

3, 
C

al
la

o 3
, I

ca
3, 

La
m

ba
ye

qu
e 1

, 
Li

m
a 3

, 
M

oq
ue

gu
a 2

, 
Ta

cn
a 3

Ar
eq

ui
pa

2, 
C

al
la

o 3
, I

ca
1, 

La
m

ba
ye

qu
e 3

, 
Li

m
a 3

, 
M

oq
ue

gu
a 1

, 
Ta

cn
a 3

C
al

la
o 2

C
al

la
o 3

An
ca

sh
3, 

Ar
eq

ui
pa

1, 
C

aj
am

ar
ca

3, 
Ic

a 1
, J

un
in

3, 
La

 L
ib

er
ta

d 1
, 

M
oq

ue
gu

a 2
, 

Pa
sc

o 3
, T

ac
na

3

Ap
ur

im
ac

3, 
C

uz
co

1, 
H

ua
nc

av
el

ic
a 1

, 
Lo

re
to

1, 
M

ad
re

 d
e 

D
io

s 1,
 S

an
 M

ar
tin

3, 
U

ca
ya

li 1

M
ad

re
 d

e 
D

io
s 3,

 L
im

a 3
, 

Ar
eq

ui
pa

1, 
C

al
la

o 3
, I

ca
1, 

M
oq

ue
gu

a 3
, 

Ta
cn

a 2
, 

Tu
m

be
s 3

II
La

m
ba

ye
qu

e 2
, P

iu
ra

3

An
ca

sh
2, 

C
uz

co
1, 

Ju
ni

n 1
, L

a 
Li

be
rt

ad
3, 

Sa
n 

M
ar

tin
2, 

La
 L

ib
er

ta
d 3

Ar
eq

ui
pa

2, 
Ic

a 2
, 

La
 L

ib
er

ta
d 1

, 
La

m
ba

ye
qu

e 1
, L

im
a 2

, 
M

oq
ue

gu
a 3

, T
ac

na
3

Ar
eq

ui
pa

1, 
Li

m
a 3

, T
ac

na
2

Ap
ur

im
ac

1, 
Pi

ur
a 1

Am
az

on
as

1, 
An

ca
sh

3, 
Ay

ac
uc

ho
1, 

H
ua

nu
co

3, 
Ju

ni
n 1

, 
La

 L
ib

er
ta

d 1
, L

im
a 3

, 
Pa

sc
o 3

, 

U
ca

ya
li 1

II
I

Li
m

a 1

Ap
ur

im
ac

1, 
Ay

ac
uc

ho
1, 

C
aj

am
ar

ca
1, 

H
ua

nu
co

1, 
Lo

re
to

1, 
M

ad
re

 d
e 

D
io

s 1,
 P

iu
ra

1, 
Tu

m
be

s 1,
 

U
ca

ya
li 1

Am
az

on
as

1, 
An

ca
sh

1, 
Ap

ur
im

ac
1, 

Ay
ac

uc
ho

1, 
C

aj
am

ar
ca

1, 
C

uz
co

1, 
H

ua
nc

av
el

ic
a 1

, 
H

ua
nu

co
1, 

Ju
ni

n 1
, 

Pa
sc

o 1
, P

iu
ra

2, 
Pu

no
1, 

Sa
n 

M
ar

tin
1, 

Tu
m

be
s 1

An
ca

sh
2, 

Ap
ur

im
ac

2, 
C

uz
co

2, 
H

ua
nc

av
el

ic
a 1

, 
H

ua
nu

co
1, 

Ju
ni

n 1
, 

Lo
re

to
1, 

M
ad

re
 d

e 
D

io
s 1,

 P
iu

ra
1, 

Pu
no

1, 
Sa

n 
M

ar
tin

2, 
U

ca
ya

li 1

Am
az

on
as

1, 
An

ca
sh

1, 
Ap

ur
im

ac
1, 

Ay
ac

uc
ho

1, 
C

aj
am

ar
ca

1, 
C

uz
co

1, 
H

ua
nc

av
el

ic
a 1

, 
H

ua
nu

co
1, 

Ic
a 1

, J
un

in
1, 

La
m

ba
ye

qu
e 1

, L
a 

Li
be

rt
ad

1, 
Lo

re
to

1, 
M

ad
re

 
de

 D
io

s 1,
 M

oq
ue

gu
a 2

, 
Pa

sc
o 1

, P
iu

ra
1, 

Pu
no

1, 
Sa

n 
M

ar
tin

1, 
Tu

m
be

s 1,
 

U
ca

ya
li 1

Am
az

on
as

1, 
Ay

ac
uc

ho
1, 

C
al

la
o 1

, 
H

ua
nc

av
el

ic
a 1

, 
Li

m
a 1

, L
or

et
o 1

, 
M

ad
re

 d
e 

D
io

s 1,
 

Pu
no

1, 
Tu

m
be

s 1,
 

U
ca

ya
li 1

Ar
eq

ui
pa

1, 
Ic

a 1
, 

Pi
ur

a 1
, T

ac
na

2, 
Tu

m
be

s 1

C
uz

co
1, 

H
ua

nc
av

el
ic

a 1, 
Lo

re
to

1, 
Sa

n 
M

ar
tin

1, 
Am

az
on

as
1, 

An
ca

sh
1, 

Ay
ac

uc
ho

1, 
H

ua
nu

co
1, 

Ju
ni

n 1
, P

as
co

1, 
La

m
ba

ye
qu

e 1
, 

Pi
ur

a 1
, P

un
o 1

, 

Am
az

on
as

, 
H

ua
nc

av
el

ic
a,

 
Pa

sc
o,

 P
un

o

Lo
re

to
, M

ad
re

 d
e 

D
io

s, 
U

ca
ya

li

Am
az

on
as

, A
ya

cu
ch

o,
 

C
aj

am
ar

ca
, P

as
co

, 
Tu

m
be

s

C
uz

co
, H

uá
nu

co
, 

La
m

ba
ye

qu
e, 

Sa
n 

M
ar

tin

C
aj

am
ar

ca
, C

al
la

o,
 

La
m

ba
ye

qu
e,

 
M

oq
ue

gu
a,

 P
un

o

Ap
ur

im
ac

, 
La

 L
ib

er
ta

d,
 

C
aj

am
ar

ca

IN
FR

A1
: P

ar
tic

ip
ac

ió
n 

de
l g

as
to

 en
 tr

an
sp

or
te

s y
 co

m
un

ic
ac

io
ne

s c
om

o 
po

rc
en

ta
je

 d
el

 P
IM

. I
N

FR
A2

: P
or

ce
nt

aj
e d

e h
og

ar
es

 co
n 

ab
as

te
ci

m
ie

nt
o 

de
 a

gu
a 

po
r r

ed
 p

úb
lic

a.
 IN

FR
A3

: P
or

ce
nt

aj
e d

e p
ob

la
-

ci
ón

 c
on

 a
cc

es
o 

a 
se

rv
ic

io
s d

e 
sa

ne
am

ie
nt

o.
 IN

FR
A4

: L
ín

ea
s e

n 
se

rv
ic

io
 d

e 
te

le
fo

ní
a 

fij
a 

bá
sic

a 
pe

r c
áp

ita
. I

N
FR

A5
: L

ín
ea

s e
n 

se
rv

ic
io

 d
e 

te
le

fo
ní

a 
m

óv
il 

pe
r c

áp
ita

. S
1:

 P
ar

tic
ip

ac
ió

n 
de

 e
xp

or
ta

ci
on

es
 

co
m

o 
po

rc
en

ta
je

 d
el

 P
BI

. S
2:

 R
at

io
 sa

la
rio

 d
e 

m
uj

er
es

 so
br

e 
sa

la
rio

 d
e 

ho
m

br
es

. S
3:

 P
or

ce
nt

aj
e 

de
 p

ob
la

ci
ón

 q
ue

 g
an

a 
m

ás
 d

e 
la

 R
em

un
er

ac
ió

n 
M

ín
im

a 
V

ita
l (

S/
. 5

50
.0

0)
.

Fu
en

te
: I

N
EI

, 2
00

9,
 2

01
0a

, 2
01

0b
, 2

01
1a

; M
EF

, 2
01

1;
 D

AT
AT

R
AD

E,
 2

01
1.

 E
la

bo
ra

ci
ón

 p
ro

pi
a.

 



Desigualdad distributiva en el Perú: dimensiones

132

La clasificación de las regiones del cuadro 7 indica, en primer lugar, que el nivel del 
valor agregado real (VA) por trabajador del sector informal de doce regiones estuvo 
asociado al nivel del valor agregado per cápita de la región. En seis de estas regiones 
la asociación también ocurrió en tasas de variación promedio anual. Esta asociación 
trasluce asociaciones entre el nivel del valor agregado real per cápita y el respectivo 
del sector informal para cerca del 50% de las regiones del Perú, y en tasas de variación 
en el 25% de las regiones. Más aún, 20% de las regiones del Perú tuvieron niveles y 
tasas de variación del VA per cápita y del valor agregado real por trabajador del sector 
informal menores al promedio del Perú12. 

En segundo lugar, por lo menos el nivel de un indicador de educación y de 
infraestructura estuvo asociado al nivel del valor agregado real per cápita del sector 
informal. La asociación en tasas de variación, sin embargo, no es clara para ambos 
grupos de indicadores. Los niveles de los indicadores EDU6, EDU5 y EDU1, en ese 
orden, fueron los que tuvieron un mayor grado de asociación con el valor agregado 
real per cápita del sector informal. Cabe señalar que esta última variable está asociada 
negativamente con el grado de informalidad de la PEAO (cuadro 1). Así se explica 
que regiones con altas tasas de matrícula de educación superior o secundaria y mayo-
res niveles de gasto en educación per cápita tengan menor grado de informalidad y 
mayores niveles del valor agregado real del sector informal. En el caso de los niveles 
de los indicadores de infraestructura, a excepción de la participación del gasto en 
transportes y comunicaciones del presupuesto regional (INFRA1), la mayoría de las 
regiones están concentradas en el grupo de niveles bajos de estos indicadores y casi 
la mayoría de dichas regiones tienen bajos niveles de valor agregado per cápita del 
sector informal. 

En tercer lugar, el grado de asociación entre las variables S3 y S1, en ese orden, 
fue mayor con el valor agregado real por trabajador del sector informal que aquella 
con la variable S2. Así, trece regiones que tuvieron bajos porcentajes de población con 
ingresos mayores a la remuneración mínima vital también tuvieron bajos niveles de 
valor agregado real per cápita del sector informal. En el caso de la participación del 
valor exportado del PBI, once regiones con bajas participaciones tuvieron también 
bajos niveles del valor agregado real per cápita del sector informal. Al igual que los 
demás indicadores, las asociaciones en tasas de variación anual no son claras. En el 
caso del ratio de salarios de mujeres entre hombres, en solo cinco regiones los niveles 

12 En la clasificación III, las regiones se dividieron en dos sub grupos. El segundo grupo son las 
regiones que experimentaron niveles y tasas de variación promedio anual del indicador muy por 
debajo del promedio nacional. El primer grupo corresponde a las regiones con solo bajos niveles de 
los indicadores.
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del indicador estuvieron asociados a los niveles del valor agregado real per cápita 
del sector informal. La siguiente sección profundiza y da forma cuantitativa a estas 
asociaciones.

4. Especificaciones, estimaciones y resultados 

El grupo de especificaciones ad hoc que a continuación se listan son consistentes 
con las especificaciones de los tres grupos de literatura mencionadas en la sección 1. 
Las especificaciones de la teoría de la base económica provienen de los trabajos de 
Tiebout (1956), Sirkin (1959), Mayo y Flynn (1989) y McGregor et al. (2000). Las 
especificaciones de la hipótesis Walmart provienen de Ciccarella et al. (2006), Basker 
(2007), Nene, (2005) y La Porta y Shleifer (2008). Las especificaciones de los mode-
los dualistas provienen de Temple y Wößmann (2006), Tokman (2001a; 2001b) y 
Fajnzylber (2007). Las especificaciones son:

ni

[4.1] Yijt = Aijt. ΠXrijt
βrijt; i = 1, 4; j = 1, 2613; t = 2005-2009;

r = 1

14

[4.2] Aijt = ΠZrijt
αrijt;

r = 1

En Yi se considera cuatro indicadores del sector informal, siendo ni el número 
de factores que inciden en la variable Yi. Para Y1 (i = 1) es el valor agregado real de 
dicho sector; Y2 es la PEAO del sector; Y3 es la productividad laboral (esto es, el valor 
agregado real por trabajador ocupado) y Y4 es el ratio de productividades laborales 
del sector formal entre aquella del sector informal. Xi es el vector de indicadores 
relevantes para cada variable Yi. Para la especificación del valor agregado real (Y1) y 
la PEAO informal (Y2) las variables X son: el valor agregado real de la economía, el 
valor agregado real del sector formal, el valor real del stock de capital estimado por 
región14; y las PEAO total y del sector formal. Para Y3; las variables son: el valor 

13 La subíndice 26 corresponde al promedio nacional del Perú.
14 La estimación proviene de la ecuación: Kit = wit.K26t; wit = sit. (Yit /Y26t)/[∑sit.(Yit /Y26t)]; ∑wit = 1; i = 1, 25; 
Donde sit es la participación del valor agregado real de los sectores productivos más importantes para 
la región ‘i’ en el período ‘t’ del valor agregado real total; Yit es el valor agregado real de la región ‘i’ 
en el período ‘t’, Y26t y K26t son el valor agregado real y el valor real del stock del capital del Perú, 
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agregado real per cápita total y del sector formal, y el valor real del stock de capital 
por trabajador ocupado en la región. Para Y4, las variables X son el valor agregado real 
per cápita y el valor real del stock del capital per cápita. 

La variable Zrijt corresponde a cada de las catorce variables consideradas en el 
análisis de la sección anterior. Estas catorce variables de dividen en tres grupos. El 
primer grupo corresponde a las seis variables relacionadas al capital humano, EDUr. 
El segundo grupo corresponde a las cinco variables de infraestructura pública, 
INFRAr y el tercer grupo corresponde a las tres variables económicas y sociales, Sr. 
Tomando logaritmo neperiano a las ecuaciones [4.1] y [4.2] y agregando el término 
de error se tiene:

ni

[4.3] lnYijt = lnAijt + ∑brijt.Xrijt + eijt i = 1, 4; j = 1, 26; t = 2005-2009

r = 1

14

[4.4] lnAijt = a0ijt + ∑arijtlnZrijt;

r = 1

Dos especificaciones pueden ser derivadas de [4.3]. En la primera se asume que 
lnAijt=β0 para cualquier i,j t. En la suma la ecuación [4.4] se introduce en la ecuación 
[4.3]. Las especificaciones a estimar serían:

ni 

[4.5] lnYijt = b0ijt + ∑brijt.lnXrijt+ εijt i= 1, 4; j=1, 26; t=2005-2009

r = 1

14 ni 

[4.6] lnYijt = = a0ijt + ∑arijt lnZrijt +∑brijt.lnXrijt + eijt i = 1, 4; j = 1, 26; 
t = 2005-2009

r = 1 r = 1

provisto por Seminario (2011) y Kit es el valor real del stock de capital estimado para la región ‘i’ en el 
periodo ‘t’. Note que si bien Kit está correlacionado con el Yit, esta correlación no garantiza que el capital 
per cápita, kit esté correlacionado con el valor agregado real per cápita de la región.
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Las respectivas ecuaciones en tasas de variación (o diferencial de logaritmo nepe-
riano) son:

ni

[4.5] ’dlnYijt = b’0ijt + ∑brijt.dlnXrijt + eijt i = 1, 4; j = 1, 26; t = 2005-2009

r = 1

14 ni

[4.6] ’dlnYijt = = a’0ijt + ∑arijt dlnZrijt +∑brijt.dlnXrijt+ eijt i = 1, 4; j = 1, 26; 
t = 2005-2009

r = 1 r = 1

Los parámetros b0ijt, ; b’0ijt, a0ijt, ; y a’0ijt representan los efectos fijos en cada 
región ‘j’ en el periodo ‘t’ de cada variable Yi . En las estimaciones se asume, que estos 
coeficientes no varían con el tiempo. Esto es: b0ijt, = b0ij ; b’0ijt, = b’0ij ; a0ijt, = a0ij ; 
y a’0ijt, = a’0ij. Para las cuatro especificaciones descritas, la hipótesis de ‘complemen-
tariedad’ (derivada de la teoría de la base regional y de la los modelos duales) o de 
‘sustituibilidad o absorción’ (derivada de los modelos duales y la teoría Walmart) 
entre el crecimiento de la economía o del sector (base) formal y el sector informal se 
verifica con la significancia estadística y signo (positivo y negativo respectivamente 
para cada hipótesis) de los coeficientes b’s de dichas ecuaciones.

En las especificaciones del valor agregado real, VA y PEAO del sector informal, 
las ecuaciones [4.5] y [4.5]’ estiman los efectos sobre estas dos variables originados 
por el nivel y tasas de variación anual, respectivamente, de la demanda representada 
por el nivel y tasas de variación anual del valor agregado real total y/o del valor agre-
gado real del sector formal. Los coeficientes (estimados por el método de mínimos 
cuadrados ordinarios (MCO) de datos de panel con coeficientes fijos y) reportados 
en la columna Eq1 de los cuadros 10 y 11 usan el valor y cambios del valor agregado 
real total y los coeficientes (estimados por MCO de datos de panel con coeficientes 
fijos y) reportados en la columna Eq2 de los mismos cuadros se usa las respectivas 
variables del valor agregado real del sector formal. 

En las especificaciones del valor agregado real y PEAO informal, las ecuacio-
nes [4.6] y [4.6]’ estiman los efectos de los ‘factores (oferta del) crecimiento’ de 
las regiones sobre el nivel y tasas de variación anual, respectivamente, de dichas 
variables. Los coeficientes (estimados por MCO de datos de panel con coeficientes 
fijos y) reportados en las columnas Eq3 y Eq4 de los cuadros 10 y 11 representan 
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la incidencia de los factores de crecimiento: las variables Xijt incluyen al valor real 
(a precios de 1994) del stock de capital de cada región ‘j’; la PEAO total (Eq3) o 
la PEAO del sector formal (Eq4). Las variables Zijt representan los factores rela-
cionados a la educación, infraestructura, los económicos y sociales descritos en la 
sección anterior. Los coeficientes de las columnas Eq3-IV y Eq4-IV en los mismos 
cuadros (estimados con el método de variables instrumentales15 de datos de panel 
con coeficientes fijos) representan la incidencia de los canales de oferta (variables 
Zrijt) y de demanda (asociados al valor real total o el respectivo del sector formal) 
sobre el nivel y la tasa de variación anual del valor agregado real y la PEAO del 
sector informal. 

Para la productividad laboral del sector informal, las especificaciones [4.5] y 
[4.5]’ estiman la incidencia del valor agregado real por trabajador (Eq. 1 del cua-
dro 12) y la productividad laboral del sector formal (Eq. 2 del mismo cuadro) 
sobre el nivel y tasa de variación de la productividad laboral del sector informal 
respectivamente. Esta incidencia se origina vía incrementos de demanda (debido 
al crecimiento económico de la región, del sector moderno, o del sector base) o vía 
reasignación de la fuerza laboral del sector informal hacia el sector formal. En las 
especificaciones [4.6] y [4.6]’ la incidencia que se evalúa es la de cambios de produc-
tividad laboral originados por los factores de oferta representados por el valor real 
del stock del capital por trabajador ocupado y las variables relacionadas a educación, 
infraestructura y factores económicos y sociales (Eq. 3 del cuadro 12). Todas estas 
estimaciones se realizan con el método MCO-Datos de Panel-Con Coeficientes 
fijos. En adición, las estimaciones de las columnas Eq. 3-IV y Eq. 4-IV (del cuadro 
12) incorporan la incidencia de ambos factores de demanda y oferta sobre la pro-
ductividad laboral del sector informal. Las estimaciones usan el método de variables 
instrumentales16, donde los instrumentos para el valor agregado real por trabajador 
de la región (Eq. 3-IV) y el valor agregado real del sector formal por trabajador de 
la región (Eq. 4-IV) son el valor real del stock del capital por trabajador ocupado y 
el conjunto de variables Zrijt. 

Finalmente para el caso del ratio de productividades laboral formal e informal, 
o la diferencia de los logaritmos neperianos de estas dos productividades, las especi-
ficaciones [4.5] y [4.5]’ estiman la incidencia del valor agregado real por trabajador 

15 Los instrumentos de los valores reales agregado total y del sector formal son: el valor real del stock 
de capital de cada región, la PEAO total o la respectiva del sector formal y los factores de crecimiento 
asociados a la educación, infraestructura y a las variables económicas y sociales. 
16 Por la posibilidad de que las variables de los valores agregados formal y total se determinen simultá-
neamente con el valor agregado del sector informal. 
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de la región sobre el nivel y tasa de variación anual de dicha diferencia (Eq. 1 del 
cuadro 13). Dicha incidencia puede originarse por la reasignación de la mano de 
obra del sector informal (menos productivo) hacia sectores de mayor productividad 
laboral o por la diferencias de impactos de la demanda agregada sobre las producti-
vidades de los dos sectores17.

De otro lado, las especificaciones [4.6] y [4.6]’ estiman la incidencia de los facto-
res de oferta, el valor real del stock de capital por trabajador ocupado y las variables 
de educación, infraestructura y económicas y sociales, sobre el nivel y la tasa de 
variación anual, respectivamente, de la diferencia de productividades laborales. La 
Eq. 3 del cuadro 13, estimada con el método MCO de datos de panel y con coefi-
ciente fijos, muestra los coeficientes de dichas especificaciones. Las ecuaciones Eq. 2 
y Eq. 2-IV, del mismo cuadro, incorporan los efectos de oferta y de reasignación de 
la mano de obra (derivados de cambios en la demanda agregada). La Eq. 2 es esti-
mada con el método MCO de datos de panel con coeficientes fijos y la Eq. 2-IV es 
estimada con método de variables instrumentales de datos de panel con coeficientes 
fijos. Los instrumentos de la productividad laboral de la economía son el valor real 
del stock de capital y las variables de educación, infraestructura, y las económicas y 
sociales de cada región. 

En todas las estimaciones se hicieron ocho ajustes en los errores estándar para 
sustentar la robustez estadística de los resultados18. 

Los cuadros 8 y 9 presentan los promedios y las tasas de variación anual de 
las variables dependientes e independientes respectivamente de cada región, para el 
período 2005-2009. 

17 Rodríguez y Tello (2009) y el Banco Mundial (2010) presentan evidencias de la incidencia de las dos 
productividades sobre la productividad laboral de la economía peruana para el período 1997-2007.
18 La lista de dichos errores están en la fuente de cada uno de los cuadros.
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Cuadro 8. Indicadores de las variables dependientes

Departamentos

VA Informal Real PEAO Informal
Productividad 

Laboral Informal

Ratio de 
Productivdades 

(F/I)

Mill. de 
Soles 94

T. de 
Crec. 
(%)

Num. 
Personas

T. de 
Crec. 
(%)

Nuevos 
Soles 94

T. de 
Crec. 
(%)

Ratio
T. de 
Crec. 
(%)

Amazonas 328 25,50 246 776 4,05 1 314 20,74 32 -24,30

Ancash 462 26,73 546 175 2,58 839 24,45 71 -16,43

Apurimac 155 19,8 244 232 5,36 630 13,22 41 -9,06

Arequipa 895 30,73 446 135 0,48 2 001 29,72 29 -18,12

Ayacucho 245 18,98 303 694 4,05 800 15,36 65 -6,00

Cajamarca 695 9,60 887 031 2,01 781 7,63 78 -12,03

Callao 489 51,10 222 066 3,52 2 142 43,76 26 -25,43

Cuzco 553 27,96 631 602 2,38 869 25,96 57 -21,77

Huancavelica 110 36,74 243 936 2,74 446 34,77 184 -15,67

Huánuco 426 30,37 436 016 4,27 960 25,25 42 -30,10

Ica 456 32,50 275 758 2,54 1 628 28,54 25 -14,69

Junín 888 36,10 624 336 2,54 1 408 33,91 34 -24,36

La Libertad 955 26,88 659 353 3,49 1 431 23,08 34 -9,98

Lambayeque 617 38,90 506 282 2,52 1 203 34,51 37 -16,84

Lima 6 814 39,70 2624 715 4,47 2 549 33,72 21 -15,50

Loreto 454 38,22 398 378 2,98 1 119 32,37 39 -25,14

Madre de Dios 150 48,02 50 355 5,02 2 880 39,29 23 -26,37

Moquegua 82 19,18 67 893 1,06 1 208 18,20 72 -11,82

Pasco 91 24,80 122 177 8,50 736 16,39 102 7,89

Piura 748 27,30 822 879 0,07 910 27,05 52 -21,67

Puno 501 21,21 777 413 2,77 640 17,71 65 -12,59

San Martín 659 27,04 362 702 1,84 1 803 24,35 17 -11,79

Tacna 243 48,89 133 836 1,88 1 798 47,64 30 -26,60

Tumbes 227 20,99 101 653 0,51 2 235 20,60 11 -12,98

Ucayali 421 22,51 194 419 5,62 2 137 16,00 16 -13,69

Perú 17 666 31,42 11 929 813 2,95 1 463 27,70 35 -17,44
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Cuadro 9A. Indicadores estadísticos de las variables independientes.  
Variables básicas

Departamentos

VA Total VA Formal Capital
Capital por 
Trabajador

VA Total por 
Trabajador

VA Formal por 
Trabajador

Mill. de 
Soles

T. de 
Crec. 
(%)

Mill. de 
Soles

T. de 
Crec. 
(%)

Mill. de 
Soles

T. de 
Crec. 
(%)

Soles per 
cápita

T. de 
Crec. 
(%)

Soles 
per 

cápita

T. de 
Crec. 
(%)

Soles 
per 

cápita

T. de 
Crec. 
(%)

Amazonas 1 017 6,39  689 -0,35 3 769 2,17 14 222 -2,09 3 826 2,05 37 474 -9,16

Ancash 5 965 4,57 5 503 3,16 25 662 0,36 39 319 -3,05 9 108 0,97 51 552 -4,96

Apurimac  722 5,00  567 1,84 2 089 -0,63 7 852 -5,15 2 701 0,20 24 729 2,40

Arequipa 8 930 7,65 8 035 5,93 39 782 3,54 65 099 1,62 14 585 5,58 48 939 0,50

Ayacucho 1 538 10,47 1 294 9,26 5 190 7,15 15 643 2,54 4 626 5,81 47 998 1,21

Cajamarca 4 586 1,82 3 891 0,81 18 895 -2,55 19 912 -4,73 4 818 -0,54 59 937 -6,63

Callao 6 903 10,24 6 415 8,38 349 222 3,88 77 453 -1,47 17 951 2,12 40 534 -4,97

Cuzco 4 100 8,26 3 546 5,86 16 802 4,47 23 435 0,85 5 706 4,62 42 450 -7,28

Huancavelica 1 371 2,43 1 260 0,23 5 264 -2,21 20 017 -5,01 5 197 -0,5 64 073 -5,01

Huánuco 1 583 2,99 1 157 -4,99 5 861 -1,77 12 538 -5,92 3 369 -1,37 34 169 -12,85

Ica 4 566 10,86 4 110 9,13 19 804 7,07 50 803 3,87 11 684 7,57 36 282 5,13

Junín 5 113 5,84 4 224 1,36 21 537 1,71 29 389 -1,25 6 960 2,76 38 940 -4,63

La Libertad 7 504 8,78 6 550 7,12 32 827 4,59 40 585 0,65 9 247 4,66 43 824 1,44

Lambayeque 4 214 6,87 3 597 4,19 17 852 2,75 29 750 0,13 7 007 4,16 38 428 1,16

Lima 74 408 7,53 67 594 5,78 349 222 3,88 77 453 -1,47 17 951 2,12 44 843 -1,11

Loreto 3 098 4,20 2 644 0,43 11 891 -0,13 25 172 -3,24 6 534 0,90 35 256 -5,45

Madre de 
Dios  613 4,93  464 -1,78 2 493 0,49 41 925 -5,24 10 251 -1,14 50 070 -12,6

Moquegua 2 300 1,08 2 218 0,65 10 281 -3,58 106 856 -5,89 23 857 -1,27 78 298 -4,74

Pasco 1 798 4,13 1 707 3,53 7 788 -0,40 52 949 -7,77 12 148 -3,45 64 642 -3,22

Piura 6 391 7,12 5 643 5,09 27 295 3,04 28 354 1,61 6 633 5,67 40 918 -4,17

Puno 3 422 5,26 2 920 3,69 13 141 0,88 15 413 -2,23 4 002 2,07 38 299 -3,89

San Martín 1 993 6,92 1 334 2,05 7 544 2,80 18 088 0,28 4 767 4,29 25 047 -3,38

Tacna 2 188 3,30 1 944 -0,20 9 213 -1,51 50 481 -3,12 11 958 1,54 39 712 -1,93

Tumbes  727 3,50  500 0,35 2 668 -1,22 21 363 -2,46 5 812 2,16 21 469 -6,12

Ucayali 1 709 4,72 1 288 0,38 6 846 0,51 29 147 -4,82 7 238 -0,87 31 433 -3,32

Perú 156 761 6,92 139 096 4,89 663 717 2,92 43 871 -0,88 10 328 2,95 43 505 -2,32
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Cuadro 9B. Indicadores estadísticos de las variables independientes. 
Variables de educación

Departamentos

EDU 1 EDU 2 EDU 3 EDU 4 EDU 5 EDU 6

Soles per 
cápita 
(S/.)

T. de 
Crec. 
(%)

Años
T. de 
Crec. 
(%)

Part. 
(%)

T. de 
Crec. 
(%)

Tasa 
(%)

T. de 
Crec. 
(%)

Tasa 
(%)

T. de 
Crec. 
(%)

Tasa 
(%)

T. de 
Crec. 
(%)

Amazonas 13 22,55 7,7 2,3 88,00 0,8 93,5 0,7 59,7 1,02 25,7 10,97

Ancash 51 88,08 8,8 1,72 83,2 2,4 94,6 0,6 72,2 4,92 44,1 9,41

Apurimac 17 67,11 8,6 0,64 77,3 1,2 95,5 -0,2 77,5 3,67 41,0 -2,91

Arequipa 13 65,13 10,6 0,49 93,2 0,2 94,7 0,7 85,9 -1,80 70,8 8,23

Ayacucho 26 20,68 8,3 1,87 77,7 1,7 94,5 0,3 67,6 2,16 34,0 9,48

Cajamarca 24 94,68 7,6 1,70 80,8 1,5 94,7 1,1 60,8 1,06 27,8 7,98

Callao 9 86,08 10,6 0,24 96,4 0,2 91,00 2,2 80,1 3,66 56,5 8,17

Cuzco 61 25,25 8,9 2,04 83,5 1,9 94,2 0,0 72,5 7,32 42,8 6,35

Huancavelica 23 43,22 7,7 1,66 74,6 2,9 94,9 1,4 66,0 5,72 30,0 9,8

Huánuco 14 31,52 7,8 1,64 79,4 0,7 95,3 0,2 60,4 2,86 28,1 1,77

Ica 88 414,4 10,3 0,25 94,5 0,1 96,5 -0,1 83,9 0,23 58,3 13,34

Junín 14 28,91 9,4 1,64 89,00 0,7 93,9 0,1 78,1 3,35 52,6 4,5

La Libertad 15 77,89 9,1 0,31 89,2 0,9 91,4 0,3 65,4 1,95 41,3 5,74

Lambayeque 11 30,77 9,3 0,55 90,6 0,0 94,2 -0,8 72,4 1,63 43,5 1,61

Lima 39 15,97 10,7 0,47 96,00 0,1 93,2 0,9 81,5 1,54 52,5 3,21

Loreto 15 23,96 8,6 0,33 91,8 -0,3 88,8 1,3 58,4 -0,39 22,8 7,34

Madre de Dios 39 13,05 9,5 1,06 94,6 0,2 95,0 0,0 80,1 0,04 40,8 15,00

Moquegua 10 1342,15 10,1 0,75 90,8 1,2 94,5 0,1 85,6 1,24 77,9 0,94

Pasco 44 124,00 9,2 1,10 87,7 0,8 93,3 2,3 77,5 -1,87 47,2 -4,27

Piura 23 73,55 8,8 2,34 88,4 1,0 94,7 0,4 67,5 2,03 37,2 0,09

Puno 14 44,00 8,8 1,45 83,1 0,5 93,4 0,9 78,2 1,79 47,9 -2,54

San Martín 10 50,88 8,2 1,59 90,7 0,4 94,9 0,3 64,1 2,37 27,1 3,6

Tacna 48 95,31 10,3 1,47 94,7 0,4 95,3 -0,3 88,9 0,92 64,0 13,64

Tumbes 60 25,20 9,2 0,28 94,8 0,3 95,9 0,1 79,6 -1,47 43,2 8,86

Ucayali 23 15,03 9,0 0,00 93,3 0,1 89,4 0,9 67,3 -0,22 33,7 -2,62

Perú 29 19,82 9,6 0,79 90,2 0,6 93,6 0,5 73,9 1,96 47,8 4,06
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Cuadro 9C. Indicadores estadísticos de las variables independientes. 
Variables de infraestructura

Departamentos

INFRA 1 INFRA 2 INFRA 3 INFRA 4 INFRA 5

Part. 
(%)

T. de 
Crec. 
(%)

Part. 
(%)

T. de 
Crec. 
(%)

Part. 
(%)

T. de 
Crec. 
(%)

Lineas 
per 

cápita

T. de 
Crec. 
(%)

Lineas 
per 

cápita

T. de 
Crec. 
(%)

Amazonas 7,4 12,09 46,8 -3,67 32,2 6,41 0,02 -0,27 0,2 90,61

Ancash 28,6 126,08 73,1 1,57 53,3 6,29 0,06 5,67 0,4 60,18

Apurimac 11,3 10,55 57,7 14,49 30,7 3,73 0,02 6,49 0,2 86,26

Arequipa 23,9 45,06 85,7 0,75 73,6 2,22 0,11 6,53 0,7 45,62

Ayacucho 14,8 14,35 65,5 6,31 33,9 16,18 0,03 4,54 0,3 95,10

Cajamarca 20,9 -10,56 59,1 2,61 30,2 4,79 0,02 3,72 0,2 73,26

Callao 14,6 73,83 86,9 0,43 81,6 0,94 1,86 4,91 8,8 33,83

Cuzco 17,5 42,87 72,9 2,92 48,2 6,3 0,04 4,93 0,4 65,99

Huancavelica 19,7 -2,23 38,4 -0,89 16,4 23,06 0,01 9,36 0,1 105,32

Huánuco 10,6 27,52 37,6 3,92 29,7 11,39 0,02 9,29 0,2 74,80

Ica 7,7 1,09 83,4 0,63 64,4 3,64 0,08 5,89 0,6 51,09

Junín 15,4 6,45 71,6 2,48 47,3 7,64 0,05 7,22 0,4 69,66

La Libertad 15,1 59,17 70,1 0,51 58,9 2,43 0,09 6,77 0,5 53,76

Lambayeque 6,4 29,34 78,2 3,85 64,1 1,85 0,07 6,95 0,5 58,41

Lima 4,1 117,95 86,9 0,43 83,3 1,6 0,19 5,14 0,9 34,12

Loreto 14,7 -4,05 39,6 7,76 31,0 -6,23 0,05 15,97 0,2 58,36

Madre de Dios 9,3 49,42 62,1 7,31 35,1 -0,57 0,04 13,78 0,5 87,94

Moquegua 26,1 -9,31 88,5 1,15 70,8 4,22 0,07 1,60 0,7 43,50

Pasco 41,7 60,99 46,8 0,78 33,8 9,56 0,02 4,69 0,3 98,16

Piura 7,0 21,37 67,8 4,32 47,3 2,54 0,06 9,82 0,4 56,98

Puno 17,9 45,46 46,5 -0,15 33,9 6,22 0,02 8,52 0,4 80,25

San Martín 21,3 273,37 70,8 1,16 32,0 11,18 0,04 6,32 0,2 96,69

Tacna 35,3 -10,02 89,3 -0,83 83,8 -1,82 0,08 1,39 0,8 41,30

Tumbes 13,5 6,91 69,0 3,70 53,7 3,50 0,05 0,50 0,5 47,69

Ucayali 12,9 0,32 47,4 2,61 23,8 0,26 0,05 9,28 0,3 63,52

Perú 5,8 28,92 72,5 1,53 58,2 2,92 0,15 5,75 0,8 41,11
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Cuadro 9D. Indicadores estadísticos de las variables independientes. 
Variables económicas y sociales

Departamentos
S 1 S 2 S 3

Part. (%) T. de Crec. (%) Ratio (%) T. de Crec. (%) Part. (%) T. de Crec. (%)

Amazonas 1,3 22,05 64,2 -1,47 19,0 21,63
Ancash 70,0 -7,82 62,0 -3,27 30,1 10,87
Apurimac 20,3 128,43 99,7 -6,96 15,4 3,67
Arequipa 27,6 34,27 59,3 1,26 42,3 16,25
Ayacucho 4,7 16,10 68,0 -0,96 17,3 18,73
Cajamarca 62,7 -6,87 54,2 -2,44 17,5 8,12
Callao 3,3 16,25 61,5 -4,64 59,7 6,06
Cuzco 15,0 -14,74 73,0 -1,02 24,0 21,87
Huancavelica 8,6 456,95 73,0 -0,51 13,3 18,25
Huánuco 16,1 -42,51 66,3 -2,77 17,4 19,51
Ica 58,9 12,09 61,4 2,40 44,0 10,99
Junín 36,1 -10,26 61,7 3,07 30,9 15,05
La Libertad 28,1 13,34 63,3 0,92 34,5 7,34
Lambayeque 16,0 -27,02 56,9 -5,99 30,2 16,41
Lima 12,2 7,39 64,2 -2,57 61,5 4,33
Loreto 2,7 43,68 72,1 2,25 26,0 12,32
Madre de Dios 15,1 7,27 69,9 2,78 56,9 7,44
Moquegua 111,1 -2,77 50,6 -6,06 47,7 7,85
Pasco 54,5 -6,84 67,2 -5,08 27,3 14,22
Piura 24,0 24,6 51,2 0,69 26,1 21,74
Puno 8,2 16,05 58,0 -2,08 15,6 13,84
San Martín 7,2 -2,24 69,7 -4,36 25,9 17,77
Tacna 33,2 -25,25 60,6 -1,93 49,1 10,05
Tumbes 13,8 14,73 52,5 1,63 44,2 1,60
Ucayali 2,6 591,46 68,5 4,74 36,4 13,12
Perú 23,0 -1,10 64,9 -1,85 39,3 9,72

Las cifras de los cuadros indican que:

i) Para todas las regiones y el promedio del Perú, las tasas de crecimiento prome-
dio anual fueron positivas en dicho período para los primeros tres indicadores 
de desempeño del sector informal, siendo la menor tasa la correspondiente a 
la PEAO informal y la mayor tasa la del valor agregado real del sector formal. 
De otro lado, la tasa de crecimiento promedio anual para el diferencial de 
productividades laborales fue negativa para el período. Cabe anotar que el 
período 2005-2009 fue uno de recuperación del sector informal. Entre 2002 
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y 2004, los signos de las tasas de crecimiento del valor agregado real, la pro-
ductividad laboral y la diferencia de productividades laboral de los cuadros 
2, 4 y 5 fueron contrarios a las respectivas tasas reportadas en el cuadro 8. De 
otro lado, las tasas de crecimiento de las cuatro variables de desempeño son 
relativamente altas porque los niveles son relativamente bajos; 

ii) Las tasas de variación promedio anual negativas del valor real del stock por 
trabajador y la productividad laboral del sector formal para la mayoría de 
las regiones son resultados de las altas tasas de crecimiento estimadas de la 
PEAO total y la del sector formal (cuadro 2);

iii) A nivel de Perú y para la mayoría de las regiones, los indicadores de gasto en 
educación per cápita (EDU1) y tasa bruta de matrícula de educación supe-
rior (EDU6) fueron los que tuvieron las mayores tasas de crecimiento (9,8% 
y 4,1% respectivamente). La mayoría del resto de indicadores del grupo de 
educación crecieron a tasas menores al 3% por año;

iv) Los indicadores del número de líneas en servicio de telefonía móvil per cápita 
(INFRA5), participación del gasto en transportes y comunicaciones sobre el 
presupuesto institucional modificado, PIM (INFRA1), y el número las líneas 
en servicio de telefonía fija básica per cápita (INFRA4) fueron las que más 
crecieron en el período 2005-2009 (con tasas promedio anual de 41,1%, 
28,9% y 5,8% respectivamente). El crecimiento de los otros dos indicadores 
fue menor al 3% por año, aunque existe una gran dispersión de las tasas de 
variación promedio anual entre regiones;

v) Las tasas de variación promedio anual de las variables económicas y sociales 
tuvieron una alta dispersión entre regiones. Así, mientras la tasa de variación 
promedio anual para de S1 y S2 fue negativa, la respectiva tasa de S3 fue posi-
tiva. Para el caso de la participación del valor exportado de bienes del PBI, 
quince de las veinticinco regiones tuvieron tasas de variación anual positi-
vas; para el indicador del ratio salario de mujeres sobre salario de hombres, 
ocho regiones tuvieron tasas de variación promedio anual positiva, y para 
el indicador del porcentaje de población que gana más de la remuneración 
mínima vital (S/. 550) el rango de estas tasa era de 1,6% (Tumbes) a 21,6% 
(Amazonas). Estas diferencias entre el ‘agregado’ de Perú y lo que pasa en las 
regiones sugieren que inferencias basadas en agregados nacionales pueden ser 
distintas de las inferencias que se derivan de los indicadores regionales. 

Los cuadros 10, 11, 12, y 13 muestran los coeficientes y las pruebas estadísticas 
de las estimaciones realizadas del valor agregado real, la PEAO, la productividad 
laboral del sector informal y la diferencia (en logaritmos) de la productividad laboral 
del sector formal menos el informal.
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Un primer resultado general de las estimaciones para las cuatro variables endógenas 
consideradas en las especificaciones es que la introducción de las variables «oferta, 
factores o fuentes endógenas» del crecimiento produce, en un gran porcentaje de las 
estimaciones, la pérdida de significancia estadística de las variables tradicionales de 
crecimiento (denominadas variables básicas en todos los cuadros) y de la demanda 
agregada (total y del sector formal) de las regiones. Así, el nivel y crecimiento del 
valor agregado real (total o por trabajador ocupado según sea el caso), si bien incidió 
positivamente en los niveles y tasas de variación anual del valor agregado, empleo y 
la productividad laboral, el grado de robustez estadística fue mayor para el caso de la 
productividad laboral (particularmente en tasas de variación) y el empleo informal 
(particularmente en los niveles de empleo). De otro lado, la incidencia sobre la dife-
rencia de productividades no fue estadísticamente significativa (en la mayoría de las 
regresiones realizadas).

Aunque la robustez estadística de la incidencia del valor agregado real del sector 
formal (total o por trabajador ocupado según sea el caso)sobre el valor agregado real, 
empleo y productividad laboral del sector informal fue casi similar a la respectiva del 
valor agregado real cada región, a diferencia de esta en la ecuación en tasas de varia-
ción anual, crecimiento del valor agregado real (total o por trabajador ocupado) del 
sector formal parece incidir negativamente sobre el crecimiento del valor agregado 
real, empleo y productividad laboral del sector informal. Estos resultados respalda-
rían, aunque no concluyentemente, la hipótesis de la reasignación de mano de obra 
entre los sectores formal e informal. 

Con respecto al valor real del stock de capital de la región (total o por trabaja-
dor ocupado según sea el caso), su incidencia estadística fue positiva y significativa 
solo para la estimación en tasas de variación de la productividad laboral del sector 
informal y para los niveles de la PEAO informal. Por su parte, la PEAO total en 
cada región incidió positivamente y de forma estadísticamente significativa sobre 
el nivel del valor agregado real del sector informal y en las tasas de variación anual 
de la PEAO informal. Igual al caso del valor agregado real del sector formal, la tasa 
de variación de la PEAO formal también incidió negativamente sobre la PEAO 
informal, añadiendo más sustento a la hipótesis de reasignación de la mano de obra 
entre sectores. 

Un segundo resultado general de todas las estimaciones realizadas es que por lo 
menos una variable de los tres grupos de variables de oferta fue estadísticamente signi-
ficativa en su incidencia sobre las cuatro variables de desempeño del sector informal. 

Así, en cuanto al grupo de variables de educación, la incidencia del gasto en 
educación per cápita (EDU1), del número de años promedio de estudios alcanzado 
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por la población de 15 y más años de edad (EDU2), del porcentaje de población 
no analfabeta y mayor de 15 años (EDU3), y de la tasa neta de matrícula de edu-
cación primaria sobre el desempeño del sector informal (valor agregado, empleo, 
productividad laboral y diferencial de productividades laborales formal e informal) 
fue variada en signo y significancia estadística. En contraste, la variable tasa neta de 
matrícula en educación secundaria (EDU5) incidió positivamente en el desempeño 
económico del sector informal (valor agregado, empleo y productividad laboral) y 
contribuyó a reducir la diferencia de productividades labores entre el sector formal 
e informal. Este resultado es consistente con los resultados de Rodríguez y Tello 
(2009), quienes señalan que cerca del 60% de los empresarios de las unidades pro-
ductivas informales no agropecuarias tienen educación secundaria. La tasa bruta de 
matrícula en educación superior (EDU6) tuvo incidencia negativa, en la mayoría de 
estimaciones estadísticamente significativas, sobre el valor agregado real y la PEAO 
informal. Este resultado es consistente con la hipótesis de que altos niveles de capital 
humano no promueven la existencia de la informalidad.

Los efectos sobre el desempeño del sector informal del grupo de indicadores 
de infraestructura se concentraron sobre el valor agregado real, la productividad 
laboral y la diferencia de productividades. El efecto sobre el empleo prácticamente 
fue no significativo. Todas las variables de infraestructura tuvieron incidencia 
estadísticamente significativa sobre el valor agregado real del sector informal. A 
excepción de la población con acceso a servicios de saneamiento (INFRA3), la 
incidencia del resto de indicadores fue positiva. Los indicadores de servicios de 
saneamiento, gastos en transportes y comunicaciones y telefonía móvil tuvieron 
incidencia estadísticamente significativa sobre la productividad laboral y la diferen-
cia de productividades laborales. Los dos últimos incrementaron la productividad 
laboral y redujeron la diferencia de productividades. Los efectos del primero fue-
ron los contrarios.

En el caso de las tres variables económico-sociales, solo el porcentaje de pobla-
ción con ingresos mayores a la RMV (S3) incidió de forma significativa sobre el 
desempeño del sector informal: incentiva el valor agregado y la productividad labo-
ral, y reduce la PEAO y la diferencia de productividades. Un resultado que destaca, 
aunque no es robusto estadísticamente, es que el porcentaje de las exportaciones del 
PBI (S1) incidió en una de las estimaciones de forma estadísticamente significativa y 
positiva sobre la PEAO informal.

De todos estos resultados estadísticos se pueden derivar tres hipótesis sobre los 
efectos del crecimiento económico ocurrido en el período 2005-2009 en el desem-
peño del sector informal a nivel de regiones:
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H1: El crecimiento económico, probablemente por efectos de demanda, no ha 
generado un decrecimiento del tamaño del sector informal (en términos de empleo 
y producto). Todo lo contrario lo ha ‘promovido’, pero sin lograr reducciones sig-
nificativas en la diferencia de productividades del sector formal e informal. Parte de 
estos efectos de demanda fue logrado por el crecimiento del valor agregado real del 
sector formal, aunque estos no fueron suficientes (estadísticamente) para atraer mano 
de obra del sector informal o para incrementar la productividad laboral del sector. 
Otra parte del efecto de demanda del crecimiento fue lograda por el crecimiento 
de la PEAO total y por el stock de capital sin que ambos redujeran la diferencia de 
productividades laborales, más bien el stock de capital por trabajador ocupado la 
incrementó, debido a que este capital fundamentalmente pertenece al sector for-
mal19. De lo anterior se desprende que mientras existan ‘efectos goteo’, estos no han 
sido suficientes para reducir las diferencias de productividades laborales entre los 
sectores formales e informales. Más bien, los efectos goteo han servido para pro-
mover (y en el mejor de los casos mantener) al sector informal con bajos niveles de 
productividad laboral.

H2: Los efectos de educación e infraestructura sobre el desempeño del sector 
informal fueron distintos. Por un lado, solo el capital humano de nivel de secundaria 
prácticamente ‘nutre’ al sector informal. Incrementa el tamaño (producto y empleo) 
y productividad laboral y reduce la diferencia de productividades. El capital humano 
a nivel primario solo nutre al empleo informal y el capital humano a nivel superior 
reduce el tamaño del sector informal en términos de producto y empleo. De otro 
lado, la infraestructura en general incrementa el valor agregado y la productividad 
laboral reduce la diferencia de productividades y no promueve el empleo en el sector 
informal. Los efectos de la población con acceso a saneamiento son significativos y 
contribuyen al decrecimiento del sector informal, dejando a los que se quedan en el 
sector con productividades bajas. Estos resultados sugieren que la mantención del 
bajo nivel del capital humano y la promoción de infraestructura (distinta al acceso a 
saneamiento) incrementan el valor agregado y productividad laboral del sector infor-
mal a la vez que reducen la diferencia de productividades sin que necesariamente 
reduzcan el empleo de sector informal.

H3: El modelo primario exportador de crecimiento del Perú al parecer no ha 
logrado reducir el empleo del sector informal ni las diferencias de productividades 
entre el sector formal e informal, vía sus efectos directos e indirectos (sobre la demanda 
del producto y financiamiento a la educación). Sin embargo, el financiamiento en 

19 Los bajos niveles del stock de capital del sector informal son reportados por Rodríguez y Tello (2009).
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cierto tipo de inversión en infraestructura (tal como transportes y comunicaciones) 
ha contribuido a aumentar la productividad laboral del sector informal y reducir las 
diferencias con respecto a la productividad laboral del sector formal. De otro lado, 
el incremento de la población con mayores ingresos a la RMV ha incrementado el 
valor agregado y la productividad laboral del sector informal reduciendo también 
la diferencia de productividades entre los sectores formal e informal y el empleo de 
dicho sector. Sin 

5. Conclusiones

El presente trabajo ha presentado una serie de evidencias sobre la incidencia del 
crecimiento económico experimentado en la economía peruana durante el período 
2005-2009 en el desempeño del sector informal a nivel de regiones. Este desem-
peño se cuantifica a través de cuatro indicadores: el valor agregado real, la población 
económicamente activa ocupada, el valor agregado real por trabajador ocupado y 
la diferencia entre el valor agregado real por trabajador del sector formal e infor-
mal. Sujeto a las limitaciones de las encuestas (INEI, 2011) y métodos estadísticos 
utilizados, el conjunto de evidencias sugiere que si bien el crecimiento económico 
en las regiones ha producido efectos goteo —en términos de producto, empleo y 
productividad laboral— en el sector informal, estos efectos no han logrado reducir 
drásticamente la diferencia de productividades laborales entre los sectores modernos 
y formales y los tradicionales e informales20.

De otro lado, contrario a las hipótesis de los teóricos del desarrollo, el efecto 
promedio del crecimiento de los últimos seis años ha sido de complementariedad 
en lugar de sustituibilidad entre los sectores formales e informales. Sin embargo, y a 
pesar del crecimiento de la informalidad, estos efectos goteo de complementariedad 
no han logrado que el promedio de los ingresos de las regiones superen a la remune-
ración mínima vital. En promedio para el período el 61% de la PEAO recibe ingresos 
menores a dicha remuneración. Así, las ganancias en reducción de la pobreza o en 
mejoras de la distribución del ingreso del país y las regiones logradas en el período de 
análisis no han sido suficientes para superar dicha remuneración21. 

20 Estos resultados son consistentes con los datos del INEI (2011d), los cuales señalan que el ratio del 
ingreso real per cápita del decil más pobre entre el más rico fueron 2,8%, 3,7%, 4,2% y 4,6% para los 
años 2001, 2005, 2009 y 2010. De igual modo con los resultados de Jaramillo y Saavedra, que indican 
que el ratio del ingreso per cápita del hogar del quintil más rico entre el más pobre en el 2006 fue de 
12,8 y en1997 de 17,8. 
21 De acuerdo al INEI (2011d) el porcentaje de la población pobre del total se redujo de 54,8% en el 
2001 a 31,3% en el 2010. En el periodo de análisis del estudio, dicho porcentaje fue 48,7% en el 2005 
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Dos conclusiones y recomendaciones de política distributiva y de crecimiento 
económico que se derivan de los resultados encontrados son, en primer lugar, que 
la eliminación de la pobreza y las mejoras de la distribución del ingreso, aun con 
altas tasas de crecimiento económico, no son sinónimos de mejoras sustantivas en el 
estándar y calidad de vida de la población en una economía. Así, la no existencia de 
población pobre y las mejoras en la distribución del ingreso podrían conseguirse con 
ingresos entre la línea de pobreza y la remuneración mínima vital. El nivel de esta 
remuneración, sin embargo, es muy bajo comparado con los estándares internacio-
nales de los países desarrollados. Como consecuencia, las políticas distributivas no 
solo requieren ser diseñadas para aliviar la pobreza, sino fundamentalmente requie-
ren ser diseñadas para incrementar la capacidad productiva de la población pobre a 
fin de que de forma sostenida y autónoma incrementen sus niveles de ingresos. En 
segundo lugar, mejoras en la distribución del ingreso y reducción de la población en 
situación en pobreza, como las acontecidas en el Perú en el último quinquenio, tam-
poco han estado asociadas con un cambio en la estructura productiva que permita 
homogenizar productividades (o reducir las diferencias) entre los sectores modernos 
formales y los tradicionales informales. La precaria capacidad productiva del sector 
informal, si bien contribuye absorber la PEAO, lo hace con niveles de ingresos (pro-
ductividad) bajos. Como consecuencia, políticas de crecimiento no solo requieren 
estar diseñadas para promover la inversión (con la ilusión de que esta absorba a la 
PEAO informal) sino que requieren ser complementadas con acciones o actividades 
que por un lado incrementen las capacidades productivas y de otro lado, integren 
e interrelacionen las actividades productivas entre los sectores formal e informal de 
la economía22. 

y 34,8% en el 2009. Las líneas de pobreza que delimitan estos porcentajes fueron S/. 205, S/. 222, 
S/. 257 y S/. 264 respectivamente para los años 2001, 2005, 2009 y 2010. De otro lado, los resultados 
del estudio de Jaramillo y Saavedra (2011) señalan que la distribución del ingreso mejoró en el periodo 
2001-2006. 
22 Un conjunto de estas políticas de crecimiento son descritas en Tello (2010).
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