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La economía peruana creció 2,4 por ciento en 2014, luego de expandirse 5,8 por ciento en 2013. El 
menor ritmo de crecimiento reflejó, en gran medida, el menor impulso externo asociado a un escenario 
internacional menos favorable, caracterizado por un alto grado de incertidumbre y una desaceleración 
en las economías emergentes más importantes. Esto provocó una caída de las exportaciones (-1,0 por 
ciento), que se sumó al descenso de la inversión privada (-1,6 por ciento) y pública (-2,4 por ciento, 
principalmente por problemas de gestión en los gobiernos regionales y locales). Asimismo, el consumo 
privado se desaceleró de 5,3 por ciento en 2013 a 4,1 por ciento en 2014, en línea con el menor 
incremento del ingreso disponible. 

Por sectores económicos, las actividades primarias fueron afectadas por factores de oferta de carácter 
transitorio: el Fenómeno del Niño, que redujo la producción agropecuaria y pesquera; la roya amarilla, que 
afectó la producción de café; y las menores leyes de mineral de oro y cobre. Como resultado, el PBI primario 
se redujo 2,3 por ciento, la mayor contracción desde 1992. Asimismo, se registró una desaceleración del PBI 
no primario, de 6,0 por ciento en 2013 a 3,6 por ciento en 2014. La construcción se desaceleró de 8,9 a 1,7 
por ciento como consecuencia de una disminución del avance físico de obras públicas y un menor desarrollo 
de proyectos inmobiliarios. La producción manufacturera no primaria cayó 1,0 por ciento en 2014 (luego de 
crecer 3,7 por ciento en 2013), principalmente por una menor producción de bienes de capital.

Con estos resultados, la tasa de crecimiento de la producción per cápita fue 1,2 por ciento en 2014. Este 
indicador ha aumentado 4,9 por ciento en promedio en los últimos 10 años.

ActIvIdAd 
ProductIvA y EmPlEo I

Gráfico 1
PRODUCTO BRUTO INTERNO REAL POR HABITANTE
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Fuente: INEI y BCRP.

Var. % promedio 
anual por década

1923-1930 2,7
1931-1940 1,9
1941-1950 2,6
1951-1960 2,8
1961-1970 2,3
1971-1980 0,9
1981-1990 -3,2
1991-2000 2,1
2001-2010 4,3
2011-2014 3,9
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1. Demanda interna

La demanda interna creció 2,2 por ciento en 2014, tasa menor a la registrada en 2013 (6,9 por ciento). 
Por componentes, se observó una moderación en el crecimiento del consumo privado, que pasó de 
5,3 por ciento en 2013 a 4,1 por ciento en 2014, mientras la inversión privada registró una variación 
negativa de 1,6 por ciento, luego de haber crecido 6,6 por ciento durante 2013. Como consecuencia, 
el gasto privado alcanzó una tasa de 1,9 por ciento, 4,8 puntos porcentuales menos que en 2013. 
Asimismo el gasto público registró un menor crecimiento (de 8,0 por ciento en 2013 a 3,4 por ciento 
en 2014), que reflejó principalmente la caída de la inversión pública (de 10,7 por ciento en 2013 a -2,4 
por ciento en 2014). 

 2012 2013 2014 2005-2014

Demanda Interna 7,4 6,9 2,2 7,6
a. Consumo privado 6,1 5,3 4,1 6,0
b. Consumo público 8,1 6,7 6,4 7,1
c. Inversión bruta fija 16,4 7,4 -1,8 12,4
 - Privada 15,6 6,6 -1,6 12,2
 - Pública 19,9 10,7 -2,4 13,0
 Variación de existencias    
 (Porcentaje del PBI nominal) 0,4 1,1 0,6 0,7

Exportaciones 5,8 -1,3 -1,0 4,0
    
Menos:    
Importaciones 11,3 2,9 -1,5 9,6
    
Producto Bruto Interno 6,0 5,8 2,4 6,1
    
Nota:    
Gasto público total 11,7 8,0 3,4 8,6

Fuente: INEI y BCRP.

Cuadro 1
PRODUCTO BRUTO INTERNO POR TIPO DE GASTO

(Variaciones porcentuales reales)

Gráfico 2
PBI Y DEMANDA INTERNA

(Variaciones porcentuales reales)
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1.1 Consumo privado

El consumo privado se incrementó 4,1 por ciento en 2014, tasa inferior a la registrada el año previo 
(5,3 por ciento). Esta moderación es consistente con la reducción en la tasa de crecimiento del ingreso 
nacional disponible, que se redujo entre 2013 y 2014 de 5,0 a 2,2 por ciento, y con la disminución del 
empleo nacional urbano, que pasó de 2,8 a 1,9 por ciento, lo que fue compensado parcialmente con la 
confianza del consumidor, que se mantuvo en el tramo optimista durante 2014. Por su parte, la venta 
de vehículos familiares empezó a recuperarse en el cuarto trimestre del año. 

Gráfico 3
CONSUMO PRIVADO

(Variación porcentual real)
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Fuente: INEI y BCRP.
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 2012 2013 2014 2005-2014

Producto bruto interno 6,0 5,8 2,4 6,1

Producto nacional bruto  2/ 7,7 7,2 3,1 6,2

Ingreso nacional bruto 3/ 6,9 5,1 1,7 6,9

Ingreso nacional disponible 4/ 6,7 5,0 2,2 6,9

1/  Preliminar.
2/  Excluye del PBI la renta neta pagada a factores productivos no residentes.
3/  Incluye las ganancias o pérdidas producidas por cambios en los términos de intercambio.
4/  Agrega al concepto anterior las transferencias netas recibidas de no residentes.
Fuente: INEI y BCRP.

Cuadro 2
INGRESO NACIONAL DISPONIBLE 1/

(Variaciones porcentuales reales)

1.2 Inversión privada

La inversión privada registró una tasa de variación negativa de 1,6 por ciento, que contrasta con el 
crecimiento del año previo (6,6 por ciento). El entorno internacional menos favorable y el deterioro de los 
términos de intercambio afectaron el desempeño de la inversión privada. Acentuaron este resultado los 
choques transitorios de oferta y el retraso de algunos proyectos (principalmente vinculados a los sectores 
primarios). Dicha tendencia se reflejó en la caída del volumen de las importaciones de bienes de capital, y 
en la desaceleración del sector construcción. Como consecuencia, el ratio de inversión bruta fija privada, 
respecto al PBI, pasó de 20,9 por ciento en 2013 a 20,4 por ciento en 2014.
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Gráfico 4
INVERSIÓN BRUTA FIJA PRIVADA

(Variación porcentual real)
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Fuente: INEI y BCRP.
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Gráfico 5
INVERSIÓN BRUTA FIJA PRIVADA

(Porcentaje del PBI)
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Fuente: INEI y BCRP.
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19,2

2011
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20,4
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20,9
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20,4

 2012 2013 2014

Cerro Verde 601 1 073 1 769
Las Bambas Mining Company 1 028 1 709 1 635
Hudbay Perú S.A.C 6 532 736
Compañía Minera Antapaccay SA (ex Xstrata Tintaya) 427 627 570
Minera Chinalco 1 182 1 188 449
Southern Perú Copper Corp. 63 387 329
Antamina  657 539 328
Consorcio Minero Horizonte S.A 121 170 208
Anglo American Quellaveco S.A - 149 198
Buenaventura 208 177 196
La Arena  252 209 173
Yanacocha  1 023 304 104
Milpo   216 73 62
Resto   2 718 2 585 2 299
TOTAL  8 502 9 722 9 056

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

Cuadro 3
INVERSIÓN MINERA POR EMPRESA

(Millones de US$)
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En 2014 las inversiones mineras ascendieron a US$ 9,1 mil millones. Destacan las realizadas por la 
Compañía Minera Cerro Verde, que invirtió US$ 1,8 mil millones en actividades asociadas a la ampliación 
de su planta Cerro Verde (que permitirá incrementar el tratamiento de mineral de 120 mil a 360 mil 
toneladas métricas por día). Por su parte, MMG Limited compró a Xstrata el proyecto Las Bambas e 
invirtió US$ 1,6 mil millones para la construcción de una planta procesadora e instalación de equipos 
en dicho proyecto (a diciembre de 2014 este se encontraba en un 80 por ciento de avance). Por su 
parte, Minera Chinalco invirtió US$ 449 millones en el equipamiento de la planta de separación de 
minerales de su mina Toromocho. En el último trimestre del año, Hudbay Minerals inició operaciones en 
su proyecto Constancia (inversión de US$ 736 millones en 2014).

En el rubro de hidrocarburos, Cálidda invirtió US$ 83 millones en 2014 para la expansión de la red de 
distribución, principalmente en la construcción de la red secundaria de polietileno para la conexión de 
hogares.

En el sector eléctrico, Edelnor realizó inversiones por US$ 126 millones destinadas a la ampliación y 
refuerzo de redes para atender los requerimientos de clientes residenciales, comerciales e industriales; 
así como a la ampliación de la capacidad y seguridad de las subestaciones y líneas de transmisión. Por su 
parte, Luz del Sur invirtió US$ 116 millones, principalmente en el mejoramiento y expansión del sistema 
eléctrico. Cabe señalar que el 32,9 por ciento de estas inversiones fueron para el desarrollo y culminación 
de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa-Ccollpani Grande.

En manufactura destacó Gloria S.A. con inversiones por US$ 53 millones, principalmente en mejoras en 
la planta de producción de Huachipa, la implementación de la planta de leche condensada y la planta de 
panetones. Asimismo, Cervecería San Juan realizó inversiones por US$ 33 millones destinadas a la ampliación 
y renovación de la capacidad de planta; facilitar la distribución, así como al incremento y reforma del parque 
de equipos de frío, de envases de vidrio y la flota de distribución. La Corporación JR Lindley continuó 
modernizando y aumentando la capacidad de sus plantas a nivel nacional, así como desarrollando su planta de 
Pucusana (con una inversión total de US$ 219 millones en 2014). Cementos Pacasmayo invirtió, a diciembre  
de 2014, US$ 212 millones en la construcción de su nueva planta de cemento en Piura.

1.3 Gasto público

El gasto público aumentó 3,4 por ciento durante 2014, menor al incremento de 8,0 por ciento en 2013. 
El gasto en consumo público se incrementó en 6,4 por ciento, como resultado de los mayores recursos 
destinados a los Contratos Administrativos de Servicios (CAS), también por mayor mantenimiento de 
infraestructura, capacitación docente y alfabetización, y por la adquisición de suministros médicos, entre 
otros.

La inversión pública cayó 2,4 por ciento, principalmente por menor ejecución en el gasto de inversión de 
los Gobiernos subnacionales. No obstante, la inversión del Gobierno Nacional aumentó 8,5 por ciento 
en el año 2014, principalmente por los mayores gastos en construcción, rehabilitación y mejoramiento 
de carreteras por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

1.4 Exportaciones e importaciones

Las exportaciones de bienes y servicios continuaron mostrando variaciones negativas en 2014, registrando 
una caída de 1,0 por ciento. Así, las exportaciones de los productos tradicionales descendieron 3,2 por 
ciento (principalmente oro, cobre y café), mientras que las no tradicionales aumentaron en 6,2 por 
ciento, principalmente por mayores exportaciones de productos agropecuarios y pesqueros.

Las importaciones de bienes y servicios disminuyeron 1,5 por ciento, tasa que contrasta con la observada 
en 2013 (2,9 por ciento), dicha desaceleración se reflejó principalmente en las importaciones de bienes 
de capital, en un contexto de menor ritmo de la inversión privada. 
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1.5 Ahorro e inversión

En un entorno de desaceleración de la actividad económica en 2014, la inversión bruta fija se redujo 
de 26,7 a 25,9 por ciento del PBI por la disminución de la inversión pública de 5,8 por ciento a 5,6 
por ciento del PBI, al igual que de la inversión privada, que se contrajo en 0,5 puntos porcentuales del 
PBI. Asimismo, el ahorro interno neto cayó de 23,6 a 22,6 por ciento del PBI principalmente por una 
reducción del ahorro del sector público. De esta manera, el ahorro externo pasó de un nivel de 4,2 por 
ciento del PBI en 2013 a 4,0 por ciento en 2014.

Gráfico 6
AHORRO INTERNO
(Porcentaje del PBI)

2005

Fuente: BCRP.
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 2012 2013 2014

I.   Inversión (=II+III) 26,2 28,2 26,8
 Inversión bruta fija 25,8 26,7 25,9
       Inversión pública 5,4 5,8 5,6
       Inversión privada fija 20,4 20,9 20,4
 Variación de inventarios 0,4 1,1 0,6
  
II.  Ahorro interno 23,5 23,8 22,7
     Sector público 8,1 7,0 6,1
     Sector privado 15,4 16,8 16,7
  
III. Ahorro externo 2,7 4,4 4,1

   Fuente: BCRP.

Cuadro 4
AHORRO E INVERSIÓN

(Porcentaje del PBI nominal)

2. Sectores productivos 

El menor crecimiento del PBI entre 2013 (5,8 por ciento) y 2014 (2,4 por ciento) se explica 
principalmente por una caída en la producción primaria (-2,3 por ciento) y una desaceleración de 
los sectores no primarios (3,7 por ciento en 2014, frente a 5,9 por ciento en 2013). Los sectores 
primarios fueron impactados por choques de oferta que afectaron a la pesca y sus industrias asociadas 
(menor disponibilidad de anchoveta), la minería (menores leyes en algunas minas) y la agricultura 
(problemas climáticos). Los sectores no primarios fueron afectados por la menor demanda interna y  
externa.
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En la manufactura primaria, la mayor caída ocurrió en la producción de harina y aceite de pescado 
(-63,0 por ciento), tras la cancelación de la segunda temporada de pesca de anchoveta durante el cuarto 
trimestre del año. El descenso en la manufactura no primaria se debió principalmente a una menor 
producción de madera y muebles; productos metálicos, maquinaria y equipo; y servicios industriales. En 
el sector minería e hidrocarburos, la menor producción de oro (-10,4 por ciento) se debió al proceso de 
interdicción de la minería ilegal en Madre de Dios.

Gráfico 7
CRECIMIENTO DEL PBI 2013 vs. 2014

(Variación porcentual y contribuciones porcentuales)

Var. % PBI 2013
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 2012 2013 2014 2005-2014

Agropecuario 2/ 5,9 1,6 1,4 4,2
Agrícola  8,7 1,0 0,2 3,6
Pecuario  5,6 2,5 3,3 5,5

Pesca   -32,2 24,0 -27,9 -1,2

Minería e hidrocarburos 3/ 2,8 4,9 -0,8 3,4
Minería metálica 2,5 4,3 -2,1 1,5
Hidrocarburos 1,0 7,2 4,0 7,7

Manufactura 4/ 1,5 5,0 -3,3 4,7
Recursos primarios -7,8 8,6 -9,7 0,1
Manufactura no primaria 4,3 3,7 -1,0 6,5

Electricidad y agua 5,8 5,5 4,9 6,3

Construcción 15,8 8,9 1,7 11,0

Comercio  7,2 5,9 4,4 7,6

Servicios  7,3 6,1 4,9 6,8

PRODUCTO BRUTO INTERNO 6,0 5,8 2,4 6,1

   Nota:      

 PBI primario 0,7 5,0 -2,3 2,9
 PBI no primario 7,5 6,0 3,6 7,2

1/  Preliminar.
2/  Incluye el sector silvícola.
3/  Incluye minería no metálica y servicios conexos.
4/  Incluye servicios conexos.

Cuadro 5
PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES ECONÓMICOS 1/

(Variaciones porcentuales reales)
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2.1 Sector agropecuario

El crecimiento del sector agropecuario (1,4 por ciento) fue menor que en el año anterior (1,6 por 
ciento). Las restricciones hídricas experimentadas en la zona norte del país, durante el primer trimestre, 
afectaron sobre todo la producción de arroz y maíz amarillo duro. Al igual que en 2013, la roya amarilla 
afectó la producción de café para el mercado externo. Asimismo, las condiciones cálidas impactaron 
negativamente la floración de ciertos frutales como el mango, cuya producción cayó 17,8 por ciento, 
luego de crecer 147,7 por ciento en 2013.

El crecimiento del subsector agrícola (0,2 por ciento) provino de la mayor producción orientada al mercado 
externo (1,3 por ciento). Destacó el incremento de la producción de aceituna (163,0 por ciento), por la 
alternancia de dicho cultivo en 2014.

    Promedio
 

2012 2013 2014 
 2005-2014

Producción agrícola 8,7 1,0 0,2 3,6
Orientada al mercado interno 11,6 1,7 -0,3 3,3
Papa   9,9 2,1 2,7 4,5
Arroz cáscara 16,0 0,1 -5,6 4,5
Plátano  5,8 1,5 1,4 2,6
Yuca   0,3 6,5 -0,3 2,0
Maiz amiláceo 9,9 9,5 -1,1 3,4
Frijol grano seco 5,3 0,5 -3,3 4,4
Ajo   -7,1 -0,9 0,0 5,2
Cebolla  6,7 -3,6 1,1 3,9
Limón   4,5 2,1 16,4 2,8
Mandarina  19,0 11,6 8,1 6,8
Naranja  2,4 2,9 2,7 3,2
Tomate  23,3 10,6 4,8 3,8
Resto   12,7 1,3 -0,1 5,7
    
Orientada al mercado externo 
y agroindustria 2,4 -0,6 1,3 4,3
Café   -5,2 -18,6 -18,2 -1,0
Caña de azúcar 4,9 6,0 3,6 5,1
Maíz amarillo duro 10,5 -2,0 -10,3 2,2
Espárrago  -4,2 1,9 -2,2 6,9
Uva   21,9 21,4 17,5 12,7
Aceituna  26,6 -37,6 163,0 13,6
Mango  -47,4 147,7 -17,8 3,1
Cacao   10,6 15,0 8,8 11,7
Palta   25,7 7,6 16,2 12,0
Palma aceitera 44,0 9,3 8,2 11,4
Resto   1,5 9,9 10,8 6,1
    
Producción pecuaria 5,6 2,5 3,3 5,5
Ave   8,0 2,7 4,9 8,1
Vacuno  4,7 1,9 1,4 2,8
Leche   2,7 0,8 1,9 3,8
Resto   4,0 3,1 2,6 4,3
    
SECTOR AGROPECUARIO 2/ 5,9 1,6 1,4 4,2

1/ Preliminar.
2/  Incluye el sector silvícola
Fuente: Ministerio de Agricultura.

Cuadro 6
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 1/

(Variaciones porcentuales reales)
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En 2014 la producción de papa aumentó 2,7 por ciento (octavo año consecutivo de crecimiento) y 
alcanzó un volumen histórico cosechado de 4,7 millones de TM. Este incremento en la producción se 
debió a una mejora en los rendimientos, que pasaron de 14,4 TM/ha en 2013 a 14,8 TM/ha en 2014. 
Destacaron las regiones de La Libertad, Huánuco, Pasco y Ayacucho. En Ica la producción se incrementó 
por una mayor área cosechada (a pesar de que los rendimientos se mantuvieron).

La producción de arroz cayó 5,6 por ciento por las restricciones hídricas en la zona norte del país durante 
el primer trimestre. Estas redujeron el área sembrada (-4,0 por ciento) y afectaron ligeramente los 
rendimientos (de 7,7 a 7,6 TM/ha). Las principales regiones afectadas fueron Piura y Lambayeque.

La producción de café cayó 18.2 por ciento por la plaga de la roya. Junín, Cusco y Cajamarca, las 
principales zonas afectadas, redujeron su participación en la producción de 58 a 48 por ciento.

La producción de maíz amarillo duro también fue afectada por las restricciones hídricas en la costa norte 
durante el primer trimestre. Las siembras disminuyeron en 4,1 por ciento y los rendimientos en 2,9 por 
ciento. Las principales regiones afectadas fueron La Libertad, Lambayeque y Piura.

La producción de uva se incrementó 17,5 por ciento por las mayores áreas cosechadas en Ica (18,0 por 
ciento) y Piura (17,0 por ciento).

Gráfico 8
CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO 2014 

Sector Agropecuario

Pecuario 
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Agrícola 
0,3

Gráfico 9
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POR PRINCIPALES PRODUCTOS

(Miles de TM)

Papa Café UvaArroz Maíz amarillo 
duro

Mango Ave

Fuente: Ministerio de Agricultura.
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La producción de mango cayó 17,8 por ciento por condiciones climáticas desfavorables (mayores 
temperaturas) que afectaron a la floración en junio y julio, principalmente en la región Piura.

Por otro lado, la actividad pecuaria (crecimiento de 3,3 por ciento) fue la que más aportó al crecimiento 
del sector agropecuario, especialmente por el incremento en la producción avícola (4,9 por ciento).

2.2  Sector pesca

Durante 2014, la producción pesquera cayó 27,9 por ciento por la menor extracción de anchoveta, 
especialmente en la región norte-centro (menor captura durante la primera temporada de pesca y 
suspensión de la segunda). El arribo de sucesivas ondas Kelvin de aguas cálidas durante el año afectó el 
ciclo reproductivo de la anchoveta. Las expediciones de Instituto del Mar del Perú (IMARPE) encontraron 
una baja biomasa, con alta presencia de juveniles, lo cual llevó a la prohibición de la extracción del 
recurso en la segunda temporada.

Gráfico 10
EXTRACCIÓN DE ANCHOVETA PARA CONSUMO INDUSTRIAL

(Millones de TM)

2005

Fuente: Ministerio de la Producción.
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 2013 2014

 Sur Norte-Centro  Sur Norte-Centro

   Primera Temporada 400 2 050 234 2 530
   Segunda Temporada 430 2 304 0 0
   Total por año 5 184 2 764

   Fuente: Ministerio de la Producción.

Cuadro 7
TEMPORADAS DE PESCA - CUOTAS

(Miles de TM)

En este contexto, la extracción total de anchoveta cayó 52,6 por ciento. El volumen asociado al consumo 
industrial cayó de 4,8 en 2013 a 2,3 millones de TM, lo cual explica alrededor del 90 por ciento de la 
caída del sector.

En cuanto a la pesca para consumo humano directo, la extracción para consumo fresco se desaceleró 
respecto del año anterior (6,9 por ciento en 2014, frente a 21,0 en 2013). Asimismo, la extracción de 
especies para congelado cayó 0,2 por ciento (crecimiento de 21,4 por ciento en 2013), relacionado a la 
menor producción de conchas de abanico. La producción de conservas, por su lado, descendió en 33,3 
por ciento por las condiciones climáticas adversas que afectaron la extracción de la anchoveta.
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      Promedio   Especies
 

2012  2013  2014 
 2005-2014 

Anchoveta 1/ -47,2 28,7 -52,6 -12,7
Jurel 2/  -25,4 -47,1 -10,4 -11,0
Langostino 3/ -2,9 -15,8 13,9 14,0
Pota 3/  22,5 -10,1 13,2 7,9
Caballa 4/  -51,3 166,6 11,2 2,1
Merluza 3/  -26,2 48,1 -1,3 1,6
Conchas de abanico 5/ -14,7 192,8 -72,1 -8,7

1/  Considera lo extraído para el consumo industrial.
2/  Considera lo extraído para conservas y fresco.
3/  Considera lo extraído para congelado.
4/  Considera lo extraído para conservas.
5/  Considera lo extraído para fresco.
Fuente: Ministerio de la Producción.

Cuadro 8
EXTRACCIÓN PESQUERA POR PRINCIPALES ESPECIES

(Variaciones porcentuales)

2.3 Sector minería e hidrocarburos

La producción del sector minería e hidrocarburos registró una caída de 0,8 por ciento en 2014, resultado 
inferior al crecimiento promedio de los últimos diez años (3,4 por ciento) por una disminución en el 
subsector de minería metálica (2,1 por ciento). Esta caída, debido principalmente a una menor producción 
de oro (-10,4 por ciento), fue parcialmente compensada por la mayor producción de hidrocarburos (4,0 
por ciento).

    Promedio
 2012 2013 2014 2005-2014

MINERÍA METÁLICA 2,5 4,3 -2,1 1,5

Cobre   9,4 7,4 0,7 4,1
Estaño   -9,6 -9,3 -2,4 -5,7
Hierro   -4,7 -0,1 7,7 5,4
Oro   -2,8 -3,3 -10,4 -2,1
Plata   1,8 5,6 2,7 2,1
Plomo   8,3 6,9 4,5 -0,8
Zinc    2,0 5,4 -2,4 0,8
Molibdeno -12,3 8,0 -6,2 1,8
   
HIDROCARBUROS 1,0 7,2 4,0 7,7

Petróleo  -3,9 -5,9 10,2 -1,4
Líquidos de gas natural 4,1 20,9 -1,1 21,9
Gas natural 4,4 2,8 6,0 31,1
   
PBI MINERÍA E 
HIDROCARBUROS 2/ 2,8 4,9 -0,8 3,4

1/  Preliminar.
2/  Incluye minería no metálica y otros minerales y producción secundaria.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

Cuadro 9
PRODUCCIÓN DEL SECTOR MINERÍA E HIDROCARBUROS 1/

(Variaciones porcentuales reales)
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Gráfico 11
PRODUCCIÓN DEL SUBSECTOR MINERÍA METÁLICA

(Variación porcentual real)

2005

Fuente: INEI y MINEM.
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 2005 2013 2014

Producción de Oro (Miles de Onzas) 6 687 5 024 4 500
Gran Minería 5 235 2 462 2 065
 Minera Yanacocha  3 317 1 017 970
 Minera Barrick Misquichilca  1 177 701 599
 Madre de Dios 517 495 253
 Compañía de Minas Buenaventura  224 249 244
Resto de Empresas 1 452 1 954 1 821
Nuevos Proyectos   608 614
 La Arena - Río Alto   211 220
 Tantahuatay - Buenaventura   143 145
 La Zanja - Buenaventura   137 144
 Pucamarca - Minsur   117 106

Producción de Cobre (Miles TMF) 844 1 286 1 296
Gran Minería 778 1 093 1 001
 Compañía Minera Antamina  383 461 362
 Southern Peru Copper Corporation 321 279 293
 Sociedad Minera Cerro Verde    214 179
 Antapaccay 74 139 167
Resto de Empresas 66 193 224
Nuevos Proyectos     70
 Toromocho - Chinalco     70

Producción de Zinc (Miles TMF) 1 202 1 351 1 319
Gran Minería 736 832 796
 Compañía Minera Antamina  218 316 266
 Compañía Minera Milpo  89 225 240
 Volcan Compañía Minera  237 183 179
 Empresa Minera Los Quenuales  191 107 111
Resto de Empresas 465 519 523

Producción de Plata (Miles de Onzas) 103 118 121
Gran Minería 44 54 57
 Compañía de Minas Buenaventura  12 17 17
 Volcan Compañía Minera  11 14 15
 Compañía Minera Antamina  11 17 13
 Compañía Minera Ares  11 6 13
Resto de Empresas 59 65 64

Producción de Plomo (Miles TMF) 319 266 278
Gran Minería 161 125 110
 Compañía Minera Milpo  21 30 34
 Volcan Compañía Minera  62 43 31
 Empresa Administradora Chungar  24 29 27
 Empresa Minera Los Quenuales  25 13 15
 Sociedad Minera El Brocal  28 11 3
Resto de Empresas 159 141 169

Cuadro 10
PRODUCCIÓN MINERA
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La extracción de oro registró una caída de 10,4 por ciento (de 5,0 a 4,5 millones de onzas troy entre 
2013 y 2014). Esta reducción se debió al proceso de interdicción a la minería ilegal en Madre de Dios 
(4,8 puntos porcentuales de la disminución) y al bajo desempeño de las principales empresas auríferas. 
La producción de la empresa minera Barrick cayó 14,6 por ciento durante 2014 por el cierre de su unidad 
minera Pierina, las menores leyes de extracción de su unidad minera Lagunas Norte y la demora en el 
proyecto para mejorar el proceso de lixiviación. Por su parte, la empresa minera Yanacocha redujo su 
producción por menores leyes del mineral; y la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa tuvo un recorte de 
73,2 por ciento en su producción. Este resultado fue parcialmente compensado por el desempeño del 
Consorcio Minero Horizonte, cuyas unidades Parcoy y Culebrillas incrementaron considerablemente su 
producción (23,9 por ciento).

La producción de cobre (1,3 millones de toneladas métricas finas, TMF) tuvo un crecimiento de 0,7 
por ciento en 2014, por debajo del registrado en 2013 (7,4 por ciento). Esta desaceleración se explica 
principalmente por una menor producción de Antamina (-21,4 por ciento, por las menores leyes del 
mineral); y Cerro Verde (-16,5 por ciento, a causa de los trabajos para el proceso de ampliación). Por otro 
lado, el crecimiento de la producción de la Compañía Minera Antapaccay se moderó considerablemente 
(de 223,2 por ciento en 2013 a 20,2 por ciento en 2014) al haber alcanzado su capacidad máxima 
(entre 14 mil y 15 mil TMF mensuales). En contraste, el proyecto Toromocho inició operaciones con una 
producción de 70 mil TMF; y aumentó la producción de la Sociedad Minera El Brocal (63,6 por ciento) y 
de Gold Fields La Cima (7,1 por ciento).

La producción de zinc cayó 2,4 por ciento (de 1,4 millones de TMF en 2013 a 1,3 millones en 2014). 
Esta evolución negativa se debió a una menor producción de Antamina (-15,8 por ciento, por su plan 
de minado) y de la Sociedad Minera El Brocal (-71,4 por ciento, por la mayor producción de cobre en 
lugar de zinc y por retrasos en su proyecto de ampliación). También afectaron la producción de zinc las 
menores leyes de extracción de la Empresa Minera San Ignacio de Morococha, la Compañía Minera 
Santa Luisa y la Compañía Minera Atacocha.

La producción de plata creció 2,7 por ciento (121 millones de onzas en 2014). Este resultado se debió a 
una mayor producción de la Compañía Minera Ares, que incrementó su producción en 105,7 por ciento 
por la inclusión de su unidad minera Pallancata. También contribuyeron positivamente al crecimiento los 
nuevos proyectos mineros como Alpamarca (Volcan), Tantahuatay (Buenaventura), Toromocho (Chinalco) 
y Santander (Trevali).

En 2014 la extracción de plomo creció 4,5 por ciento (278 mil TMF en 2014). El incremento se explicó 
por el buen desempeño del proyecto minero Santander de Trevali a finales de 2013 (394,8 por ciento), 
la Compañía Minera Caudalosa (195,0 por ciento), la Sociedad Minera Corona (26,1 por ciento) y la 
Compañía Minera Milpo (13,2 por ciento). En contraste, redujeron su producción Volcan (-29,2 por 
ciento), la Empresa Administradora Cerro (-20,6 por ciento) y la Sociedad Minera el Brocal (-76,7 por 
ciento).

La producción de estaño se contrajo 2,4 por ciento como consecuencia de las menores leyes de la 
unidad minera San Rafael de Minsur. Por su parte, la extracción de hierro se incrementó 7,7 por ciento 
por el mejor desarrollo de las operaciones de Shougang (que se recuperó de las paralizaciones por 
huelgas durante 2013). Por otro lado, la caída en la producción de molibdeno (6,2 por ciento) se debió 
a una menor producción de Antamina (-68,7 por ciento, por las menores leyes) y de Cerro Verde (-18,4 
por ciento, por la obras para la ampliación de la mina).

La producción de hidrocarburos aumentó 4,0 por ciento, principalmente por la mayor explotación 
petrolera (10,2 por ciento) y, en menor grado, por el aumento de la extracción de gas natural (6,0 por 
ciento). Contribuyeron al aumento de la actividad petrolera el crecimiento en la producción del Lote 
67 de Perenco (que inició operaciones en el último trimestre de 2013) y del lote Z-1 de BPZ (82,4 por  
ciento).
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El aumento de la extracción de gas natural (6,0 por ciento) se explicó por el inicio de operaciones del 
lote 57 de Repsol (61,9 millones de pies cúbicos diarios). Adicionalmente, la mayor producción del lote 
88 de Pluspetrol (20,7 por ciento), vinculada a la demanda del mercado interno, compensó la caída de 
17,1 por ciento en la producción de su lote 56, asociada al mercado externo.

Gráfico 12
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS

(Miles de barriles diarios)
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Gráfico 13
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL
(Millones de pies cúbicos diarios)
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2.4 Sector manufacturero

La actividad manufacturera registró una caída de 3,3 por ciento en 2014, por un menor procesamiento 
de recursos primarios (-9,7 por ciento), aunado a una caída en la manufactura no primaria (-1,0 por 
ciento). La caída de la manufactura primaria se debe a diversos choques de oferta que afectaron la 
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producción, mientras que el desempeño de la manufactura no primaria se debió a la desaceleración de 
la demanda interna.

La manufactura de procesadores de recursos primarios se contrajo 9,7 por ciento (8,6 por ciento en 
2013), fundamentalmente por el menor procesamiento de harina y aceite de pescado (-63,0 por ciento, 
asociado a la cancelación de la segunda temporada de pesca de anchoveta por condiciones climáticas 
adversas). Adicionalmente, la refinación de metales no ferrosos cayó 5,1 por ciento por el cierre de 
operaciones de Doe Run.

    Promedio
 

2012  2013  2014 
 2005-2014 

PROCESADORES DE 
RECURSOS PRIMARIOS -7,8 8,6 -9,7 0,1
    
Arroz pilado 16,0 0,1 -5,6 4,5
Azúcar  2,8 6,2 2,5 4,3
Productos cárnicos 3,6 2,2 3,9 5,4
Harina y aceite de pescado -44,1 44,3 -63,0 -13,7
Conservas y productos congelados 
de pescado 6,3 -7,3 1,5 8,2
Refinación de metales no ferrosos -3,3 12,8 -5,1 -1,2
Refinación de petróleo -4,7 -2,7 3,1 7,0

Fuente: Ministerio de la Producción e INEI.

Cuadro 11
MANUFACTURA DE PROCESAMIENTO DE RECURSOS PRIMARIOS

(Variaciones porcentuales reales)

La manufactura no primaria cayó 1,0 por ciento por la disminución de la demanda interna y externa. 
En el caso de los bienes destinados al consumo masivo (descenso de 2,0 por ciento), las mayores caídas 
se observaron en la producción de prendas de vestir, muebles (afectada además por la competencia de 
productos importados y por la actividad informal) y manufacturas diversas (por la menor demanda de 
artículos de bisutería y menores exportaciones de cierres).

Gráfico 14
MANUFACTURA NO PRIMARIA

(Variación porcentual real)
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Fuente: INEI y PRODUCE.
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    Promedio
 

2012  2013   2014     
 2005-2014 

Consumo Masivo 4,0 2,3 -2,0 6,3
    Productos lácteos 6,8 3,6 1,4 6,3
    Panadería 4,0 -3,4 1,5 3,3
    Aceites y grasas 7,2 2,6 2,1 4,6
    Productos alimenticios diversos 13,3 12,8 -5,4 6,9
    Cerveza y malta 3,7 -0,4 0,5 7,8
    Bebidas gaseosas 4,1 4,8 1,9 6,3
    Prendas de vestir -9,4 -9,0 -9,4 1,9
    Muebles  15,1 8,4 -6,4 11,9
    Otros artículos de papel y cartón 4,5 -0,7 11,0 10,6
    Productos de tocador y limpieza 0,4 9,6 2,0 8,4
    Productos farmacéuticos  1,6 -11,5 -1,1 5,4
    Manufacturas diversas -1,7 10,3 -7,2 2,8
    
Insumos  4,1 0,1 -1,4 4,7
    Molinería  2,7 -3,7 -0,3 2,1
    Otros productos textiles -7,9 -0,1 -8,0 -0,9
    Madera  -2,2 -16,4 -6,9 -3,1
    Papel y cartón 0,2 23,2 -20,1 6,2
    Envases de papel y cartón 2,4 3,0 3,5 8,1
    Actividades de edición e impresión 5,2 -2,1 -0,5 10,1
    Sustancias químicas básicas 0,2 6,7 11,3 5,1
    Explosivos, esencias naturales y químicas 27,5 29,1 -14,8 8,7
    Caucho  -3,3 -9,4 -16,0 -0,5
    Plásticos  -0,8 17,5 8,2 7,2
    Vidrio  13,6 -15,0 -2,3 12,7
    
Orientados a la inversión 11,1 12,7 -0,1 10,4
    Pinturas, barnices y lacas -0,3 12,7 1,4 10,0
    Cemento  15,9 2,3 4,3 8,6
    Materiales para la construcción 12,6 7,7 -2,5 11,2
    Industria del hierro y acero 6,2 7,3 3,0 4,0
    Productos metálicos  7,0 28,3 3,6 14,6
    Maquinaria y equipo 16,5 -16,3 3,1 1,0
    Maquinaria eléctrica 22,2 12,4 -13,4 6,0
    Material de transporte 18,8 6,8 -7,2 17,8
    Servicios industriales 6,8 32,1 -4,0 14,4
    
Exportaciones -7,2 -6,0 1,0 2,7
    Conservas de alimentos, chocolatería y 
 bebidas alcohólicas -0,5 -5,9 8,9 10,4
    Fibras sintéticas -16,4 -8,1 12,7 -0,4
    Hilados, tejidos y acabados -9,5 -7,1 1,4 0,1
    Tejidos y artículos de punto -8,8 6,9 7,8 -0,3
    Prendas de vestir -9,4 -9,0 -9,4 1,9
    
Total manufactura no primaria 4,3 3,7 -1,0 6,5

Fuente: Ministerio de la Producción.

Cuadro 12
CRECIMIENTO DE LA MANUFACTURA NO PRIMARIA POR TIPO DE BIENES 1/

(Variaciones porcentuales reales)

La caída en las ramas orientadas a insumos (-1,4 por ciento) se debe principalmente a la disminución 
en las actividades de impresión (por la menor demanda interna y externa de encartes publicitarios) y 
a la menor producción de explosivos y esencias naturales y químicas (por la menor demanda de los 
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sectores minero y textil, respectivamente). Adicionalmente, la producción de cuero disminuyó por la 
menor demanda de los productores de calzado.

Las ramas industriales orientadas a la inversión disminuyeron 0,1 por ciento, debido a la menor 
producción de maquinaria eléctrica (-13,4 por ciento), en particular por los rubros transformadores y 
tableros eléctricos e hilos y cables eléctricos. También disminuyó la producción de equipo de transporte 
(-7,2 por ciento), principalmente por la menor demanda de ensamblaje de buses y de motocicletas (cierre 
de operaciones de Honda en Lima). La desaceleración de la producción de pinturas, barnices y lacas (de 
12,7 por ciento en 2013 a 1,4 por ciento en 2014) estuvo afectada por la menor demanda de pinturas 
industriales. En contraste, la producción de cemento se aceleró de 2,3 por ciento en 2013 a 4,3 por 
ciento en 2014.

Finalmente, la producción de bienes para exportación registró un aumento de 1,0 por ciento por la 
mayor producción de conservas de alimentos (espárragos), tejidos y artículos de punto para el mercado 
norteamericano; y la mayor producción de fibras sintéticas para el mercado brasileño. Este resultado fue 
atenuado por las menores exportaciones de prendas de vestir a los Estados Unidos.

2.5 Sector construcción

El crecimiento del sector construcción en 2014 (1,7 por ciento) fue considerablemente menor que en 
los dos años anteriores, principalmente por una menor inversión pública (caída de 0,9 por ciento en el 
avance físico de obras) y por un menor desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Promedio 
2005 - 2014: 11,0

Gráfico 15
CONSTRUCCIÓN

(Variación porcentual real)
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Fuente: INEI y BCRP.
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El consumo interno de cemento creció 2,4 por ciento (de 11,1 a 11,4 millones de toneladas métricas) en 
2014. No obstante, en el interior del país hubo una desaceleración en los despachos de cemento (1,3 por 
ciento en 2014 frente a 11,7 por ciento en 2013), asociada principalmente al menor ritmo de ejecución 
de obras públicas y privadas en el norte y sur del país.

Respecto al mercado inmobiliario residencial, el último Estudio del Mercado de Edificaciones en Lima 
Metropolitana y el Callao, publicado por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), reporta una 
caída de 22,7 por ciento en el número de departamentos vendidos en 2014 (crecimiento de 2,3 por 
ciento en 2013). En cuanto al financiamiento de este segmento, se registró una reducción de 6,5 por 
ciento en los nuevos créditos hipotecarios para vivienda, a lo que se sumó una caída de 16,4 por ciento 
en las nuevas colocaciones de créditos de Mivivienda.
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En 2014 continuó la tendencia creciente de la mediana ponderada1 de los precios de venta en soles 
constantes por metro cuadrado observada desde finales de 2007 (los precios por metro cuadrado en el 
cuarto trimestre de 2014 aumentaron 4,9 por ciento respecto al mismo periodo de 2013). El ratio precio 
de venta respecto al ingreso por alquiler anual (PER, por sus siglas en inglés), que muestra el número de 
años que se tendría que alquilar un inmueble para recuperar el valor de la adquisición2, se mantuvo en 
un nivel similar al de 2013 (alrededor de 16 años de alquiler en el cuarto trimestre).

1  Cada mediana ponderada es el promedio geométrico de las medianas de los precios de venta de departamentos de 10 distritos 
de Lima (La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro, Surco, Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel). Promedio 
ponderado por la oferta total de departamentos en metros cuadrados del año inmediatamente anterior, publicada por Capeco.

2 El Global Property Guide califica el mercado inmobiliario de acuerdo al índice PER en precio subvaluado (5,0-12,5 años), precio 
normal (12,5-25,0 años) y precio sobrevaluado (25,0-50,0 años).

 2012 2013 2014

Número de departamentos vendidos - CAPECO 1/  20 648 21 133 16 337
 Variación porcentual  10,2 2,3 -22,7
Unidades vendidas de departamentos - TINSA 2/  24 143 15 776 11 049
 Variación porcentual  12,0 -34,7 -30,0
Demanda insatisfecha - CAPECO 1/  396 566 411 869 415 592
 Variación porcentual  1,3 3,9 0,9
Nuevos créditos hipotecarios para vivienda 3/  38 141 35 218 32 915
 Variación porcentual  10,6 -7,7 -6,5
Nuevos créditos MiVivienda 4/  9 945 11 301 9 453
 Variación porcentual  11,9 13,6 -16,4
Número de deudores de créditos hipotecarios vigentes 3/ 172 796 189 152 202 704
 Variación porcentual  11,4 9,5 7,2
Desembolsos de créditos hipotecarios S/. (millones) 3/  4 874 6 732 6 816
 Variación porcentual  34,9 38,1 1,2
Desembolsos de créditos hipotecarios US$ (millones) 3/  1 484 634 610
 Variación porcentual  15,8 -57,2 -3,8
Tasa de interés promedio para créditos hipotecarios S/. 5/ 9,5 9,4 9,2
Tasa de Interés promedio para créditos hipotecarios US$ 5/ 8,5 8,5 8,3
Ratio Precio / Alquiler anual 6/  15,7 16,1 16,2

1/  El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana, CAPECO. Considera un periodo de julio de un año hasta junio del año siguiente.
2/  Informe de Coyuntura Inmobiliaria, TINSA PERU SAC. 
3/  Sistema bancario. Fuente SBS. 
4/  Corresponde al producto Nuevo Crédito Mi Vivienda. Fuente: Fondo Mi Vivienda. 
5/  Tasa activa promedio del sistema bancario. Fuente SBS. 
6/  Correspondiente a la información del cuarto trimestre del año. 

Cuadro 13
INDICADORES DEL MERCADO INMOBILIARIO

Gráfico 16
MEDIANAS PONDERADAS DE PRECIOS DE VENTAS TRIMESTRALES

(Nuevos soles constantes de 2009 por m2 de departamentos)
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3. Ámbito laboral

El empleo urbano en empresas formales con 10 o más trabajadores, reportado por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), registró un aumento de 1,9 por ciento en 2014.

Gráfico 17
EMPLEO URBANO

(Variación porcentual)

Según ámbito geográfico, en Lima Metropolitana se observó un menor ritmo de crecimiento del empleo 
(de 3,5 por ciento en 2013 a 1,9 por ciento en 2014). Por el contrario, en las principales ciudades del 
resto del país el crecimiento aumentó de 0,8 por ciento en 2013 a 1,8 por ciento en 2014.

En 2014 el empleo aumentó en todos los sectores productivos (excepto en la industria manufacturera, 
donde se contrajo 1,5 por ciento). Destacó el aumento de 3,1 por ciento en el sector servicios, 
principalmente por mayor contratación de docentes y personal administrativo y contrataciones de 
empresas de servicios (outsourcing, marketing y ventas). A nivel regional, de la muestra de 30 ciudades 
reportadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 16 mostraron una evolución 
positiva y el resto registró una contracción.
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Gráfico 18
EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 O MÁS TRABAJADORES

(Variaciones porcentuales)
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El mayor crecimiento del empleo se registró en Sullana (8,3 por ciento), donde destacó el dinamismo 
del sector comercio; y en Chincha (7,9 por ciento), especialmente por el crecimiento del empleo en 
actividades extractivas y en la industria manufacturera. En contraste, las mayores caídas se dieron en 
Cajamarca (-8,1 por ciento), principalmente por la reducción del empleo en actividades extractivas, y en 
Chimbote (-4,8 por ciento), por la caída del empleo en el sector manufactura.

Según la Encuesta Permanente de Empleo del INEI, en 2014 Lima Metropolitana continuó presentando 
una evolución positiva. La población ocupada creció 1,1 por ciento (2,4 por ciento en 2013). Por sectores 
productivos, la mayor contratación se registró en construcción (3,1 por ciento), servicios (1,8 por ciento) 
y manufactura (1,3 por ciento). Ello compensó el resultado negativo en las actividades extractivas y el 
comercio, donde el empleo disminuyó 5,7 y 1,2 por ciento, respectivamente.

Según tamaño de empresa, el mayor crecimiento del empleo se observó en las empresas de 51 a más 
trabajadores (6,0 por ciento), lo que se asocia a una mayor calidad del empleo (en línea con el aumento 
de 7,5 por ciento en la población adecuadamente empleada).

La tasa de subempleo por horas pasó de 11,0 por ciento en 2013 a 9,9 por ciento en 2014. La tasa de 
desempleo, que mide la parte de la Población Económicamente Activa (PEA) que busca empleo sin éxito, 
se redujo de 5,9 a 5,6 por ciento.

Gráfico 19
EMPLEO POR CIUDAD

(Variación porcentual 2014/2013)

Gráfico 20
TASA DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO POR HORAS EN LIMA METROPOLITANA
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4. Incidencia de la pobreza total 2014

La pobreza monetaria3 en el Perú en 2014 alcanzó al 22,7 por ciento de la población del país, lo que en 
cifras absolutas equivale a 6,9 millones de habitantes. 

3 Este indicador expresa el nivel de bienestar en términos de la capacidad, de acuerdo al nivel de gasto per cápita mensual, 
de satisfacer necesidades básicas aceptadas socialmente y valorizadas, en forma monetaria, en las llamadas línea de pobreza 
extrema y no extrema. La primera expresa el valor de una canasta básica de alimentos (S/. 161 en 2014) y la segunda incluye, 
además, el valor de bienes y servicios no alimentarios (vivienda, vestido, calzado, etc.) (S/. 303 en 2014).

 2011 2012 2013 2014

I.  POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
 ACTIVA (PEA): 1 + 4 4 781 4 812 4 885 4 917
 
 1. OCUPADOS 4 415 4 485 4 594 4 643
  Por actividad económica 
  Manufactura  737  736  722 731
  Construcción  312  321  330 340
  Comercio  944  950  977 966
  Servicios 2 365 2 408 2 506 2 550
  Otros  56  71  59 56
 
  Por nivel educativo 
  Primaria 2/  445  413  431 395
  Secundaria total 3/ 2 252 2 245 2 269 2 185
  Superior no universitaria  773  805  842 932
  Superior universitaria  944 1 023 1 053 1 131
 
  Por categoría de ocupación 
  Asalariado 4/ 2 711 2 839 2 847 2 958
  No asalariado  1 704 1 645 1 747 1 685
 
  Por tamaño de empresa 4 415 4 485 4 593 4 643
  Independiente  5/ 1 175 1 159 1 168 1 162
  De 2 a 10 trabajadores 1 536 1 520 1 591 1 569
  De 11 a 50 trabajadores  471  483  460 465
  De 51 a más 1 233 1 324 1 374 1 456
 
  Por horas trabajadas a la semana 
  Ocupados que trabajan de 20 horas a más 3 982 4 028 4 159 4 249
  Asalariados que trabajan de  20 horas a más   2 534 2 630 2 648 2 769
 
 2. SUBEMPLEADOS 1 873 1 826 1 754 1 589
  Subempleo visible (por horas)  6/  547  541  537 487
  Subempleo invisible (por ingresos) 7/ 1 326 1 285 1 217 1 102
 
 3. ADECUADAMENTE EMPLEADOS 2 542 2 659 2 840 3 054
 
 4.  DESOCUPADOS  366  327  291 274
 
II. POBLACIÓN INACTIVA 2 056 2 149 2 203 2 300
 
III.  POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 6 837 6 961 7 088 7 216
 
TASAS (en porcentaje) 
 Tasa de actividad (PEA / PET) 69,9 69,1 68,9 68,1
 Ratio empleo/población (PEA ocupada/PET) 64,6 64,4 64,8 64,3
 Tasa de desempleo (PEA desocupada/PEA) 7,7 6,8 6,0 5,6
 Tasa de subempleo por horas 11,4 11,3 11,9 9,9

1/  Promedio anual.  
2/  Incluye sin nivel e inicial.  
3/  Secundaria incompleta y completa.  
4/  Incluye empleados, obreros y trabajadores del hogar.  
5/ Incluye además a empleadores o patronos.
6/ Comprende a los que trabajan en forma involuntaria menos de 35 horas a la semana.  
7/  Se refiere a los que trabajan 35 ó más horas a la semana pero perciben un ingreso inferior al mínimo referencial estimado por el INEI. 
Fuente:  INEI. Encuesta Permanente de Empleo.  

Cuadro 14
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN NIVELES DE EMPLEO, LIMA METROPOLITANA 1/

(En miles de personas)
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El crecimiento sostenido del PBI habría tenido un impacto significativo en la reducción de la pobreza 
como muestra el gráfico siguiente.

Gráfico 21
EVOLUCIÓN DE LA POBREZA TOTAL Y EXTREMA, 2004 - 2014

(En porcentajes)

2004 2005

Fuente: INEI. ENAHO. Informe técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2009 - 2014. Abril 2015
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Gráfico 22
EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y DEL PBI PER CÁPITA
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Fuente: BCRP e INEI.  ENAHO. Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2014. Abril 2015.
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El crecimiento económico es uno de los factores principales en la reducción de la pobreza; ello se constata 
en las estimaciones realizadas aplicando dos metodologías de descomposición de los cambios en la pobreza. 
Entre 2007-2014, utilizando los métodos de Datt y Ravallion (1992) y Maasoumi y Mahmoudi (2011)4, 
el 54,9 y 61,3 por ciento respectivamente, de la reducción de la pobreza está explicada por el efecto 
crecimiento. Pero, en el período 2013-2014, el efecto redistribución fue el factor fundamental para Datt 
y Ravallion y Maasoumi y Mahmoudi explicando el 62,4 y 73,7 por ciento de la reducción de la pobreza 
respectivamente, siendo ésta la primera vez en los últimos siete años que este efecto supera el crecimiento.

4 Datt y Ravallion (1992). Growth and Redistribution Components of Changes in Poverty Measures. Journal of Development 
Economics 38: 275-295.

 Maasoumi Esfandiar y Mahmoudi Vahid. Decomposition of change in Poverty by Growth and Redistribution Components. 
Tehran. 2011.

Respecto al año 2013 (23,9 por ciento), la incidencia de la pobreza descendió en 1,2 punto porcentual, lo 
que significó que salieran de la pobreza cerca de 290 mil personas. Por otro lado, la población en pobreza 
extrema (1,3 millones de personas) se redujo en 0,4 puntos porcentuales. En relación al año 2004, las 
tasas de pobreza extrema y total se redujeron, respectivamente, en 12,1 y 36 puntos porcentuales.
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Incidencia de la pobreza total por áreas geográficas

En 2014, la pobreza en el área rural afectó al 46,0 por ciento de su población y la pobreza urbana, al 
15,3 por ciento. Entre los dominios geográficos, la sierra rural mostró la mayor incidencia (50,4 por 
ciento) y Lima Metropolitana, la menor (11,8 por ciento).

En relación a 2013, la pobreza se redujo más en el área rural (-2 puntos porcentuales) que en la urbana 
(-0,8 puntos porcentuales). Los dominios con mayor caída de pobreza han sido la sierra rural (-2,5 puntos 
porcentuales) y la costa urbana (-2,1 puntos porcentuales).

Al comparar 2004-2014 se observa una reducción importante de la pobreza en todas las áreas geográficas, 
la misma que osciló entre 29 puntos (sierra urbana) y 40 puntos (selva y costa rural) 

 2007-2014 2013-2014

     Métodos Total Crecimiento Distribución Residuo Total Crecimiento Distribución Residuo 

 Datt y 19,7 10,8 8,0 0,9 1,2 0,4 0,7 0,1
 Ravallion     
 % 100,0 54,9 40,7 4,4 100,0 33,3 62,4 4,3
  
 Maasoumi y 19,7 12,1 7,6 - 1,2 0,3 0,9 -
 Mahmoudi      
 % 100,0 61,3 38,7 - 100,0 26,3 73,7 -

Fuente: INEI, ENAHO 2007 y 2014.
Elaboración: BCRP, Departamento de Políticas Sociales y Regionales. 

Cuadro 15
DESCOMPOSICIÓN DEL CAMBIO EN LA TASA DE POBREZA TOTAL 

(En puntos porcentuales y porcentajes)

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 Diferencia

            2014-2013 1/ 2014-2004 1/

Nacional 58,7 55,6 49,1 42,4 37,3 33,5 30,8 27,8 25,8 23,9 22,7 -1,2 -36,0

 Urbana  48,2 44,5 37,0 30,1 25,4 21,3 20,0 18,0 16,6 16,1 15,3 -0,8 -32,9

 Rural 83,4 82,5 79,3 74,0 68,8 66,7 61,0 56,1 53,0 48,0 46,0 -2,0 -37,4

Región Natural       

 Costa  48,6 44,4 36,4 29,3 25,3 20,7 19,8 17,8 16,5 15,7 14,3 -1,4 -34,3

 Sierra 70,0 67,7 63,0 58,1 53,0 48,9 45,2 41,5 38,5 34,7 33,8 -0,9 -36,2

 Selva 70,4 70,1 65,5 55,8 46,4 47,1 39,8 35,2 32,5 31,2 30,4 -0,8 -40,0

Dominios       

 Costa Urbana  50,8 43,2 37,6 31,7 27,4 23,7 23,0 18,2 17,5 18,4 16,3 -2,1 -34,5

 Costa Rural 69,3 66,9 62,3 53,8 46,6 46,5 38,3 37,1 31,6 29,0 29,2 0,2 -40,1

 Sierra Urbana  46,9 44,0 37,1 31,8 26,7 23,2 21,0 18,7 17,0 16,2 17,5 1,3 -29,4

 Sierra Rural 86,7 85,4 83,1 79,2 74,9 71,0 66,7 62,3 58,8 52,9 50,4 -2,5 -36,3

 Selva Urbana 59,4 58,4 54,6 44,0 32,7 32,7 27,2 26,0 22,4 22,9 22,6 -0,3 -36,8

 Selva Rural 81,5 82,4 77,3 69,2 62,5 64,4 55,5 47,0 46,1 42,6 41,5 -1,1 -40,0

 Lima Metropolitana 44,6 42,4 32,7 25,1 21,7 16,1 15,8 15,6 14,5 12,8 11,8 -1,0 -32,8

   1/ En puntos porcentuales.        
   Fuente: INEI. ENAHO. Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2014. Abril 2015.

Cuadro 16
INCIDENCIA DE LA POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA Y DOMINIOS, 2004 - 2014

(En porcentajes)
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Incidencia de la pobreza total por departamento

El menor ritmo de crecimiento de la economía, así como los factores relacionados con la menor inversión 
minera (la misma que cayó en 11 por ciento a nivel nacional entre 2013 y 2014), la caída del precio 
y de la producción de algunos productos de exportación minera y agropecuaria y la ocurrencia de 
emergencias climáticas, han incidido en un crecimiento desigual entre las regiones. Aunque algunas, con 
mayor diversidad productiva, han respondido mejor ante ciertos choques externos.

Debido a la necesidad de mayor precisión estadística, producto del tamaño de la muestra y la 
heterogeneidad de las características en cada región, desde 2011 el INEI agrupa a los departamentos 
por rangos de pobreza. En los últimos seis años, los rangos de pobreza de los departamentos más 
pobres se han reducido de tasas mayores al 70 por ciento a tasas de pobreza que oscilan entre 47,4 
y 52,3 por ciento; en este grupo se ubican Ayacucho, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica. Los 
departamentos de menor pobreza en 2014 (Arequipa, Madre de Dios e Ica) registran tasas de pobreza 
entre 5,7 y 7,8 por ciento, cuando en 2009 el rango iba de 20,2 a 3,5 por ciento e incluía además a 
Lima, Moquegua, Tacna y Tumbes. Ica presenta el menor nivel de pobreza (entre el límite inferior de 
2,5 y el superior de 5,7 por ciento en 2014). Por otro lado, entre 2009 y 2014, el límite superior de 
pobreza se redujo de 75,6 por ciento a 52,3 por ciento (ver mapa).

La construcción de otros indicadores como el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI5) 
permite mostrar otras dimensiones del bienestar más allá del ingreso monetario. En estos dos últimos 
años la población con al menos una NBI bajó en 0,8 puntos porcentuales en el país, destacando 
el área rural (-2 puntos) respecto al área urbana (-0,2 puntos). Lima Metropolitana no mostró 
variación alguna. Entre 2007 y 2014, la población con al menos una NBI descendió en 10,7 puntos  
porcentuales.

5 Considera 5 NBI: hogares con características físicas inadecuadas, hacinamiento, sin desagüe de ningún tipo, con niños que no 
asisten a la escuela y con alta dependencia económica.

    Diferencia
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 2014/2013 2014/2007 

   Nacional 30,5 29,0 26,9 24,0 23,4 21,7 20,6 19,8 -0,8 -10,7

   Área Urbana 19,2 19,6 18,6 15,9 15,9 14,5 14,2 14,0 -0,2 -5,2

   Área Rural 59,3 53,8 49,6 46,8 45,1 43,2 40,1 38,1 -2,0 -21,2

   Lima Metropolitana 11,8 12,9 12,1 9,8 11,2 9,6 9,7 9,7 0,0 -2,1

   Fuente: INEI. ENAHO 2007-2014.

Cuadro 17
POBLACIÓN CON AL MENOS UNA NECESIDAD BÁSICA INSATISFECHA (NBI)

(En porcentajes)
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