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I.
 

Actividad productiva
 y empleo

GRÁFICO 1
PRODUCTO BRUTO INTERNO REAL POR HABITANTE

(Índice 1960 = 100)

Fuente: INEI y BCRP.
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La economía peruana creció 5,8 por ciento en 2013, tasa inferior a la registrada en 2012 (6,0 por ciento). 
El menor ritmo de crecimiento reflejó en gran medida el menor impulso externo asociado a un escenario 
internacional menos favorable, con un alto grado de incertidumbre y de desaceleración de las economías 
emergentes más importantes. Al menor crecimiento de las exportaciones se le sumó la desaceleración, 
tanto del consumo (5,4 por ciento) como de la inversión privada (6,4 por ciento) en un contexto de 
deterioro de expectativas que se manifestó durante casi los tres primeros trimestres del año.

A nivel sectorial, el menor impulso se observó particularmente en los sectores no primarios, cuya tasa 
de crecimiento se desaceleró de 7,5 por ciento en 2012 a 6,1 por ciento en 2013. La moderación se 
observó particularmente en sectores como la manufactura no primaria (4,4 por ciento), afectada por las 
condiciones externas, y la construcción (8,9 por ciento), como resultado del menor dinamismo del crédito 
hipotecario y de un crecimiento más lento de algunos proyectos de inversión. En el caso del PBI primario, 
la mayor tasa de crecimiento es atribuible principalmente a la recuperación del sector pesca, por la mayor 
captura de anchoveta, y del sector manufactura de procesamiento de recursos primarios, por una mayor 
producción de harina y aceite de pescado y por un incremento en la refinación de metales no ferrosos. 

Con respecto a la producción per cápita, la tasa de crecimiento en 2013 fue de 4,6 por ciento. 
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1.   Demanda interna

En 2013, la demanda interna creció 7,0 por ciento, tasa menor a la registrada en 2012 (8,0 por ciento). 
Analizando el desempeño de sus componentes, se observó una moderación en el crecimiento del 
consumo privado, que pasó de 6,1 por ciento en 2012 a 5,4 por ciento en 2013 y de la inversión privada 
que creció 6,4 por ciento, luego de crecer 15,6 por ciento durante el año 2012. El gasto público continuó 
creciendo a una tasa alta (8,6 por ciento), si bien menor que el año previo, pero que generó un impulso 
fiscal positivo en el año.

CUADRO 1
PRODUCTO BRUTO INTERNO POR TIPO DE GASTO

(Variaciones porcentuales reales)

2011 2012 2013 2004-2013

Demanda Interna 7,7 8,0 7,0 7,8
a. Consumo privado 6,0 6,1 5,4 6,0

b. Consumo público 4,8 8,1 6,7 6,8

c. Inversión bruta fija 6,0 16,3 7,6 12,9

    - Privada 11,0 15,6 6,4 12,8

    - Pública - 11,2 19,1 12,5 13,3

    Variación de existencias

    (% del PBI nominal) 1,8 0,9 1,6 1,6

Exportaciones 6,9 3,7 -0,9 4,7
Menos:

Importaciones 11,6 11,3 3,6 10,2
Producto Bruto Interno 6,5 6,0 5,8 6,4
Nota:

Gasto público total - 0,7 11,5 8,6 8,6

                   Fuente: INEI y BCRP.

GRÁFICO 2
PBI Y DEMANDA INTERNA

(Variaciones porcentuales reales)
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  Fuente: INEI y BCRP.
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1.1.   Consumo privado

El consumo privado se incrementó 5,4 por ciento en 2013, tasa inferior a la registrada el año previo 
(6,1 por ciento). Esta moderación es consistente con la reducción en las tasas de crecimiento del ingreso 
nacional disponible, el cual se redujo entre 2012 y 2013 de 6,9 a 5,9 por ciento, del empleo nacional 
urbano, que pasó de 4,0 a 2,8 por ciento, y del crédito de consumo, el cual se redujo de 15,3 a 11,4 por 
ciento entre diciembre de ambos años. Sin embargo, en el cuarto trimestre del año, diversos indicadores 
como el de confianza del consumidor, el nivel de PEA ocupada, el ingreso de Lima Metropolitana y 
el ingreso disponible, empezaron a recuperarse. Ello contribuyó a un mayor crecimiento del consumo 
privado durante el cuarto trimestre del año.

1.2 Inversión privada

La inversión privada aumentó 6,4 por ciento, por debajo de lo observado el año previo (15,6 por ciento), 
comportamiento asociado principalmente a la desaceleración del sector de la construcción. Con ello, el 
ratio de inversión bruta fija privada respecto al PBI se mantuvo en 20,8 por ciento en 2013.

GRÁFICO 3
CONSUMO PRIVADO

(Variaciones porcentuales reales)
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  Fuente: INEI y BCRP.

CUADRO 2
INGRESO NACIONAL DISPONIBLE 1/

(Variaciones porcentuales reales)

2011 2012 2013 2004-2013

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

Producto nacional bruto  2/ 5,9 7,7 7,3 6,2

Ingreso nacional bruto 3/ 7,5 7,1 6,0 7,3

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

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.  
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La inversión privada fue el componente que mostró el mayor ajuste durante el año. La desaceleración 
fue reflejo en gran medida del deterioro de las expectativas de los empresarios frente a un panorama 
externo de mayor incertidumbre, y uno interno afectado por la demanda de empresarios de medidas que 
permitieran agilizar el desarrollo de los proyectos de inversión, en particular, en los sectores relacionados 
a la explotación de recursos naturales. Consistente con este menor crecimiento de la inversión privada, 
indicadores como las importaciones de bienes de capital y el consumo interno de cemento se redujeron 
a lo largo del año. Por el contrario, el monto de nuevos anuncios de proyectos de inversión, indicador 
relacionado en mayor grado con expectativas de más largo plazo, continuó aumentando durante el año.

GRÁFICO 4
INVERSIÓN BRUTA FIJA PRIVADA

(Variaciones porcentuales reales)

GRÁFICO 5
INVERSIÓN BRUTA FIJA PRIVADA

(Porcentaje del PBI)
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Aunque a un ritmo menor, durante el año se registraron inversiones en los diferentes sectores de la 
economía. En minería, las inversiones ascendieron a US$ 9 724 millones. Destacan en el sector, las 
inversiones realizadas por Xstrata por US$ 1,7 mil millones en el desarrollo de su proyecto minero Las 
Bambas. Asimismo, las inversiones realizadas por la Minera Chinalco por US$ 1,2 mil millones, las cuales 
se enfocaron en la culminación de los trabajos de ingeniería y construcción de la concentradora de 
cobre Toromocho, iniciando operaciones en diciembre de 2013.  La compañía Sociedad Minera Cerro 
Verde invirtió US$ 1,1 mil millones principalmente en actividades asociadas a la expansión de la Planta 
de Beneficio Cerro Verde, que comprende los procesos de concentración y de lixiviación. Por su parte, 
Hudbay Minerals destinó US$ 531,8 millones, para el desarrollo del proyecto de cobre Constancia, donde 
se espera una producción inicial para fines de 2014. Southern Peru Copper Corporation invirtió en 
Toquepala en la construcción de una nueva trituradora en el tajo y un sistema de banda transportadora;  
y en Cuajone en mejoras tecnológicas.

En hidrocarburos, destacan las inversiones realizadas por Perenco Peru Petroleum que inició la extracción 
comercial, en noviembre de 2013, del Lote 67 con el pozo Dorado 3-1D, con una inversión de US$ 270 
millones. Pluspetrol Perú Corporation destinó parte de sus inversiones en completar los trabajos necesarios 
para el inicio de producción del yacimiento Mipaya en el Lote 56. Asimismo, Savia Perú S.A. invirtió 
US$ 152 millones en la perforación de pozos exploratorios, pozos de desarrollo y pozos confirmatorios 
del Lote Z-2B. Petrobras Energía Perú S.A. invirtió US$ 114 millones en actividades de culminación de la 
perforación del pozo de Paratori 4X-ST1.

En el sector eléctrico, Red Energía del Perú efectuó inversiones por US$ 798 millones en la ejecución de 
obras de sus proyectos de ampliaciones, convocatorias públicas y contratos con privados. Además, Luz 
del Sur invirtió más de US$ 141 millones en el mejoramiento y expansión del sistema eléctrico, en la 
construcción de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa-Ccollpani Grande, así como en la implementación 
de nuevas herramientas de informática y telecomunicaciones. Las inversiones de Edelnor, por US$ 113 

CUADRO 3
INVERSIÓN MINERA POR EMPRESA

(Millones de US$)

2011 2012 20131/

Xstrata Las Bambas 763 1 028 1 709

Minera Chinalco 750 1 182 1 188

Cerro Verde 195 601 1 073

Compañía Minera Antapaccay S.A. (ex Xstrata Tintaya) 668 427 627

Antamina 640 657 539

Hudbay Perú S.A.C. - 6 532

Southern Perú Copper Corp. 209 63 387

Yanacocha 1 148 1 023 304

La Arena 58 252 209

Buenaventura 203 208 177

Barrick Misquichilca 145 191 144

Milpo 135 216 76

Resto 2 327 2 648 2 759

TOTAL 7 243 8 503 9 724

1/  Datos preliminares.  
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.  
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millones, se centraron en la ampliación de capacidad y refuerzo de alimentadores y redes y en las 
ampliaciones de las subestaciones de transformación.

En el sector manufactura, Corporación JR Lindley ejecutó una inversión de US$ 181 millones destinada 
a sus diversos proyectos entre los que destacan: el proyecto de la mega planta Pucusana, la puesta en 
marcha del Almacén Inteligente, la ampliación de la capacidad de producción de agua San Luis, así como 
otras ampliaciones y modificaciones de sus plantas de bebida y carga. Corporación Aceros Arequipa 
destinó US$ 80 millones en el Nuevo Tren de Laminación, nuevos almacenes en Pisco y en el Centro de 
Distribución Lima. En tanto, las inversiones de La Pampilla por US$ 61 millones estuvieron orientadas 
hacia el desarrollo del proyecto de desulfurización de diesel y en otros proyectos como la utilización del 
gas natural en reemplazo de combustibles líquidos, ampliación de la Planta de Asfaltos y mantenimiento 
de tanques. Por su parte, Fosfatos del Pacífico invirtió en su proyecto de roca fosfórica así como en la 
planta de ladrillos.

Gloria invirtió durante el año US$ 50 millones, en mejoras en la planta de producción de Huachipa, 
implementación de su planta de leche condensada y de la planta de panetones. Yura S.A. centró sus 
inversiones en la ampliación de su capacidad de producción de cemento mediante la adquisición de una 
grúa, silo para cemento, compra de terrenos, construcción de almacenes, mejora de infraestructura de 
canteras y áreas de servicios, entre otros. 

1.3   Gasto público

Consistente con un impulso fiscal positivo durante el año, el gasto público aumentó 8,6 por ciento 
durante el año 2013, menor al incremento de 11,5 por ciento de 2012. El gasto en consumo público se 
elevó en 6,7 por ciento como resultado de los mayores recursos destinados por los pliegos en contratos 
administrativos de servicios (CAS), en adquisición de materiales educativos, en insecticidas y fungicidas 
para combatir la plaga del café, entre otros.

La inversión pública creció 12,5 por ciento, impulsada principalmente por proyectos de inversión del 
sector transportes, en concesiones viales y rehabilitación de carreteras; en educación, para mejoras en 
infraestructura, y en salud, para equipamiento de hospitales.

1.4   Exportaciones e importaciones

Las exportaciones de bienes y servicios se redujeron 0,9 por ciento en 2013, luego de que en 2012 habían 
tenido un aumento de 3,7 por ciento. Durante el año se observó una débil evolución de las exportaciones 
por el menor envío de productos tradicionales, los cuales cayeron 4,4 por ciento, principalmente por café 
y oro, mientras que las no tradicionales disminuyeron en 1,5 por ciento, principalmente por menores 
exportaciones de productos textiles. 

Las importaciones de bienes y servicios crecieron 3,6 por ciento, 7,7 puntos porcentuales menos que 
en 2012, reflejando la desaceleración principalmente de las importaciones de bienes de capital, en un 
contexto de desaceleración de la inversión privada.
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1.5   Ahorro e inversión 

En 2013, en un entorno de desaceleración de la actividad económica, la inversión bruta fija se incrementó 
de 25,8 a 26,6 por ciento del PBI, explicado por el incremento de la inversión pública de 5,4 por ciento a 
5,8 por ciento del PBI. Por su parte, el ahorro interno neto se incrementó de 23,5 a 23,8 por ciento del 
PBI. Dado que el incremento de la inversión fue mayor que el del ahorro interno, la brecha se cubrió con 
ahorro externo (déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos). De esta manera, el ahorro externo 
pasó de un nivel de 3,3 por ciento del PBI en 2012 a 4,5 por ciento en 2013.

CUADRO 4
AHORRO E INVERSIÓN

(Porcentaje del PBI)

2011 2012 2013

I.   Inversión (=II+III) 25,7 26,7 28,3
Inversión bruta fija 24,0 25,8 26,6

     Inversión pública 4,8 5,4 5,8

     Inversión privada fija 19,2 20,4 20,8

Variación de inventarios 1,8 0,9 1,6

II.  Ahorro interno 23,9 23,5 23,8
     Sector público 7,4 8,1 7,0

     Sector privado 16,4 15,4 16,7

III. Ahorro externo 1,9 3,3 4,5

Fuente: BCRP.  

GRÁFICO 6
AHORRO INTERNO
(Porcentaje del PBI)
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  Fuente: BCRP.
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2.   Sectores productivos 

El menor crecimiento del PBI entre 2012 (6,0 por ciento) y 2013 (5,8 por ciento) se explica principalmente 
por la desaceleración en los sectores construcción, servicios y agropecuario. La desaceleración del sector 
construcción, de 15,8 por ciento en 2012 a 8,9 por ciento en 2013, explica 0,4 puntos porcentuales de la 
caída del crecimiento del PBI. Este resultado estaría asociado a un menor dinamismo de la autoconstrucción 
y al menor ritmo de avance de algunos proyectos de inversión. El crecimiento del sector servicios se redujo 
de 7,4 a 6,4 por ciento entre ambos años, explicando 0,4 puntos porcentuales del menor crecimiento. 
El sector agropecuario explica 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del PBI, debido a las condiciones 
climáticas desfavorables relacionadas con un evento frío que afectó la producción agrícola. 

CUADRO 5
PRODUCTO BRUTO INTERNO
(Variaciones porcentuales reales)

2011
1/

2012
1/

2013
1/

2004-2013
1/

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

    Pecuario 5,8 5,6 2,5 5,3

Pesca 52,9 -32,2 18,1 5,0
Minería e hidrocarburos 3/ 0,6 2,8 4,9 4,1
    Minería metálica - 2,1 2,5 4,2 2,6

    Hidrocarburos 5,1 1,0 7,2 7,6

Manufactura 4/ 8,6 1,5 5,7 5,9
De procesamiento de recursos primarios 17,4 -9,0 9,8 1,4

    Manufactura no primaria 6,2 4,5 4,4 7,6

Electricidad y agua 7,6 5,8 5,5 6,4
Construcción 3,6 15,8 8,9 11,4
Comercio 8,9 7,2 5,9 7,7
Otros servicios 7,3 7,4 6,4 6,6
Derechos de Importacion 5,7 6,9 4,8 7,1

PBI GLOBAL 6,5 6,0 5,8 6,4

    Primario 5,0 0,6 5,0 3,6

    No primario 6,9 7,5 6,1 7,3

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

2.1   Sector agropecuario

El sector agropecuario creció 1,4 por ciento en 2013, resultado del menor crecimiento, tanto de los 
productos orientados al mercado externo como al mercado interno. Asi, mientras los productos 
orientados al mercado externo disminuyeron con respecto al año anterior, reflejo en gran medida de la 
caída de la producción del café, los productos orientados al mercado doméstico mostraron una fuerte 
desaceleración, en particular, la papa, el arroz y la cebolla.



23

MEMORIA 2013 

CUADRO 6
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
(Variaciones porcentuales reales)

2011
1/

2012
1/

2013
1/

Promedio
2004-2013

1/

Producción agrícola 4,0 8,7 1,0 3,5
Orientada al mercado interno 0,7 11,6 1,7 3,1

Papa 7,0 9,9 2,1 3,8

Arroz cáscara - 7,3 16,0 0,2 3,6

Plátano - 2,0 5,8 1,6 2,7

Yuca - 10,0 0,3 5,9 2,7

Maiz amiláceo - 0,7 9,9 9,5 1,8

Ajo 40,5 - 7,1 - 0,9 3,5

Cebolla 0,4 6,7 - 3,5 4,7

Frijol grano seco - 5,3 5,3 2,3 4,8

Limón - 3,6 4,5 2,0 - 0,6

Mandarina 6,8 19,0 11,6 6,9

Naranja 6,1 2,4 1,8 3,6

Tomate - 17,3 23,3 10,5 5,4

Resto 2,9 14,3 0,3 2,5

Orientada al mercado externo
y agroindustria 11,9 2,4 - 0,7 4,6

Café 18,7 - 5,2 - 18,5 2,3

Caña de azúcar 0,3 4,9 6,0 2,2

Maíz amarillo duro - 1,8 10,5 - 2,2 2,2

Espárrago 17,0 - 4,2 1,9 7,3

Uva 5,9 21,9 21,1 11,6

Aceituna - 2,6 26,6 - 37,6 4,3

Mango - 22,5 - 47,4 146,9 8,7

Cacao 21,2 10,6 13,9 11,4

Palta 15,9 25,7 7,4 11,2

Algodón 91,4 - 9,1 - 25,7 - 5,1

Palma aceitera 23,3 44,0 9,3 12,1

Resto 10,4 1,5 3,4 2,2

Pecuario 5,8 5,6 2,5 5,3
Ave 6,4 8,0 2,7 7,6

Vacuno 3,9 4,7 1,9 3,3

Leche 4,0 2,7 0,8 4,0

Resto 6,8 3,1 3,5 4,2

SECTOR AGROPECUARIO 2/ 4,1 5,9 1,4 4,0

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

La producción agrícola orientada al mercado interno creció 1,7 por ciento en 2013, resultado notablemente 
menor cuando se le compara con el aumento de 11,6 por ciento registrado en 2012. La desaceleración 
que se produjo en este componente respecto al año anterior fue explicado por la producción de papa y 
arroz cáscara, productos tradicionales en el agro peruano. 
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La producción de papa aumentó 2,1 por ciento, con lo cual acumuló siete años consecutivos de 
crecimiento y obtuvo un volumen histórico de 4,6 millones de TM cosechado. En 2013 se incrementó 
la superficie cosechada, en especial en los departamentos de Puno, Huánuco, La Libertad y Cajamarca. 
A principios de año, las intensas lluvias afectaron la producción de este producto en las regiones de 
Pasco y Huancavelica, mientras que la producción en Huánuco fue afectada por las variaciones del clima. 
Posteriormente, la mejora del clima y las mayores siembras en Lima y Huánuco durante la segunda mitad 
del año contribuyeron a mejorar los niveles de producción de la papa.

GRÁFICO 7
CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO: 2013
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GRÁFICO 8
PRODUCCIÓN DE PAPA

(Miles de TM)
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 Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.   

 Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.   

A su vez, la producción de arroz experimentó un leve crecimiento (0,2 por ciento) en 2013, luego de 
haber crecido a cifras de dos dígitos en el año previo. Este comportamiento se debió a las condiciones 
climáticas desfavorables por el friaje de 2013. 
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GRÁFICO 9
PRODUCCIÓN DE ARROZ

(Miles de TM)

GRÁFICO 10
PRODUCCIÓN DE CAFÉ

(Miles de TM)
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 Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.

 Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.

Finalmente, la producción agrícola orientada al mercado externo y agroindustria disminuyó 0,7 por 
ciento, revirtiendo el comportamiento observado en años anteriores. Esta caída se debe principalmente a 
la menor producción de café, maíz amarillo duro y espárrago, que fue parcialmente compensada por la 
mayor producción de uva y mango. 

Tras dos campañas en que se lograron niveles históricos de producción, la producción de café registró 
una caída de 18,5 por ciento debido a las menores áreas cosechadas por el efecto negativo de la roya 
amarilla.
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La producción de maíz amarillo duro presentó una disminución de 2,2 por ciento. Este comportamiento 
estuvo asociado a una menor área cosechada (los departamentos de Lambayeque, La Libertad, Lima y 
Ucayali presentaron menos siembras), así como a una ligera caída en el rendimiento promedio nacional.

GRÁFICO 12
PRODUCCIÓN DE UVA

(Miles de TM)
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GRÁFICO 11
PRODUCCIÓN DE MAÍZ AMARILLO DURO
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 Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.

 Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.

La producción de uva se incrementó 21,1 por ciento debido a la expansión de áreas sembradas en Piura, 
Ica, Arequipa y, en menor medida, Lima. Asimismo, contribuyeron las condiciones climáticas normales y 
ligeramente cálidas, las cuales favorecieron la cosecha de las diferentes variedades de uva. 
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La producción pecuaria creció 2,5 por ciento en 2013, lo que se explica por la mayor producción de 
carne de ave, que se expandió 2,7 por ciento, tasa menor a su promedio de crecimiento anual en los 
últimos años reflejando la moderación de la capacidad adquisitiva de la población en un contexto de 
menor crecimiento del ingreso disponible.

GRÁFICO 13
PRODUCCIÓN DE MANGO

(Miles de TM)

GRÁFICO 14
PRODUCCIÓN DE AVES
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 Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.

 Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.

El aumento de la producción de mango (146,9 por ciento) se explica por el incremento significativo 
registrado en Piura y Lambayeque, regiones que representaron más del 80 por ciento de la producción 
nacional, así como por las condiciones climatológicas que impactaron favorablemente sobre los 
rendimientos. Cabe destacar que el nivel de producción constituye el más alto de los últimos 10 años, 
siendo ligeramente mayor al nivel récord alcanzado en 2010.   
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2.2  Sector pesca

Durante 2013, la actividad pesquera mostró una expansión de 18,1 por ciento debido a la mayor 
extracción de anchoveta para el consumo industrial por la mayor autorización del Límite Máximo Total 
de Captura Permisible de la zona norte-centro. De igual manera, en dicho periodo se observó una mayor 
extracción de especies destinadas al consumo humano, en particular al rubro de congelado y fresco.

En la actividad pesquera para consumo humano destacó la mayor presencia de especies destinadas al 
consumo en fresco como bonito, merluza y cachema. Este crecimiento se complementó con el mayor 
desembarque de especies para congelado (28,3 por ciento), por las mayores capturas de caballa y merluza. 
Por otro lado, hubo una caída de la captura de especies para conservas (1,8 por ciento) debido a la menor 
disponibilidad de jurel. 

La pota para congelado tuvo mayores capturas durante la primera mitad del año llegando a un máximo 
de 53,8 miles de TM en mayo. No obstante, a partir de agosto se presentó una disminución de los 
desembarques, llegando a niveles de 21,1 miles de TM en diciembre. Con ello, en el año se experimentó 
una menor extracción respecto al año 2012 pero con un nivel aún superior al promedio de los últimos 
diez años.

GRÁFICO 15
EXTRACCIÓN DE POTA PARA CONGELADO

(Miles de TM)
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 Fuente: Ministerio de la Producción.

La extracción total de anchoveta registró un crecimiento de 26,8 por ciento. De este total el volumen de 
extracción asociado al consumo industrial ascendió a 4,7 millones de TM y significó un incremento 27,2 
por ciento, lo cual se tradujo en una contribución positiva de 12,2 por ciento a la evolución del sector, es 
decir, casi la totalidad de la expansión de la pesca se debe a la mayor captura de anchoveta. En contraste, 
la pota destinada al rubro de congelado fue una de las especies con una mayor contribución negativa (1,0 
por ciento) durante el año, alcanzando un volumen de 380,5 miles de TM. 
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La primera temporada de pesca de anchoveta de la zona norte-centro, área de mayor importancia en 
niveles de captura y cuota, se inició el 17 de mayo y duró hasta finales de julio. En este caso, se estableció 
una cuota de 2,1 millones de TM, nivel inferior en 0,7 millones a la de 2012. 

La cuota de la segunda temporada del año fue de 2,3 millones de TM en la zona norte-centro, mayor 
a la del año previo, asociado a la recuperación de la biomasa en el marco del ordenamiento del sector 
impulsado durante el año 2013.

GRÁFICO 16
EXTRACCIÓN DE ANCHOVETA PARA CONSUMO INDUSTRIAL

(Millones de TM)
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 Fuente: Ministerio de la Producción.

CUADRO 7
EXTRACCIÓN PESQUERA POR PRINCIPALES ESPECIES

(Variaciones porcentuales)

Especies 2011 2012 2013
Promedio
2004-2013

Anchoveta 1/ 110,2 - 47,2 27,2 - 1,3

Jurel 2/ 1 353,2 - 27,5 - 58,4 - 9,7

Langostino 3/ 61,5 - 2,9 - 0,9 21,3

Pota 3/ 13,9 22,5 - 16,8 15,5

Caballa 2/ 129,0 - 42,8 78,6 - 5,4

Merluza 4/ - 8,4 - 12,0 56,6 21,2

Conchas de abanico 5/ 47,9 - 57,3 118,1 19,4

1/ Considera solo lo extraído para el consumo industrial.
2/ Considera lo extraído para congelado, conservas, fresco y curado.
3/ Considera lo extraído para congelado.
4/ Considera lo extraído para congelado, fresco y curado.
5/ Considera lo extraído para congelado y fresco.
Fuente: Ministerio de la Producción.
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Las exportaciones de harina de pescado sumaron US$ 1 364 millones en el año, nivel inferior al de 2012, 
revirtiendo la tendencia creciente de los últimos años debido a la menor cuota asignada durante la 
segunda temporada del año 2012. Durante el año, las exportaciones se concentraron entre los meses de 
julio y agosto, y se orientaron principalmente al mercado asiático (principalmente China).   

El precio de la harina de pescado en promedio aumentó con respecto al correspondiente de 2012. 
A lo largo del año, el precio osciló entre un máximo de US$ 1 963 por TM, en enero, y un mínimo 
de US$ 1 417 por TM en octubre. Dicha dinámica respondió a la menor oferta que se mantuvo en los 
primeros meses del año del recurso anchoveta, el cual constituye el principal insumo. 

CUADRO 8
TEMPORADAS DE PESCA

(Miles de TM)

2012 2013

Sur Norte-Centro Sur Norte-Centro

Primera temporada 400 2 700 400 2 050

Segunda temporada 0 810 430 2 304

Total por año 3 910 5 184

Fuente: Ministerio de la Producción.

GRÁFICO 17
EXPORTACIÓN DE HARINA DE PESCADO

(Millones de US$)

2004

954

1 147 1 139
1 211

1 413 1 426

1 610

1 780 1 770

1 364

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Fuente: SUNAT.
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GRÁFICO 18
PRECIO PROMEDIO DE HARINA DE PESCADO

(US$ por TM)
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 Fuente: Reuters y Bloomberg.

 2.3   Sector minería e hidrocarburos

La producción del sector minería e hidrocarburos registró un crecimiento de 4,9 por ciento en 2013, 
resultado superior al crecimiento promedio de los últimos diez años (4,1 por ciento). El resultado del año 
se vio favorecido por la entrada de nuevos proyectos y la ampliación de algunas unidades de cobre y 
polimetálicas, lo que contrastó con la reducción en la producción de oro, principalmente por las menores 
leyes del mineral que enfrentaron las principales empresas productoras. 

La mayor producción de la minería metálica (4,2 por ciento) fue acompañada también por el crecimiento 
del subsector hidrocarburos (7,2 por ciento) como consecuencia de la mayor demanda externa e interna 
de gas natural y líquidos de gas natural.  

CUADRO 9
PRODUCCIÓN DEL SECTOR MINERÍA E HIDROCARBUROS

(Variaciones porcentuales reales)

2011
1/

2012
1/

2013
1/

Promedio
2004-2013

1/

MINERIA METÁLICA - 2,1 2,5 4,2 2,6

Oro 1,3 - 2,8 - 3,3 - 1,0
Cobre 0,1 9,4 7,4 6,7
Zinc - 14,6 2,0 5,5 - 0,2
Plata -6,1 1,8 5,6 2,3
Plomo - 12,1 8,3 6,9 - 1,4
Estaño - 14,7 - 9,6 - 9,3 - 5,2
Hierro 16,0 - 4,7 - 0,1 6,7
Molibdeno 12,8 - 12,3 8,0 6,6

HIDROCARBUROS 5,1 1,0 7,2 7,6

Petróleo - 4,3 - 3,9 - 5,9 - 3,2
Líquidos de gas natural - 1,5 4,1 20,9 38,5
Gas natural 56,9 4,4 2,8 37,0

TOTAL 2/ 0,6 2,8 4,9 4,1

1/ Preliminar.
2/ Incluye minería no metálica y servicios conexos.
Fuente: INEI, Ministerio de Energía y Minas y Perúpetro.
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La extracción de oro registró una caída de 3,3 por ciento en 2013, pasando de 5,2 a 5,0 millones de onzas 
troy. La producción de este metal estuvo afectada por el bajo desempeño de las principales empresas 
que contribuyen en la producción de este mineral. Yanacocha redujo su producción de oro en 24,4 por 
ciento y la producción de Barrick Misquichilca se redujo 18,9 por ciento vinculado a las menores leyes del 
mineral, en tanto que la de Minas Buenaventura se contrajo 9,2 por ciento como consecuencia de un 
proceso de racionalización de costos con la finalidad de mejorar sus procesos. 

Este resultado fue parcialmente compensado por las operaciones de la Compañía Minera Poderosa, cuya 
producción se incrementó 15,2 por ciento; así como por la mayor actividad minera en el departamento 
de La Libertad con Minera la Zanja, Minera La Arena y Consorcio Minero Horizonte que aumentaron su 
producción 22,2, 5,6 y 8,3 por ciento, respectivamente. La positiva evolución de estas empresas mineras 
ha determinado que La Libertad se ubique como la primera región productora de oro en el Perú.

El Perú se mantuvo como el primer productor de oro en América Latina y quinto en el mundo, con una 
contribución de 6 por ciento en la producción mundial. 

GRÁFICO 19
PRODUCCIÓN DEL SUBSECTOR MINERÍA METÁLICA

(Variación porcentual real)
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 Fuente: INEI y Ministerio de Energía y Minas.

GRÁFICO 20
PRODUCCIÓN DE ORO

(Millones de onzas troy finas)
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 Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

Nº País 2013

1 China 13,1

2 Australia 7,9

3 Estados Unidos 7,1

4 Rusia 6,8

5 Perú 5,0

6 Sudáfrica 4,5

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO
(Millones de onzas troy)

Fuente: US Geological Survey y MINEM.

Yanacocha         Barrick Misquichilca         La Zanja y Tantahuatay         Minería informal en Madre de Dios         Resto
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La producción de cobre ascendió en el año a 1,3 millones de toneladas métricas finas (TMF), lo que 
representó un crecimiento de 7,4 por ciento en 2013, variación que se encuentra por debajo de la 
registrada en 2012 (9,4 por ciento). Este resultado estuvo principalmente favorecido por la producción 
de Xstrata Antapaccay que inició sus operaciones en noviembre de 2012 y que durante todo el año 
2013 alcanzó una producción de 139 mil TMF. Asimismo, la Compañía Minera Milpo como producto 
del incremento en sus unidades en Cerro Lindo y El Porvenir, aumentó su producción 16,2 por ciento, 
en tanto que la Sociedad Minera El Brocal registró un incremento de su producción de 16,2 por ciento 
asociado a la decisión de extraer más cobre en desmedro del zinc y a la mejora de su chancadora que 
amplió su capacidad de molienda. Estos resultados fueron compensados parcialmente por la disminución 
registrada en la producción de Cerro Verde en 4,9 por ciento por la reducción de la ley del mineral y en 
Antamina en 0,4 por ciento por las dificultades técnicas en sus plantas en los primeros meses del año.

Con ello, el Perú se mantuvo como el segundo productor de cobre en América Latina, detrás de Chile (5,7 
millones de TMF), en tanto que a nivel mundial fue desplazado al tercer lugar por China, que alcanzó una 
producción de 1,7 millones de TMF. 

GRÁFICO 21
PRODUCCIÓN DE COBRE

(Miles de toneladas métricas finas)
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 Fuente: SUNAT.

Nº País 2013

1 Chile 5 700

2 China 1 650

3 Perú 1 286

4 Estados Unidos 1 220

5 Australia 990

6 Rusia 930

PRODUCCIÓN MUNDIAL 
DE COBRE 1/
(Miles de TM))

1/ Incluye la producción de cátodos de 
cobre.
Fuente: US Geological Survey y MINEM.

Antamina         Southern         Cerro Verde         Tintaya - Antapaccay          Resto

La producción de zinc aumentó 5,5 por ciento en 2013, lo que significó pasar de 1,28 millones de TMF 
en 2012 a 1,35 millones de TMF en 2013. Esta variación refleja las positivas evoluciones que exhibieron 
la Cía. Minera Antamina (17,0 por ciento) por la ampliación realizada en marzo de 2012 y Milpo (21,0 
por ciento) por el incremento en el nivel de tratamiento de la unidad minera Cerro Lindo como resultado 
de la ampliación de la planta concentradora de 10 mil a 15 mil toneladas por día. Asimismo, influyó 
positivamente la entrada en producción de la mina Santander de Trevali Resources.

El Perú se mantuvo como el primer productor de zinc en América Latina y tercero en el mundo, con una 
participación de 10 por ciento en la producción mundial. Cabe destacar que China y Australia ocupan el 
primer y segundo lugar (5,0 y 1,4 millones de TMF, respectivamente). 
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GRÁFICO 22
PRODUCCIÓN DE ZINC

(Miles de toneladas métricas finas)

GRÁFICO 23
PRODUCCIÓN DE PLATA
(Millones de onzas troy)
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 Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

 Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

Nº País 2013

1 China 5 000

2 Australia 1 400

3 Perú 1 351

4 India 800

5 Estados Unidos 760

6 Canadá 550

Nº País 2013

1 México 168

2 China 124

3 Perú 118

4 Australia 53

5 Rusia 53

6 Bolivia 37

PRODUCCIÓN MUNDIAL 
DE ZINC

(Miles de TM))

PRODUCCIÓN MUNDIAL 
PLATA

(Millones de onzas troy)

Fuente: US Geological Survey y MINEM.

Fuente: US Geological Survey y MINEM.

Volcan         Antamina         Quenuales         Milpo         Resto

Volcan         Buenaventura         Antamina         Ares y Suyamarca         Resto

La producción de plata creció 5,6 por ciento, alcanzando 118 millones de onzas, lo que se explicó por 
la evolución de la Cía. Minera Antamina S.A. que aumentó la producción de este mineral en 26,0 por 
ciento como resultado de la ampliación de la capacidad instalada en su unidad productiva en Huincush 
y el crecimiento que observó la Cía. de Minas Buenaventura en 15,9 por ciento debido principalmente al 
incremento de su producción en su unidad Uchucchacua, Mallay y Breapampa.

Con este nivel de producción, el Perú mantuvo el tercer lugar en el ranking mundial, superado por México 
(168 millones de onzas) y China (124 millones de onzas). Cabe destacar que en 2011 Perú dejó el primer 
lugar, luego de la entrada en operaciones en México de la unidad Peñasquito.

En 2013 la extracción de plomo creció 6,9 por ciento, variación que se encuentra por debajo de la 
registrada en el año 2012. Este crecimiento permitió alcanzar en el año una producción total de 266 mil 
TMF. El aumento de 2013 se explica principalmente por el incremento significativo de la producción de 
Milpo en 66,7 por ciento. Cabe señalar que con los niveles de producción alcanzados en el país, el Perú 
ocupa el cuarto lugar en el ranking mundial, participando con el 5 por ciento en la producción mundial.
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GRÁFICO 24
PRODUCCIÓN DE PLOMO

(Miles de toneladas métricas finas)

GRÁFICO 25
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS

(Miles de barriles diarios)
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 Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

 Fuente: Perupetro.

Nº País 2013

1 China 3 000

2 Australia 690

3 Estados Unidos 340

4 Perú 266

5 México 220

6 Bolivia 90

PRODUCCIÓN MUNDIAL 
PLOMO

(Miles de TM)

Fuente: US Geological Survey y MINEM.

Volcan         El Brocal         Buenaventura         Milpo         Resto

Petróleo             Líquidos de gas natural

La producción de estaño se contrajo 9,3 por ciento como consecuencia de la menor calidad del mineral 
tratado por Minsur en su unidad San Rafael. Por su parte, la extracción de hierro tuvo una ligera reducción 
de 0,1 por ciento lo que está asociado a una menor actividad de Shougang debido a dos paralizaciones 
por huelgas; en tanto que la producción de molibdeno aumentó 8,0 por ciento por la positiva evolución 
que mostraron Southern y Cerro Verde. 

La producción de hidrocarburos aumentó 7,2 por ciento, reflejo del crecimiento registrado, en mayor 
medida, en la producción de hidrocarburos líquidos (9,2 por ciento) y en, menor grado, por el aumento 
de la extracción de gas natural (2,8 por ciento). El crecimiento registrado en la extracción de hidrocarburos 
líquidos se explica principalmente por la mayor obtención en la planta de separación de Las Malvinas de 
líquidos de gas natural procedentes de los lotes 88 y 56 de Pluspetrol. Así, en el Lote 88 el aumento 
fue de 37,2 por ciento, en tanto que la extracción del Lote 56 aumentó 4,4 por ciento. Por su parte, 
la explotación de petróleo disminuyó en 5,9 por ciento como producto principalmente de los menores 
rendimientos del Lote X de Petrobras y Z-2B de Savia Perú. 
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De otro lado, el aumento de la extracción de gas natural (2,8 por ciento) se explicó por la mayor producción 
de los lotes 56 y 88 de Pluspetrol que crecieron 7,5 y 2,4 por ciento, respectivamente, variación que está 
vinculada a una mayor demanda del mercado interno y externo.

GRÁFICO 26
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL

(Miles de pies cúbicos diarios)
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 Fuente: Perupetro.
Lote 56          Lote 88          Resto

2.4   Sector manufacturero

La actividad manufacturera registró un crecimiento de 5,7 por ciento en 2013, mostrando una aceleración 
respecto al año previo. Esta evolución refleja la expansión observada en los procesadores de recursos 
primarios, parcialmente compensado por un menor crecimiento de la manufactura no primaria. El menor 
dinamismo de la manufactura no primaria está en línea con la desaceleración de la demanda interna 
durante el año 2013.

La manufactura de procesadores de recursos primarios se expandió 9,8 por ciento luego de la caída 
en 2012. Ello respondió fundamentalmente al mayor procesamiento de harina y aceite de pescado (38,5 
por ciento) producto de la mayor captura de anchoveta para el año; así como de conservas y productos 
congelados (6,9 por ciento) por la mayor pesca de jurel y caballa. Adicionalmente, la refinación de metales 
no ferrosos (12,8 por ciento) sostuvo un  crecimiento favorable debido a  la mayor producción de cátodos 
de cobre de Cerro Verde ante una mayor disponibilidad de óxidos de cobre para la lixiviación.

Asimismo, la refinación de petróleo aumentó 2,1 por ciento y el rubro de productos cárnicos  se incrementó 
en 2,2 por ciento, principalmente por la mayor demanda de carne de ave.
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La manufactura no primaria creció 4,4 por ciento, observándose una desaceleración por tercer año 
consecutivo. Este resultado obedece al menor ritmo de crecimiento de la economía mundial que impactó 
de manera negativa en ramas orientadas a la exportación como el sector textil. Luego de un primer 
trimestre caracterizado por un bajo crecimiento, el sector se recuperó en los siguientes dos trimestres de 
la mano de una mayor producción de material para la construcción y cemento.

CUADRO 10
MANUFACTURA DE PROCESAMIENTO DE RECURSOS PRIMARIOS

(Variaciones porcentuales reales)

2011
1/

2012
1/

2013
1/

Promedio
2004-2013

1/

PROCESADORES DE RECURSOS PRIMARIOS 17,4 -9,0 9,8   1,4

Azúcar 3,5 2,8 6,2   0,4

Productos cárnicos 11,9 3,6 2,2   4,3

Harina y aceite de pescado 106,4 -47,2 38,5   0,1

Conservas y productos congelados de pescado 70,8 -7,3 6,9   6,2

Refinación de metales no ferrosos 8,2 -3,3 12,8 - 1,4

Refinación de petróleo -1,5 -4,7 2,1   5,9

1/ Preliminar.
Fuente: Ministerio de la Producción e INEI.

GRÁFICO 27
MANUFACTURA NO PRIMARIA

(Variación porcentual real)
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 Fuente: INEI y Ministerio de la Producción.
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CUADRO 11
CRECIMIENTO DE LA MANUFACTURA NO PRIMARIA

POR TIPO DE BIENES

2011
1/

2012
1/

2013
1/

Promedio
2004-2013

1/

Consumo Masivo 5,3 2,8 3,3 6,7

    Productos lácteos 3,7 6,8 3,8 8,8

    Aceites y grasas - 2,2 7,2 2,7 5,2

    Productos alimenticios diversos 10,1 13,3 5,2 7,1

    Cerveza y malta 4,6 3,7 - 0,4 8,2

    Bebidas gaseosas 7,8 4,1 4,7 6,5

    Otras prendas de vestir 12,1 - 9,4 - 5,1 4,5

    Madera y muebles 5,5 7,8 0,0 7,0

    Otros artículos de papel y cartón 1,6 4,5 6,0 13,7

    Productos de tocador y limpieza 5,9 0,4 9,2 9,3

    Productos farmacéuticos 7,1 1,6 - 10,0 4,4

    Manufacturas diversas 7,0 2,7 22,1 9,3

Insumos 7,6 5,3 5,9 7,8
    Papel y cartón 13,5 0,2 - 1,0 7,7

    Envases de papel y cartón 8,5 2,4 8,9 8,5

    Actividades de impresión 10,8 5,2 9,5 12,9

    Sustancias químicas básicas 4,8 0,2 7,5 5,7

    Explosivos, esencias naturales y químicas 15,6 27,5 28,6 12,0

    Caucho 11,3 - 3,3 - 8,3 1,6

    Plásticos 4,0 - 0,8 15,6 6,5

    Vidrio 24,3 13,6 - 14,5 14,6

Orientada a la Construcción 3,0 11,5 7,9 11,1
    Pinturas, barnices y lacas 9,9 - 0,3 12,6 11,1

    Cemento 2,2 15,9 2,3 9,2

    Materiales para la construcción 0,3 12,6 12,6 13,7

    Productos abrasivos 11,1 15,1 12,6 8,5

Bienes de capital 10,4 11,5 7,8 10,1
    Industria del hierro y acero - 2,1 6,2 7,9 4,7

    Productos metálicos 13,8 7,0 11,7 12,8

    Maquinaria y equipo 65,6 16,5 - 15,9 - 1,7

    Maquinaria eléctrica 0,1 22,2 13,0 10,1

    Material de transporte 4,7 18,8 5,2 20,5

Mercado externo 7,4 - 6,2 - 2,6 4,6
    Conservas de alimentos, chocolatería y bebidas alcohólicas 11,1 - 0,5 - 5,7 11,2

    Fibras sintéticas - 0,8 - 16,4 - 8,3 - 0,8

    Hilados, tejidos y acabados 5,6 - 9,5 - 2,9 2,2

    Prendas de tejidos de punto 5,2 - 8,8 7,6 1,8

TOTAL MANUFACTURA NO PRIMARIA 6,2 4,5 4,4 7,6

1/ Preliminar.
Fuente: Ministerio de la Producción.
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La producción de bienes de consumo masivo (crecimiento real de 3,3 por ciento), presentó un 
comportamiento mixto. El rubro de manufacturas diversas registró el mayor crecimiento (22,1 por ciento 
en términos reales) debido a la producción de cierres y joyas. Por su parte, el rubro productos alimenticios 
diversos creció 5,2 por ciento, explicado por la mayor producción de salsas instantáneas, refrescos y 
postres, en tanto que la producción de productos farmacéuticos registró un comportamiento negativo 
de 10,0 por ciento, explicado por las menores exportaciones hacia Venezuela y por menores licitaciones 
con el sector público. 

La producción de insumos creció 5,9 por ciento en términos reales, explicada principalmente por la 
producción de explosivos, esencias naturales y químicas y de plásticos. Este desempeño se debió a la 
mayor demanda de explosivos por parte del sector minero, mientras que en el segundo caso, la expansión 
se explica por una creciente demanda interna de plásticos. 

Por su parte, las ramas orientadas a la construcción mostraron un crecimiento real de 7,9 por ciento, 
siendo el rubro materiales para la construcción el que presentó el mayor crecimiento en la última década 
(13,7 por ciento en términos reales), lo cual es consistente con el dinamismo observado en la ejecución 
de obras públicas y privadas. 

La industria de bienes de capital creció respaldada por la mayor producción de maquinarias eléctricas 
(crecimiento real de 13,0 por ciento), y de productos metálicos (11,7 por ciento) por una mayor demanda 
de estructuras metálicas para el sector comercial.

Finalmente, la producción orientada al mercado externo mostró un desempeño negativo de 2,6 por 
ciento, explicado por la menor demanda de productos textiles por parte de Estados Unidos y Europa, lo 
cual estuvo asociado al débil crecimiento de estas economías. 

2.5 Sector construcción

El sector construcción creció 8,9 por ciento en el año, siendo el segundo sector de mayor expansión y 
el cuarto de contribución al crecimiento del PBI (0,6 puntos porcentuales), después de los sectores de 
comercio, servicios y manufactura. Esta evolución muestra una desaceleración respecto al resultado de 
2012 (el sector creció 15,8 por ciento), consistente con un menor incremento en el consumo interno de 
cemento y un menor dinamismo de la autoconstrucción. 
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GRÁFICO 28
CONSTRUCCIÓN

(Variación porcentual real)

GRÁFICO 29
CONSUMO INTERNO DE CEMENTO

(Variación porcentual)
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 Fuente: INEI y BCRP.

El consumo interno de cemento registró un crecimiento de 8,6 por ciento, pasando de 10,2 a 11,0 
millones de toneladas métricas. En lo que respecta al comportamiento por zona geográfica, se apreció 
un mayor crecimiento de despachos locales de cemento en el interior del país (11,7 por ciento), asociado 
principalmente a la construcción de centros comerciales y obras públicas en el norte y sur del país.

Respecto al mercado inmobiliario residencial, el último Estudio del Mercado Edificaciones en Lima 
Metropolitana y el Callao publicado por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) reporta un 
incremento en el número de departamentos vendidos de 2,3 por ciento en el período julio 2012 – junio 
2013 respecto a los doce meses previos. 

En cuanto al financiamiento de este segmento, se registró una reducción en los nuevos créditos hipotecarios 
para vivienda de 7,7 por ciento, mientras que las nuevas colocaciones de Mivivienda mostraron una 
expansión de 13,6 por ciento. Esto se tradujo también en un aumento en los deudores de créditos 
hipotecarios vigentes de 173 mil en 2012 a 189 mil en 2013. 
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CUADRO 12
INDICADORES DEL MERCADO INMOBILIARIO

INDICADOR 2011 2012 2013

Número de departamentos vendidos - CAPECO 1/ 18 736 20 648 21 133

      Variación porcentual 42,1 10,2 2,3

Unidades vendidas de departamentos - TINSA 2/ 21 550 24 143 15 776

      Variación porcentual 37,8 12,0 - 34,7

Demanda insatisfecha - CAPECO 1/ 391 434 396 566 411 869

      Variación porcentual - 2,1 1,3 3,9

Nuevos créditos hipotecarios para vivienda 3/ 34 487 38 141 35 218

      Variación porcentual 17,4 10,6 - 7,7

Nuevos créditos Mivivienda 4/ 8 888 9 945 11 301

      Variación porcentual 37,8 11,9 13,6

Número de deudores de créditos hipotecarios vigentes 3/ 155 052 172 796 189 152

      Variación porcentual 13,1 11,4 9,5

Desembolsos de créditos hipotecarios S/. (millones) 3/ 3 612 4 874 6 732

      Variación porcentual 21,3 34,9 38,1

Desembolsos de créditos hipotecarios US$ (millones) 3/ 1 281 1 484 634

      Variación porcentual - 50,3 15,8 - 57,3

Tasa de interés promedio para créditos hipotecarios S/. 5/ 9,4 8,8 9,4

Tasa de interés promedio para créditos hipotecarios US$ 5/ 8,2 8,0 8,5

1/ El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana, CAPECO. Considera un período de julio de un año hasta junio 
    del año siguiente.  
2/ Informe de Coyuntura Inmobiliaria, TINSA PERU SAC.  
3/ Banca múltiple. Fuente: SBS.  
4/ Corresponde al producto Nuevo Crédito Mivivienda. Fuente: Fondo MiVivienda.  
5/ Tasa activa promedio del sistema bancario. Fuente: SBS.  

Durante 2013, la mediana ponderada1 de los precios de venta en nuevos soles constantes por metro 
cuadrado ha continuado con la tendencia creciente observada desde finales de 2007. Así, los precios por 
metro cuadrado en el cuarto trimestre de 2013 aumentaron 15,7 por ciento respecto al mismo periodo 
de 2012.

1 La 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). El promedio ponderado utiliza como factor de 
ponderación la oferta total de departamentos en metros cuadrados del año inmediatamente anterior, publicada por CAPECO.
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GRÁFICO 30
MEDIANAS PONDERADAS DE PRECIOS DE VENTAS TRIMESTRALES

(Nuevos soles constantes de 2009 por m2 de departamentos)

GRÁFICO 31
RATIO PER: PRECIO DE VENTA / ALQUILER ANUAL
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El ratio entre el precio de venta y el 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, 
mostró al cuarto trimestre de 2013 un promedio de 16 años de alquiler.

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).

16,1

S/. 4 038

Promedio IV 2007-IV 2013: S/. 2 945

El ratio entre el precio de venta y el costo de construcción mostró un nivel de 2,11 para el cuarto trimestre 
de 2013. Cabe señalar que esta medición no incluye el costo del terreno.



43

MEMORIA 2013 

GRÁFICO 32
RATIO PRECIO DE VENTA / COSTO DE CONSTRUCCIÓN*
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* Coeficiente entre el índice de la mediana ponderada del precio por metro cuatrado y un índice del costo de 
construcción calculado a partir del índice de materiales de construcción y el costo unificado de mano de obra del INEI.
Fuente: BCRP.

2,11

Promedio IV 2007-IV 2013: 1,52

3.   Ámbito laboral 

El empleo urbano en empresas formales con 10 y más trabajadores, reportado por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), registró en 2013 un aumento de 2,8 por ciento.

GRÁFICO 33
EMPLEO URBANO

(Variaciones porcentuales)
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 Fuente: MTPE.

Según ámbito geográfico, se observó un menor ritmo de crecimiento del empleo respecto a 2012 tanto 
en Lima Metropolitana, cuyo crecimiento pasó de 4,2 a 3,5 por ciento, como en el resto urbano. Este 
último presentó la mayor desaceleración, pasando de 2,9 a 0,8 por ciento.
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GRÁFICO 34
EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES

(Variaciones porcentuales)
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  Fuente: MTPE.

A nivel de sectores productivos, los sectores de comercio y servicios lideraron el crecimiento del empleo, 
contrarrestando la variación negativa de la manufactura. En el caso del comercio, el mayor dinamismo 
del empleo, cuya tasa de crecimiento pasó de 3,3 a 5,1 por ciento en 2013, estuvo asociado a una mayor 
contratación de personal en tiendas y almacenes ante mayores ventas, principalmente de artefactos, 
muebles y artículos para el hogar.     

La creación de empleo en el sector servicios estuvo sustentada por la demanda de trabajadores de las 
instituciones educativas y financieras. No obstante, el crecimiento del empleo muestra una desaceleración 
de 6,1 por ciento en 2012 a 4,0 por ciento en 2013. El menor crecimiento de este sector se registró tanto 
en Lima Metropolitana (de 6,1 a 4,2 por ciento), como en el resto urbano, donde la desaceleración fue 
más acentuada (de 6,0 a 3,1 por ciento).  

La caída del empleo en el sector manufactura (de 0,1 por ciento en 2012 a -0,1 por ciento en 2013) 
reflejó la menor actividad fabril en el resto urbano (-2,8 por ciento en 2012 y -4,2 por ciento en 2013). 
En Lima Metropolitana el empleo en este sector aumentó 1,3 por ciento, tasa similar a la de 2012 (1,2 
por ciento).    

A nivel regional, de la muestra de 30 ciudades reportadas por el MTPE, la mayor parte mostró una 
evolución positiva, registrándose contracciones en once ciudades. 
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El mayor crecimiento  del empleo se registró en Moquegua (19,0 por ciento) donde destacó el dinamismo 
del sector servicios. En contraste, la mayor caída se dio en Puerto Maldonado (-15,0 por ciento), Cerro de 
Pasco (-13,2 por ciento) y Cajamarca (-12,4 por ciento), observándose en esas ciudades disminuciones del 
empleo en todos los sectores productivos. 

En 2013, la Encuesta Permanente de Empleo del INEI continuó mostrando indicadores de empleo positivos 
para Lima Metropolitana. La población ocupada creció 2,4 por ciento, tasa mayor a la de 2012 (1,6 por 
ciento). A nivel de los sectores productivos, la mayor contratación se registró en servicios (4,1 por ciento), 
comercio (2,9 por ciento) y construcción (2,8 por ciento). Ello compensó el resultado negativo del empleo 
en el sector manufactura que disminuyó 1,9 por ciento.  

Según tamaño de empresa, el empleo en las empresas de 2 a 10 trabajadores aumentó 4,7 por ciento 
seguido por las empresas de 51 a más trabajadores (3,8 por ciento).

La tasa de subempleo por horas pasó de 11,3 por ciento en 2012 a 11,9 por ciento en 2013. La tasa de 
desempleo, que mide la parte de la población económicamente activa (PEA) que busca empleo sin éxito, 
decreció por cuarto año consecutivo, pasando de 6,8  por ciento en 2012 a 6,0 por ciento en 2013.

GRÁFICO 35
EMPLEO POR CIUDAD

(Variación porcentual 2013/2012)
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GRÁFICO 36
TASA DE SUBEMPLEO POR HORAS EN

LIMA METROPOLITANA

GRÁFICO 37
TASA DE DESEMPLEO EN
LIMA METROPOLITANA
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CUADRO 13
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN NIVELES DE EMPLEO

LIMA METROPOLITANA 1/
(En miles de personas)

2011 2012 2013

I.   POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA): 1 + 4 4 781 4 812 4 885

     1. OCUPADOS 4 415 4 485 4 594
         Por actividad económica
         Manufactura  737  736  722

         Construcción  312  321  330

         Comercio  944  950  977

         Servicios 2 365 2 408 2 506

         Otros  56  71  59

         Por nivel educativo
         Primaria 2/  445  413  431

         Secundaria total 3/ 2 252 2 245 2 269

         Superior no universitaria  773  805  842

         Superior universitaria  944 1 023 1 053

         Por categoría de ocupación
         Asalariado 4/ 2 711 2 839 2 847

         No asalariado 1 704 1 645 1 747

         Por tamaño de empresa
         Independiente 5/ 1 175 1 159 1 168

         De 2 a 10 trabajadores 1 536 1 520 1 591

         De 11 a 50 trabajadores  471  483  460

         De 51 a más 1 233 1 324 1 374

         Por horas trabajadas a la semana
         Ocupados que trabajan de 20 horas a más 3 982 4 028 4 159

         Asalariados que trabajan de 20 horas a más 2 534 2 630 2 648

     2. SUBEMPLEADOS 1 873 1 826 1 754

         Subempleo visible (por horas) 6/  547  541  537

         Subempleo invisible (por ingresos) 7/ 1 326 1 285 1 217

     3. ADECUADAMENTE EMPLEADOS 2 542 2 659 2 840

     4. DESOCUPADOS  366  327  291

II.  POBLACIÓN INACTIVA 2 056 2 149 2 203

III. POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 6 837 6 961 7 088

TASAS (en porcentaje)
     Tasa de actividad (PEA/PET) 69,9 69,1 68,9

     Ratio empleo/población (PEA ocupada/PET) 64,6 64,4 64,8

     Tasa de desempleo (PEA desocupada/PEA) 7,7 6,8 6,0

     Tasa de subempleo por horas 11,4 11,3 11,9

1/ Promedio anual.     
2/ Incluye sin nivel e inicial.     
3/ Secundaria incompleta y completa.     
4/ Incluye empleados, obreros y trabajadores del hogar.     
5/ Se refiere al que trabaja solo o asociado, sin tener a su cargo trabajadores remunerados. 
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.     
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Recuadro 1
INCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL 2012

La pobreza monetaria3 en el Perú en 2012 alcanzó al 25,8 por ciento de la población del país, lo 
que en cifras absolutas equivale a 7,8 millones de habitantes. 

Respecto al año anterior (27,8 por ciento), la incidencia de la pobreza descendió en 2,0 puntos 
porcentuales, lo que significó que salieran de la pobreza unas 509 mil personas. Por otro lado, la 
población en pobreza extrema (1,8 millones de personas) se redujo en 0,3 puntos porcentuales. 
En relación al año 2004 la pobreza extrema y total se redujo 32,9 y 10,4 puntos porcentuales, 
respectivamente.

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

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA TOTAL Y EXTREMA, 2004-2012
(En porcentajes)

REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y CRECIMIENTO DEL PBI PER CÁPITA 2004-2012
(En porcentajes)
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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 que se expresan, 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/. 151 en 2012) y la segunda incluye, además, el valor de bienes y servicios no alimentarios (vivienda, 
vestido, calzado, etc.) (S/. 284 en 2012). 
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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 las metodologías de descomposición de los 
cambios en la pobreza de Datt y Ravallion (1992) y Maasoumi y Mahmoudi (2004)4. Según estas 
metodologías, entre el 81,2 y el 84,0 por ciento de la reducción de pobreza estaría explicada por el 
crecimiento entre los años 2004-2012. Entre 2011 y 2012, la reducción de pobreza sería explicada 
por el crecimiento en su totalidad, según ambas metodologías.

Incidencia de la pobreza total por áreas geográficas

La pobreza en el área rural afectó a 53 por ciento de su población, unas 3,2 veces más que la 
pobreza en el área urbana (16,6 por ciento). Entre los dominios geográficos, la sierra rural mostró 
el nivel máximo (58,8 por ciento) y Lima Metropolitana el menor nivel (14,5 por ciento).

Sin embargo, con relación al año 2011, la pobreza se redujo más en el área rural (-3,1 puntos 
porcentuales) que en la urbana (-1.4 puntos porcentuales). Los dominios con mayor caída de 
pobreza han sido, en orden sucesivo, la costa rural (-5,5 puntos porcentuales), la selva urbana (-3,6 
puntos porcentuales) y la sierra rural (-3,5 puntos porcentuales).

DESCOMPOSICIÓN DEL CAMBIO EN LA TASA DE POBREZA TOTAL 2004-2012
(En puntos porcentuales y porcentajes)

Métodos Total Crecimiento Distribución Otros

    Dalt y Ravallion - 32,9 - 26,7 - 4,1 - 2,1

    % 100,0 81,2 12,5 6,4

    Maasoumi y Mahmoudi - 32,9 - 27,6 - 5,3

    % 100,0 84,0 16,0

INCIDENCIA DE LA POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA Y DOMINIOS 2004-2012
(En porcentajes)

4 Datt y Ravallion (1992). “Growth and Redistribution Components of Changes in Poverty Measures”. Journal of Development Economics 38: 275-295. 
 Mahmoudi, Vahid (2001). “Growth-Equity Decomposition of a Change in Poverty: an Application to Iran”. UNU/WIDER Development Conference 

on Growth and Poverty. Helsinki (25-26 May 2001).

           Diferencia Diferencia
           2012/2011 2012/2004
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (puntos (puntos 
           porcentuales)  porcentuales)
          
Nacional  58,7 55,6 49,1 42,4 37,3 33,5 30,8 27,8 25,8 - 2,0 - 32,9
  Urbana   48,2 44,5 37,0 30,1 25,4 21,3 20,0 18,0 16,6 - 1,4 - 31,6
  Rural  83,4 82,5 79,3 74,0 68,8 66,7 61,0 56,1 53,0 - 3,1 - 30,4
Región Natural           
  Costa   48,6 44,4 36,4 29,3 25,3 20,7 19,7 17,8 16,5 - 1,3 - 32,1
  Sierra  70,0 67,7 63,0 58,1 53,0 48,9 45,2 41,5 38,5 - 3,0 - 31,5
  Selva  70,4 70,1 65,5 55,8 46,4 47,1 39,8 35,2 32,5 - 2,7 - 37,9
Dominios           
  Costa Urbana  50,8 43,2 37,6 31,7 27,4 23,7 23,0 18,2 17,5 - 0,7 - 33,3
  Costa Rural 69,3 66,9 62,3 53,8 46,6 46,5 38,3 37,1 31,6 - 5,5 - 37,7
  Sierra Urbana  46,9 44,0 37,1 31,8 26,7 23,2 21,0 18,7 17,0 - 1,7 - 29,9
  Sierra Rural 86,7 85,4 83,1 79,2 74,9 71,0 66,7 62,3 58,8 - 3,5 - 27,9
  Selva Urbana 59,4 58,4 54,6 44,0 32,7 32,7 27,2 26,0 22,4 - 3,6 - 37,0
  Selva Rural 81,5 82,4 77,3 69,2 62,5 64,4 55,5 47,0 46,1 - 0,9 - 35,4
  Lima Metropolitana 44,6 42,4 32,7 25,1 21,7 16,1 15,8 15,6 14,5 - 1,1 - 30,1

Fuente: INEI, Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2012. Mayo 2013.
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Incidencia de la pobreza total por departamento

El crecimiento de la economía y la política social focalizada han tenido un impacto positivo en la 
reducción de la pobreza regional. Aunque todavía se mantienen algunas brechas entre las regiones, 
entre 2004 y 2012 se pueden apreciar cambios significativos en los niveles de pobreza. De 18 
departamentos con tasas de pobreza superiores al 50 por ciento en 2004, solo tres (Apurímac, 
Cajamarca y Ayacucho) mantuvieron esos niveles en 2012. 

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 1,7  puntos porcentuales en el país, destacando 
el área rural (-1,9 puntos) respecto a Lima Metropolitana (-1,6 puntos) y el área urbana (-1,4 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.

POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 
(En porcentajes)

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Variación absoluta

2011/2012 2007/2012

Con al menos una NBI

Nacional 30,5 29,0 26,9 24,0 23,4 21,7 - 1,7   - 8,8

Área Urbana 19,2 19,6 18,6 15,9 15,9 14,5 - 1,4   - 4,7

Área Rural 59,3 53,8 49,6 46,8 45,1 43,2 - 1,9 - 16,1

Lima Metropolitana 11,8 12,9 12,1 9,8 11,2   9,6 - 1,6   - 2,2
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MAPA
CLASIFICACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS POR RANGO DE POBREZA, 2004 - 2012

MAPA DE POBREZA 2012MAPA DE POBREZA 2004

Rangos de pobreza

Año 2004

29,1 - 30,0

30,1 - 50,0

50,1 - 92,8

Rangos de pobreza

Año 2012

2,4   - 30,0

30,1 - 50,0

50,1 - 55,5


