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Panorama general

La historia reciente de Perú presenta éxitos notables. Entre 2002 y 2013, el país creció un 
6,1 por ciento, casi el doble del promedio regional. Luego de reformas clave para promover 
la transparencia y la rendición de cuentas del marco macro-fiscal en la década de 1990, 
Perú aprovechó un extenso período de estabilidad macroeconómica y política en la década 
de 2000. Durante este período (2002-13), la productividad creció un 2,1 por ciento anual, 
mientras que el empleo informal disminuyó más de 10 puntos porcentuales. El país duplicó 
sus reservas internacionales y tuvo una tasa de inflación de casi la mitad del promedio 
regional, la deuda pública se redujo más de un 50 por ciento y la pobreza disminuyó de 
alrededor del 60 por ciento al 24 por ciento. Los Gobiernos ofrecieron respaldo a la 
gestión prudente de las políticas fiscales y monetarias, lo que reforzó el buen desempeño 
macroeconómico de Perú. El éxito podría atribuirse tanto a las reformas estructurales 
como a factores externos. Algunos sectores clave respaldaron ese crecimiento, como la 
minería y la agricultura. La mayor estabilidad económica y confianza empresarial atrajeron 
importantes inversiones, especialmente en minería y servicios conexos, lo que convirtió a 
Perú en el segundo destino más popular de inversión en América Latina después de Chile. El 
valor de las exportaciones agrícolas no tradicionales y mineras se multiplicó por 15 y por 9, 
respectivamente (por 8 y por 4 en volumen).

Los avances se han estancado durante la última década. El crecimiento se desaceleró 
a un promedio del 3 por ciento después de 2014, y actualmente el crecimiento potencial 
es de solo el 2,1 por ciento si no se introducen reformas adicionales. El sólido desempeño 
de la década de 2000 ocultó importantes deficiencias estructurales, relacionadas con un 
crecimiento de la productividad paralizado, que cayó drásticamente después de 2013. La 

Gráfico 1.2 PIB per cápita en comparación con Estados Unidos, en porcentaje
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inversión total se ha estancado y, desde 2014, el 90 por ciento del crecimiento de Perú 
proviene exclusivamente del consumo. La contribución del capital humano al crecimiento 
ha sido poco significativa desde 2002. En consecuencia, la tasa de pobreza no ha mejorado 
desde 2014, y los avances en el mercado laboral han sido limitados. La tasa de empleo 
informal aumentó levemente entre 2014 y 2019, y luego de manera más drástica durante 
la pandemia, hasta llegar a alrededor del 77 por ciento. Esto exacerbó la situación —ya 
precaria— del mercado laboral.

La desaceleración reveló importantes desafíos estructurales: baja productividad y 
disparidades espaciales persistentes. La baja productividad registrada en Perú obedece 
a limitaciones en la adopción de tecnologías e innovación, así como a las persistentes 
barreras del mercado. Las estrictas leyes laborales, los altos costos para las empresas y las 
complejas regulaciones han impedido que las empresas formales mejoren sus capacidades, 
creen más puestos de trabajo y crezcan a lo largo de su ciclo de funcionamiento. La 
productividad en las empresas formales con 20 años de experiencia es solo un 3 por ciento 
más alta que en las empresas con menos de 5 años de operación, y el empleo es solo un 
36 por ciento más alto; estos niveles son considerablemente inferiores a los observados 
en economías desarrolladas, como Estados Unidos. Así pues, muchos trabajadores tienen 
empleos informales de baja productividad: la mitad de ellos son autónomos y muchos no 
están suficientemente calificados. Por otra parte, la diversidad geográfica de Perú plantea 
importantes desafíos para la prestación de servicios y la conectividad, lo que contribuye a 
las disparidades regionales en cuanto a ingresos y acceso a los servicios. Perú sigue siendo 
el país más desigual de América Latina en términos de la brecha territorial de ingresos 
entre la región más rica y la más pobre. Estas desigualdades exacerban el malestar social, 
especialmente en las regiones mineras, y desaceleran el crecimiento económico.

Gráfico 1.4 Contribución al crecimiento, por componentes del gasto
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La caída de la capacidad institucional y la inestabilidad política dificultan la 
implementación de cualquier programa de reformas. El sistema político peruano se ha 
convertido en parte del problema y no de la solución. La mitad de las empresas formales 
considera que la inestabilidad política es la mayor limitación del entorno empresarial. Perú 
ocupa el puesto 104 de un total de 137 países en eficiencia del gasto público1.  La capacidad 
del Gobierno para hacer cumplir las regulaciones de manera justa y eficaz es limitada2.  El 
país obtiene puntajes especialmente bajos en áreas relacionadas con demoras injustificadas 
e incumplimiento del debido proceso en procedimientos administrativos. La inestabilidad 
institucional ha aumentado sustancialmente desde 2016, lo que ha debilitado aún más la 
capacidad del Estado para diseñar e implementar reformas y prestar servicios de calidad 
en todo el territorio. La rotación sin precedentes de servidores públicos de alto perfil ha 
alterado el funcionamiento esencial del Estado.

No obstante, Perú sigue siendo un país con un enorme potencial. La condición de 
país de ingreso alto está al alcance, pero se necesitarán reformas audaces para acelerar el 
crecimiento. Las grandes reservas de minerales incluyen cobre, oro, plata, zinc, plomo y 
hierro, todos minerales críticos para la transición energética mundial. Perú es el segundo 
mayor exportador de cobre después de Chile, el tercer mayor productor de pescado del 
mundo y un importante exportador de frutas y hortalizas. Es uno de los 10 países con mayor 
biodiversidad del mundo y uno de los principales destinos turísticos de América del Sur. 
Pero (aún) no es un país rico. En particular, ha producido mucho menos capital y capital 
humano que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). En las condiciones actuales, tardaría 64 años en alcanzar la categoría de ingreso 
alto; sin embargo, con reformas clave, podría lograrlo para 2045, es decir, tres veces más 
rápido.

Es fundamental aprovechar la transición energética mundial en el sector minero. El 
impulso mundial para una transición hacia la energía verde constituye una oportunidad 
sustancial para Perú, en particular debido a sus amplias reservas de cobre. Al adoptar un 
enfoque de minería climáticamente inteligente, el país puede atraer inversiones a gran escala 
en extracción y procesamiento del cobre, lo que garantizará la sostenibilidad ambiental y 
reforzará los ingresos fiscales. Para aprovechar los dividendos del crecimiento verde, el país 
debe impulsar importantes reformas en el sector minero, como i) promover la sostenibilidad 
ambiental y social, lo que incluye formular directrices claras para las evaluaciones de impacto 
ambiental (EIA); ii) modernizar los entes reguladores y agilizar los procesos de concesión de 
permisos, y iii) garantizar que las ganancias de la minería conduzcan a un desarrollo local 
de base amplia3. La capacidad institucional y un flujo constante de inversión privada son 
cruciales para fomentar las inversiones a largo plazo y las innovaciones necesarias para 
aumentar el suministro de metales. De este modo, Perú puede impulsar el crecimiento del 
producto interno bruto (PIB) en más de 1 punto porcentual entre 2024 y 2050 y alcanzar 
la categoría de ingreso alto tres años antes (2042).

1.  Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.
2. En el Índice de Estado de Derecho de 2021 de World Justice Project, Perú ocupa el puesto 77 de 139 a nivel mundial y el puesto 

19 de 32 de la región en cuanto a cumplimiento de regulaciones. 
3. Se pueden encontrar más detalles en el diagnóstico del sector minero de Perú (2021). 
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Para aprovechar al máximo las oportunidades, es necesario abordar cuestiones 
que están pendientes desde hace mucho tiempo. Perú puede aprovechar sus ventajas 
competitivas en la agricultura, la minería y el turismo, y generar efectos indirectos más allá 
de estos sectores. Para volver a superar a sus pares en términos de crecimiento económico, 
el país necesita reformas estructurales que impulsen la productividad y un Estado más 
eficiente. Contar con mejores instituciones y mayores servicios públicos que ayuden a las 
regiones rezagadas a ponerse en carrera también podría reforzar la cohesión política.

Ha llegado la hora de poner en marcha una nueva generación de medidas audaces 
para permitir el crecimiento de las empresas altamente productivas. En primer 
lugar, es fundamental introducir cambios en las regulaciones laborales. Los altos costos 
de despido de los trabajadores y la distribución obligatoria de las utilidades hacen que el 
costo no salarial de mantener mano de obra asalariada en Perú ascienda a alrededor del 70 
por ciento del sueldo de los trabajadores formales, el tercero más alto de la región. Estas 
regulaciones distorsivas, junto con el sistema contractual de empleados de dos regímenes, 
asignan de manera ineficiente la mano de obra y el capital, lo que obstaculiza la capacidad 
de Perú para ingresar en nuevos sectores industriales, como las manufacturas de alta 
tecnología. La aplicación de reformas en esta esfera podría permitir la diversificación. En 
segundo lugar, abordar estas regulaciones distorsivas del mercado laboral, junto con otras 
ineficiencias del mercado (como un sistema tributario distorsionador, procesos engorrosos 
de obtención de licencias y permisos, y un marco de insolvencia obsoleto), permitirá que 
crezcan las empresas de alta productividad. En total, 9 de cada 10 empresas formales 
tienen menos de 5 trabajadores, y solo el 1 por ciento de las compañías tiene más de 100 
trabajadores. Muchas empresas nuevas que ingresan en el sector formal son improductivas, 
y algunas sobreviven a lo largo del tiempo sin un crecimiento importante. Incluso cuando 
se expanden, sus aumentos de productividad y sus inversiones de capital son reducidos, 
lo que limita el crecimiento de la mano de obra durante toda su etapa de operación. Por lo 
general, las empresas informales son pequeñas, pertenecen a mujeres y funcionan en un 

Gráfico 1.20 Trayectoria de 
crecimiento del PIB

Gráfico 1.21 Evolución del PIB per cápita 
con los escenarios simulados*
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hogar, se dedican principalmente a servicios de baja productividad y tienen un desempeño 
demasiado bajo como para hacer la transición a la formalidad. En tercer lugar, Perú podría 
destinar más recursos a impulsar la incorporación de tecnología e innovación. Las empresas 
peruanas no solo gastan menos en innovación que sus pares, sino que también son mucho 
menos abiertas a utilizar tecnología de otros lugares.

Gráfico 2.13  En Perú, los costos de 
despido para los trabajadores con menos 
de 12 años de antigüedad en el cargo son 

elevados, (en USD)

Gráfico 2.14 La distribución obligatoria 
de utilidades entre los trabajadores 

limita el tamaño de la empresa... 
(densidades de Kernel, en porcentaje)
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Gráfico 2.8 Las empresas formales muestran un bajo crecimiento de la productividad 
durante toda su vida (<5 = 1)
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Liberar todo el potencial productivo de las mujeres puede ser una nueva fuente de 
crecimiento. Si para 2032 la participación de la fuerza laboral femenina en Perú fuera 
similar a la de los hombres, el PIB per cápita proyectado para 2050 podría ser un 17,7 por 
ciento más alto que con las tendencias de los datos actuales. Una gran cantidad de mujeres 
están atrapadas en empleos de baja calidad y en una economía informal poco productiva. 
Las mujeres están sobrerrepresentadas en las “empresas” informales que, por lo general, son 
manejadas únicamente por el propietario desde el hogar, y solo el 21 por ciento mantiene 
un registro escrito de sus actividades comerciales. Entre el 50 por ciento y el 100 por ciento 
de la brecha de género en el desempeño de las empresas puede explicarse por el hecho de 
que la empresa opera desde un hogar o desde otro lugar. La búsqueda de soluciones para 
las tareas de cuidado de personas y la seguridad, así como la implementación de políticas 
que promuevan la igualdad de género, no solo pueden cerrar las brechas, sino que también 
podrían conducir a mejoras en la productividad agregada. 

La convergencia económica regional puede ser parte de la solución. En la actualidad, 
Perú se caracteriza por grandes disparidades. Incluso las empresas más productivas de la 
economía informal son apenas tan productivas como las empresas menos productivas de la 
economía formal moderna. Las desigualdades entre las regiones del país están disminuyendo, 
pero siguen siendo altas. En 2018, el ingreso promedio per cápita de los hogares de Lima era 
más de tres veces mayor que en Huancavelica y dos veces mayor que en las regiones de 
Cusco y Puno. Las disparidades regionales promedio en el ingreso per cápita han disminuido 
un 47 por ciento en el período 2008-19; sin embargo, las disparidades territoriales siguen 
siendo grandes y más significativas que los promedios de la OCDE. Asimismo, es probable 
que el cambio climático exacerbe las disparidades regionales existentes, ya que las regiones 
rezagadas están más expuestas al calor extremo y tienen un menor potencial de transición 
a economías con bajas emisiones de carbono. El desarrollo del capital humano en todas las 
regiones, el fortalecimiento de las instituciones locales —especialmente en las zonas menos 

Gráfico 2.1 El crecimiento de la PTF 
agregada ha sido marginal en las últimas 

tres décadas (en porcentaje)

Gráfico 2.2 El sector informal representa 
una gran fracción de la actividad 
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desarrolladas y ricas en recursos—, la mejora de las capacidades de adaptación al cambio 
climático y la inversión continua en Lima-Callao para reducir la congestión ayudarán a 
mejorar los mercados de tierras y viviendas, mitigar las disparidades espaciales y potenciar 
el crecimiento general de Perú.

Para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible, será necesario modificar el 
contrato social y la opinión de los ciudadanos sobre el Estado. El 77,5 por ciento de 
los trabajadores se desempeña sin un contrato legal ni beneficios sociales. De los que 
trabajan, solo el 8 por ciento paga algún impuesto. La mitad de las empresas informales 
no reconoce las ventajas de la formalización. La mayoría de los ciudadanos carece de al 
menos un servicio público básico. Muchos no cuentan con protección básica por parte del 
Estado y sufren violencia e inseguridad, especialmente las mujeres. El fortalecimiento de 
la capacidad institucional es clave para el éxito en todas las demás esferas, así como para 
el crecimiento a mediano plazo. Medidas tales como permitir el crecimiento de empresas 
formales productivas, ampliar la base tributaria y proporcionar servicios públicos de calidad 
(infraestructura, salud y educación) pueden dar lugar a un círculo virtuoso que fomente 
el crecimiento a través de una mayor productividad, capital físico y humano, y calidad 
institucional.

Gráfico 3.3 Distribución del PIB real per cápita en regiones de Perú, 2001-21 
(regiones mineras y no mineras)

Notas: PIB real per cápita en miles de soles peruanos a precios constantes de 2007. Las líneas verticales grises representan 
los valores medianos del PIB per cápita. Los puntos azules representan los departamentos con una participación superior 
al promedio de la minería en el PIB en 2011 (21,8 por ciento). 
Fuente: Elaborado por los autores a partir de datos del INEI.
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La gestión de la inversión pública es un elemento fundamental para mejorar la eficacia 
del Estado. Es posible priorizar, financiar y ejecutar mejor los proyectos de inversión. En 
este momento, a pesar de que el presupuesto de Perú no está bien ejecutado, los proyectos 
tampoco cuentan con el financiamiento adecuado para completarlos. Los proyectos cuya 
ejecución financiera comenzó hace 10 años todavía se están ejecutando hasta en un 70 
por ciento en promedio. La mayoría de los proyectos de inversión son muy pequeños y 
su ejecución recae en autoridades subnacionales. Sin embargo, los grandes proyectos 
ejecutados a nivel nacional sufren el mismo retraso. Un cambio en las adquisiciones públicas 
también puede contribuir a la solución: estos procesos se han vuelto tan complejos que, 
en 2022, el 20 por ciento del valor de los contratos se adjudicó a través de métodos 
discrecionales. El régimen del servicio civil, a su vez, aún no ha dado frutos. En 2021, menos 
del 1 por ciento de los servidores públicos estaban empleados a través de este régimen, 
implementado en 2013. En este informe se muestra que la incorporación de la contratación 
competitiva en el servicio civil puede tener un impacto positivo en los procesos de 
seguimiento posterior a la implementación, mejorar la ejecución de los proyectos de gran 
tamaño y reducir los costos de los proyectos a mediano plazo. Además, las reformas de las 
adquisiciones que incorporaban un procedimiento simplificado contribuyeron a reducir el 
tiempo de adjudicación de los proyectos sin comprometer los resultados a mediano plazo 
(sobrecostos, ejecución financiera).

Es hora de volver a ser ambiciosos. A pesar de las dificultades económicas recientes, 
Perú tiene grandes posibilidades de crecimiento sostenible e inclusivo a través de reformas 
específicas y el desarrollo de sectores estratégicos. El país puede acceder a nuevas 
oportunidades de crecimiento promoviendo sus ventajas comparativas en la agroindustria y 

Gráfico 4.14 Valor anual total de los 
proyectos declarados viables y que 

comenzaron su ejecución financiera, y 
ejecución real de la inversión pública, 

como proporción del PIB, 2007-20

Gráfico 4.13 Proporción de proyectos 
truncados (con ejecución financiera 
durante su vigencia inferior al 10 %), 
por tamaño del proyecto, 2007-20
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el turismo, aprovechando la transición energética mundial en el sector minero y mejorando 
el entorno empresarial en general para eliminar las barreras al crecimiento de las empresas. 
Abordar las disparidades espaciales y mejorar la eficacia institucional, particularmente en 
la gestión de la inversión pública, contribuirá aún más al desarrollo sostenible e inclusivo. 
Reducir las disparidades espaciales y recuperar la confianza en el Estado también pueden 
ayudar a resolver las causas fundamentales del descontento y el malestar político.

Actualizar los marcos de insolvencia para facilitar la salida eficiente de las 
empresas.

Simplificar los procesos de concesión de licencias y permisos para aliviar 
la carga de las empresas, mejorar el entorno general de negocios y 
promover la formalidad.

Mejorar la capacidad de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT) para ampliar la base tributaria, 
reducir la evasión fiscal e incentivar las operaciones comerciales 
formales.

Reducir el número de regímenes simplificados y reformar su diseño para 
limitar los desincentivos al crecimiento de las empresas.

Revisar las normas laborales que rigen el despido de trabajadores para 
aumentar la flexibilidad del mercado laboral y promover una asignación 
más eficiente del capital.

Adecuar las leyes existentes que regulan la distribución de las utilidades 
y las actividades sindicales para eliminar los desincentivos a la expansión 
de las empresas.

Adaptar los programas de capacitación a nivel de las empresas para dotar 
a los trabajadores de habilidades específicas de la industria y del trabajo 
requeridas por las empresas formales. 

Reformar el sistema contractual de dos regímenes para estimular el 
dinamismo del mercado laboral y alentar a las empresas a crear empleos 
formales más estables y productivos. 

Garantizar los derechos humanos y permitir el desarrollo territorial 
en las regiones mineras.

Crear un sistema de permisos de proyectos mineros para seguir y evaluar 
el avance de la inversión del proyecto minero en tiempo real.

Desarrollar un enfoque de minería climáticamente inteligente para la 
exploración, extracción y refinación de minerales mediante la mejora de 
las tecnologías de procesamiento; reducir la huella de la minería en el 
agua, la energía y los residuos.

Modernizar los entes reguladores y agilizar los procesos de concesión de 
permisos en el sector minero.

Reducir las barreras al crecimiento de las empresas y la productividad 

Alcanzar un crecimiento elevado y sostenible

Opciones de políticas
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A. Eliminar las restricciones al crecimiento en el sector minero y mejorar las condiciones 
para impulsar la transición verde mundial

A. Promover la eficiencia de los mercados de factores  

B. Mejorar el marco regulatorio para las empresas formales
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C. Fortalecer la capacidad de las empresas y los trabajadores para respaldar el crecimiento 
de la productividad agregada

Apoyar a las regiones más gravemente expuestas al cambio climático 
mejorando las actividades de prevención y respuesta ante desastres. 
Centrarse específicamente en las zonas urbanas que sufren 
inundaciones recurrentes y en las medidas de mitigación de riesgos 
en la cadena de suministro agrícola, que pueden convertirse en una 
fuente de crecimiento para determinadas regiones.

Apoyar a las regiones mineras mediante el fortalecimiento de las 
instituciones, la mejora del acceso a los servicios y la diversificación de 
las economías, por ejemplo, a través de iniciativas de desarrollo 
turístico.

Mejorar la eficiencia del uso de la tierra, la infraestructura, el acceso a los 
servicios y la vivienda de calidad en Lima a través de una mejor 
planificación urbana, mejores programas de vivienda social e inversiones 
en transporte público. Esto también implicará el fortalecimiento de los 
mecanismos de gobernanza metropolitanos.

En el marco de descentralización fiscal para fortalecer la capacidad e 
incentivar el buen desempeño y la autosuficiencia de los Gobiernos 
locales de Perú, se deben abordar distorsiones tales como la falta de 
definición en cuanto a las responsabilidades de gastos, el modelo muy 
desigual de redistribución del ingreso y los impactos de los recursos por 
canon.   

Abordar las brechas en el acceso a la educación y la salud en todas las 
regiones del país para generar activos portables.  

Mejorar la infraestructura educativa y la capacitación de los docentes 
para fomentar la formación de los jóvenes que se incorporan a la fuerza 
laboral.

Ampliar y expandir los programas sociales de cuidado infantil, como 
Cuna Más, para permitir la participación de las mujeres en la producción 
del mercado.

Implementar programas de capacitación en habilidades empresariales 
para mejorar las capacidades técnicas y de gestión, dirigidos a los 
empresarios de alto crecimiento, con enfoque en mujeres.

Fomentar la innovación y la adopción de tecnología para permitir que las 
empresas crezcan y lleguen a tamaños medianos y grandes a través de 
servicios de apoyo a la I+D, vínculos con empresas extranjeras y círculos 
académicos, y mejores prácticas de gestión.

Mejorar el desempeño regional aprovechando los activos regionales e invirtiendo 
en activos portables

A. Desarrollar el capital humano y fortalecer las instituciones locales en todo el país

B. Elaborar e implementar políticas a medida para abordar las necesidades específicas de 
los territorios clave
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C. Fortalecer y ampliar los mecanismos de prestación para las elecciones territoriales

Facilitar el seguimiento por parte del público, la sociedad civil, los 
medios de comunicación y el Gobierno de las decisiones relativas a la 
inversión y la ejecución de los proyectos de inversión, incluidos los 
indicadores a mediano plazo relacionados con la terminación de los 
proyectos o los sobrecostos.

Hay margen para reducir la burocracia, ya que la simplificación de los 
procedimientos de adquisiciones no parece haber disminuido la calidad 
de los proyectos de inversión pública.

Evaluar los problemas de diseño del esquema del servicio civil, que 
dieron lugar a un comienzo muy lento de implementación del sistema, 
ya que su implementación temprana ha dado frutos en lo que respecta 
a resultados de inversión pública (contratos adjudicados, ejecución 
financiera y sobrecostos).

Ampliar los esfuerzos de estandarización de los proyectos introducidos 
por el sistema Invierte.Pe en la etapa de adquisiciones, y diseñar 
mecanismos de adquisición que agreguen la demanda de proyectos 
estandarizados.

Establecer un vínculo más transparente y menos discrecional entre el 
sistema de Programación Plurianual de Inversiones y el presupuesto 
anual, a fin de proteger mejor el financiamiento de los proyectos 
plurianuales en curso y reducir las oportunidades de incorporación de 
nuevos proyectos de capital al presupuesto durante el ejercicio fiscal.

Fortalecer el proceso relativo a la función de control del acceso del 
sistema de seguimiento posterior a la implementación. La revisión de 
los mecanismos de frenos y contrapesos entre las unidades de 
formulación y aprobación incluye la separación de estas funciones 
entre diferentes organismos públicos. 

Aprobar el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y el proyecto 
de política de ordenamiento territorial, y respaldar su aplicación. 

Revisar las prácticas actuales de planificación y aplicación de inversiones 
para reducir los trámites burocráticos, aumentar la eficiencia y facilitar 
las inversiones en los sectores público y privado.

Velar por que la recientemente creada Autoridad Nacional de 
Infraestructura (ANIN) y la anterior Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios (ARCC) estén en pleno funcionamiento y cuenten con el 
financiamiento y la capacidad requeridos para mejorar la prestación de 
inversiones públicas en todos los sectores. 

Mejorar el desempeño institucional 

B. Abordar los factores estructurales para mejorar la inversión pública

A. Incorporar modificaciones en el sistema de seguimiento posterior a la implementación
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